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Figura 1. Diversas manifestaciones 
de agroforestería (a, b, c, g: 
JP Cornelius / ICRAF; d, e: JP 
Cornelius; f: J Ordoñez) 

a.
Sistema agroforestal de café-poró-
laurel en Costa Rica.

b.
Plantación de la especie maderable 
bolaina blanca en la Amazonía 
peruana.

c. 
Sistema silvopastoril en Montería, 
Colombia.

d. 
Huerto pequeño de jocote en 
Honduras

e. 
Silvopastura en los trópicos de 
Queensland, Australia

f. 
Sistema de quesungal en Honduras

g. 
Cortinas rompeviento de quinual en 
los Andes, Perú

a.

c.

e.

g.

b.

d.

f.

Propósito de esta guía
La agroforestería incluye muchas prácticas distintas, algunas de 
las cuales se ilustran en la figura 1. Todas las prácticas inician 
con semillas o plantones. Este documento sirve de guía en los 
siguientes temas:

• mejores prácticas para la obtención de semillas y plantones;
• cómo pueden las organizaciones de desarrollo rural (odr) 

ayudar a agricultores, productores de semillas, viveristas y 
otros, a seguir estas mejores prácticas.

¿Es esta guía para usted?
Esta guía está dirigida a las personas que trabajan en desarrollo 
rural y apoyan la plantación de árboles realizada por propietarios 
de pequeñas fincas. También es útil para otras personas que par-
ticipan en el sector de producción de semillas y plantones agro-
forestales (entre otros, agricultores, recolectores y productores de 
semillas, comerciantes de semillas, viveristas y planificadores de 
proyectos). La guía no es un manual de instrucciones sobre reco-
lección de semillas o producción de plantones, sino una orienta-
ción en mejores prácticas y temas clave. Sin embargo, menciona 
algunas referencias clave (indicadas con el símbolo         ).

La guía orienta al lector de forma fácil, a través de preguntas y 
respuestas. Muchas preguntas están formuladas desde el punto 
de vista de quien adquiere las semillas o los plantones. Hemos 
utilizado términos técnicos y científicos solamente cuando su 
omisión puede confundir al lector.

Partes de la guía
La guía tiene tres partes principales:

La Parte I (Plantones de calidad) provee orientación sobre plan-
tones y viveros agroforestales. Consideramos abordar primero 
el tema de plantones, ya que los agricultores suelen sembrar 
plántulas u otros tipos de plantones a la hora de sembrar árboles, 
mientras que suelen usar semillas al sembrar otros cultivos.

La Parte II (Semilla de calidad) ofrece orientación sobre semillas 
agroforestales. Los viveristas son los principales consumidores 
de semillas agroforestales, pero los puntos tratados en la 
Parte II también serán de interés para los clientes de viveros.

La Parte III (El papel de las ODR: siete intervenciones) brinda 
información sobre cómo pueden las ODR apoyar al sector de 
semillas y plantones agroforestales. Incluye cuatro principios de 
intervención y siete intervenciones clave. También presenta la 
herramienta de diagnóstico para viveros y semillas (VIVES), que 
constituye el anexo 1 de esta guía.

Agroforestería: cultivo intencional 
de árboles en la agricultura. La 
agroforestería no es la simple 
combinación de árboles y cultivos, pues 
comprende cualquier forma en la cual los 
agricultores plantan o manejan árboles 
en sus propiedades. Incluye también la 
conservación de los árboles que han 
crecido de forma natural.

Mejores prácticas: directrices que 
deben seguirse para obtener buenos 
resultados. Generalmente, son trazadas 
por especialistas.

Organizaciones de desarrollo 
rural (ODR): organizaciones que 
realizan o apoyan actividades de 
desarrollo rural e investigación para el 
desarrollo (incluyendo proyectos), y que 
benefician a productores de pequeña 
escala. Pueden incluir organismos 
gubernamentales, donantes, ONG, 
instituciones de investigación y 
universidades, entre otras.

Plantón: en esta guía, plantón se refiere 
a cualquier árbol juvenil producido en 
un vivero, no necesariamente a partir de 
semillas.

Plántula: árbol juvenil (generalmente, de 
menos de dos años) que ha crecido a 
partir de una semilla. Es un tipo de plantón.
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1.
Plantones 
de calidad

Diseño de la guía
Se incluyen definiciones de algunos términos técnicos, así 
como las referencias clave, en los espacios a la izquierda 
o derecha de cada página. Además, hemos enumerado los 
términos técnicos en un glosario al final del libro (ver anexo 
3). En el texto principal, los términos explicados en los 
márgenes están escritos en VERSALITAS. El usuario también 
puede utilizar los márgenes para añadir sus propias notas.

En la guía se utilizan los nombres comunes de árboles y 
otros seres vivos, en lugar de los nombres científicos (p. ej., 
‘caoba’ en lugar de Swietenia macrophylla); sin embargo, 
el anexo 4 enumera los nombres científicos de todas las 
especies mencionadas. 
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1.1 ¿Qué es un plantón agroforestal?
Los plantones agroforestales son árboles jóvenes destinados a 
ser plantados en tierras agrícolas, sobre todo aquellos producidos 
en viveros. Las plántulas, los esquejes enraizados, los plantones 
injertados, y los acodos aéreos son tipos de plantones. Un 
vivero agroforestal suele ser la fuente de los plantones que los 
agricultores plantan. Puede pertenecer a una ONG, organización 
gubernamental, empresa privada o persona individual, incluidos los 
mismos agricultores.

1.2 ¿Cómo utilizan los agricultores los plantones 
y las semillas?
En sus actividades agrícolas, los agricultores ‘plantan’ semillas de 
cultivos (como maíz, ayote o frijoles) pero, para establecer árboles, 
suelen ‘sembrar’ plántulas u otros tipos de plantones. Por eso, en 
esta guía, iniciamos con el tema de los plantones. Las semillas las 
detallamos en la Parte II.

1.3 ¿Cuáles son los diferentes tipos de viveros 
agroforestales? ¿Cuál es el mejor?
Los viveros pueden clasificarse de varias maneras; por ejemplo, 
por tamaño o por las especies que producen. Otra forma útil de 
clasificarlos es por propiedad y objetivo, ya que ambas carac-
terísticas pueden afectar la forma en que los productores en 
pequeña escala y otras personas usan los viveros. El cuadro 1 
muestra esta clasificación.

Esqueje enraizado: nueva planta formada 
cuando un esqueje produce sus propias 
raíces. Un esqueje es una sección del tallo 
que ha sido cortada de un plantón o árbol 
maduro.

Plantón injertado: plantón producido por 
injertación.

Injertación: unión de una sección del 
tallo o de la yema (‘vástago’) de una 
planta (normalmente un árbol maduro) 
con otra planta (el ‘patrón’ o ‘portainjerto’, 
normalmente una plántula). El tallo del 
patrón se elimina, de modo que las partes 
superficiales del nuevo plantón proceden del 
crecimiento del vástago, mientras que las 
partes subterráneas proceden del patrón.

Acodo aéreo: plantón producido por la 
técnica del mismo nombre. Se coloca un 
medio de enraizamiento (p. ej., musgo o fibra 
de coco) en bola alrededor de una sección 
del tallo. Cuando se forman raíces en el 
tallo, la sección se corta para crear un nuevo 
plantón con sus propias raíces.

Cuadro 1. Clasificación de los viveros por propiedad y objetivo

Tipo Propiedad Objetivo más común Comentarios

1. Sector 
privado

2. ONG

3. Gobierno

4. Comunidad

5. En finca

Uno o más individuos o 
una empresa privada

ONG

Organismos gubernamen-
tales nacionales o 
subnacionales

Comunidades agrícolas o 
indígenas

Agricultor individual

Generar ganancias para los dueños

Producir plantones para los agriculto-
res que participan en los proyectos

Producir plantones para los agriculto-
res que participan en los programas o 
proyectos del gobierno; a veces, para 
obtener ganancias con el fin de 
fortalecer los presupuestos 
institucionales

Producir plantones para el uso de la 
comunidad, generalmente como parte 
de un proyecto dirigido por una ONG o 
un organismo gubernamental

Producir plantones para ser usados 
por el agricultor

El vivero vende los plantones

Los plantones se distribuyen gratuita-
mente o a precios reducidos

Los precios de los plantones varían: 
desde los precios de mercado (iguales 
a los del sector privado), pasando por 
los precios subvencionados, hasta los 
precios libres

Por lo general, la distribución es 
gratuita para los miembros de la 
comunidad que han colaborado en la 
producción de plantones

Los cinco tipos del cuadro 1 se dividen en dos clases: viveros de 
autoconsumo o ‘hágalo usted mismo’ (tipos 4 y 5), y viveros exter-
nos (tipos 1, 2 y 3). Ningún tipo de vivero es el mejor en todas las cir-
cunstancias. En la sección 1.7 se ofrece orientación sobre la forma 
en que los clientes deben elegir entre los diferentes tipos de viveros. 
Incluso cuando hay solo un vivero (no hay otras alternativas disponi-
bles), esta orientación será útil para los clientes y viveristas.

1.4 ¿Quién compra plantones en viveros 
agroforestales?
En muchos casos, los mismos agricultores compran plantones en 
viveros agroforestales. Sin embargo, los agricultores en pequeña 
escala no siempre visitan los viveros, dado que los viveros a menudo 
se ubican lejos y los agricultores tienen otras prioridades. En general, 
los viveristas agroforestales no arriesgarán la producción de plan-
tones para beneficiar a compradores desconocidos (a diferencia, 
por ejemplo, de los viveros que producen plantones ornamentales). 
Debido a ambos factores, es más probable que los viveristas hagan 
negocios con asociaciones de agricultores, cooperativas u ODR y, 
en muchos casos, el modelo comercial de un vivero se basará en 
contratos de producción y compra preestablecidos. Por esta razón, 
esta guía no sólo se aplica a los agricultores en pequeña escala, sino 
también a los que adquieren o producen plantones para ellos.

1.5 ¿Cuál especie debería plantar?

1.5.1 Algunas reglas importantes
Antes de comprar plantones en un vivero, es importante saber 
cuál especie desea plantar. Las siguientes son algunas reglas 
importantes para escoger las especies:

• Cuando plante un árbol, hágalo para producir un producto 
específico (p. ej., un tipo de madera que pueda vender o 
utilizar, o un tipo de fruta que pueda vender o comer) o para 
proporcionar un servicio específico (p. ej., sombra o protección 
del suelo).

• Utilice sólo especies que crecen bien en condiciones similares 
a las de su propiedad. Esta regla se aplica a las especies que 
crecen de forma natural en su país o región, así como a las 
especies exóticas.

Si una ONG u organización gubernamental le ofrece plantones 
gratuitos, acéptelos sólo si la especie corresponde con la que usted 
desea tener en su propiedad; es decir, una especie que busca 
plantar para un producto o servicio específico, y que crecerá bien.

En el margen derecho de esta página, incluimos algunos recursos 
que le ayudarán a seleccionar especies. Estos recursos suelen 
describir las condiciones que las diferentes especies necesitan para 
crecer bien y sus productos. A partir de esa información, hay que 
decidir si satisfacen sus necesidades de producción o no.

Especie exótica: especie que no crece 
de forma natural en un país (p. ej., 
eucalipto en Perú, o cacao en Indonesia). 
A veces, las especies que provienen de 
regiones muy diferentes de un mismo 
país también se consideran exóticas (p. 
ej., la bolaina de la Amazonía peruana 
sería una especie exótica en la costa).

Recursos útiles para la selección de 
especies:
• La herramienta Diversidad para la 

restauración-D4R1, producida por 
Bioversity International.

• El libro Arboles de Centroamérica, 
editado por Jesús Cordero y David 
Boshier2.

http://bit.ly/3iWMWcM
http://bit.ly/3iWMWcM
https://bit.ly/2Yq8PIc
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Variedad no natural (o cultigen): cualquier 
variedad de una especie que ha sido 
identificada o desarrollada por el ser humano 
para el cultivo, o que ha sido alterada en el 
cultivo.

Cultivar: variedad de una planta 
desarrollada o seleccionada (generalmente, 
por científicos) debido a sus características 
superiores. Todos los miembros de un 
cultivar comparten dichas características. 
Algunos cultivares son clones (en cuyo caso, 
todos sus miembros son genéticamente 
idénticos), mientras que otros se propagan 
por medio de semillas.

Figura 2. Variedades de especies de 
árboles de tipo natural y no natural: 

a.
Bosque natural de Pinus caribaea var. 
hondurensis en la isla de Guanaja, 
Honduras (PilotGirl / https://flic.kr/p/
dS2taV)

b.
Frutos de la variedad R2E2 de mango, 
Cairns, Australia (Jonathan Cornelius/
World Agroforestry).

a. b.

Cuadro 2. Ejemplos de especies y variedades

Especie

Nombre común Nombre científico
Variedades

Pino del caribe 

Mango 

Pinus caribaea

Mangifera indica

Pinus caribaea var. hondurensis (ocote)
Pinus caribaea var. bahamensis (pino de las Bahamas)
Pinus caribaea var. caribaea (pino del Caribe)
(estas tres variedades son naturales)

Mangifera indica ‘Haden’
(Mango Haden)
Mangifera indica ‘R2E2’
(Mango R2E2)
(apenas dos de los cientos de variedades de mango 
hechas por el ser humano)

En el caso de las variedades naturales, la abreviatura 'var.' se coloca antes del nombre de la variedad. En muchos casos, 
los científicos utilizan el término 'subespecie' en lugar de 'variedad' para diferentes tipos naturales de la misma especie. 
Para subespecie, las abreviaturas 'ssp.' o 'subsp.' se utilizan en lugar de 'var'.

1.5.2 Especies y variedades
Antes de elegir una especie, es importante entender la diferencia 
entre especies y variedades. A veces, las personas hablan de las 
diferentes ‘variedades’ de árboles que tienen en sus propieda-
des o de las diferentes ‘variedades’ de plantones que tienen a la 
venta, aunque, en realidad, se refieren a especies.

Llamar ‘variedad’ a una especie es incorrecto y puede causar 
confusión. Una variedad es un tipo distintivo de una cierta 
especie. Las variedades pueden ser naturales o haber sido 
desarrolladas por agricultores y científicos. Algunas variedades 
no naturales son cultivares. El cuadro 2 enumera ejemplos de 
especies y variedades (ver también la figura 2). 

En algunas ocasiones, los nombres comunes de dos especies 
parecieran referirse a variedades (p. ej., la caoba de hoja grande 
y la caoba de hoja pequeña parecen referirse a variedades de 
caoba, pero en realidad son dos especies diferentes: Swietenia 
macrophylla y Swietenia mahagoni). Es fácil distinguir a las 
especies de las variedades si se puede averiguar el nombre 
científico; de esta manera, si dos plantones tienen el mismo 
nombre genérico (p. ej., Swietenia) y el mismo nombre específico (p. 
ej., macrophylla), ambos pertenecen a la misma especie. Si los 
nombres de las especies son diferentes, pertenecen a especies 
distintas, incluso si el nombre genérico es el mismo.

1.6 ¿Y si no puede obtener la especie que busca?
Si la especie que busca no está disponible (si no puede obtener 
plantones), debería considerar si otras especies disponibles le 
darán productos o servicios similares. Si tienen posibilidades 
de crecer bien donde serán plantadas, piense en substituir la 
especie que deseaba originalmente. Sin embargo, recuerde que 
plantar y mantener árboles cuesta tiempo y dinero, por lo que no 
es una buena idea plantar una especie alternativa a menos que 
realmente satisfaga sus necesidades.

1.7 ¿Cómo elegir un vivero?
Si hay más de un vivero en su localidad, deberá elegir dónde 
obtener sus plantones. Para ello, considere las siguientes 
preguntas:

• ¿Está el vivero bien manejado?
• ¿Están satisfechos sus clientes?
• ¿Tienen los plantones un precio razonable?
• ¿Son los plantones que vende el vivero de buena calidad?
A continuación, examinamos cada uno de estos puntos.

1.7.1 ¿Está el vivero bien manejado?
Un vivero bien manejado es el que sigue las mejores prácticas. 
Las más importantes se enumeran en el cuadro 3. Muchos 
viveros no siguen todas estas prácticas; algunos de ellos no 
siguen ninguna. Aunque pueda encontrar un vivero con las 
mejores prácticas, siempre tendrá que considerar los demás 
puntos que se explican a continuación para elegir su vivero.

1.7.2 ¿Están satisfechos sus clientes?
De ser posible, hable con los clientes de los viveros a los cuales 
esté pensando comprar. Lo que le digan puede ayudarle a decidir 
a cuál vivero acudir. Sin embargo, tenga cuidado, ya que las 
necesidades de una persona pueden ser distintas de los suyas (p. 
ej., algunas personas compran a precio bajo, aunque 

Nombre científico: nombre que los 
científicos usan para cada especie de 
animal y planta (p. ej., Pinus caribaea es 
el nombre científico del pino del caribe). 
Cada nombre científico tiene dos partes: el 
nombre genérico y el nombre específico. Las 
especies suelen tener diferentes nombres 
comunes en diferentes lugares e idiomas, 
pero cada especie tiene un único nombre 
científico. El nombre científico siempre se 
escribe en cursiva.

Nombre genérico: primera parte del 
nombre científico. Es el mismo para otras 
especies del mismo género (p. ej., todos 
los verdaderos pinos comparten el nombre 
genérico Pinus).

Nombre específico: la segunda parte del 
nombre científico, que distingue a la especie 
de otras similares del mismo género (p. ej., 
el pino del caribe se llama Pinus caribaea 
porque, a diferencia de otros pinos, crece 
naturalmente en las islas del Caribe).

Prácticas adecuadas para los viveros 
forestales, por Kevyn Wightman1, es una 
excelente exposición sobre cómo producir 
plantones de calidad.

1http://bit.ly/3pqHcdT

http://bit.ly/3pqHcdT
http://bit.ly/3pqHcdT
http://bit.ly/3pqHcdT 
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Cuadro 3. Mejores prácticas para viveros agroforestales

Mejor práctica ¿Por qué es importante?

Identificación de plantones: cada lote de plantones debe estar claramente identificado 
(p. ej., con un pequeño letrero que indique la especie, la PROCEDENCIA, el ORIGEN, la FUENTE 
SEMILLERA y la fecha de germinación del lote). Los plantones injertados deben etiquetarse 
con el nombre de la variedad y la fecha del injerto.

Mantenimiento de registros: el vivero debe llevar un registro (libro o archivo digital) que 
consigne la siguiente información para cada lote de plántulas o plantones injertados:

la especie.
la fuente de la semilla y procedencia de la semilla, o variedad del injerto.
el proveedor de la semilla o el VÁSTAGO.
la fecha de germinación, la fecha de colocación de los esquejes en un medio de 
enraizamiento, o la fecha del injerto.
las fechas de las actividades de mantenimiento, como el deshierbe, la aplicación de 
agroquímicos, (p. ej. fertilizantes, pesticidas) el espaciamiento y el descarte.
cualquier problema de plagas o enfermedades que se haya presentado.
registros de ventas de cada lote (comprador y cantidad vendida).

Descarte: el vivero no debe vender plantones que no cumplan con los estándares de 
calidad. Los plantones de inferior calidad deben ser descartados.

Endurecimiento: los registros deben mostrar que el viverista practica el endurecimiento 
de los plantones antes de entregarlos a los clientes.

Precios transparentes: el precio de los plantones debe estar claramente visible.

Ayuda al viverista a controlar la calidad 
y permite al comprador saber lo que 
está comprando.

El comprador necesita información 
sobre la fuente de las semillas para 
asegurar su calidad genética.

Los detalles de las actividades de 
mantenimiento generan en el compra-
dor más confianza en la calidad de los 
plantones.

Los registros de venta claros demues-
tran que el viverista confía en que 
ofrece un producto de alta calidad.

Ayuda a garantizar un control de 
calidad.

Aumenta la supervivencia después de 
la plantación.

Promueve la confianza entre el 
comerciante y el comprador, y facilita a 
los compradores la comparación entre 
viveros.

 
 

 
 
 

•
•
•
•

•

•
• 

Procedencia: ubicación de la población 
natural de la que se derivan las semillas o los 
plantones. Ver también ORIGEN y FUENTE 
SEMILLERA.

Origen: localidad geográfica de donde se 
han recogido las semillas. Si la semilla es 
recolectada de una población natural, el 
origen y la procedencia son los mismos. Si 
la semilla se recoge de una plantación, el 
origen y la procedencia pueden ser distintos.

Fuente semillera: rodal específico (o 
red) de árboles en el origen, del que se 
tomaron las semillas o los esquejes (la Parte 
II contiene información sobre los tipos de 
fuente semillera).

Vástago: esqueje de tallo, esqueje de raíz o 
una yema que ha sido cortada de un árbol y 
que será injertada en un portainjertos (patrón).

los plantones sean de baja calidad, lo cual es un ahorro engañoso 
porque es más costoso cuidar plantones de baja calidad cuando 
ya han sido plantados).

1.7.3 ¿Tienen los plantones un precio razonable?
En general, los viveros venderán plantones a precios que 
coincidan con lo que los clientes están dispuestos a pagar. Si no 
lo hacen, no podrán vender sus existencias.
El costo de los plantones varía entre países, especies y tipos 
de plantón (ver cuadro 4). En general, los precios de los árboles 
frutales injertados varían entre US$1 y 5, mientras que otras 
especies suelen costar US$1 o menos, salvo en algunos casos 
especiales. Por ejemplo, el pau rosa, una especie amazónica rara 
y en peligro de extinción que se utiliza para elaborar perfumes, 
puede costar más de US$7 por plantón (cuadro 4). Antes de 
comprar, trate de averiguar cuál es el precio usual en su país 
y región. Es posible que pueda encontrar esta información en 
Internet, ya que muchos viveros se anuncian en línea. Si no sabe 
cuál es el precio usual, algunos viveristas podrían cobrarle de 
más. Por otro lado, si el precio es mucho más bajo del usual, 
compruebe que los plantones sean de buena calidad, ya que el 
viverista podría tratar de venderle plantones defectuosos. 

Cuadro 4. Algunos precios de plantones en diferentes países

Mejor práctica Precio por plantón (US$)

Brasil1

Brasil1

Costa Rica8

India6

India6

India3

Kenia5,2

Kenia (occidental)4

Kenia (Nairobi)4

Perú10

Perú10

Perú10

Perú10

Filipinas7

Varias especies nativas

Pau rosa

Melina (clones)

Grevillea

Teca

Mango ‘Ratna’

Palto (aguacate) ‘Fuerte’ y ‘Hass’ 

Varios

Varios

Palto (aguacate) ‘Hass’

Capirona

Tara

Cacao, variedad injertada CCN51

Caoba

$0,4110

$7,46

$0,4311

$0,47

$0,6312

$5,34

$1,11; $1,86

$0,20-$1,00

$0,50-$3,00

$3,0812

$0,25, $0,55

$0,55

$0,70

$1,00

Especie

 
 

 
 
 

1https://www.mfrural.com.br/produtos/3-736/mudas-florestais-nativas, 2https://jiji.co.ke/288-seedlings, 3https://www.plantsguru.com/
fruit-plants,4http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/29/c_137287928.htm, 5http://www.kenyaforestservice.org/documents/Brochure_
TREE-PLANTING_15_10_2018_-edited-VER2.pdf, 6https://dir.indiamart.com/impcat/forestry-plants.html, 7https://shopee.ph/Mahogany-
plants-i.73052367.1219819777, 8https://mercadoforestal.cr/index.php?page=item&id=454, 9www.inia.gob.pe/disponibilidad-de-plantones/, 
10Promedio de 18 comerciantes, 11Promedio de tres comerciantes; 12Promedio de cinco comerciantes.

1.7.4 ¿Son los plantones de buena calidad?
La calidad es el factor más importante para decidir dónde comprar los 
plantones. Al igual que con otros productos, hay que ‘ver para creer’, por lo 
que se debe inspeccionar los plantones con cuidado antes de comprarlos. 
Incluso si el vivero no tiene las especies que usted desea en ese momento, 
puede saber si el viverista sabe producir plantones de buena calidad al 
observar aquellos plantones que tenga en su inventario.

Hay dos pasos para juzgar la calidad de los plantones: 1) asegurarse de que 
la semilla o el material vegetativo utilizado para producir los plantones tenga 
la calidad genética que necesita; y 2) revisar las características visibles de los 
plantones o lo que usted ‘puede observar’ en el producto que el vivero tiene 
a la venta. Detallamos estos importantes pasos en las secciones 1.8 y 1.9.

1.8 Calidad genética de los plantones
La calidad genética es muy importante en la agroforestería debido a que las 
especies de árboles muestran mucha variación genética. Por eso, la calidad 
genética de dos fuentes semilleras distintas puede ser muy diferente.

Para abordar esta variación y elegir las fuentes semilleras o los plantones 
de vivero más apropiados, quienes planten árboles deben tener en 
cuenta los tres principios siguientes:

Variación genética: diferencias entre 
árboles (p. ej., en la tasa de crecimiento, 
el tamaño de los frutos o cualquier otra 
característica) que no son causadas 
por diferencias en las condiciones 
ambientales (suelo, clima, etc.), sino por 
diferencias heredadas de los árboles 
progenitores.

https://www.mfrural.com.br/produtos/3-736/mudas-florestais-nativas
https://jiji.co.ke/288-seedlings, 3https://www.plantsguru.com/fruit-plants
https://jiji.co.ke/288-seedlings, 3https://www.plantsguru.com/fruit-plants
http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/29/c_137287928.htm
http://www.kenyaforestservice.org/documents/Brochure_TREE-PLANTING_15_10_2018_-edited-VER2.pdf
http://www.kenyaforestservice.org/documents/Brochure_TREE-PLANTING_15_10_2018_-edited-VER2.pdf
https://dir.indiamart.com/impcat/forestry-plants.html
https://shopee.ph/Mahogany-plants-i.73052367.1219819777
https://shopee.ph/Mahogany-plants-i.73052367.1219819777
https://mercadoforestal.cr/index.php?page=item&id=454
http://www.inia.gob.pe/disponibilidad-de-plantones/, 10Promedio de 18 comerciantes
http://www.inia.gob.pe/disponibilidad-de-plantones/, 10Promedio de 18 comerciantes
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• Principio 1. Todos los árboles deben estar adaptados localmente. 
Este es un requisito esencial.

• Principio 2. Todos los lotes de plantones deben ser genéticamente 
diversos. Este es un requisito esencial, excepto para los 
cultivares.

• Principio 3. Cuando sea posible, los árboles deben haber sido 
mejorados genéticamente. 

No es posible conocer la calidad genética de una semilla o plantón con 
sólo mirarlos. Por ejemplo: 

• Es más probable que la mala calidad se deba a un mal manejo, 
y no tanto a una mala calidad genética. Como dice el proverbio, 
‘un mal trabajador siempre culpa a sus herramientas’. Es fácil 
para un viverista ‘culpar a los árboles’ cuando algo sale mal.

• Un plantón que no esté genéticamente equipado para soportar 
sequías o temperaturas extremas podría estar protegido en 
el vivero, pero puede morir al ser plantado fuera de él. Su 
inferioridad genética sólo se hará visible cuando salga del vivero 
y se exponga a las ‘condiciones de la vida real’.

Ahora, explicamos lo que significan los tres principios y  
cómo seguirlos.

1.8.1 Principio 1. Todos los árboles deben estar adaptados local-
mente
Los agricultores saben que el suelo en una parte de su propiedad puede 
ser distinto al suelo en otra parte de la propiedad. También suelen 
conocer que el clima puede ser diferente en dos lugares diferentes. Por 
ejemplo, en Iquitos, una ciudad en el norte de la Amazonía peruana, el 
promedio de precipitación anual es de 2900 mm, sin una estación seca 
marcada; en cambio, en la ciudad de Pucallpa, situada 500 km al sur, 
el promedio de precipitación anual es de 1700 mm, con una marcada 
estación seca de junio a agosto. La variación en los tipos de suelo o en 
el clima son tipos de variación ambiental.

Algunas veces, la variación ambiental entre dos lugares es tan grande 
que las especies de árboles que se encuentran naturalmente en los 
dos lugares son distintas (p. ej., el algarrobo puede sobrevivir y crecer 
en las condiciones muy secas de la costa peruana, mientras que la 
caoba muere a menos que sea irrigada).

En otros casos, las mismas especies pueden crecer en lugares 
distintos. Por ejemplo, la capirona crece cerca de Iquitos y Pucallpa. 
Aunque sean una misma especie, esto no significa que la capirona 
procedente de Iquitos sea la misma que la procedente de Pucallpa, 
debido a que, a lo largo de muchos miles de años, los árboles de 
capirona en Iquitos se adaptaron para sobrevivir y producir más 
descendencia en las condiciones más húmedas de esta localidad, 
mientras que los árboles en Pucallpa prosperaron al adaptarse a 
condiciones más secas. De esta manera, las poblaciones de una 
misma especie pueden llegar a ser genéticamente diferentes entre 

Adaptados localmente: plantones o 
árboles capaces de sobrevivir, crecer 
normalmente, florecer y producir frutos en un 
lugar determinado.

Genéticamente diverso: plantones 
derivados de una fuente semillera en 
la que los árboles que constituyen la 
fuente semillera no están estrechamente 
relacionados entre sí y que, por lo tanto, en 
su mayoría, no son genéticamente similares 
entre sí.

Mejorados genéticamente (plantones): 
plantones producidos a partir de semillas 
obtenidas de FUENTES SEMILLERAS 
MEJORADAS.

Fuentes semilleras mejoradas: fuentes 
semilleras cuya semilla ha demostrado un 
rendimiento superior para uno o más rasgos 
(los árboles genéticamente mejorados que 
crecen de estas fuentes semilleras pueden 
tener tallos más rectos, producir más frutos 
o dar mejor leña).

Precipitación: agua de lluvia, granizo, niebla 
o nieve.

Población: grupo de árboles de la misma 
especie que están lo suficientemente cerca 
unos de otros como para cruzarse con 
regularidad. Algunas poblaciones pueden 
ser fáciles de delimitar, como un grupo 
de árboles en una pequeña isla. En un 
bosque grande y continuo, los límites de 
las poblaciones son difíciles de definir, pero 
se puede suponer que estas poblaciones 
son grandes.

sí al adaptarse localmente. A veces, esas diferencias genéticas 
pueden ser tan significativas que los botánicos consideran 
que ambas poblaciones provienen de diferentes variedades o 
subespecies naturales. 

Los plantones producidos a partir de semillas que no están 
adaptados localmente suelen presentar una menor tasa de 
crecimiento. En casos extremos, esto puede hacer fracasar a 
toda una plantación (ver recuadro 1).

Los plantones se adaptarán bien si la semilla se recoge en un área 
que tenga un clima similar al del lugar donde se espera plantar. 
Ver la Parte II para más detalles sobre cómo escoger fuentes 
semilleras y los tipos de fuentes semilleras adaptadas localmente.

La adaptación local también puede ser importante en el caso 
de las especies exóticas. Si el lugar donde se plantan tiene un 
clima similar al de su procedencia, a menudo sobrevivirán y 
crecerán mejor.

1.8.2 Principio 2. Todos los lotes de plantones deben ser 
genéticamente diversos
Un lote de plantones de buena calidad debe provenir de una 
fuente semillera que sea genéticamente diversa, particularmente 
en el caso de árboles para madera, leña, sombra y fijación de 
nitrógeno, árboles forrajeros y árboles para restauración. 

Figura 3. Ensayo de procedencias 
de aliso (jaúl) en Costa Rica. Los 
árboles en pie son de procedencias 
costarricenses. Los árboles de 
procedencia guatemalteca han muerto, 
dejando los claros visibles en el medio 
(Francisco Mesén).

Recuadro 1. Formas en que una inadecuada adaptación local pueden hacer fracasar a una plantación

En 1990, los investigadores del CATIE, en 
Costa Rica, establecieron un ensayo de campo 
para comparar la calidad genética de cuatro 
procedencias de aliso (jaúl): cuatro de Costa 
Rica y una de Guatemala. El ensayo se realizó 
en las laderas superiores del volcán Turrialba 
en Costa Rica (figura 3). A los 31 meses de 
plantación, los escarabajos de la corteza 
empezaron a atacar a los árboles derivados de 
la semilla recolectada en Guatemala. 

Finalmente, mataron todos los árboles de 
procedencia guatemalteca. No se observaron 
ataques a los árboles producidos a partir de 
las semillas recolectadas en Costa Rica, 
aunque los árboles de las diferentes 
procedencias crecían juntos.
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La diversidad genética de la fuente semillera es importante porque 
afecta la adaptación local de tres maneras:

• Las semillas y los plantones que provienen de fuentes 
semilleras con poca variación genética tendrán, a su vez, baja 
variación genética y pueden ser incapaces de enfrentar los 
extremos ambientales que experimentarán durante su vida.

• Es posible que una fuente semillera con baja variación no 
comparta todas las mismas características genéticas de otras 
fuentes semilleras locales y, por lo tanto, puede carecer de 
adaptación local.

• La semilla producida por una fuente con baja variación puede 
ser endogámica.

Ver la Parte II para información sobre cómo saber si una fuente 
semillera es genéticamente diversa.

En el caso de los árboles frutales, a menudo se utilizan cultivares 
clonales (ver sección 1.5.2). En estos casos, la falta de diversidad es 
menos problemática, por dos razones. La primera, los cultivares no 
son endogámicos sino clones de individuos superiores altamente 
productivos. La segunda, porque se pueden reducir los riesgos a 
través de técnicas de cultivo intensivas como las siguientes:

• uso de pesticidas y fungicidas;
• aplicación de sellante de heridas después de la poda; y
• riego y aplicación de fertilizantes para fortalecer a los árboles y 

que no sean susceptibles a enfermedades.

En el caso de los cultivos frutales, estas medidas pueden justificar 
su costo, ya que el producto es de alto valor.

También se puede reducir el riesgo utilizando más de una variedad 
clonal de la misma especie, o utilizando varias especies diferentes.

1.8.3 Principio 3. Cuando sea posible, los árboles deben haber 
sido mejorados genéticamente

1.8.3.1 Árboles frutales
En el caso de los árboles frutales, a menudo es esencial utilizar 
cultivares clonales (ver recuadro 2).  Las variedades clonales, 
generalmente, comienzan a producir frutos a una edad mucho 
menor que las plántulas, y producen más frutos o de mejor calidad. 
Aunque estos plantones injertados son más costosos, se obtendrá 
un rendimiento mucho mayor y más rápido.

Para juzgar la calidad genética de los plantones de las variedades 
clonales, primero hay que asegurarse de que sean realmente 
plantones injertados. Algunos viveristas inescrupulosos pueden 
tratar de vender árboles frutales no injertados como si lo fueran. 
Por esta razón, usted debe comprobar que es posible detectar la 
ubicación del injerto en sí, es decir, la unión del vástago y el patrón.

Semilla endogámica: semilla que resulta 
de la endogamia o el apareamiento entre 
parientes cercanos. La forma más extrema 
de endogamia es la autogamia, cuando un 
árbol se poliniza a sí mismo o a otro árbol 
del mismo clon. Las plántulas producidas a 
partir de semillas endogámicas a menudo 
crecen más lentamente y presentan otros 
problemas, como el albinismo. A lo anterior 
se le llama ‘depresión endogámica’.

Recuadro 2. Palta o aguacate Hass

En la década de 1920, Rudolf Hass, un empleado 
jubilado del servicio postal de los EE. UU, plantó un 
árbol de palta injertado. El vástago era del cultivar 
clonal 'Fuerte'. El patrón era una planta que Hass 
había cultivado a partir de semillas compradas 
localmente. El injerto no ‘pegó’, pero el patrón 
sobrevivió y, rápidamente, comenzó a producir 
frutos. Hass reconoció las cualidades especiales de 
esas paltas: buen sabor, piel resistente y largo tiempo 
de almacenamiento (figura 4). En 1935, patentó su 
variedad, la cual es la más cultivada en el mundo.

Las cualidades especiales del árbol del Sr. Hass 
original provenían de las características genéticas 
que heredó de sus árboles parentales, ninguna de los 
cuales era conocida. Sus características especiales 
también provienen de la forma específica en que 
estas características genéticas se combinaron: 
incluso si se pudieran encontrar otras plántulas de 
los mismos padres, probablemente no producirían el 
mismo tipo de frutos.

Figura 4. Paltas ‘Hass’ de venta en una verdulería 
australiana; cada fruto ha sido producido por un árbol 
genéticamente idéntico al que encontró Rudolf Hass 
hace 100 años.

De ser posible, debe comprobar también que sean genuinas (p. 
ej., en el caso mencionado, que se trate realmente de palta Hass). 
A menos que sepa reconocer la variedad a simple vista, la mejor 
manera de hacerlo es hablando con otras personas que hayan 
comprado plantones en el mismo vivero.
Para los siguientes tipos de árboles frutales, los cultivares no suelen 
estar disponibles:

• frutales no domesticados o ‘subutilizados’;
• la mayoría de las especies de palmeras.

En algunos de esos casos, puede haber variedades tradicionales 
disponibles. Deben utilizarse si es posible y si sus características se 
ajustan a sus objetivos.

Los árboles no mejorados de algunas especies (p. ej., marañón, jocote, 
guaba y papayo) pueden producir frutos abundantes desde una edad 
temprana. En estos casos, no es esencial utilizar material mejorado.

1.8.3.2 Otras especies: maderables, leña, árboles para sombra y 
fijación de nitrógeno, árboles forrajeros, árboles para restauración
En la mayoría de estos casos, es deseable utilizar semillas o 
plantones mejorados genéticamente. Sin embargo, esto no es 
esencial, porque si la semilla y los plantones están localmente 
adaptados, las plantaciones establecidas a partir de ellos pueden 
seguir siendo altamente productivas y rentables, siempre y cuando 
estén bien manejadas (ver figura 5).

Variedades tradicionales: variedades 
desarrolladas por agricultores en lugar de 
científicos. Las variedades tradicionales 
suelen propagarse por medio de semillas.
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En el caso de las especies exóticas, puede haber disponibilidad 
de razas locales. Cuando estén disponibles, deben ser 
utilizadas; sin embargo, no todas las fuentes semilleras locales 
de especies exóticas son razas locales. Es preferible recurrir 
a fuentes semilleras de otros lugares si hay prueba de que se 
desempeñan mejor.

Cuando las personas plantan árboles para restauración ecológica, 
por lo general, es mejor que no utilizar semillas o plantones 
mejorados ya que el objetivo es restaurar ecosistemas naturales. 
No obstante, cuando la restauración pretende rehabilitar la tierra 
con fines productivos o detener la degradación de la tierra, el uso 
de semillas o plantones mejorados suele ser beneficioso.
Ver la Parte II para más información sobre los tipos de fuentes 
semilleras mejoradas.

1.9 Apariencia o fenotipo de la planta: la parte de 
la calidad que se puede ver
Muchas veces, los consejos sobre la calidad de los plantones 
son sólo válidos para los tipos de plantones que crecen en 
contenedores (a menudo, bolsas de plástico negro), ya que son 
los más vendidos por los viveros. Los consejos en esta guía 
tienen validez para los siguientes tipos:

Raza local: árboles provenientes de un 
origen local, cuyo desempeño es mejor 
que los árboles derivados de semillas 
provenientes de la distribución natural.

Figura 5. Plantación exitosa de bolaina 
blanca, establecida con plantones no 
mejorados (JP Cornelius/ICRAF)

• Plantones en contenedores
• Plantones a raíz desnuda
• Seudoestacas
• Injertos. 

1.9.1 Plantones en contenedores
Un plantón de buena calidad debería verse más o menos como 
el de la figura 6. Un plantón como este es muy diferente de 
un plantón que ya ha pasado su ‘fecha de vencimiento’. Los 
plantones ‘pasados’ suelen presentar pocas hojas, así como un 
tallo leñoso, alto y delgado. Es mejor no comprar esos plantones 
ni aceptarlos gratis, ya que crecerán lentamente después de 
plantados y pueden resultar problemáticos.

Una buena manera de juzgar la calidad de una planta es 
calculando el índice de robustez (IR) al dividir la altura de la 
planta (en centímetros) por su diámetro (en milímetros) en el 
CUELLO DE LA RAÍZ. Un plantón con un IR bajo es más robusto 
y tiene más probabilidades de sobrevivir cuando se planta en 
el campo, especialmente en condiciones secas o ventosas. Un 
plantón con un IR de más de seis no es de buena calidad, porque 
es demasiado ‘pesado en la parte superior’. En el cuadro 5, 
proporcionamos algunos ejemplos de IR.

Cuello de la raíz: parte de una planta 
donde el tallo y las raíces se unen.
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Altura total:
deber ser, al 
menos, de 
30 cm y, 
máximo,
de 60 cm.

Hojas nuevas 
crecen en el 
ápice

Un solo tallo 
recto, ni 
bifurcado ni 
quebrado

Hojas u hojuelas 
color, verde oscuro, 
sin manchas 
amarillentas ni señal 
de enfermedad o de 
daño por insectos

Tallo resistente y leñoso; 
no es verde ni se dobla 
fácilmente; la base es, 
mínimo, del tamaño de 
cuatro palillos de dientes.

Figura 6. Un plantón 
de buena calidad
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Cuadro 5. Ejemplos de índice de robustez para plantones de diferentes tamaños

Altura del
plantón
(en centímetros)

Diámetro del
cuello de la raíz
(en milímetros)

Índice de
robustez (IR) Comentarios

35

60

60

6

12

8

5,8

5,0

7,5

Plantón aceptable. Su altura es adecuada 
en la mayoría de los casos.

Plantón de gran altura, pero aceptable. 
Adecuado si no se puede dar mucho 
mantenimiento en los dos primeros meses 
después de la plantación.

Plantón alto, pesado en la parte superior, 
frágil, que puede necesitar ser estacado o 
morir. ¡No lo compre!

Un plantón de buena calidad también debe tener un 
sistema de raíces de buena calidad (ver figura 7). La 
raíz principal debe ser recta y las raíces pequeñas 
secundarias deben estar en crecimiento activo. La 
calidad de las raíces es especialmente importante en 
los plantones que crecen en contenedores dentro de 
bolsas de plástico o macetas, ya que el contenedor 
puede deformar o disminuir el crecimiento de las raíces, 
de modo que las partes aéreas del plantón (tallo y 
hojas) sean demasiado grandes para sus raíces. Las 
deformaciones de la raíz no mejoran con el tiempo, 
sino que empeoran e impiden que el árbol crezca 
adecuadamente una vez que ha sido plantado.

Algunas deformaciones de la raíz pueden ser corregidas 
antes de plantar los árboles. Si las raíces han penetrado 
el fondo de la bolsa, pueden ser cortadas con un 
cuchillo afilado. La espiral de la raíz también puede 
corregirse (ver figura 8).

Figura 7. Sistema radicular de 
buena calidad

Las raíces dobladas y retorcidas se ven como en la figura 9. 
Los plantones como este deben ser eliminados, no vendidos. 
Este problema debe ser vigilado, sobre todo si el vivero produce 
plantones germinando semillas en una cama especial y luego las 
trasplanta a los contenedores. El trasplante de estas plántulas 
diminutas y frágiles suele causar deformaciones en las raíces.

Al comprar plantones, debe pedirle al viverista que abra algunas 
de las bolsas para poder revisar las raíces. Incluso si las 
deformaciones son del tipo que se puede corregir, usted querrá 
saberlo antes de comprarlos.

1.9.2 Plantones a raíz desnuda
Los plantones a raíz desnuda se llaman así porque tienen poco 
o nada de tierra alrededor de sus raíces cuando se venden. Se 
producen en semilleros, no en bolsas u otros contenedores. No 
es fácil producir plantones de alta calidad a raíz desnuda, porque 
las raíces deben ser podadas durante la producción, cuando 
todavía están en el suelo. Esto se hace generalmente con una 
pala afilada. Para la venta, se retiran del semillero y se atan juntas. 
Esto también hace que el transporte sea barato y fácil.

Figura 8. Espiral de raíces que 
puede ser corregida cortando el 
exceso de raíces en la base de la 
bolsa y en los lados.

Figura 9. Tipo de defectos 
causados por un mal trasplante 
de las semillas recién germinadas, 
los cuales no pueden corregirse 
posteriormente.
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La producción de plantones a raíz desnuda es posible sólo 
con ciertas especies muy robustas y resistentes (p. ej., caoba, 
especies de pino, melina, neem, especies de Dalbergia, 
especies de eucalipto, café, Polylepis spp. y Senna siamea). 
Muchas especies no se pueden producir de esta manera, 
porque sus raíces se secarán y los plantones morirán.

Es de suma importancia juzgar la calidad de las raices de los 
plantones a raíz desnuda. Estas deben consistir en una masa 
de raíces secundarias y una raíz primaria corta. La poda de 
raíces se hace para asegurar que los plantones tengan este 
tipo de sistema de raíces. Además, los plantones deben tener 
un índice de robustez aceptable.

1.9.3 Seudoestacas
Las seudoestacas son el tipo de plantón más simple de 
producir y el menos afectado por problemas de calidad. Se 
producen a partir de plantones de 1–2 metros de altura, con 
un diámetro basal de 1–3 centímetros. Para preparar una 
seudoestaca, primero se podan los plantones a una altura de 
2–5 centímetros sobre el suelo. Luego se levantan del suelo 
con una pala. Después de levantarlos, se cortan las raíces 
laterales y se poda la raíz principal hasta una longitud de 15–20 
centímetros. El resultado se parece bastante a una zanahoria o 
a una pequeña raíz de yuca (ver figura 10).
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2 - 5 cm.

15 - 20 cm.

Figura 10. Preparación de una 
seudoestaca.

Las seudoestacas deben tener las siguientes dimensiones:

• 15–20 centímetros de longitud de la raíz;
• 2–5 centímetros de longitud del tallo; y
• 1–3 centímetros de diámetro basal.

Como cualquier plantón, deben estar libres de cualquier signo  
de enfermedad.

Al igual que los plantones a raíz desnuda, las seudoestacas son 
baratas y fáciles de transportar, ya que se pueden atar juntas. 
Quienes siembran árboles suelen plantar las seudoestacas en 
una hendidura hecha en el suelo con una pala afilada, y tapan la 
hendidura después de la plantación.

Después de la plantación, las seudoestacas producen rebrotes que 
deben ser podados para dejar un solo eje dominante.

Sólo ciertas especies muy robustas pueden ser plantadas como 
seudoestacas; entre ellas, Acacia saligna, especies de Albizia, aliso 
(jaúl), Anthrocephalus cadamba, neem, especies de Bauhinia, cedro 
espino (pochote), calliandra, Ceiba pentandra, Milicia excelsa, Dalbergia 
sissoo, laurel, caoba, melina, leucaena, Nauclea diderrichii, Falcataria 
moluccana, especies de Pterocarpus, especies de Senna, Triplochiton 
scleroxylon, especies de Tabebuia, teca y especies de Terminalia.

Algunas personas confunden las seudoestacas con los esquejes. Las 
seudoestacas no son esquejes, porque ya tienen raíces, mientras 
que los esquejes son trozos de tallo sin raíz.

1.9.4 Injertos
Los plantones injertados se venden siempre como plantones en 
contenedores. A menudo son más grandes que los típicos plantones 
‘forestales’ y pueden venderse en grandes macetas de plástico en 
lugar de bolsas. Las mismas normas de calidad mencionadas para 
los plantones en contenedores aplican para los injertos. Además, hay 
que prestar especial atención al injerto en sí, es decir, a la parte del 
plantón en la que se ha injertado el vástago en el patrón. La unión 
debe estar curada y no cubierta por cinta de injerto u otro material. El 
diámetro del tallo debe ser similar por debajo y por encima del injerto 
(si no, existe la posibilidad de que el tallo se rompa al crecer el árbol). 
Por último, compruebe que las ramas procedan de la parte del tallo 
que está encima del injerto, no del patrón. Las ramas pequeñas de 
abajo no son un problema, ya que se pueden cortar fácilmente. Las 
ramas grandes también pueden ser cortadas, pero, en ese caso, es 
mejor elegir una planta diferente, si es posible.

1.10 ¿Es mejor producir mis propios plantones a 
partir de semillas?
Si un vivero local tiene disponibles plantones de alta calidad de la 
especie que se desea, y si estos se pueden comprar (u obtener 
gratis), normalmente esta sería la mejor alternativa.

Eje dominante: brote que formará el 
tronco del árbol maduro en una plántula 
u otra planta joven. Normalmente, es el 
brote más largo y grueso.
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A continuación, enumeramos algunas ventajas y desventajas 
de obtener plantones en un vivero local (cuadro 6), así como las 
ventajas y desventajas de producir nuestros propios plantones 
(cuadro 7).

Cuadro 6. Ventajas y desventajas de obtener plantones de un vivero, en comparación con la producción propia
a partir de semillas

Ventajas Desventajas

El viverista puede tener experiencia y ser capaz 
de ofrecerle un producto de calidad.

Puede ver los plantones que va a comprar y 
juzgar si son de buena calidad.

No tendrá que obtener la semilla, germinarla, 
llenar bolsas de plantación, cuidar los plantones 
en crecimiento, etc.

Cada plantón le costará mucho más de lo que costaría una semilla.

Puede que no sepa si el viverista ha utilizado semillas de buena 
calidad. ¡Puede que él o ella tampoco lo sepan!

Los plantones podrían no estar listos cuando usted esté listo para 
plantar.

Tendrá que transportar los plantones desde el vivero hasta su 
propiedad.

Cuadro 7. Ventajas y desventajas de producir sus propios plantones a partir de semillas, en comparación con
obtenerlos de un vivero

Ventajas Desventajas

Tendrá más oportunidad de verificar que la semilla 
sea de buena calidad.

Si produce los plantones en su propiedad, no tendrá 
que transportarlos hasta allí cuando estén listos.

No tendrá que comprar los plantones y podrá 
planear cuidadosamente para que estén listos justo 
cuando los necesite.

Tendrá que comprar la semilla de un comerciante de 
confianza o recoger la suya propia.

Tendrá que instalar un vivero en su propiedad.

Es posible que no tenga experiencia en la germinación de 
semillas, el trasplante de las semillas germinadas o el 
cuidado de los plantones, por lo que la calidad de estos 
podría ser inferior a la de los comprados en un vivero.

Si piensa en cada una de estas ventajas y desventajas, teniendo 
en cuenta cuántos plantones necesita y de cuáles especies, podrá 
decidir qué es lo mejor para usted.

La respuesta también puede depender del apoyo que pueden 
ofrecer las ODR. Por ejemplo, pueden ayudarle a transportar los 
plantones desde un vivero a su propiedad, o darle apoyo técnico 
para producir sus propios plantones. Recuerde también que, si 
desea plantar árboles frutales de alta calidad de determinadas 
variedades, sólo podrá producir los suyos propios si sabe cómo 
injertar y puede obtener los patrones y vástagos adecuados.
Si decide producir sus propios plantones, necesitará conseguir 
semillas, por lo cual la Parte II de esta guía (‘Semillas de calidad’) 
le será especialmente útil.

1.11 ¿Puedo trasplantar algunas plántulas de 
regeneración natural?
Podría encontrar plántulas de especies de regeneración natural 
que desee plantar en su propia finca. En lugar de cultivar 
plantones a partir de semillas o comprar plantones en un vivero, 
es posible desarraigar estas plántulas silvestres y trasplantarlas al 
lugar donde desee plantar árboles.

Regeneración natural: plántulas en 
los bosques o en las tierras de cultivo 
que han crecido naturalmente a partir de 
semillas dispersas por los animales, el 
agua o el viento.

El uso de plántulas de regeneración natural tiene dos ventajas 
principales:

• Es una técnica barata.
• Puede estar seguro de que la semilla que dio origen a los 

plantones es local y está bien adaptada.

Sin embargo, su uso no es tan sencillo como parece, y tiene varias 
desventajas 

• A menudo, las plántulas de regeneración natural no tendrán 
sistemas de raíces bien formados (figura 11), o se pueden dañar 
los sistemas de raíz al retirar la plántula del suelo (porque sus 
raíces pueden estar enredadas con otras, o estar demasiado 
profundas para ser removidas intactas).

• Debido a su pobre sistema radical, podría ser necesario trasplantar 
primero las plántulas a un semillero o contenedor en el suelo, 
donde puedan recuperarse del choque de ser desarraigadas, y 
desarrollar un sistema de raíces que les permita sobrevivir al ser 
plantadas; es decir, usted deberá hacer parte del trabajo que 
requiere producir plantones en un vivero a partir de semilla.

• La mayoría o toda la regeneración en un lugar determinado suele 
provenir de un solo árbol ─incluso cuando hay muchos árboles 
adultos, uno o dos de ellos a veces producen más semillas 
que todos los demás juntos. Esto significa que, para procurar 
que sus plantones sean genéticamente diversos, necesitará 
recolectar la regeneración de diferentes partes de su finca o de 
las fincas de otras personas.

• Finalmente, si los plantones provienen de un árbol frutal 
injertado, es poco probable que sean tan productivos o que 
produzcan el mismo tipo de fruta que el árbol madre.

Las mismas reglas aplican al trasplantar plantones silvestres que con 
otras formas de obtener plantones. Hay que asegurarse de que la 
semilla y los plantones sean de buena calidad. El bajo costo es una 
ventaja, pero los plantones baratos que no le den los resultados que 
busca no valdrán la pena.

Figura 11. Plántulas silvestres 
con diversos grados y tipos de 
deformación de las raíces: (de 
izquierda a derecha) siris blanca, 
papayo, leucaena y caoba de hoja 
ancha (JP Cornelius).
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2.
Semilla 

de calidad
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2.1 ¿Quiénes necesitan saber acerca de las semillas de 
calidad?
Los viveristas son los principales usuarios de las semillas 
agroforestales. Sin embargo, cualquiera que planee utilizar 
semillas o plantones necesita entender qué son las semillas 
de calidad, por lo que también se incluye a productores 
y comerciantes de semillas, agricultores y personal de 
organizaciones de investigación y desarrollo.

Asimismo, los clientes de los viveros también deben conocer las 
semillas de calidad, ya que esto puede ayudarles a saber si los 
plantones que planean comprar son de buena calidad genética.

2.2 ¿Qué es semilla agroforestal?
La semilla agroforestal es la semilla de cualquier árbol utilizado en 
la agroforestería (figura 12).

Figura 12. Semillas y frutos 
agroforestales con variedad de formas 
y tamaño: 

a.
Semillas de bolaina blanca (ICRAF).

b.
Frutos abiertos con semillas de achiote 
(JP Cornelius/ICRAF).

c.
Frutos semiprocesados de caoba 
africana (izquierda) y caoba de hoja 
grande (derecha) (JP Cornelius/ICRAF).

d.
Tipos de frutos ‘pongete’ y ‘shambo’ 
aguaje (JP Cornelius/ICRAF).

a.

c.

b.

d.

La palabra ‘semilla’ tiene un significado común y uno especializado, 
utilizado por los botánicos y otros científicos:

• Significado común: objeto plano o redondo, y muchas veces 
pequeño, producido por las plantas, y que, al plantarse en el 
suelo, se convierte en una plántula.

• Significado especializado: ESTRUCTURA BOTÁNICA que 
consiste en un EMBRIÓN BOTÁNICO y reservas de alimentos 
para su desarrollo.

Estructura botánica: cualquier parte 
de una planta que tiene un propósito 
específico (p. ej., brote, hoja).

Embrión botánico: planta “bebé” que 
todavía es parte de la semilla.

Figura 13. (de izquierda a derecha: 
semillas de girasol “Royal Velvet F1”, 
maíz “Golden Bantam”, frijol trepador 
“Purple King”) (JP Cornelius/ICRAF). 

Figura 14. Frutos de teca (JP 
Cornelius/ICRAF). Se suele llamar 
semilla a este tipo de fruto ya que se 
siembra en el vivero sin extraer las 
semillas que contienen.

A menudo, no hay diferencia entre lo que llamamos ‘semilla’ en 
nuestra vida diaria y a lo que se refieren los botánicos (figura 
13). Estas semillas consisten simplemente en un embrión y su 
alimento (la parte carnosa de la semilla), además de la testa (la 
cáscara) de la semilla

En otros casos, las personas usan la palabra ‘semilla’ para 
denominar las partes de la planta que los botánicos llaman fruto. 
Por ejemplo, las ‘semillas’ de teca que se usan en los viveros 
forestales son en realidad frutos, a menudo con más de una 
semilla en su interior (figura 14). Lo mismo ocurre con la melina 
y las especies de Polylepis. En la agroforestería y la silvicultura, 
acostumbramos a utilizar el término ‘recolección de semillas’, 
aunque en realidad los recolectores suelen recoger frutos, de los 
que luego extraen las semillas.

Fruto: estructura botánica que contiene 
semillas. Hay frutas carnosas, como las que 
comemos, y otras que son secas, como los 
conos de pino o las cápsulas de eucalipto.
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2.3 ¿Cuáles son algunas definiciones legales  
de ‘semilla’?
La palabra ‘semilla’ también se define como ‘la parte de 
una planta que se utiliza para producir nuevos plantones, 
especialmente cuando se almacena para sembrar un nuevo 
cultivo’. Las ‘semillas de papa’, que en realidad son tallos 
subterráneos, son un ejemplo de este tipo de semilla. Este 
significado de semilla es similar al que usan las legislaciones 
nacionales de semillas (cuadro 8).

Cuadro 8. Ejemplos de definiciones legales de semilla

País Definición legal de “semilla”

Brasil1

Kenia2

Perú3

Material de reproducción vegetal de cualquier género, especie o cultivar, derivado de la 
reproducción sexual o asexual, destinado específicamente a la siembra [de un cultivo].

Por 'semilla' se entiende la parte de una planta que se utiliza o está destinada a utilizarse para la 
propagación e incluye cualquier semilla, plántula, cormo, esqueje, bulbo, bulbillo, acodo, acodo 
aéreo, raíz, estolón, vástago […] propagación por división, tallo, tocón, rebrote o tubérculo.

Toda estructura botánica destinada a la propagación sexual o asexual de una especie. 

1Ley No. 10.711, 5.8.2003; 2Seed and Plant Varieties Act (Act No. 1 of 1972, L.N. 152/1998, Act No. 2 of 2002, Act No. 53 of 2012); 3Ley 
General de Semillas (No. 27262).

Estas definiciones especiales se utilizan en la legislación de 
semillas porque el propósito de las leyes es, en general, regular 
la venta de todo el material que se utiliza para propagación, ya sea 
que los botánicos lo conozcan como ‘semilla’ o no.
En la legislación de semillas de algunos países (p. ej., cuadro 8, 
Kenia), los plantones también se consideran un tipo de semilla. 
En esta guía no utilizamos la palabra ‘semilla’ para los plantones, 
porque un plantón es el resultado de la propagación, no un medio 
de propagación.

2.4 ¿Qué es la semilla de calidad? ¿Es importante 
en la agroforestería?
Las semillas de buena calidad cumplen los siguientes requisitos:
• Están sanas y en buenas condiciones, de modo que 

producen la cantidad necesaria de plántulas.
• Son de buena calidad genética.

La semilla es muy importante en la agroforestería. La calidad de la 
semilla utilizada, especialmente la calidad genética, puede ‘hacer 
o deshacer’ un programa de plantación de árboles (ver sección 
1.8). La calidad de la semilla se discute con más detalle en la 
sección 2.5.

Con frecuencia, se diseñan programas de plantación de árboles 
sin pensar en el suministro de semillas o plantones. Tal descuido 
puede llevar a una pérdida de tiempo y dinero, al fracaso, y a no 
poder plantar los tipos de árboles que se quieren. 

Propagación: producción de una nueva 
planta utilizando semillas u otras partes de 
una planta existente.

2.5 Semillas de calidad
Sea cual sea la forma en que obtenga su semilla, debe asegurarse de que 
sea de buena calidad. 

Cuando preguntamos, ‘¿Esta semilla es de buena calidad?’, realmente 
estamos haciendo la siguiente pregunta: ‘Con esta semilla, ¿podré obtener 
los resultados que espero?’.

Desafortunadamente, la respuesta a la pregunta suele ser la siguiente: ‘No, 
porque algo ha salido mal con una o más de las cuatro dimensiones de la 
calidad de la semilla’.

Estas cuatro dimensiones son: la calidad genética, la calidad física, la 
calidad fisiológica y la calidad sanitaria. Explicamos estas dimensiones a 
continuación.

2.5.1 Calidad genética
En la Parte I, presentamos tres pilares de la calidad genética de los plantones, 
los cuales también aplican a las semillas:
• Principio 1. Todas las semillas deben estar adaptadas localmente. Este es 

un requisito esencial.
• Principio 2. Todos los lotes de semillas deben ser genéticamente diversos. 

Este es un requisito esencial, excepto para los cultivares.
• Principio 3. Cuando sea posible, las semillas deben haber sido mejoradas 

genéticamente.

Ahora veremos en más detalle lo que esto significa en el caso de las semillas.

2.5.1.1 Adaptación local
La semilla o los plantones se adaptarán bien si la semilla se recoge en un 
área que tenga un clima similar al del lugar donde se espera plantar. Intente 
seguir estas reglas generales:
• La diferencia de altura sobre el nivel del mar entre el lugar donde se 

recoge la semilla y el lugar donde se planea plantar no debe ser superior 
a 300 metros.

• La diferencia en la precipitación media anual no debe ser mayor que 300 
milímetros.

• La diferencia en la duración de cualquier estación seca no debe ser 
mayor que dos meses.

Para saber si las plántulas o las semillas se adaptarán bien, hay que conocer 
su procedencia. Lo mejor es contar con información exacta, pero incluso la 
información aproximada puede bastar para discernir si la procedencia tiene 
un clima similar al lugar donde se espera plantar.

Hay tres maneras de saber dónde se recogieron las semillas:

• recogerlas usted mismo;
• preguntar al proveedor de semillas; o
• consultar al viverista (si el viverista puede brindarle también los datos de 

contacto del proveedor de semillas, usted podrá comprobar su fuente, 
origen y procedencia).

Adaptados localmente: 
plantones o árboles capaces de 
sobrevivir, crecer normalmente, 
florecer y producir frutos en un 
lugar determinado.

Genéticamente diverso: 
plantones derivados de una fuente 
semillera en la que los árboles que 
constituyen la fuente semillera no 
están estrechamente relacionados 
entre sí y que, por lo tanto, en su 
mayoría no son genéticamente 
similares entre sí.

Mejorados genéticamente 
(plantones): plantones 
producidos a partir de semillas 
obtenidas de fuentes semilleras 
mejoradas.

Fuentes semilleras mejoradas: 
fuentes semilleras cuya semilla ha 
demostrado un rendimiento superior 
para uno o más rasgos. Por 
ejemplo, los árboles genéticamente 
mejorados que crecen de tales 
fuentes semilleras pueden tener 
tallos más rectos, producir más 
frutos o dar mejor leña.
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Si la especie que planea plantar es de larga vida (como la caoba o 
la teca), debe averiguar cómo se espera que cambie el clima en su 
región en los próximos 40–50 años. Es mejor que la semilla utilizada 
para producir las plántulas provenga de una zona con un clima similar 
al de su clima futuro. Por lo general, los especialistas en cambio 
climático pronostican un rango de posibles condiciones climáticas, por 
lo que, a menudo, será mejor obtener semillas de varias procedencias.

2.5.1.2 Diversidad genética
La diversidad genética de la fuente semillera es importante porque 
afecta la adaptación local, como se explica en la sección 1.8.2.

La diversidad depende del tamaño e historial de la población, y del 
tamaño de la colección, como se explica a continuación.

Tamaño de la población
Si la semilla se recoge de una población pequeña de árboles (menos 
de unos 50 árboles), podría carecer de suficiente diversidad. Por lo 
general, esto significa que debe haber por lo menos 50 árboles en el 
área donde planea recolectar.

Historial de la población
Una población mucho más numerosa que 50 árboles puede seguir 
careciendo de diversidad genética si todos los árboles que la 
componen están emparentados; por ejemplo, si todos proceden 
de semillas de unos pocos árboles semilleros grandes de la 
generación anterior.

Tamaño de la colección
Incluso si la población es grande, cuando las semillas recogidas 
provienen de sólo unos pocos árboles, la colección puede carecer 
de diversidad. En general, las colecciones de semillas deben incluir 
semillas de alrededor de 30 árboles madre (ver más abajo las 
excepciones a esta regla).

Para saber si un lote de semillas o plántulas tiene niveles aceptables 
de diversidad, necesitará conocer la fuente semillera y cómo se hizo la 
recolección.

Excepciones al plantar un pequeño número de árboles
Si sólo va a plantar unos pocos árboles en su propiedad y planea 
recoger su propia semilla, se pueden hacer algunas excepciones a 
estas reglas. Siempre debe tratar de asegurarse de que la población 
de árboles que recoja tenga al menos 50 árboles. También debe tratar 
de asegurarse de que estos 50 árboles no provengan en su mayoría 
de unos pocos árboles madre. Sin embargo, el tamaño de la colección 
no tiene que ser mayor que el número de árboles que planea plantar. 
Por ejemplo, si planea plantar sólo 10 árboles, no necesita recolectar 
de más de 10 árboles madre, ya que esto no afectará a la diversidad 
genética, a menos que las semillas de uno o más árboles no germinen. 
Sin embargo, un ODR que promueve la plantación de pequeñas 
cantidades de árboles en varias propiedades sí debe observar todas 
las reglas.

El Capítulo 8 del libro Semillas de especies 
agroforestales para los agriculltores1 
presenta información detallada sobre 
aspectos prácticos y teóricos de la 
recolección de semillas. Ver también la 
publicación Recolección de semillas de 
especies forestales nativas: experiencia en 
Molinopampa, Amazonas - Perú2.

1https://bit.ly/2YqzPay
2https://bit.ly/3qXeUYP

Clima futuro: clima al que estará sujeta 
una región determinada en el futuro, 
teniendo en cuenta los efectos previstos 
del cambio climático.

2.5.1.3 Mejoramiento genético
Las semillas mejoradas genéticamente o superiores provienen de fuentes 
semilleras mejoradas genéticamente o superiores (ver sección 2.6.5).

2.5.1.4 Algunas otras preguntas sobre la calidad genética

Dado que actualmente es fácil analizar el ADN, ¿es posible saber si la 
semilla es de buena calidad mediante un análisis de ADN?
Es cierto que el ADN puede ser analizado directamente. Un análisis de ADN 
podría decirle de dónde viene la semilla, si no lo sabe ya, y cuán diversa es. 
Pero no es probable que le diga si los árboles serán de crecimiento rápido 
o estarán bien formados. Además, aunque las pruebas de ADN son ahora 
mucho más baratas que antes, una prueba de este tipo probablemente 
cueste más que la propia semilla.

Si la semilla está certificada, ¿no significa que es de buena calidad 
genética?
No necesariamente. Normalmente, las semillas certificadas han sido 
probadas en lugares específicos (experimentos de campo evaluados a lo 
largo de varios años). Pero, si sus condiciones son diferentes a las del lugar 
donde se ha probado la semilla, la certificación no es una guía confiable de 
calidad genética. Además, cabe mencionar que, para la gran mayoría de 
especies agroforestales, la semilla certificada no existe.

¿Es mejor utilizar semillas híbridas, como para el maíz?
Los científicos producen semillas híbridas de maíz y otros cultivos anuales 
mediante el cruce de líneas endógamas (grupos de individuos que tienen 
casi la misma composición genética). Las líneas endógamas se producen 
mediante muchas generaciones de autofecundación. La autofecundación 
es imposible en muchos árboles. En las especies donde la autofecundación 
es posible (como los eucaliptos y los pinos), esta suele conducir a una 
depresión endogámica.

En cualquier caso, para la mayoría de las especies de árboles, la 
producción de líneas endogámicas tomaría muchas décadas. En la 
agroforestería, se debe evitar la semilla anunciada como ‘semilla híbrida’, 
porque en realidad este tipo de semilla agroforestal prácticamente no existe.

2.5.2 Calidad física
Una semilla individual es de alta calidad física si está entera y sin daños, y si 
se encuentra en el rango normal de tamaño de la semilla para la especie.

La semilla más grande no es necesariamente la mejor: dos semillas 
físicamente normales y sanas de la misma especie de árbol pueden tener 
tamaños y pesos muy diferentes. Las plántulas de semillas más grandes 
pueden crecer más rápidamente al principio, pero es poco probable que 
tales diferencias duren mucho tiempo.

Las semillas anormalmente grandes no son comunes y, cuando 
se producen, no es probable que sean defectuosas. Las semillas 
anormalmente pequeñas a menudo no son realmente semillas; son 
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pequeñas porque no se han desarrollado adecuadamente (p. 
ej., pueden consistir en sólo en una cáscara sin un embrión y 
endospermo desarrollados, o parcialmente desarrollados).

Una semilla individual de alta calidad física también está limpia y libre 
de otros materiales, como la pulpa del fruto del que fue extraída.

Un lote de semillas de alta calidad física debe tener una alta pureza; 
es decir, debe estar libre de materiales contaminantes, como los 
siguientes:

• tierra, arena, grava, pedazos de madera, pedazos de hojas, 
pedazos de cuerpos fructíferos (p. ej., alas de frutos);

• insectos muertos;
• semillas de otras especies, ya sea muertas o vivas.

Es bastante fácil evaluar la calidad física de la semilla. Si la semilla 
está en un recipiente no transparente, pida que se abra, para poder 
mirar la semilla. Comprueba que está limpia y sin restos sueltos. 
Si sabe cómo es la semilla de la especie, compruebe también que 
lo que se le ofrece es de la especie correcta y que el aspecto de la 
semilla es normal (algunos comerciantes de semillas sin escrúpulos 
pueden tratar de vender arroz integral y otros granos como semillas 
de árboles más valiosas). Si la semilla es muy pequeña, use una 
lente de mano u otro tipo de lupa, si tiene una.

2.5.3 Calidad fisiológica
Una semilla de alta calidad fisiológica es una semilla que es adecuada 
para el almacenamiento (si se utilizan las condiciones adecuadas y 
de acuerdo con las capacidades de almacenamiento de la especie) y 
que germinará normalmente para producir plántulas sanas.

Las semillas de baja calidad fisiológica a veces pueden parecer 
bastante normales. En este caso, puede evaluar su calidad 
fisiológica y sanitaria de dos maneras: 1) averiguar cómo se ha 
almacenado la semilla y por cuánto tiempo se ha almacenado; 2) 
hacer una prueba (opción más segura). A continuación, describimos 
ambas opciones.

2.5.3.1 Historial de almacenamiento de semillas
Si la semilla no se ha almacenado en las condiciones adecuadas, 
o se ha almacenado durante demasiado tiempo, probablemente 
será de mala calidad fisiológica o sanitaria. Lo que significa ‘las 
condiciones adecuadas’ y ‘demasiado tiempo’ depende de la especie 
y, en particular, de la categoría de almacenamiento de semillas a la que 
pertenezca. Para saber a cuál categoría pertenece una especie, 
consulte los dos primeros recursos mencionados a la izquierda.

Si la especie que le interesa tiene semilla recalcitrante, debe 
asegurarse de que la semilla que se le ofrece ha sido almacenada 
por muy pocos días.

Endospermo: parte carnosa de una 
semilla, que sirve como fuente de alimento 
después de la germinación.

Categoría de almacenamiento de 
semillas: una de las tres categorías que 
los especialistas en semillas utilizan para 
describir cómo responden las semillas 
a la desecación. Cuando el secado es 
posible sin matar la semilla, aumenta el 
período durante el cual la semilla puede 
ser almacenada. Las tres categorías son 
semilla ortodoxa, semilla recalcitrante y 
semilla intermedia. 

Semilla recalcitrante: semilla que muere 
cuando se seca. En algunos casos, puede 
almacenarse durante períodos cortos (días 
o semanas) si se mantiene en condiciones 
de humedad que impidan que se seque. 
La semilla recalcitrante también es una 
semilla que no se seca naturalmente antes 
de ser dispersada del árbol. Alrededor del 
70% de las especies de árboles tropicales 
tienen semillas recalcitrantes. Algunas 
personas usan el término recalcitrante 
erróneamente, para referirse a cualquier 
semilla que sea difícil de germinar.

La publicación Manejo de semillas de 100 
especies forestales de América Latina1, 
publicada por el CATIE, contiene información 
sobre cómo almacena semillas de muchas 
especies de importancia del trópico 
americano.

La Base de Datos sobre Semillas de Kew 
Gardens tiene información en inglés sobre 
centenares de especies. 

El artículo Generalidades sobre las 
semillas: su producción, conservación y 
almacenamiento3 por Jéssica Doria es una 
buena introducción a la biología y manejo de 
las semillas sexuales.

1https://bit.ly/39pe3dp
2https://data.kew.org/sid/
3https://bit.ly/36lRhB7

Si la especie que le interesa tiene semilla ortodoxa, necesita saber cómo 
se secó la semilla. Si se secó en el horno, hay una buena posibilidad de 
que sea de buena calidad, incluso si se ha almacenado durante varios 
años. Por otro lado, si la semilla fue secada al aire libre o al sol, debe 
ser más cauteloso. El secado al sol o al aire libre es menos efectivo. 
No debe comprar semillas secadas al sol o al aire libre que hayan sido 
almacenadas por más de un año. Por lo general, el secado al horno 
sólo lo realizan organizaciones con equipos especiales, por ejemplo, 
instituciones de investigación, bancos de semillas y universidades.

Si la especie que le interesa tiene semillas intermedias, usted debe 
asegurarse de que la semilla que se le ofrece no ha sido almacenada 
por más de unas pocas semanas.

2.5.3.2 Pruebas de semillas
Una prueba es la forma más segura de saber si la semilla tiene 
buena calidad fisiológica. Si planea comprar una gran cantidad, pida 
al comerciante una muestra del mismo lote de semillas, o compre 
primero una pequeña cantidad para las pruebas de germinación. Si la 
semilla germina normalmente, puede comprar una cantidad mayor con 
confianza, siempre y cuando pueda estar seguro de que es del mismo 
lote de semillas. Es importante recordar que algunas semillas pueden 
tardar varias semanas en germinar.

Una prueba más rápida, pero menos precisa, es la ‘prueba de 
flotación’. Una muestra de semilla (idealmente, unas 100) se coloca en 
un recipiente con agua durante 24 horas. Las semillas de alta calidad 
fisiológica suelen hundirse y, a menudo, comienzan a hincharse.
 
Los expertos en semillas tienen otras formas de probar las semillas, 
pero estas requieren usar equipo especial y no son prácticas para la 
mayoría de los compradores de semillas.

2.5.4 Calidad sanitaria
Las semillas sanas, a veces llamadas semillas de alta calidad sanitaria, 
están libres de plagas y enfermedades latentes, incluyendo las del 
interior y exterior de la semilla.

2.5.5 ¿Qué tipo de calidad es la más importante?
Todas las dimensiones son importantes, pero la calidad genética es 
muy diferente de las otras: si su semilla es de mala calidad genética, 
afectará el crecimiento de los plantones producidos durante muchos 
años. Los demás aspectos de las semillas de calidad afectan la 
facilidad y el costo de la producción de los plantones en el vivero, pero 
no influyen mucho en el crecimiento o la productividad de los árboles 
que se plantan en el campo.

La mala calidad física puede considerarse la menos importante de las 
cuatro, ya que se detecta fácilmente, y la semilla que está sucia o tiene 
contaminantes puede limpiarse o comprarse a un precio más bajo. Por 
el contrario, es difícil o imposible arreglar la calidad fisiológica, genética 
o sanitaria.

Semilla ortodoxa: semillas 
que pueden ser secadas para 
que contengan muy poca agua. 
Después de secarse, puede 
almacenarse a baja temperatura 
durante muchos años o incluso 
décadas sin que se produzca un 
deterioro importante de la calidad 
fisiológica o sanitaria. La semilla 
ortodoxa también es una semilla 
que se seca naturalmente antes de 
ser dispersada del árbol.

Semilla intermedia: semilla que 
está entre ortodoxa y recalcitrante. 
Las semillas intermedias pueden ser 
parcialmente secadas, pero no tanto 
como las ortodoxas. Por lo tanto, al 
igual que las semillas recalcitrantes, 
las semillas intermedias no pueden 
ser almacenadas por largos 
períodos.
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2.6 Fuentes semilleras
2.6.1 ¿Qué significa fuentes semilleras?
En el lenguaje cotidiano, una ‘fuente semillera’ podría tener varios 
significados. Por ejemplo, podría significar una tienda de suministros 
agrícolas que vende semillas. Sin embargo, en el sector de semillas 
y plantones agroforestales, ‘fuente semillera’ se refiere a los árboles 
específicos de los que se han recogido las semillas. Por lo general, y el 
significado usual en esta guía, también se refiere a las fuentes semilleras 
formales que han sido seleccionadas según las mejores prácticas.

Reconocemos que un árbol o grupo de árboles de mala calidad 
elegido por un recolector de semillas sin escrúpulos es también una 
fuente semillera, pero cuando utilizamos el término en este sentido 
usamos expresiones como ‘fuentes semilleras inapropiadas’ o ‘fuentes 
semilleras de mala calidad’.

2.6.2 ¿Cuáles tipos de fuentes semilleras existen?
En la agroforestería, los rodales semilleros y las redes de árboles 
semilleros son los tipos más comunes de fuentes semilleras. Se explican 
en las secciones 2.6.3 y 2.6.4.  Los rodales o redes de árboles semilleros 
pueden ser permanentes o extraordinarios. Sin embargo, aunque sólo se 
utilicen una vez, deben seguirse las mejores prácticas para la elección 
de las fuentes semilleras y para la recolección de semillas de ellas.

Los rodales y las redes de árboles semilleros no suelen ser fuentes 
semilleras mejoradas, con la excepción de los rodales semilleros 
de procedencia superior (ver abajo). Aunque no son comunes en la 
agroforestería, los otros tipos de fuentes semilleras mejoradas se 
describen en la sección 2.6.5.

2.6.3 Los rodales semilleros
Un rodal es un grupo de árboles que crecen juntos y que son 
relativamente uniformes en edad y tamaño. Un rodal semillero 
agroforestal es un rodal, o parte de un rodal, que los técnicos o 
científicos agroforestales han seleccionado para ser usado en la 
recolección de semillas agroforestales. Por lo general, los rodales 
semilleros están situados en bosques naturales o son plantaciones que 
se establecieron inicialmente para producir madera u otros productos 
(no semillas).

Por lo general, las personas deciden utilizar un rodal como rodal 
semillero porque los fenotipos de los árboles son de calidad superior a 
la media. El rodal de semillas debe ser preferentemente manejado, pero 
las áreas no manejadas que han sido elegidas para la producción de 
semillas también se llaman rodales semilleros. Los rodales semilleros 
pueden ser plantados deliberadamente, idealmente usando plántulas 
cultivadas de semillas conocidas por su alta calidad genética. Por lo 
general, sólo se recolecta una especie en un rodal de semillas, pero se 
puede recolectar más de una si los árboles son de suficiente calidad. 
Los rodales semilleros pueden variar en tamaño desde pequeñas áreas 
de menos de 1 hectárea hasta 100 hectáreas o más, dependiendo del 
número de árboles por hectárea y de la demanda de semillas.

Rodal semillero o red de árboles 
semilleros permanente: rodal 
semillero o red de la cual las personas 
planean recolectar semillas por lo 
menos durante varios años.

Rodal semillero o red de árboles 
semilleros extraordinario: rodal 
semillero o red de árboles semilleros 
seleccionados para la producción de 
semillas en un año determinado. 

Fenotipo: apariencia de un árbol u 
otro ser vivo, particularmente con 
respecto a una característica específica 
(p. ej., se puede decir que un árbol 
muy recto tiene un buen fenotipo para 
la rectitud del fuste).

Rodal semillero manejado: rodal 
semillero en el que se ha realizado 
un raleo u otras actividades (p. ej., 
fertilización, poda, deshierbe) con el fin 
de aumentar la cantidad o la calidad de 
semillas de producidas.

El artículo Establecimiento y manejo de 
rodales semilleros,1 por Francisco Mesén, es 
un resumen conciso y práctico de este tema.

1https://bit.ly/3ciTSzC

Un rodal semillero de procedencia superior consiste en árboles 
de una procedencia que las pruebas genéticas han demostrado ser 
genéticamente superiores. Los siguientes son ejemplos de rodales 
semilleros de procedencia superior:

• una prueba de procedencia de la que se han eliminado todos los 
árboles de procedencia inferior;

• una plantación establecida con semillas de la(s) procedencia(s) 
que mejor se desempeñó en una prueba de procedencias;

• un rodal natural de una procedencia que las pruebas de 
procedencia han demostrado que es superior.

2.6.4 Redes de árboles semilleros
Las redes de árboles semilleros están formadas por árboles 
individuales, normalmente dispersos y ampliamente separados 
entre sí. Pueden estar fuera de los bosques (p. ej., en tierras de 
cultivo o en bosques). Los árboles individuales de las redes de 
árboles semilleros suelen ser de origen natural, no plantados. 
Sin embargo, los agricultores u otras personas también pueden 
haberlos plantado, aunque normalmente no para producir semillas.

2.6.5 Otros tipos de fuentes semilleras
Los huertos semilleros y los jardines de multiplicación de clones 
élites (JMCE) son fuentes semilleras de alta calidad (ver abajo). 
Ambos se utilizan comúnmente en la silvicultura industrial. A 
veces, las empresas pueden suministrar semillas de huertos 
semilleros o clones de JMCE a propietarios de pequeñas 
plantaciones.

En algunos países, las organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales han creado huertos semilleros de especies 
agroforestales para ser usados por propietarios en pequeña 
escala. Sin embargo, como los propietarios en pequeña escala 
utilizan cientos de especies de árboles, las semillas de los huertos 
semilleros y los clones de JMCE probablemente nunca estarán 
disponibles para la mayoría de las especies.

2.6.5.1 Huertos semilleros
Un huerto semillero es una plantación de árboles de una especie, 
plantados para producir semillas. Hay dos tipos de huerto semillero: 
huertos semilleros de plántulas y huertos semilleros clonales. Los 
nombres de los dos tipos corresponden al tipo de plantones que se 
utilizan para establecerlos, no así al tipo de semilla que producen: 
los huertos semilleros de plántulas usan plántulas de árboles madre  
fenotípicamente superiores, mientras que los huertos semilleros 
clonales se plantan con injertos de árboles madre fenotípicamente 
superiores. Los dos tipos de huerto producen semilla sexual.

Una diferencia importante respecto a los rodales semilleros es 
que los científicos responsables del huerto semillero también 
conocerán el pedigrí de cada árbol del huerto. Esto significa que 
han registrado las características de los árboles individuales de los 
que provienen los árboles del huerto.

Prueba genética: plantación o 
plantaciones que comparan el rendimiento 
de los árboles de diferentes fuentes 
semilleras. Las pruebas genéticas suelen 
ser experimentos científicos formales, 
pero las pruebas menos formales también 
pueden proporcionar información valiosa, 
en particular si hay muchas de ellas.

Prueba de procedencia: tipo de prueba 
genética en la se comparan dos o más 
procedencias.

Fenotípicamente superiores: árbol 
que parece ser mejor (tiene un fenotipo 
superior) para un propósito determinado 
(p. ej., es más recto o alto que otros). La 
superioridad fenotípica no garantiza la 
superioridad genética.
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Un huerto semillero probado o aclareado es aquel que ha sido probado 
genéticamente y luego aclareado usando los resultados de la prueba. 
Como resultado, los árboles restantes son genéticamente superiores a 
los que fueron eliminados.

Un huerto semillero no sometido a prueba ni aclareado también puede 
producir semillas genéticamente mejoradas, porque los árboles madre 
son fenotípicamente superiores y, por lo tanto, es más probable (pero 
no garantizado) que sean genéticamente superiores. Sin embargo, 
a menos que se haya demostrado la superioridad de la semilla del 
huerto mediante una prueba genética, no se considera que la semilla 
producida es semilla mejorada.

2.6.5.2 Jardines de multiplicación de clones élite y bloques madre
Un jardín de multiplicación clonal es como un huerto de semillas, pero 
produce esquejes (semillas vegetativas), no semillas sexuales. Se 
compone de plantones de pedigrí conocido, que son repetidamente 
podadas para producir brotes suculentos, de los que se cosechan los 
esquejas. Estos se enraízan para producir plantones mejoradas. Un JMCE 
es como un huerto semillero aclarado, ya que todas las plantas madre que 
las pruebas genéticas han demostrado que son inferiores son eliminadas.

Al igual que un huerto semillero no probado o aclareado, un jardín de 
multiplicación clonal no probado también puede producir ‘semillas’ 
genéticamente superiores (esquejes), pero su calidad no está 
comprobada.

Los bloques madre son similares a los JMCE. Consisten en árboles 
madre de cultivares, generalmente utilizados para producir vástagos para 
injertos. Los bloques madre con frecuencia se encuentran en terrenos 
que pertenecen a una institución gubernamental con responsabilidad 
legal para conservar y administrar los recursos fitogenéticos.

2.7 ¿Dónde se localizan las fuentes semilleras?
Las fuentes semilleras plantadas deben establecerse en lugares 
accesibles a los usuarios de las semillas. Las dos opciones más 
comunes son en tierras pertenecientes a organizaciones sin fines de 
lucro (gubernamentales u ONG) y en tierras de agricultores. La Parte III 
detalla estas opciones.

2.8 ¿Cuál es la mejor manera de conseguir semillas?
Estas son las principales formas de obtener semillas de árboles: 

• Recogerlas usted mismo en su propiedad o en otros lugares.
• Comprarlas a un comerciante de semillas, que puede o no ser 

también el productor de semillas.
• Obtenerlas gratis de alguien (p. ej., un vecino, un familiar, una ONG o 

una organización gubernamental).
• Obtenerla a través de un intercambio, que puede ser con un vecino 

o amigo o en una feria de semillas. 

La mejor forma de obtener las semillas depende de sus circunstancias.

Aclareo: proceso de raleo de un 
huerto semillero, de modo que los 
únicos árboles que quedan son 
aquellos que las pruebas genéticas 
han demostrado que son superiores.

Feria de semillas: evento en el 
que los agricultores locales y otros 
pueden vender o intercambiar semillas 
o plantones. Por lo general, las 
organizaciones comunitarias u ONG 
organizan ferias de semillas.

El manual Enraizamiento de estacas juveniles 
de especies forestales1, por Francisco 
Mesén, es una buena introducción a los 
principios y la práctica de los jardines 
clonales.

1https://bit.ly/39tuG7P

Recolectarla usted mismo es más factible cuando: a) tiene fácil acceso a los 
árboles de la especie que desea; b) sabe cómo escalar los árboles con seguridad; 
o c) las semillas pueden ser recolectadas sin necesidad de escalar. Por ‘acceso a 
los árboles’ se entiende el acceso a una cantidad suficiente de árboles de calidad 
aceptable. Todos los árboles de los que recoja semillas deben tener fenotipos 
aceptables. Por ejemplo, si va a plantar una especie frutal que se propaga por 
semillas, no debe recolectar semillas de árboles improductivos o que produzcan 
frutos de baja calidad. De la misma manera, no recoja semillas de árboles 
madereros que tengan tallos torcidos.

La semilla gratuita o el intercambio de semillas será, por lo general, una opción 
sólo para los agricultores y para cantidades relativamente pequeñas. Aunque la 
semilla sea gratuita, sólo debe aceptarla si es de buena calidad y si la especie es la 
que desea plantar en su propiedad.

En otros casos, y también cuando necesite semillas de muchas especies 
diferentes, la compra de semillas puede ser la única opción. En general, también 
es la opción preferida y más conveniente. La semilla suele ser relativamente barata 
(ver sección 2.10), pero, en cambio, puede ser costosa y llevar mucho tiempo 
recolectarla uno mismo.

Si decide recolectar su propia semilla, debe planear cómo hará la recolección, el 
procesamiento y, si es necesario, el almacenamiento de la semilla.

2.9 ¿Cuánta semilla necesitará?

2.9.1 Cómo calcular la cantidad de semillas
Las personas suelen vender las semillas de árboles por peso. Sin embargo, 
los números son los que cuentan, ya que cada semilla tiene el potencial de 
convertirse en una plántula. Por esta razón, la pregunta por hacerse sería: 
¿Cuántas semillas necesito?

Para saber cuántas semillas necesita comprar debe saber cuántos árboles de 
cada especie quiere plantar. El número de semillas necesario será mucho mayor 
que el número de árboles que desee plantar debido a lo siguiente:

• No todas las semillas germinarán (incluso los lotes de semillas de alta calidad 
tendrán algunas semillas defectuosas).

• Algunas semillas germinarán, pero luego morirán (puede haber algunas 
semillas de baja calidad fisiológica, o alguien podría olvidar regar las plántulas).

• No todas las semillas producirán una plántula de alta calidad. Las mejores 
prácticas de los viveros incluyen descartar las plántulas de baja calidad.

• No todos los plantones sobrevivirán al ser plantados en campo definitivo. Esto 
puede suceder incluso con plantones de alta calidad. ¡Un venado se comerá 
una planta de cualquier índice de robustez! 

Para calcular la cantidad de semillas que necesita, es más fácil calcular hacia 
atrás; es decir, partiendo de la plantación en el campo hasta la siembra de la 
semilla en el vivero. El cuadro 9 muestra un ejemplo para plantar 20 árboles en el 
campo, en cuyo caso se necesitan unas 40 semillas.

https://bit.ly/39tuG7P
https://bit.ly/39tuG7P
https://bit.ly/39tuG7P


Parte II. Semilla de calidad 39Semilla y plantones agroforestales: una guía 38

Cuadro 9. Ejemplo de cómo calcular el número de semillas necesarias para establecer con éxito un número determinado
de plántulas trasplantadas

Etapa Supuestos

Después de 
trasplantar al campo 

En vivero, antes de 
trasplantar al campo

Durante la 
producción de 
plántulas en el vivero

En germinación

Dos de cada 20 plántulas morirán.

Dos de cada 22 plántulas serán de calidad inferior, 
por lo que tendrá que descartarlas.

Una de cada 10 plántulas germinadas muere, 
debido a factores como la mala calidad de la 
semilla, el ataque de plagas o enfermedades, o un 
problema de manejo (p. ej., riego deficiente).

Algunas de las semillas no germinarán. Si usted 
compra la semilla de un comerciante que sigue las 
mejores prácticas, el comerciante podrá informarle 
de la VIABILIDAD de la semilla. Por ejemplo, si la 
viabilidad es del 70%, debe esperar que 70 
semillas de cada 100 germinen.

Implicaciones

Necesita 22 plántulas para trasplantar con 
éxito 20 en el campo. 

Necesita producir 24 plántulas para tener 22 
de buena calidad (es decir, necesita sembrar 
24 semillas).

Necesita geminar 26 o 27 semillas para 
producir 24 plántulas.

Si la viabilidad es del 70%, para poder 
germinar 27 semillas debe sembrar unas 39 
(27 es aproximadamente el 70% de 39).

 

  

 

2.9.2 Reglas generales para evitar los cálculos
Se pueden usar reglas generales, en lugar de hacer cálculos. Si 
sabe que la semilla tiene una viabilidad razonablemente alta (70% 
o más), para las semillas pequeñas, compre dos a tres semillas 
por cada árbol que quiera plantar. Las semillas más grandes 
suelen ser más fáciles de germinar y las plántulas jóvenes son 
más fuertes y menos propensas a morir, así que compre cinco 
semillas por cada cuatro árboles que planee plantar. Cuando las 
semillas son grandes, cada una es generalmente más cara (ver 
sección 2.10), así que esto también le ahorrará dinero. Si sabe o 
cree que la viabilidad es inferior al 70%, tendrá que ajustar al alza 
estos valores.

2.10 ¿Cuánto cuesta la semilla?
El precio de las semillas suele cotizarse en dólares 
estadounidenses (USD) por kilo, aunque también en otras 
monedas. Su precio varía mucho y no siempre es claro el motivo. 
Sin embargo, la calidad genética y el tamaño o peso de las 
semillas individuales afectan los precios. El cuadro 10 ilustra 
esta variación, con base en datos de cinco proveedores de 
Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú, que abarcan 160 precios 
anunciados para 118 especies.

Desde el punto de vista del comprador de semillas, la práctica de 
vender las semillas por peso tiene poco sentido, porque el peso 
de una bolsa de semillas no proporciona ninguna información 
sobre cuántos plantones se pueden producir. Es más útil expresar 
el precio por semilla o el precio por 1000 semillas (ver cuadro 11). 
Los compradores pueden hacer este cálculo por sí mismos si 
saben cuántas semillas hay en cada kilogramo.

Viabilidad: porcentaje de 
semillas en un lote de semillas 
que son capaces de germinar 
en condiciones adecuadas.

Cuadro 10. Efecto de la calidad genética y del tamaño de las semillas en los precios de estas, con base en datos de
proveedores en Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú

Factor que afecta al precio

Calidad genética

Precio medio de las semillas de los huertos semilleros

El precio medio de la semilla de los huertos semilleros, los rodales de semillas y los árboles 
seleccionado

Precio medio de otras semillas

Tamaño de la semilla

El precio medio de la semilla de las especies en las que cada kilo tiene más de un millón de semillas

El precio medio de la semilla de las especies en las que cada kilo tiene menos de mil semillas

Precio

USD 330 por kg

USD 232 por kg

USD 51 por kg

USD 51 por kg

USD 25 por kg

 

  

 
Cuadro 11. Precio por 1000 semillas de semillas de diferentes tamaños, con base en datos de proveedores en Brasil,
Colombia, Costa Rica y Perú

Especies

Chirimoya

Aliso

Pijuayo

Tara

Ceiba

Erythrina edulis

Nogal

Algarrobo

Pashaco

Buddleja coriacea

Precio por kilogramo
(USD)

Número de semillas
por kilogramo

26,50

44,20

29,70

25,00

58,90

23,60

17,70

58,90

29,40

58,90

1680

2 120 000

450

4500

7400

88

55

26 400

1350

14 000 000

15,80

0,02

66,00

5,56

7,96

268,18

321,82

2,23

21,78

0,004

Precio por 1000 semillas
(USD)

 
  

 

El cuadro 11 ilustra dos puntos importantes:

• El precio por 1000 semillas varía mucho más que el precio 
por kilogramo.

• Las semillas grandes suelen ser mucho más caras que las 
pequeñas.

No obstante, para la mayoría de las especies, el costo de comprar 
semillas grandes o pequeñas es muy bajo en comparación con el 
costo total de la plantación y el cuidado de los árboles. 
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3.1 Introducción. Principios y conceptos para las 
intervenciones de organizaciones de desarrollo 
rural (ODR)

3.1.1 Lo ideal versus lo real
Un sistema ideal de suministro de semillas y plantones 
agroforestales para una zona determinada podría tener 
características como las siguientes:

• Los agricultores podrían obtener semillas o plantones 
adaptados localmente o mejorados de todas las especies 
que demandan.

• De ser posible, estas semillas y plantones serían 
suministrados por empresas de semillas y viveros 
autosuficientes, bien manejados, y que operen en mercados 
bien regulados y en los cuales los consumidores tienen la 
información que requieren. 

• En caso necesario, el gobierno y las ODR desempeñarían una 
función de apoyo técnico.

• De ser posible, los propios agricultores deberían participar 
en las cadenas de valor de semillas y plantones (como 
proveedores, y no sólo como consumidores).

Lo real suele estar lejos de este ideal. Para muchas especies, 
las fuentes semilleras formales no existen y se utilizan fuentes 
inapropiadas. En muchos lugares, los viveros agroforestales no 
existen o son escasos. Cuando existen, a menudo producen 
pocas especies (típicamente, las más fáciles y rentables de 
producir) y están mal manejados. Además, las actividades 
dirigidas al subsector de viveros suelen estar desconectadas de 
las dirigidas al subsector de semillas.

Las ODR pueden ayudar a resolver estos problemas. Su 
contribución puede ser muy beneficiosa. Sin embargo, las 
intervenciones mal diseñadas pueden afectar negativamente a los 
agricultores. En esta Parte III, ofrecemos recomendaciones a las 
ODR sobre cuáles intervenciones y acciones son apropiadas y en 
cuáles circunstancias.

3.1.2 Principios y conceptos
Nuestras recomendaciones se basan en los cuatro principios 
expuestos en el Cuadro 12.

Mercado:  grupo de personas que 
compran y venden un producto y la 
manera en la cual interactúan (no se refiere 
a una instalación o un espacio). 

Intervención: activadad llevada a cabo 
para mejorar la vida y el bienestar de las 
personas; generalmente, como parte de 
proyectos de desarrollo.

Acción: medida que forma parte de una 
intervención

Autosostenibilidad: empresa que 
mantiene sus actividades con base en los 
ingresos que genera, y no con base en 
subvenciones de otras organizaciones.

Diagnóstico: recopilación y análisis de 
información para evaluar el estado de algo 
(en este caso, del sector de semillas y 
plantones en un lugar determinado).

Cuadro 12. Principios para las intervenciones por las organizaciones de desarrollo rural en el sector de plantones y
semillas agroforestales 

Principio

1. El apoyo debe estar 
centrado en los intereses de 
los agricultores

2. Autosostenibilidad

3. Algunos problemas 
requieren apoyo externo

4. El apoyo externo no debe 
entrar en conflicto con la 
autosostenibilidad

Explicación

Las intervenciones deben estar impulsadas por la demanda de plantones o semillas 
agroforestales por parte de los agricultores en pequeña escala.

De ser posible, los ingresos procedentes de la venta de plantones o semillas deberían 
financiar los viveros o las empresas de suministro de semillas. Tanto las operaciones con 
fines de lucro como las sin fines de lucro pueden lograrlo, aunque es probable que las 
primeras sean más sostenibles, ya que la ganancia proporciona un incentivo fuerte para 
mantener la actividad.

Las empresas autosostenibles no siempre podrán satisfacer todas las necesidades de los 
agricultores y, por lo tanto, es posible que se necesite apoyo e intervenciones externas. Por 
ejemplo, podría ser que los viveros no dispongan de los conocimientos técnicos necesarios 
para realizar investigaciones, o que los agricultores no tengan los recursos necesarios para 
adquirir los plantones a los precios que los viveros deben cobrar para cubrir sus costos y 
cualquier margen de ganancia.

Las intervenciones externas basadas en el Principio 3 no deben afectar negativamente a las 
empresas establecidas (p. ej., los viveros privados) ni dificultar la creación de nuevas 
empresas autosostenibles.

 

  

 

En la sección 3.2 se describen 7 intervenciones y 29 acciones conexas que pueden realizar las ODR para ayudar a 
los agricultores en pequeña escala a obtener los plantones y las semillas que necesitan.

Las primeras dos intervenciones son de carácter transversal. La primera intervención (un DIAGNÓSTICO que 
utiliza la herramienta VIVES) es clave para las intervenciones 3–7, ya que indica las circunstancias en las cuales se 
recomienda cada intervención. La intervención 2 se refiere a asuntos legales y reglamentarios.

Todas las intervenciones tienen por objetivo mejorar la disponibilidad, el acceso o la utilización de los plantones o 
las semillas agroforestales. Estos tres conceptos se definen en el cuadro 13.

Cuadro 13. Disponibilidad, acceso y utilización en el sector de plantones y semillas agroforestales

Concepto

Disponibilidad

Acceso

Utilización

Significado

Plantones Semillas
Existen viveros en la localidad de interés y tienen 
plantones de buena calidad de las especies de 
interés.

Los agricultores pueden obtener plantones de las 
especies de interés de los viveros que las 
producen. 

Los agricultores y las organizaciones que los 
apoyan están utilizando adecuadamente los 
plantones, en particular en cuanto a sus caracte-
rísticas genéticas.

Significado

Existen fuentes semilleras apropiadas de las 
especies en cuestión.

Los viveros (o los agricultores, en algunos 
casos) pueden obtener semillas de las fuentes 
semilleras, ya sea directamente o a través de un 
comerciante de semillas.

Los viveros (o los agricultores, en algunos 
casos) y comerciantes de semillas están 
utilizando la semilla apropiadamente, por 
ejemplo, en lo que respecta a las técnicas de 
almacenamiento y germinación.

 

  

 
Los tres conceptos están relacionados entre sí: la utilización puede ser un problema sólo cuando hay acceso, 
mientras que el acceso puede ser un problema sólo cuando hay disponibilidad. Obsérvese también que la 
disponibilidad, el acceso y la utilización de las semillas afectan a la disponibilidad de plantones.
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3.2 Siete intervenciones, veintinueve acciones
En el cuadro 14 se enumeran las 7 intervenciones y sus 29 
acciones. Estas se describen en las secciones 3.2.1–3.2.7. Las 
intervenciones 3–7 se describen en el orden utilizado por la 
herramienta de diagnóstico para viveros y semillas (VIVES).

3.2.1 Intervención 1. Implementar la herramienta de diag-
nóstico VIVES para orientar las intervenciones y acciones
En un lugar determinado, las ODR pueden orientar mejor su 
ayuda si primero hacen un diagnóstico del sector de plantones 
y semillas agroforestales. Hemos diseñado la herramienta de 
diagnóstico VIVES para ayudar en este proceso. La herramienta 
de diagnóstico VIVES guía el proceso e indica las intervenciones 
adecuadas. El Anexo 1 consiste en una plantilla de la herramienta 
de diagnóstico VIVES con sus instrucciones. El Anexo 2 es un 
ejemplo de una plantilla de la herramienta de diagnóstico VIVES 
completada (ver figura 15).

Figura 15. Ejemplo de una parte 
de la plantilla de la herramienta de 
diagnóstico VIVES completada

La herramienta de diagnóstico VIVES consta de los siguientes 
módulos:

• módulo 1. Definición del alcance
• módulo 2. Estimación de la demanda futura de plantones 

agroforestales
• módulo 3. Diagnóstico de viveros
• módulo 4. Diagnóstico de fuentes semilleras
• módulo 5. Caracterización de la distribución y comercialización 

de semillas
• módulo 6. Diagnóstico general e intervenciones recomendadas.
 
VIVES está diseñada para ser aplicada en un territorio y otros 
ámbitos subnacionales (la zona de estudio se define en el módulo 
1). El módulo 6 indicará cuáles de las otras intervenciones (3-7) son 
apropiadas. 

Cuadro 14. Cómo las organizaciones de desarrollo rural pueden contribuir al sector de semillas y plantones agroforestales:
7 intervenciones y 29 acciones

Intervención

Intervención 1. 
Implementar un 
diagnóstico con VIVES 
para orientar las 
intervenciones y 
acciones

Intervención 2. Apoyar el 
diseño, la reforma y la 
aplicación de las leyes, 
reglamentos y políticas 
relevantes, para 
fortalecer el sector SPA

Intervención 3. 
Promover o establecer 
viveros agroforestales

Intervención 4. Facilitar 
el establecimiento o 
manejo de fuentes 
semilleras 

Intervención 5. Facilitar 
el acceso de los 
viveristas a semillas de 
calidad

Intervención 6. Facilitar 
mejoras en la cantidad o 
calidad de la producción 
de los viveros existentes

Intervención 7. Facilitar 
el acceso de los 
agricultores en pequeña 
escala a los plantones 
agroforestales

Acciones

1. Definición del alcance
2. Estimación de la demanda futura de plantones
3. Diagnóstico de viveros
4. Diagnóstico de fuentes semilleras
5. Caracterización de la distribución y comercio de semillas
6. Diagnóstico general e intervenciones recomendadas

7. Análisis y asesoramiento sobre políticas
8. Capacitación a los actores en los requisitos jurídicos y 
reglamentarios

9. Evaluación del modelo comercial
10. Difusión de información que demuestre que la operación 
de los viveros puede ser rentable
11. Capacitación general en operación y administración de 
viveros
12. Concesión de subvenciones o préstamos para la puesta en 
marcha de viveros
13. Establecimiento de viveros propios por las ODR
14. Capacitación en aspectos específicos de producción de 
plantones
15. Facilitación de viveros comunitarios
16. Capacitación en producción en finca de plantones 
agroforestales

17. Desarrollo de fuentes semilleras mejoradas
18. Desarrollo de fuentes semilleras no mejoradas
19. Capacitación en selección, establecimiento y manejo de 
rodales semilleros y redes de árboles semilleros
20. Capacitación en técnicas y estrategias avanzadas de 
mejoramiento genético
21. Acciones para aumentar los ingresos provenientes de la 
operación de las fuentes semilleras

22. Desarrollo de plataformas de información o de mercado, o 
actuar como intermediario de información entre los viveristas y 
los productores y comerciantes de semilla
23. Capacitación a los viveristas sobre cómo realizar compras 
de semillas por Internet
24. Capacitación e información sobre el almacenamiento y la 
manipulación de semillas agroforestales a los productores y 
comerciantes de semillas y a los viveristas
25. Actuación como proveedor de semillas sin fines de lucro, 
es decir, comprar semillas de fuentes semilleras y distribuirlas 
gratuitamente o a precios reducidos a los viveros que no 
tienen fondos suficientes para comprarlas

11. Capacitación general en operación y administración de 
viveros
14. Capacitación en aspectos específicos de producción de 
plantones
26. Investigación aplicada
27. Mejora en el flujo de información entre agricultores y 
viveros

15. Facilitación de viveros comunitarios
16. Capacitación en producción en finca de plantones 
agroforestales 
28. Compra de plantones y distribución a los agricultores
27. Mejora en el flujo de información entre agricultores y 
viveros
14. Capacitación en aspectos específicos de producción de 
plantones
29. Resolución de los problemas de transporte de plantones 
del vivero a los agricultores

Papel

Guiar otras intervenciones

Se recomienda como 
apoyo a otras 
intervenciones

Es apropiada cuando los 
plantones no están 
disponibles debido a la 
ausencia de viveros

Es apropiada cuando las 
fuentes semilleras están 
ausentes o son 
improductivas

Es apropiada cuando los 
viveros no pueden obtener 
semillas de las fuentes 
semilleras existentes

Es apropiada cuando los 
viveros no producen 
suficiente cantidad de los 
plantones que los 
agricultores buscan

Es apropiada cuando los 
agricultores no pueden 
adquirir los plantones de 
venta en los viveros
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3.2.2 Intervención 2. Apoyar el diseño, la reforma y la 
aplicación de las leyes, reglamentos y políticas relevantes, 
para fortalecer el sector de semillas y plantones
Las leyes, los reglamentos y las políticas nacionales suelen 
proporcionar excelentes marcos normativos para las semillas de 
los principales cultivos agrícolas, pero pocas veces toman en 
cuenta adecuadamente las necesidades específicas del sector. 
Las siguientes deficiencias son comunes:

• No consideran la diversidad de características de las semillas 
de especies agroforestales ni de contextos ecológicos y 
socioeconómicos en los que se recolecta y comercializa la 
semilla agroforestal (figuras 16, 17, 18).

• La supervisión y regulación de los viveros agroforestales son 
deficientes o inexistentes.

• La supervisión y la reglamentación de los subsectores de 
semillas y viveros rara vez están integradas y a menudo 
dependen de diferentes autoridades nacionales.

• Las políticas que promueven la plantación de árboles a 
menudo no tienen en cuenta el suministro de semillas y 
plantones.

Figura 16. Semillas de guaba, una 
especie agroforestal de importancia 
mundial. Son vivíparas y no pueden 
envasarse de la manera exigida por 
las leyes sobre semillas. Muchas 
otras especies con semillas 
recalcitrantes plantean problemas 
similares (JP Cornelius / ICRAF).

Figura 17. Semillas de pijuayo 
(pejiballe). No todos los potenciales 
productores de semillas agroforestales 
podrán llegar a este nivel de 
documentación e información (JP 
Cornelius / ICRAF).

Figura 18. Semillas de asaí, acerola, 
marañón y nance (entre otras) en venta 
en el mercado Ver-o-Peso en Belem, 
estado de Pará, Brasil. 

Reglamento: medida legal que facilita 
la aplicación de una ley al establecer los 
procedimientos que las personas deben 
seguir para cumplir con la ley, y al explicar 
algunos de los términos especiales que 
utiliza la ley (también llamado ‘ley derivada’ 
y ‘ley subsidiaria’).

Las ODR pueden contribuir a través de:

• Análisis y asesoramiento sobre políticas (acción 7):
 ○ ayudar a las autoridades nacionales a diseñar leyes 

de semillas que logren el equilibrio adecuado entre la 
protección al consumidor y una regulación excesiva 
que inhiba la producción, el comercio y el suministro de 
semillas;

 ○ asesorar sobre la forma en que las leyes y los 
reglamentos pueden reconocer que la producción de 
semillas y plantones son elementos de la misma cadena 
de valor; y

 ○ sugerir cómo integrar las consideraciones sobre semillas 
y plantones en el diseño de políticas, programas y 
proyectos.

• Capacitación de los actores en los requisitos jurídicos y 
reglamentarios (acción 8); por ejemplo, en manejo de fuentes 
semilleras, prácticas de recolección, requisitos de registro, 
pruebas de semillas, requisitos de empaque y obtención de 
semillas por los viveristas.

3.2.3 Intervención 3. Promover o establecer viveros 
agroforestales

3.2.3.1 Introducción
La Intervención 3 responde a una de las causas de la falta de 
disponibilidad de plantones: la ausencia de viveros agroforestales.
Varios de los siguientes factores (por separado o juntos) podrían 
explicar la ausencia de viveros agroforestales en una zona 
determinada:

• la escala de plantación y, por lo tanto, de la demanda de 
plantones ha sido pequeña hasta la fecha;

• la zona se caracteriza por una economía de subsistencia, 
con un bajo nivel de transacciones en efectivo y actividad 
comercial (incluidos los viveros privados); o

• las ODR son escasas (p. ej., en regiones remotas de baja 
prioridad para el apoyo del gobierno).

• Las ODR pueden considerar los siguientes tipos de acción:
• promoción de VIVEROS PRIVADOS CON FINES DE LUCRO;
• establecimiento o promoción de viveros sin fines de lucro; y
• capacitación en PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN FINCA.

A continuación, detallamos las tres opciones anteriores (las 
agencias gubernamentales a veces operan viveros con fines de 
lucro, pero estos no han sido considerados en esta guía).

3.2.3.2 Viveros privados con fines de lucro
En muchos lugares existen viveros del sector privado con fines 
de lucro. Van desde las operaciones caseras de una sola persona 
hasta las grandes empresas (figura 19).

Viveros privados con fines de lucro: 
negocios propiedad de individuos, 
sociedades o empresas; pueden ser 
empresas formalmente constituidas o 
informales.

Producción de plantones en finca: 
producción principalmente para uso 
propio, que suele hacerse a partir de 
semillas recolectadas por el mismo 
agricultor.
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Figura 19. Ejemplo de vivero privado 
en Perú, como los existentes en 
todos los trópicos.

Los viveros privados con fines de lucro son una opción atractiva 
porque pueden procurar la sostenibilidad del suministro de plantones, 
sin necesidad del apoyo continuo de las organizaciones de desarrollo. 
Ello se debe a que, a diferencia de muchos viveros sin fines de lucro, 
no dependen de flujos de ingresos que pueden ser temporales (como 
la financiación de proyectos) o poco fiables (como las asignaciones 
presupuestarias del sector público).

Evaluación del modelo comercial
Antes de comenzar a promover esas empresas, las ODR deben 
asegurarse de que sean viables mediante una evaluación del modelo 
comercial (acción 9). La evaluación del modelo comercial es importante 
por dos razones:

• Identificará los tipos de viveros (según el tamaño, la ubicación, las 
especies producidas y otras características) que probablemente 
sean financieramente viables.

• Ayudará a evitar fracasos que podrían perjudicar a los posibles 
viveristas, lo cual es de suma importancia si la ODR tiene previsto 
fomentar que los agricultores de escasos recursos operen viveros. 

Una parte importante de la evaluación del modelo comercial es la 
comparación de los costos y los beneficios previstos. Para ello, las ODR 
deben utilizar criterios que sean comprensibles y relevantes para los 
viveristas. Los especialistas forestales están familiarizados con el uso de 
métodos para calcular la tasa interna de retorno, el valor actual neto y la 
relación costo-beneficio. Estos métodos son útiles para evaluar el retorno 
en la inversión de las ODR, pero otros enfoques serán más relevantes 
para los viveristas a la hora de determinar si un vivero prosperará.

Estos enfoques incluyen estimar la inversión requerida, el análisis del 
punto equilibrio, la proyección de ganancias y el análisis de flujo de caja. 
Los textos de contabilidad básica explican estas metodologías. Los 
contadores y asesores comerciales pueden realizar esos análisis, 
mientras que las ODR pueden orientarlos primero en el contexto sectorial 
y de desarrollo.

Inversión requerida: cantidad de 
dinero que una persona necesitará 
para establecer un negocio de viveros 
y mantenerlo en funcionamiento.

Análisis del punto de equilibrio: 
identificación del número de plantones 
que un vivero debe vender (o los 
ingresos que debe generar) para que 
sus ingresos cubran sus gastos.

Proyección de ganancias: cálculo 
de la diferencia prevista o real entre 
los ingresos y los gastos en un 
período determinado (p. ej., en un año 
específico).

Análisis de flujo de caja: análisis de 
los ingresos y gastos en efectivo, tanto 
en lo que respecta a las cantidades 
como al momento en que se gastan y 
se reciben. Un negocio rentable podría 
fracasar si el flujo de caja no le permite 
pagar sus cuentas a tiempo.

El Capítulo 17 del libro Semillas de especies 
agroforestales para los agriculltores1 (Enfoque 
empresarial del vivero de especies arbóreas) 
presenta información de relevancia para la 
evaluación del modelo comercial.

1https://bit.ly/2YqzPay

La evaluación del modelo comercial debe basarse en 
proyecciones de la demanda futura. Típicamente, si una ODR 
está considerando promover viveros donde actualmente no hay 
ninguno, es porque la plantación de árboles está en una fase de 
expansión. Tarde o temprano, la expansión terminará y comenzará 
una fase estable. La magnitud de la demanda en la fase estable 
determinará si el modelo comercial de los viveros permanentes es 
sólido. El módulo 2 de la herramienta de diagnóstico VIVES puede 
utilizarse para estimar la futura demanda de plantones.

Si el análisis del modelo comercial indica que no es probable que 
los viveros del sector privado sean viables, las ODR no pueden 
promoverlos de manera ética.

Si la evaluación del modelo comercial es favorable, las ODR 
pueden formular acciones encaminadas a garantizar que se den 
las condiciones necesarias para que esos viveros prosperen. Las 
medidas necesarias variarán en función de los factores limitantes 
que sean importantes en el lugar en cuestión. En el cuadro 15 
se enumeran tres factores limitantes comunes y las medidas 
correspondientes.

Cuadro 15. Medidas que pueden adoptar las ODR para promover viveros privados con fines de lucro según factor limitante

Factor limitante

Los potenciales inversionistas no han visto la 
oportunidad de negocio o no la han evaluado 
correctamente.

Los potenciales inversionistas carecen de los 
conocimientos técnicos para operar un vivero.

Los potenciales inversionistas carecen de 
capital inicial.

Acción

10: Difundir información que demuestre que la operación de los 
viveros puede ser rentable

11: Capacitación general en operación y administración de viveros

12: Concesión de subvenciones o préstamos para la puesta en 
marcha de viveros

 

  

 

En general, los agricultores de pequeña escala pueden participar 
con bastante facilidad en la operación de los viveros, ya que 
muchos de los conocimientos necesarios son similares a los 
conocimientos agrícolas. En cuanto a la práctica empresarial, las 
ODR pueden ofrecer capacitación básica en el mantenimiento 
de registros contables sencillos (p. ej., la herramienta de 
contabilidad balde goteando o un libro de notas para dar 
seguimiento a las operaciones con cada lote de semillas).

3.2.3.2 Viveros sin fines de lucro
Los viveros sin fines de lucro suelen ser de uno de los 
siguientes tipos:

• los pertenecientes a instituciones del sector público, como 
los centros nacionales de investigación agrícola;

• los establecidos por las ODR de la sociedad civil, en 
particular las ONG u otras entidades sin fines de lucro; o

• los viveros comunitarios.

Fase de expansión: cuando hay un 
aumento de la demanda de semillas o 
plantones: por ejemplo, en una localidad 
determinada, los miembros de una 
cooperativa cafetera han decidido introducir 
diversas especies de sombra en sus 
cafetales e introducir más especies frutales 
y madereras en zonas no cafeteras.

Fase estable: cuando las modalidades 
generales de uso de la tierra son estables 
y la demanda de semillas y plantones se 
destina principalmente a la sustitución de 
los árboles que se han cosechado o que se 
han vuelto improductivos

Balde goteando: método visual que ayuda 
a los agricultores a ver su propiedad agrícola 
como un negocio. Los ingresos se visualizan 
como el agua que llena el balde, mientras 
que los costos se visualizan como el agua 
que se escapa de él. Ver https://coady.stfx.
ca/wp-content/uploads/2019/01/IS14.pdf.

https://bit.ly/2YqzPay
https://bit.ly/2YqzPay
https://bit.ly/2YqzPay 
https://coady.stfx.ca/wp-content/uploads/2019/01/IS14.pdf
https://coady.stfx.ca/wp-content/uploads/2019/01/IS14.pdf
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Cuando no hay viveros, es probable que la promoción o el establecimiento 
de viveros sin fines de lucro, en lugar de viveros privados, sea más 
apropiado cuando:

• las evaluaciones de los modelos comerciales indican que es poco 
probable que los viveros con fines de lucro sean viables; 

• la fase de expansión apenas comienza y los viveros del sector privado 
aún no están en funcionamiento (en este caso, es posible que se 
necesiten viveros sin fines de lucro para garantizar que los agricultores 
no pierdan toda una temporada de plantación).

Las ODR también deben evaluar el modelo comercial de los viveros sin fines 
de lucro para aclarar los posibles flujos de ingresos por la venta de plantones 
y, por consiguiente, la sostenibilidad de la empresa sin fines de lucro.

El establecimiento de sus propios viveros (acción 13) es la forma más 
directa en que las ODR pueden elegir esta opción. Las organizaciones 
con experiencia en la operación de viveros también pueden proporcionar 
orientación y capacitación a otras organizaciones (p. ej., el personal de un 
vivero de café perteneciente a un instituto nacional de investigación agrícola 
puede carecer de experiencia en la producción de plantones forestales o 
frutales, pero otra ODR podría proporcionar la capacitación necesaria). La 
capacitación puede ser de índole general (acción 11) o específica (acción 14).

La promoción de los viveros comunitarios (acción 15) constituye una opción 
válida cuando las comunidades están aisladas y el suministro desde los 
viveros centralizados es difícil. Esta estrategia requiere capacitar a los 
miembros de la comunidad, quienes normalmente contribuyen su tiempo a 
cambio de una parte de la producción de los viveros. Los insumos (bolsas 
de polietileno, semillas, herramientas, etc.) suelen ser donados por la ODR 
patrocinadora; por esto, los viveros comunitarios normalmente no son 
autosuficientes, y sólo se mantienen cuando reciben apoyo permanente o 
cuando las comunidades están muy motivadas.

3.2.3.3 Promoción de producción en finca
Es posible que, en algunos lugares, no sea práctico establecer viveros. 
Además, algunos estudios sobre las demandas de los agricultores 
revelan que los agricultores de un lugar determinado con frecuencia están 
interesados en plantar decenas de especies diferentes. Es poco probable 
que algún vivero o grupo de viveros pueda mantener esa diversidad de 
oferta a largo plazo. Por consiguiente, se justifica ofrecer capacitación a los 
agricultores en pequeña escala para que produzcan plantones agroforestales 
en finca (acción 16), centrándose en aspectos esenciales de las técnicas de 
viverización y ahorro de insumos; por ejemplo:

• trasplante efectivo de plantones silvestres;
• producción de seudoestacas;
• cómo crear contenedores de plantones con materiales fácilmente 

disponibles (p. ej., hojas de plátano).

Poco se ganará con esa capacitación a menos que los propietarios en 
pequeña escala estén realmente motivados.

Por lo tanto, las ODR deberían considerar esta opción sólo si los agricultores 
expresan un gran interés o si ya están produciendo sus propios plantones 
mediante técnicas subóptimas.

3.2.4 Intervención 4. Facilitar el establecimiento o manejo de fuentes 
semilleras

3.2.4.1 Introducción
Las ODR deben facilitar el establecimiento de fuentes semilleras cuando no 
existan fuentes semilleras apropiadas para las especies que demandan los 
agricultores y viveros locales, o cuando las fuentes no sean lo suficientemente 
productivas. En la sección 2.6 se describen los principales tipos de fuentes 
semilleras no mejoradas y mejoradas genéticamente (en este contexto, ‘fuentes 
semilleras’ incluye fuentes de material vegetativo).

Al evaluar si existen fuentes semilleras apropiadas, se deben considerar las 
fuentes ubicadas fuera de la zona objetivo, en particular para las especies 
exóticas. Si producen semillas que se adaptan bien al área de interés, puede que 
no se justifique el establecimiento de nuevas fuentes semilleras.

Cuando la herramienta de diagnóstico VIVES indique la necesidad de desarrollar 
fuentes semilleras de más de una especie, las ODR deberán decidir la mejor 
forma de distribuir los fondos entre las diferentes especies. En particular, esto 
requiere identificar las intensidades de trabajo adecuadas para cada especie (p. 
ej., para qué especies se debe priorizar el establecimiento de fuentes semilleras 
mejoradas).

Las ODR pueden facilitar el establecimiento de fuentes semilleras de dos 
maneras principales:

• participar directamente en el establecimiento de fuentes semilleras;
• capacitando a los operadores de fuentes semilleras.

3.2.4.2 Establecimiento de fuentes semilleras
Fuentes mejoradas genéticamente
La decisión de desarrollar fuentes semilleras mejoradas (acción 17) no debe 
tomarse a la ligera. Las organizaciones deben tener en cuenta lo siguiente:

• Los costos del mejoramiento genético son considerables y los beneficios económicos 
dependen, en gran medida, de la demanda de plantones y semilla mejoradas.

• Podría ser que los fondos se inviertan mejor en trabajos de menor intensidad con un 
mayor número de especies. 

En general, recomendamos el desarrollo de fuentes semilleras mejoradas sólo en 
los siguientes casos: 

• cuando una especie tiene una importancia económica clave en una región 
determinada, en cuyo caso pueden justificarse las inversiones necesarias;

• cuando la investigación ya ha identificado una procedencia o procedencias 
superiores, en cuyo caso se pueden establecer rodales semilleros de procedencia 
superior sin tener que hacer inversiones muy grandes; o

• el establecimineto de bloques madre de cultivares que se sabe son adecuados 
para la región

Intensidad de trabajo: por 
ejemplo, mientras que un trabajo 
de baja intensidad puede ser 
la conversión de plantaciones 
existentes o rodales naturales a 
rodales de semillas, un trabajo 
de alta intensidad puede ser el 
establecimiento de huertos de 
semillas clonales y la realización 
de las pruebas genéticas 
asociadas.
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Por lo general, el desarrollo de fuentes semilleras 
mejoradas genéticamente requiere conocimientos 
especializados en investigación, incluyendo estrategias 
de mejoramiento genético, diseño experimental y 
análisis estadístico (ver figura 20). Las organizaciones 
que no tienen esta capacidad interna pueden emplear 
las siguientes estrategias:

• Alianzas con otras organizaciones que tienen estas 
capacidades.

• Contratación de consultores especializados 
con educación formal y experiencia práctica en 
mejoramiento genético.

El establecimiento de rodales de semillas de 
procedencia superior y de bloques madre de cultivares 
conocidos es relativamente sencillo y factible para una 
amplia gama de organizaciones (ya sea actuando solas 
o en conjunto). Esas actividades pueden requerir la 
importación de semillas de procedencia superior (si no 
se cuentan con existencias o su diversidad genética no 
es adecuada) o de material vegetativo.

Fuentes no mejoradas genéticamente
El desarrollo de fuentes semilleras no mejoradas 
(acción 18), en particular los rodales semilleros y 
las redes de árboles semilleros, es la estrategia de 
intervención más práctica y eficaz para la mayoría de 
las especies. Pueden establecerse de forma barata y 
fácil y, en algunos casos, se pueden establecer rodales 
multiespecíficos.

Para las especies que son difíciles de producir a 
partir de semillas, los jardines de multiplicación clonal 
(acción 21) no comprobados son una opción muy útil 
para las especies con cualquiera de las siguientes 
características:

• cuando las especies son tan escasas que es difícil 
encontrar árboles semilleros;

• cuando la recolección de semillas no es posible sin 
escalar los árboles, y cuando es difícil o peligroso 
hacerlo;

• cuando la semilla es tan grande que es difícil 
recolectar suficientes para satisfacer la demanda; o

• cuando la semilla tiende a tener una germinación 
muy baja. 

Figura 20. Huerto semillero de plántulas de capirona 
en la región de Ucayali, Perú, el cual ha sido aclareado 
genéticamente después de un análisis estadístico 
de 15 pruebas genéticas ubicadas en diferentes 
condiciones ambientales. 

El establecimiento de un jardín de propagación y 
sus propagadores asociados no es técnicamente 
exigente. Sin embargo, la instalación inicial y el 
desarrollo de protocolos de propagación para 
diferentes especies suele requerir el apoyo de 
personal de investigación especializado.

3.4.2.3 Capacitación a operadores de fuentes 
semilleras
Las ODR con capacidad de manejo de fuentes 
semilleras y mejoramiento genético pueden ofrecer 
capacitación a los operadores actuales o potenciales 
de fuentes semilleras. Esto puede abarcar desde 
los métodos de selección, establecimiento y 
manejo de los rodales semilleros y las redes de 
árboles semilleros (acción 19), hasta las técnicas y 
estrategias avanzadas de mejoramiento genético 
(acción 20).

3.4.2.4 ¿Dónde pueden las ODR establecer fuentes 
semilleras?
Las fuentes semilleras deben establecerse en lugares 
accesibles a los usuarios de las semillas. Las dos 
opciones más comunes son: en tierras de agricultores 
y en tierras pertenecientes a organizaciones sin 
fines de lucro, ya sean gubernamentales o no 
gubernamentales. A continuación, describimos estas 
dos opciones con más detalle.

Fuentes semilleras en tierras de agricultores
Cuando un agricultor establece una fuente semillera 
en sus tierras, el área en cuestión ya no está 
disponible para otros fines. Esto implica un costo de 
oportunidad para el agricultor. Muchos agricultores 
se sienten orgullosos de contribuir a la conservación 
de las especies y pueden considerar esto como un 
incentivo; sin embargo, es poco probable que sea 
eficaz como único incentivo. Por lo tanto, el agricultor 
necesita obtener algún tipo de ingreso de la fuente 
semillera. Se pueden considerar una o más de las 
siguientes opciones:

Figura 21. Jardín de multiplicación clonal piloto de 
shihuahauco, región Ucayali, Perú. Es difícil recolectar 
semillas de shihuahaco ya que son muy grandes 
(menos de 50 por kilogramo) y porque la especie 
es dioica. La propagación vegetativa es una opción 
factible para esta especie (Dipteryx S.A.C.)

Costo de oportunidad: los ingresos 
perdidos por no llevar a cabo una 
actividad económica específica (p. ej., si 
un agricultor en pequeña escala decide 
aceptar un trabajo remunerado en una 
mina, que le impide realizar algunas 
actividades agrícolas, la pérdida de 
los ingresos que antes obtenía de la 
agricultura son un costo de oportunidad 
por trabajar en la mina).
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• Al agricultor se le pagará por mantener la fuente semillera.
• El agricultor recibirá parte o todo el valor de la semilla 

vendida.
• Cuando la fuente semillera ya no sea útil para la producción 

de semillas, el agricultor tendrá derecho a cosechar los 
árboles o sus productos (p. ej., una fuente semillera de un 
árbol maderero puede ser talada para obtener madera, o 
las frutas de una especie frutal pueden venderse en los 
mercados locales.

• Los cultivos de cobertura con semillas valiosas, como el 
centrosema o kudzu, pueden establecerse en la fuente 
semillera, creando otra fuente de ingresos.

• Los cultivos alimentarios anuales (como el maíz y los frijoles) 
pueden ser plantados junto con los árboles y cosechados en 
los dos primeros años.

• La fuente semillera puede establecerse en tierras comunales, 
en cuyo caso el costo de oportunidad para cada agricultor 
será bajo. Obviamente, este enfoque sólo es aplicable a 
ciertos regímenes de tenencia de la tierra.

La estabilidad y la seguridad a mediano y largo plazo de la fuente 
semillera pueden reforzarse mediante la firma de acuerdos con 
los agricultores o las comunidades; no obstante, en los siguientes 
casos, esos acuerdos podrían no ser eficaces:

• cuando los agricultores ya no ven una ventaja monetaria o de 
otro tipo en el mantenimiento de la fuente semillera;

• cuando hay un cambio de propietario.

En teoría, se pueden elaborar contratos legales formales, 
pero es posible que los agricultores no estén dispuestos a 
comprometerse, y que las organizaciones no quieran o no puedan 
hacerlos cumplir legalmente cuando haya incumplimiento. La 
manera más adecuada y ética de garantizar la seguridad a largo 
plazo de las fuentes semilleras ubicadas en tierras de agricultores 
es procurar que generen un retorno financiero para el agricultor.

Los agricultores en pequeña escala y las comunidades indígenas 
pueden generar ingresos considerables con la venta de semillas 
agroforestales. Por ejemplo, las tres iniciativas del cuadro 16 
recibieron apoyo considerable de organizaciones de desarrollo 
o de investigación. En los casos de Brasil y Perú, el monto 
de efectivo generado podría parecer modesto, pero es muy 
significativo cuando se trata de satisfacer las necesidades de 
toda una comunidad (p. ej., US$2500 en el caso de Brasil). Del 
mismo modo, los casi US$4000 en ventas de semillas en el 
caso peruano significaron unos US$80 para cada miembro de 
la PROSEMA. Los ingresos parecieran ser mayores en el caso 
costarricense, pero los montos indicados son los que se pagaron 
al comerciante de semillas, y no los pagados por el comerciante a 
los propietarios de las fuentes semilleras.

Cuadro 16. Ejemplos de ingresos para los agricultores en pequeña escala y las comunidades indígenas procedentes de
la venta de semillas

Factor limitante

Venta de semillas de caoba 
por la comunidad indígena 
Parakanã, estado de Pará, 
Brasil

Venta de semillas de teca 
procedentes de agricultores 
en pequeña y mediana 
escala en Costa Rica

Venta de semillas de 
bolaina, capirona y pijuayo 
por la Asociación de 
Productores de Semillas y 
Madera de Aguaytía 
(PROSEMA), Ucayali, Perú

Cantidad de
semilla vendida

Más de 1,3 toneladas métricas 
entre el 2000 y 2008

Ventas en 2008: 5 toneladas 
métricas

Ventas de 2008: 
4,3 kilos de bolaina, 0,9 kilos 
de capirona, 44 kilos de 
pijuayo

El precio de
la semilla

US$24 por kilogramo

US$20 por kilogramo 

Bolaina: US$741 por 
kilogramo
Capirona: US$639 por 
kilogramo
Pejibaye: US$3,60 por 
kilogramo

Ingresos brutos

Promedio de US$2500 
por año

Ingresos para el comer-
ciante de unos US$100 
000 en 2008

US$3946 en 2008

 

  

 
Fuente: Cornelius et al. 2010, Smallholder production of agroforestry germplasm: experiences and lessons from Brazil, Costa Rica, Mexico and 
Peru. Forests, Trees and Livelihoods, 19 (3). pp. 201-216.

Aunque las ganancias no son insignificantes, tampoco son suficientes 
para tener un impacto en los medios de vida de los agricultores, ni para 
incentivarlos a garantizar la sostenibilidad de las fuentes semilleras a 
mediano y largo plazo. Por lo tanto, las organizaciones deben apoyar 
con acciones para aumentar los ingresos de la operación de las fuentes 
semilleras (acción 21). Hay cuatro formas principales de aumentar los 
ingresos procedentes de la venta de semillas:

• aumentar el volumen de ventas;
• aumentar los precios;
• concentrarse en especies con semillas de alto valor; o
• agregar valor vendiendo tanto plantones como semillas.

Aumentar el volumen de ventas. En algunos casos, los posibles compradores 
pueden desconocer la existencia de las fuentes semilleras o las ventajas de 
su utilización. Las instituciones de desarrollo e investigación pueden ayudar a 
difundir información sobre las fuentes semilleras (acción 24).

Aumentar los precios. La práctica normal de fijar el precio de las semillas en 
función del peso da lugar a precios irrazonablemente bajos para las especies 
de semillas pequeñas. En algunos casos, las semillas muy pequeñas 
son prácticamente regaladas; por ejemplo, no es difícil encontrar precios 
inferiores a US$ 0,20 por 1000 semillas.

En el caso del programa peruano, se adoptó un enfoque diferente. 
Los precios se expresaron a los compradores en términos de número 
de semillas o plantones potenciales, y no en términos de peso. Como 
resultado, los productores pudieron vender las semillas a precios mucho 
más altos por kilogramo. Los compradores aceptaron los precios porque el 
costo de la semilla seguía siendo una proporción muy pequeña del costo 
total del establecimiento de la plantación, y porque las fuentes semilleras 
eran de alta calidad.

El Capítulo 15 del libro Semillas 
de especies agroforestales para 
los agriculltores1 (El enfoque 
empresarial) presenta información de 
relevancia al mercadeo y venta de 
semillas agroforestales.

1https://bit.ly/2YqzPay

https://researchonline.jcu.edu.au/15176/
https://researchonline.jcu.edu.au/15176/
https://bit.ly/2YqzPay
https://bit.ly/2YqzPay
https://bit.ly/2YqzPay
https://bit.ly/2YqzPay
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Concentrarse en especies con semillas de alto valor. Los 
productores de semillas pueden ganar más concentrándose en 
especies de mayor valor, las cuales suelen ser especies con una o 
más de las siguientes características:

• Especies con semillas más grandes. Incluso con un precio más 
racional, los precios por 1000 semillas para las especies con 
semillas grandes probablemente seguirán siendo más altos que 
los de las especies con semillas pequeñas. Por lo general, los 
productores ganarán más dinero con las especies de semillas 
más grandes (p. ej., castaña, caoba, teca y shihuahuaco).

• Especies con alta demanda. Los precios de las semillas de 
las especies que se están plantando ampliamente suelen 
ser más altos que los de las especies que no se están 
plantando ampliamente, especialmente si la demanda es 
mayor que la oferta.

• Especies con productos de alto valor. Normalmente, las 
personas pagarán más por las semillas de especies cuyos 
productos (madera, frutas u otros) son valiosos, y menos por las 
semillas de especies con productos de bajo valor (leña, forraje).

Agregar valor vendiendo tanto plantones como semillas: El precio 
de una planta es muchas veces el de una semilla. En el caso 
peruano del cuadro 16, 2222 semillas de bolaina costarían menos 
de US$2, mientras que las 1111 plántulas que se podrían producir 
a partir de ellas se podrían vender por más de US$300. Aunque 
es más costoso producir plantones que semillas, también es más 
rentable. Las ODR pueden ayudar proporcionando capacitación 
para la operación de viveros (acciones 11, 14).

Fuentes semilleras en terrenos institucionales
Diversos tipos de instituciones y organizaciones pueden albergar 
fuentes semilleras de forma adecuada; entre otros:

• Escuelas primarias y secundarias, colegios agropecuarios, 
universidades y otras instituciones de enseñanza superior. En 
estos casos las fuentes semilleras también pueden cumplir una 
función educativa, sobre todo si incluyen múltiples especies.

• Organizaciones religiosas, como iglesias y misiones. Estas 
instituciones con frecuencia tienen una presencia establecida 
de mucho tiempo, suelen ser financieramente sólidas, y 
normalmente se orientan al bien social.

• Organizaciones nacionales de investigación agrícola y forestal. 
En la mayoría de los casos, la misión de estas organizaciones 
las hace muy adecuadas para albergar fuentes semilleras.

Las organizaciones que no tienen presencia permanente en la 
localidad no son adecuadas como anfitriones de fuentes semilleras.

En la mayoría de los casos, las organizaciones responsables del 
componente técnico y científico del establecimiento de fuentes 
semilleras pueden concertar acuerdos legales y formales con 

organizaciones del tipo mencionado anteriormente. Normalmente, 
será necesario algún tipo de compensación financiera, ya que 
los presupuestos de las instituciones de los países en desarrollo 
suelen ser muy limitados. Todo acuerdo de este tipo debe incluir 
especificaciones que garanticen la accesibilidad de las semillas a 
los grupos de usuarios previstos.

3.2.5 Intervención 5. Facilitar el acceso de los viveros a semi-
llas de calidad
La existencia de fuentes semilleras no garantiza que los viveros 
tengan acceso o puedan obtener semillas de ellas. Los viveristas 
sólo pueden tener acceso a las fuentes semilleras: a) si tienen 
conocimiento de ellas, b) si la semilla puede trasladarse de la fuente 
semillera al vivero; y c) si pueden cubrir los costos de la compra 
y del transporte de la semilla. El manejo inadecuado de la semilla 
durante la recolección o el almacenamiento también reduce el 
suministro; en la práctica, una semilla muerta es lo mismo que una 
que nunca se ha recolectado.

Las ODR pueden ayudar a mejorar el acceso de los viveristas a las 
semillas de calidad mediante las siguientes acciones:

• Desarrollar plataformas de información o de mercado o actuar 
como intermediario de información entre los actores (acción 22).

• Capacitar a los viveristas en cómo comprar semillas por Internet 
(acción 23).

• Capacitar a los agricultores, los organismos que los apoyan y 
los comerciantes de semillas en el adecuado almacenamiento y 
manejo de semillas agroforestales (acción 24).

• Actuar como proveedores de semillas sin fines de lucro, es 
decir, comprar semillas de fuentes semilleras y distribuirlas 
gratuitamente o a precios reducidos a los viveros que no tienen 
fondos suficientes para comprarlas (acción 25).

3.2.6 Intervención 6. Facilitar mejoras en la cantidad o cali-
dad de la producción de los viveros existentes
Aunque existan viveros en un lugar determinado, puede ser que 
no se disponga de plantones de calidad para las especies que los 
agricultores desean, debido a los problemas de disponibilidad, 
acceso o utilización de las semillas tratados en las intervenciones 
4 y 5. Cuando los problemas relacionados con las semillas no son 
limitantes, pueden ocurrir los siguientes problemas:

• desconocimiento de las normas de calidad (figura 22);
• falta de experiencia con determinadas especies (los viveristas 

podrían no arriesgarse a producir una especie con la que no 
están familiarizados);

• problemas con la producción de determinadas especies (p. 
ej., falta de capacidad para producir plantones injertados, 
problemas de plagas y enfermedades, crecimiento lento o 
mortalidad inesperada).
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• poca rentabilidad de determinadas especies. Es 
probable que las especies más rentables sean las que 
tienen semillas baratas, germinación rápida y uniforme, 
crecimiento rápido (que conduce a ciclos de producción 
cortos), alta tolerancia a plagas, enfermedades y estrés 
hídrico, y las que tienen una gran demanda;

• desconocimiento de las demandas de los agricultores (los 
viveros sólo producirán especies que muy probablemente 
vayan a comprar los agricultores u otros); y

• puede que se disponga de plantones, pero no de la 
calidad que necesitan los agricultores.

Los problemas anteriores pueden abordarse mediante el 
fortalecimiento directo de los viveros existentes (cuadro 17)

Figura 22. Venta de plantones 
de mala calidad en un vivero del 
sector privado en Perú, lo cual 
puede indicar desconocimiento 
de las normas de calidad.

Cuadro 17. Acciones para abordar las deficiencias en cantidad o calidad de la producción de los viveros existentes

Factor limitante

Desconocimiento de las normas de calidad, falta 
de experiencia con determinadas especies.
Problemas con la producción de determinadas 
especies.

Mala calidad de los plantones.

Desconocimiento de las demandas de los 
agricultores.

Acción

Capacitación del personal de viveros (p. ej., pretratamiento de 
semillas, injertación y otras técnicas de propagación vegetativa, 
prácticas de obtención de semillas, mejores prácticas de viveros, 
etc.) (acción 11).

La investigación aplicada (acción 26) también puede ser necesaria 
para superar algunos problemas, en particular con las especies 
menos conocidas. Los problemas de producción de plantones 
suelen ser temas adecuados para las tesis de pregrado, ya que los 
experimentos individuales pueden completarse en 3 o 4 meses.

Mejorar los flujos de información (acción 27) comunicando las 
necesidades de los agricultores a los viveros, e informando a los 
agricultores sobre los servicios de los viveros y las existencias 
disponibles. Esta función puede extenderse a la facilitación de 
acuerdos contractuales entre los agricultores, o los grupos de 
agricultores y los viveros.  

  

 
Las especies resultan poco rentables cuando los compradores 
no están dispuestos o no pueden pagar precios que cubran 
el costo de producción más el margen de ganancia. La 
capacitación y la investigación también pueden ser eficaces 
para ayudar a los viveros a reducir los costos de producción. 
En los casos en los que una producción más eficiente no 
conlleva rentabilidad, las ODR pueden intervenir de forma 
más directa para garantizar que las especies que buscan los 
propietarios en pequeña escala estén a su disposición (ver 
sección 3.2.7.1).

3.2.7 Facilitar el acceso de los agricultores en pequeña escala a 
los plantones agroforestales
El acceso de los agricultores a los plantones está limitado por cuatro 
factores:

• falta de dinero para comprar plantones;
• desconocimiento de los viveros y sus existencias;
• distancia a los viveros; y
• dificultades para el transporte de los plantones.

En los cuatro casos, puede haber disponibilidad de plantones (es decir, 
existencias en viveros); sin embargo, es difícil que los agricultores los 
obtengan. A continuación, se examinan con más detalle estos factores.

3.2.7.1 ¿Cómo pueden las ODR ayudar a los agricultores en pequeña 
escala a conocer mejor los viveros y sus existencias?
El acceso de los agricultores a las especies que se producen es 
limitado si no conocen las existencias que tiene un vivero determinado 
o si no conocen el vivero. Este problema fundamental también puede 
abordarse mejorando el flujo de información (acción 27). Sin embargo, 
el conocimiento de los viveros y sus existencias es necesario, pero 
a menudo insuficiente, para que los agricultores tengan acceso a 
plantones de calidad. Frecuentemente, será necesario abordar también 
los demás factores limitantes.

3.2.7.2 Falta de dinero para comprar plantones
La falta de dinero para comprar plantones es quizá la limitación más 
común para el acceso de los agricultores en pequeña escala a los 
plantones. En muchos lugares, esta es la norma y no la excepción. La 
falta de fondos puede ser absoluta (no hay dinero disponible) o relativa 
(los agricultores tienen prioridades más importantes).

Las ODR pueden abordar el problema mediante tres acciones que 
reducen el costo de los plantones para los agricultores:

• Facilitar viveros comunitarios (acción 15).
• Capacitar en producción de plantones agroforestales en finca 

(acción 16).
• Comprar plantones y distribuirlos entre los agricultores (acción 28). 

La acción 28 implica que la ODR compre plantones y los venda a los 
agricultores por un precio que puedan y estén dispuestos a pagar 
(incluyendo de forma gratuita). Esto puede realizarse mediante un 
acuerdo formal o una alianza con los viveros locales. Esta acción evita las 
consecuencias negativas de alternativas como la distribución gratuita de 
plántulas producidas por las propias ODR, que estaría en conflicto con el 
Principio 4 (ver sección 3.1), al socavar a los viveros existentes, y plantear 
un obstáculo comercial y desleal para los nuevos viveros. En lugar de 
socavarlos mediante el suministro de existencias subvencionadas para 
clientes potenciales o reales, esos acuerdos fortalecen a los viveros, al 
aumentar sus ventas y su rentabilidad. Los acuerdos también pueden 
incluir medidas de capacitación (acciones 10 y 13).
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3.2.7.3 ¿Qué pueden hacer las ODR si los viveros están situa-
dos demasiado lejos de los agricultores en pequeña escala o 
si estos no pueden transportar los plantones del vivero a sus 
propiedades?
El transporte de los plantones, incluso en distancias relativamente 
cortas, puede ser un importante desafío logístico para los 
agricultores de escasos recursos. Los plantones agroforestales 
pueden ser pesados y difíciles de transportar. Esto es 
particularmente cierto para los plantones en bolsas de polietileno 
o macetas de plástico: 100 plántulas (suficientes para plantar un 
bosque de aproximadamente 0,1 ha) en bolsas de plantación 
estándar de 0,5 litros pesan unos 20-40 kg, dependiendo del tipo 
de suelo y de la fecha en que el operador del vivero haya regado 
los plantones.

Además, a los agricultores de las comunidades remotas les 
será difícil viajar hasta los viveros. La mayoría de los negocios 
de suministros agrícolas (incluidos los grandes viveros con y 
sin fines de lucro) se sitúan en centros de población o en sus 
cercanías, debido a que los pueblos y las ciudades son centros 
de suministro para las zonas rurales circundantes. La demanda 
de plantones será mayor en los centros de población que en 
cualquier otra zona rural. Las estaciones experimentales y otras 
instalaciones que pueden albergar viveros sin fines de lucro 
también suelen estar situadas cerca de los centros de población.

Si los agricultores conocen los viveros y tienen fondos para 
comprar material de siembra, la asistencia para los agricultores 
en cuanto al transporte de los plantones (acción 29) puede 
resolver ambos problemas. Además, las ODR pueden capacitar 
a los viveristas en la producción de plantas a raíz desnuda o 
seudoestacas, que son mucho más fáciles de transportar que los 
plantones en bolsas (acción 13). No obstante, las ODR no deben 
insistir en una conversión generalizada a estas modalidades, ya 
que esto limitará la disponibilidad de algunas especies y de todos 
los cultivares injertados.

Cuando los agricultores no tengan fondos para comprar material 
de siembra, se pueden aplicar las opciones descritas en la 
sección 3.2.7.2.

Anexo 1.
Herramienta 

de diagnóstico 
para viveros 

y semillas 
agroforestales 

(VIVES)
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A1.1 Instrucciones y plantilla
La herramienta VIVES guía el proceso de diagnóstico del sector de semillas y plantones 
agroforestales (SPA) en un área subnacional definida, y sugiere intervenciones adecuadas 
basadas en el diagnóstico. Un diagnóstico VIVES supone: a) reunir y recopilar información de 
línea de base sobre el sector de producción de semillas y plantones agroforestales en el área; b) 
identificar intervenciones y acciones adecuadas.

VIVES consta de los siguientes módulos:
• módulo 1. Definición del alcance
• módulo 2. Estimación de la demanda futura de plantones
• módulo 3. Diagnóstico de viveros
• módulo 4. Diagnóstico de fuentes semilleras
• módulo 5. Caracterización de la distribución y comercio de semillas
• módulo 6. Diagnóstico general, intervenciones y acciones recomendadas

La plantilla de la herramienta de diagnóstico VIVES (sección A1.3) explica la información 
necesaria en cada uno de los seis módulos. A medida que el diagnóstico avanza, los usuarios 
pueden borrar las instrucciones (denotadas por el uso de <paréntesis ángulo y tipografía 
Courier>), dejando sólo los cuadros completados. Los usuarios deben conservar el texto que 
no esté entre paréntesis angulares como parte de la estructura del informe VIVES.

El Anexo 2 comprende un ejemplo de un informe de diagnóstico VIVES completado.

A1.2 Formas de usar VIVES
VIVES es una herramienta flexible que los usuarios pueden adaptar a sus propias circunstancias 
y propósitos. En particular, los usuarios pueden modificar tanto su alcance como los datos que 
utilizan, como se explica abajo.

Cada localidad en la que se realice un diagnóstico VIVES tendrá características únicas. No es 
posible anticipar cada situación, obstáculo o problema que pueda surgir. Los usuarios deben 
analizar cada módulo VIVES y sus componentes antes de su aplicación, para identificar las 
modificaciones específicas que pueden realizarse.

A1.2.1 Modificación del alcance de VIVES
Los usuarios pueden limitar el diagnóstico de VIVES a uno o más de los módulos 2-5, aunque 
esto es menos útil para el módulo 6. También pueden implementar VIVES para especies 
particulares e, incluso, para una sola especie de interés especial.

A1.2.2 Modificación de la base de evidencia de VIVES
Una aplicación completa de VIVES normalmente requerirá la recopilación de datos primarios. 
Cuando los recursos o el tiempo no permiten la recopilación de datos primarios, los 
usuarios pueden, en principio, tomar atajos. Por ejemplo, los usuarios pueden completar 
uno o más módulos basándose en su experiencia previa o en su conocimiento de la zona 
de diagnóstico, en lugar de basarse en datos primarios. No obstante, los usuarios deben 
documentar claramente toda modificación de ese tipo, y explicar si el tipo de datos que 
han utilizado puede afectar a las conclusiones a las que han llegado, a su confianza en las 
recomendaciones, y de qué manera.

A1.3 Plantilla VIVES
Ver las siguientes páginas.

Módulo 1. Alcance

1.1 Objetivo
Aclarar dónde va a implementar el diagnóstico y a qué agricultores pretende beneficiar.

1.2 La zona de diagnóstico (ZD)
<Identifique las áreas geopolíticas (p. ej., departamentos, condados, distritos, etc.) que componen la zona a la cual 
aplicará el diagnóstico. Esta es la zona geográfica en la que viven los agricultores destinatarios (ver sección 1.2). 
Documente sus resultados en el Cuadro V1>

Cuadro V1. Zona de diagnóstico de la aplicación de VIVES

<Nivel 1> <Nivel 2> <Nivel 3> <Nivel 4> <Nivel 5>

 
 

 

 

<Nota: El Nivel 1 debe ser una unidad geopolítica importante como estado, departamento, etc. Los demás niveles se designan 
según sea necesario (p. ej., provincia, condado, municipio, pueblo). Los encabezamientos genéricos (Nivel 1, etc.) deben ser 
reemplazados por las unidades geopolíticas apropiadas>

1.3 Los agricultores destinatarios
<Describa los agricultores destinatarios y cualquier subgrupo importante de ellos. Los agricultores destinatarios son el 
conjunto de agricultores y sus familias, presentes y futuras, a los que espera beneficiar con cualquier intervención basada 
en el diagnóstico de VIVES. ‘Describir’ significa especificar quiénes son (p. ej., los agricultores de una determinada 
cuenca hidrográfica que poseen u ocupan propiedades de hasta 50 ha). Una vez especificados, pueden ser objeto de un 
muestreo apropiado.

Los subgrupos son grupos de agricultores destinatarios con características muy diferenciadas, como diferentes 
condiciones agroecológicas, prácticas agrícolas, riqueza o las diferencias culturales. Esos grupos pueden tener 
demandas o necesidades diferentes. Habrá que decidir si se llevarán a cabo implementaciones separadas de VIVES 
para diferentes subgrupos. Diferentes intervenciones pueden ser apropiadas para diferentes subgrupos. Documente sus 
resultados en el Cuadro V2>

Cuadro V2. Los agricultores a los que se dirige la aplicación de VIVES

Agricultores
destinatarios

Subgrupos Número de
agricultores

Características distintivas de los subgrupos,
si no están implícitas en la descripción

 
 

 

 

Fuente de datos: <Resumir aquí la fuente de cualquier dato incluido>
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Módulo 2. Estimación de demanda futura de plantones agroforestales

2.1 Objetivo
Estimar la demanda futura de plantones agroforestales para informar las opciones de intervención.

2.2 Actividad reciente de plantación de árboles
<Las acciones pasadas de los agricultores no implican necesariamente acciones similares en el futuro. Sin embargo, reflejan lo 
que los agricultores han logrado en sus contextos específicos, con sus limitaciones y oportunidades asociadas, y por lo tanto 
dan indicaciones de lo que pueden querer hacer en el futuro. Documente sus resultados en el Cuadro V3.>

2.2.1 <Estime el número de agricultores destinatarios que han plantado árboles en sus propiedades en el año anterior al actual>
2.2.2 <Enumere las especies que se plantan con mayor frecuencia>
2.2.3 <Estime el número típico de árboles plantados por agricultor. De ser posible, este debe ser la mediana, calculada con 
datos primarios (obsérvese que la mediana refleja mejor las cifras típicas porque las medias pueden verse indebidamente 
afectadas por los individuos que plantan un número muy elevado de árboles).

Cuadro V3. La reciente plantación de árboles por parte de los agricultores a los que se dirige la aplicación de VIVES (Nag.r = número de
agricultores que plantaron árboles recientemente, Nárb.r = número típico de árboles plantados recientemente por agricultor)

(Sub)grupo
destinatario Nag.r Nárb.r Tárb.r (Nag.r x Nárb.r) Especies principales y Tárb.r por especie

 
 

 

 

Fuente de datos: <Describir aquí la fuente de cualquier dato incluido>

2.3 Actividad de plantación de árboles actual o planificada
<Estas preguntas tienen como objetivo medir la demanda actual o en el futuro cercano. Las respuestas serán más fiables si los 
agricultores ya han plantado los árboles o si ya tienen los plantones. Documente sus resultados en el Cuadro V4>

2.3.1 <Estime el número de agricultores destinatarios que han plantado o van a plantar árboles en la temporada de plantación de 
este año>

2.3.2 <Estime el número típico de árboles plantados o por plantar por agricultor. De ser posible, este debe ser un valor mediano 
basado en datos primarios (obsérvese que la mediana es un mejor reflejo de los números típicos porque las medias pueden verse 
indebidamente afectadas por los individuos que plantan un número muy grande de árboles)>
2.3.3 <Enumere las especies más comúnmente mencionadas y el número aproximado de cada una de ellas>

Cuadro V4. La plantación actual o prevista de árboles por parte de los agricultores a los que se dirige la aplicación de VIVES (Nag.ap =
número de agricultores que han plantado o van a plantar árboles, Nárb.ap = número típico de árboles plantados o por plantar por agricultor) 

(Sub)grupo
destinatario Nag.ap Nárb.ap Tárb.ap (Nag.ap x Nag.ap) Especies principales y Tárb.ap por especie

 
 

 

 

Fuente de datos: <Describir aquí la fuente de cualquier dato incluido>

2.4 Actividad reciente de plantación de árboles en comparación con la actual o planificada
<Compare los resultados en el Cuadro V3 y el Cuadro V4. Si son muy diferentes, debería tratar de averiguar la razón de las 
diferencias. Escriba sus observaciones a continuación>

Comparación de la actividad de plantación de árboles reciente a la actividad actual o planificada por los agricultores destinatarios

 
 

 

 

2.5 Factores que limitan la plantación de árboles
< Es necesario identificar las limitaciones de la plantación para formular racionalmente las intervenciones. Documente sus 
conclusiones en el Cuadro V5>

2.5.1 <Calcule el número de agricultores que desearían plantar más árboles en su propiedad este año o el próximo, pero que no 
esperan poder hacerlo>

2.5.2 <Estime el número típico de árboles que los agricultores querrían plantar, pero no pueden.>

2.5.3 <Enumere las especies más mencionadas como aquellas que los agricultores desearían plantar, pero no pueden hacerlo, y 
el número aproximado de cada una>

2.5.4 <Enumere las razones más comunes que aducen los agricultores para no poder plantar estas especies>

Cuadro V5. Factores que limitan la plantación de árboles por los agricultores destinatarios (Nag.l = número de agricultores que no pueden
plantar tantos árboles como quisieran, Nárb.l = número típico de árboles que los agricultores querrían plantar, pero no pueden)

(Sub)grupo
destinatario Nag.l Nárb.l Tárb.l (Nag.l x Nárb.l)

Enumere las especies más sujetas a limitaciones,
las razones, y Tárb.l por especie

 
 

 

 

Fuente de datos: <Describir aquí la fuente de cualquier dato incluido>
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2.6 Proyección de la futura demanda anual de plantones agroforestales
<La información presentada en los Cuadros V1–V5 le permitirá proyectar la demanda futura de plantones 
agroforestales de los agricultores destinatarios. Utilice la información para completar el Cuadro V6 y Cuadro V7>

2.6.1 Estimaciones basadas en las plantaciones recientes, actuales y planificadas

Cuadro V6. Proyección de la demanda futura de plantones agroforestales basada en las plantaciones recientes, actuales y previstas
(Tárb.rap=promedio de Tárb.r y Tárb.ap)

(Sub)grupo
destinatario

Tárb.r por especie
(del Cuadro V3)

Tárb.ap por especie
(del Cuadro V4)

Tárb.rap por especie

 
 

 

 

2.6.2 Estimaciones basadas en las plantaciones recientes, actuales y planificadas, y previstas

Cuadro V7. Demanda futura proyectada de plantones agroforestales basada en las plantaciones recientes, actuales, planificadas y previstas

(Sub)grupo
destinatario

Tárb.rap por especie
(Cuadro V6)

Tárb.l por especie
(del cuadro V5)

Tárb.rapl global y por especie
(suma de Tárb.rap y Tárb.l)

 
 

 

 

2.7 La disposición de los agricultores de pagar por los plantones agroforestales
<La disposición y la capacidad de pago por los plantones agroforestales afecta a las intervenciones que pretenden 
corregir las dificultades que tienen los agricultores para conseguir el material que desean. Por ‘capacidad’ de 
pago se entiende si los agricultores disponen de los recursos necesarios (normalmente dinero en efectivo). Si la 
capacidad de pago es una limitación, se habrá informado de ella en el Cuadro V5. La disposición a pagar se define 
aquí como la cantidad máxima que los agricultores pagarían por los plantones agroforestales, independientemente 
de que tengan o no la capacidad de hacerlo.>

Cuadro V8. Disposición de los agricultores a pagar por los plantones agroforestales

(Sub)grupo
destinatario Tipo de plantón Precio máximo típico por planta que los agricultores estarían

dispuestos a pagar

 
 

 

 

Fuente de datos: <Describir aquí la fuente de cualquier dato incluido>

Plántula en contenedor, plántula a raíz desnuda, seudoestaca, planta injertada, etc.

2.8 Resumen del módulo
<Resumir los resultados del módulo 2 por grupo de agricultores en el Cuadro V9. Añada el texto explicativo que 
sea necesario, incluyendo cualquier nota sobre la variación geográfica de la demanda, la demanda insatisfecha o la 
disposición a pagar (p. ej., puede haber demanda en una zona, pero no en otra)>

Cuadro V9. Resumen del módulo 2

(Sub)grupo
destinatario

Tárb.rapl global y por especie
(Cuadro V7)

Tárb.l global y por especie
(Cuadro V7)

Precio promedio (disposición de pagar),
por tipo de planta (Cuadro N8)

 
 

 

 

Notas aclaratorias
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Módulo 3. Diagnóstico de viveros

3.1 Objetivo
Evaluar si los viveros de la ZD son aptos para satisfacer la demanda de los 
agricultores.

3.2 Diagnóstico general
Esta sección pretende ofrecer una visión general de la situación actual del sector de 
los viveros en la ZD, como base de la caracterización detallada de la sección 3.3.

3.2.1 Número de viveros en la zona de diagnóstico
<Contar o estimar el número de viveros que venden plantones de árboles. Excluya los 
viveros que sólo venden plantas herbáceas. Incluya los viveros especializados que 
sólo producen una especie perenne (p. ej., café). Por lo general, el número de viveros 
puede cuantificarse preguntando a profesionales locales familiarizados con diferentes 
partes de la ZD. Ingrese sus resultados en el Cuadro V10>

3.2.2 Tipos de viveros presentes
<Complete el Cuadro V10>

Cuadro V10. Descripción general del subsector de los viveros agroforestales en la zona de diagnóstico

Gobierno
o agencia
gubernamental

Permanente
Temporal

Todos

ONG Comunidad Empresa
privada de
gran tamaño

Empresa
privada de
tamaño
mediano

Individuo o
micronegocio

Totales

 
 

 

 

Ubicación geográfica con respecto 
a los agricultores destinatarios y 
subgrupos

3.3 Evaluación detallada
<El 3.3 se aplica a los viveros individuales. Si hay pocos viveros (p. ej., diez o menos), deberá aplicarse una 
evaluación detallada a cada uno de ellos. Si el número de viveros es mayor, deberá evaluarse una muestra de cada 
tipo de vivero principal (p. ej., comunitario, privado, etc.)>.

3.3.1 Cantidad de plantones de las especies disponibles
<Complete la información de cada vivero visitado. Vea las notas debajo del cuadro para ver los nombres completos 
de las variables y sus explicaciones>

Cuadro V11. Evaluación de viveros individuales: cantidad de plantones

Existencias actuales o normales1 de
especies preferidas2

Especies

Total

Total

Capacidad de
producción

Proceso de
planificación y

otros comentarios

Número de plantones2 Tipo de plantón2 Precio, otros comentarios

Nombre, tipo y
ubicación del vivero

 
 

 
<Calcule el número máximo de plantas que pueden producirse al año. Un enfoque es preguntar al 
viverista a qué porcentaje de capacidad representan las existencias actuales. Tenga en cuenta la 
duración en meses del ciclo de producción típico (p. ej., en el caso de los plantones embolsados, 
suele ser de 3 a 6 meses desde la germinación hasta la venta)> 

<Indique aquí cómo decide el viverista qué especies producir y cuántas plantas de cada especie>

1Si, en el momento de la encuesta, el vivero no está en plena producción, enumere las especies que se producen normalmente; 
2las especies preferidas son las que figuran en el Cuadro V6. 3 excluir las plántulas en germinación; 4plántulas en bolsa, plántulas 
a raíz desnuda, seudoestacas, injertos, esquejes enraizados, etc.
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3.3.2 Especies no producidas
<Esta sección recoge información sobre los motivos por los que no se produce una o varias de las especies 
enumeradas en el Cuadro V7>

Cuadro V12. Evaluación de viveros individuales: razones para no producir las especies preferidas

Razón por la que no se produce (p. ej., semillas no disponibles, semillas no accesibles, semillas
de mala calidad, difíciles de producir, no rentables, sin demanda)

Especies preferidas
normalmente no
producidas

Comentarios

Nombre, tipo y
ubicación del vivero

 
 

 

3.3.4 La calidad de los plantones

3.3.4.1 Fuentes semilleras
<Complete la información para cada vivero visitado, sólo para las especies preferidas, a menos que tenga alguna 
razón para incluir datos sobre otras especies>

Cuadro V13. Evaluación de viveros individuales: fuentes semilleras utilizadas

Especie Fuentes semilleras, tipos1

e identificadores2

Ubicación de las fuentes semilleras3

Nombre, tipo y
ubicación del vivero

 
 

1 Rodal semillero, red de árboles semilleros, huerto semillero aclarado o no aclarado, jardín de multiplicación clonal, jardín de 
multiplicación de clones élite, bloque madre, etc.; 2 un nombre, abreviatura o número que se utilizará para completar el Cuadro V14; 
3 pueden incluirse las coordenadas geográficas, pero es más útil una breve descripción de la ubicación en relación con la ZE.

3.3.4.2 Calidad genética
<Rellene la información de cada vivero visitado, sólo para las especies preferidas, a menos que tenga alguna razón 
para incluir datos sobre otras especies>.

Cuadro V14. Evaluación de viveros individuales: calidad genética del material de plantación

Especie y fuente
semillera

Adaptación local1 Diversidad2 Semilla mejorada3

Nombre, tipo y ubicación del vivero

 
 

1¿Las fuentes semilleras utilizadas están adaptadas al lugar?; 2¿Las fuentes semilleras utilizadas tienen una diversidad adecuada?; 
3Sí, si se ha utilizado una semilla mejorada Y si la fuente ha sido probada en la zona.

3.3.4.3 Calidad de plantones
<Complete la información de cada vivero visitado, sólo para las especies preferidas, a menos que no haya ninguna 
especie preferida disponible (en este caso la calidad de otras plantas puede ser una guía fiable de la calidad de los 
plantones producidos por el vivero). Para estimar los valores de los parámetros indicados, utilice una muestra de al 
menos 20 plantas por especie, si es posible. En viveros pequeños se puede muestrear 20 plantas de especies mixtas>

Cuadro V15. Evaluación de viveros individuales: calidad y precio de los plantones

Especies

1Índice de robustez; no aplica a las seudoestacas.

¿El vivero practica
el descarte?

IR1 promedio
Incidencia media de las
deformaciones radiculares
corregibles

Incidencia media
de las deformaciones
radiculares no corregibles

Comentarios

Nombre, tipo y ubicación del vivero

 
 

 

<Escriba los valores medios y si son satisfactorios>
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3.5 Resumen del módulo
<Resumir los resultados del módulo 3 por grupo de agricultores completando el Cuadro V16. Añada un texto 
explicativo, según sea necesario, incluyendo cualquier nota sobre la variación geográfica de la demanda, la 
demanda insatisfecha o la disposición a pagar (p. ej., puede haber demanda en una zona, pero no en otra>

Cuadro V16. Resumen del módulo 3

Especies

Notas aclaratorias

Totales

Número de
viveros que 
producen
cada especie

Número
actual de
plantas

Capacidad
actual total

Calidad
genética
plantones
(% aceptable)

La calidad de
los plantones
(% aceptable)

% de viveros
que practican
el descarte

Precio promedio
por planta

 
 

 

<Ingrese el 
número de 
viveros que 
producen  
cada 
especie>

<Ingrese las 
existencias 
totales de 
todos los 
viveros>

<Ingrese la 
capacidad 
total de 
todos los 
viveros>

<Ingrese el 
porcentaje de 
plantones que 
considera sean 
de calidad 
genética 
adecuada>

<Ingrese el 
porcentaje de 
plantones que 
considera sean 
de calidad 
adecuada>

<Ingrese el % 
de viveros que 
practican el 
descarte>

Módulo 4. Diagnóstico de fuentes semilleras

4.1 Objetivo
Evaluar si las fuentes semilleras de la zona de diagnóstico son aptas para satisfacer las necesidades de los viveros 
y los agricultores.

4.2 Diagnóstico general
Esta sección pretende ofrecer una visión general de la situación actual de las fuentes semilleras que prestan 
servicio en el ámbito del diagnóstico.

4.2.1 Número de fuentes semilleras en la zona de estudio
<Contar o estimar el número de fuentes semilleras dentro de la ZE. En este contexto, se entiende por ‘fuente 
semillera’ cualquier fuente (de los tipos enumerados en el Cuadro V17) que se utilice habitualmente para la 
recolección de semillas para la plantación dentro de la zona y que está situada dentro de ella. Normalmente, el 
número de fuentes semilleras puede cuantificarse preguntando a los profesionales locales familiarizados con la 
actividad de plantación en la zona. Introduzca sus resultados en el Cuadro V17>

Cuadro V17. Descripción general de las fuentes semilleras en la zona de diagnóstico

Especies Comunidad

 
 

 

Rodal semillero

Red de árboles 
semilleros

Rodal semillero 
de procedencia 
superior

Huerto 
semillero sin 
aclarar

Huerto 
semillero 
aclarado

Jardín de 
multiplicación 
clonal

Jardín de 
multiplicación 
de clones élite

Bloque madre

Totales

Notas

Gobierno o 
agencia 
gubernamental

Empresa 
privada de 
gran tamaño

Empresa 
privada de 
tamaño 
mediano

Individuo o 
micronego-
cio

TotalesONG
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4.2.2 Número de fuentes semilleras fuera de la zona de diagnóstico
<Contar o estimar el número de fuentes semilleras fuera de la ZD. En este contexto, se entiende por ‘fuente 
semillera’ cualquier fuente (de los tipos enumerados en el Cuadro V18) que se utilice habitualmente para la 
recolección de semillas para la plantación dentro de la zona y que está situada fuera de ella. Normalmente, el 
número de fuentes semilleras puede cuantificarse preguntando a los profesionales locales familiarizados con la 
actividad de plantación en la zona. Introduzca sus resultados en el Cuadro V18>.

Cuadro V18. Descripción general de las fuentes semilleras fuera de la zona de diagnóstico

Tipo Propiedad

Comunidad

 
 

 

Rodal semillero

Red de árboles 
semilleros

Rodal semillero 
de procedencia 
superior

Huerto 
semillero sin 
aclarar

Huerto 
semillero 
aclarado

Jardín de 
multiplicación 
clonal

Jardín de 
multiplicación 
de clones élite

Bloque madre

Totales

Notas

Gobierno o 
agencia 
gubernamental

Empresa 
privada de 
gran tamaño

Empresa 
privada de 
tamaño 
mediano

Individuo o 
micronego-
cio

TotalesONG

4.3 Productividad de las fuentes semilleras y calidad genética

4.3.1 Fuentes semilleras en la zona de diagnóstico
El Cuadro V19 caracteriza las fuentes semilleras en la ZD por su productividad y calidad genética.

<Ingrese los datos como se especifica en el Cuadro V19. Tenga en cuenta que la información sobre la calidad genética puede 
extraerse del Cuadro V14, en el caso de las fuentes semilleras utilizadas por los viveros. Incluya todas las fuentes semilleras 
formales de las especies preferidas>

Cuadro V19. Evaluación de las fuentes semilleras: fuentes semilleras en la zona de diagnóstico

SSI1 Especie Productividad2

Calidad genética

Adaptación local Diversidad
Semillas
mejoradas

Precio de las
semillas3

 
 

 

1Identificador de la fuente semillera utilizado en el Cuadro V13; 2Producción anual estimada de semillas (utilice el número de 
semillas, no el peso) o material vegetativo; 3Por 1000 semillas

4.3.2 Fuentes semilleras fuera de la zona de diagnóstico
El Cuadro V20 caracteriza las fuentes semilleras fuera de la ZD por su productividad y calidad genética.

<Ingrese los datos como se especifica en el Cuadro V20. Tenga en cuenta que la información sobre la calidad genética puede 
extraerse del Cuadro V14, en el caso de las fuentes semilleras utilizadas por los viveros. Incluya todas las fuentes semilleras 
formales de las especies preferidas>

Cuadro V20. Fuentes semilleras fuera de la zona de diagnóstico

 

 

SSI1 Especie Productividad2

Calidad genética

Adaptación local Diversidad
Semillas
mejoradas

Precio de las
semillas3

 
 

 

1Identificador de la fuente semillera utilizado en el Cuadro V13; Producción anual estimada de semillas (utilice el número de 
semillas, no el peso) o material vegetativo; Por 1000 semillas
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4.3.3 Fuentes semilleras informales
El Cuadro V21 describe la práctica actual de obtención de semillas para las especies preferidas sin fuentes 
semilleras formales.

<Introduzca los datos como se especifica en el Cuadro V21>.

Cuadro V21. Fuentes semilleras de las especies preferidas sin fuentes semilleras informales

Especie Descripción de fuentes y comentarios si son satisfactorias

4.4 Resumen del módulo
<Resumir los resultados del módulo 4 por grupo de agricultores en el Cuadro V22. Añada el texto explicativo que sea necesario, 
incluyendo cualquier nota sobre la variación geográfica de la demanda, la demanda insatisfecha o la disposición a pagar (p. ej., 
puede haber demanda en una parte de la zona, pero no en otra>

Cuadro V22. Resumen del módulo 4 (diagnóstico de fuentes semilleras)

Especie Productividad
total1

Fuentes semilleras:
tipo e identificadores2 Ubicación3 Comentarios sobre la calidad genética, el uso de

semillas por parte de los viveros y otros aspectos

1Producción anual estimada de semillas (utilice el número de semillas, no el peso); 2Identificador de la fuente semillera utilizado en el 
Cuadro V13; 3Pueden incluirse las coordenadas geográficas, pero es más útil una breve descripción de la ubicación en relación con 
la ZD

Módulo 5. Diagnóstico de la distribución y el comercio de semillas

5.2 Objetivo: evaluar la capacidad de las actuales cadenas de suministro de semillas 
para satisfacer las necesidades de los viveristas y los agricultores
<El módulo 5 genera información sobre aspectos no genéticos de las semillas de calidad y sobre el precio; este último 
complementa la información sobre precios generada en el módulo 2. A diferencia del módulo 3, incluye todas las semillas 
comercializadas en la zona, y no sólo las procedentes de fuentes semilleras formales>

5.2 Proveedores de semillas
<Contar o estimar el número de proveedores de semillas que suministran semillas a la zona a partir de fuentes semilleras dentro 
o fuera de ella. La información puede obtenerse de los profesionales locales, de los viveristas y de los registros gubernamentales 
de productores y comerciantes de semillas. Si no existen proveedores, no se puede completar el módulo 5. Incluya sólo a los 
intermediarios (comerciantes y otros distribuidores), no a los productores primarios de semillas. Introduzca los resultados en el 
Cuadro V23. Numere a los distribuidores utilizando un sistema como PS1, PS2, etc.>

Cuadro V23. Descripción general de las fuentes semilleras fuera de la zona de diagnóstico

Nombre e
identificador
del proveedor

Tipo

Total general
y comentarios

Tipo de proveedor

Comunidad

 
 

 

Gobierno o 
agencia 
gubernamental

Empresa 
privada de 
gran tamaño

Empresa 
privada de 
tamaño mediano

Individuo o 
micronegocio

ONG
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5.3 Caracterización de la calidad y del precio de las semillas
<Si hay pocos proveedores (p. ej., diez o menos), deben evaluarse todos. Si el número de proveedores es mayor, debe evaluarse 
una muestra de cada tipo>

Cuadro V24. Calidad y precio de las semillas suministradas por los comerciantes de semillas

Identificador Especie Fuente
semillera1 Precio2 Información proporcionada3

O F V P I

Cumplimiento4 Recalcitrancia5 Cantidad6

 
 

1Utilice el identificador del Cuadro V13, o describa las fuentes informales de semillas; 2Precio por 1000 semillas. El precio se ingresa 
como ‘cero’ si las semillas se distribuyen gratuitamente; 3O=origen; F=fecha de recolección, V=%viabilidad, P=pureza, I= 
información sobre las técnicas de germinación. En cada caso, escriba ‘1’ si se proporciona, ‘0’ si no; 4Si el envase de las semillas y 
la información proporcionada se ajustan a cualquier ley de semillas pertinente (‘1’ si Sí, ‘0’ si No); 5Si la especie es recalcitrante, 
comente las medidas que toma el proveedor para garantizar la viabilidad del producto; 6cantidad (número de semillas) distribuida 
por año.

5.4 Resumen del módulo

Cuadro V25. Resumen del módulo, proveedores de semillas

Pregunta Respuesta y otros comentarios pertinentes

 
 

 

 

¿Qué tipos de 
proveedores son los más 
habituales?

¿Qué especies son las 
más vendidas?

¿Cuál es el rango de 
precios por 1000 
semillas?

¿Es habitual que la 
información sobre el 
origen de la semilla, su 
viabilidad, etc. se 
suministre con la semilla?

En general, ¿los 
comerciantes de semillas 
cumplen con la 
legislación pertinente?

¿Los proveedores suelen 
saber cómo manejar las 
semillas recalcitrantes?

¿Cuántas semillas se 
venden y distribuyen al 
año?

Módulo 6. Diagnóstico general e intervenciones recomendadas

Preguntas e instrucciones Notas aclaratorias Intervenciones Notas y recomendaciones

 
 

 

 

1. ¿Existen viveros en la zona 
de diagnóstico?

No: considerar la intervención 3

Sí: proceda a la pregunta 2

2. ¿Producen los viveros 
existentes las especies que 
demandan los agricultores, 
en la cantidad y calidad 
necesarias?

No: proceda a la pregunta 3

Sí: proceda a la pregunta 12

3. ¿Es suficiente la cantidad?

No: proceda a la pregunta 4

Sí: proceda a la pregunta 7

4. ¿La cantidad es 
insuficiente porque no hay 
fuentes semilleras de buena 
calidad?

No: proceda a la pregunta 5

Sí: considerar la intervención 4

5. ¿La cantidad es 
insuficiente porque los 
viveristas no pueden obtener 
semillas de las fuentes 
existentes?

No: proceda a la pregunta 6

Sí: considerar la intervención 5

6. ¿La cantidad es 
insuficiente debido a las 
malas prácticas de los 
viveros?

No: proceda a la pregunta 7

Sí: considerar la intervención 6

<Base su respuesta en la 
información del Cuadro V10>

<Base su respuesta en la 
información del Cuadro V5>

<Base su respuesta en la 
información del Cuadro V5>
<Responda ‘No’ (a) si alguna 
especie no se produce en 
absoluto o (b) si alguna se 
produce en cantidad 
insuficiente>

<Base su respuesta en la 
información de los Cuadros 
V5, V13, V14>

<Base su respuesta en la 
información de los cuadros 
V5, V8>

<Base su respuesta en la 
información de los cuadros 
V5, V8, V12>

Intervención 3. Promover o 
establecer viveros 
agroforestales

Intervención 4. Facilitar el 
establecimiento o manejo de 
fuentes semilleras

Intervención 5. Facilitar el 
acceso de los viveristas a 
semillas de calidad

Intervención 6. Facilitar 
mejoras en la cantidad o 
calidad de la producción de 
los viveros existentes.
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Preguntas e instrucciones Notas aclaratorias Intervenciones Notas y recomendaciones

 
 

 

 

7. ¿La calidad genética de los 
plantones es adecuada?

No: proceda a la pregunta 8

Sí: proceda a la pregunta a la 
pregunta 11

8. ¿La calidad genética es 
inadecuada porque no 
existen fuentes semilleras de 
buena calidad?

No: proceda a la pregunta 9

Sí: considerar la intervención 4; 
proceda a la pregunta 9

9. ¿La calidad genética es 
inadecuada porque los 
viveros no siguen las mejores 
prácticas para escoger 
fuentes semilleras?

No: proceda a la Pregunta 10

Sí: considerar la intervención 6; 
proceda a la Pregunta 11

10. ¿La calidad genética es 
inadecuada porque los 
viveristas no pueden obtener 
semillas de calidad de las 
fuentes semilleras 
existentes?

No: proceda a la pregunta 11

Sí: considerar la intervención 5; 
proceda a la pregunta 11

11. ¿Es adecuada la calidad 
de los plantones (‘la calidad 
que se ve’)?

No: considerar la intervención 
6; proceda a la pregunta 12

Sí: proceda a la pregunta 12

12. ¿Pueden los agricultores 
obtener plantones (dado que 
los viveros de la zona de 
estudio disponen de los 
plantones que buscan)?

No: considerar la intervención 7

Sí: Fin del diagnóstico

<Base su respuesta en la 
información del Cuadro V16>

<Base su respuesta en la 
información del Cuadro V16>

<Base su respuesta en la 
información de los cuadros 
V16, V19, V20, V22>

<Base su respuesta en la 
información de los cuadros 
V16, V19, V20>

<Base su respuesta en la 
información de los cuadros 
V15, V16>

<Base su respuesta en la 
información de los cuadros 
N5, N8, N9>

<Responda ‘No’ si, por 
cualquier motivo, los 
agricultores no pueden 
comprar u obtener de otro 
modo los plantones>

 

Intervención 4. Facilitar el 
establecimiento y la gestión 
de nuevas fuentes semilleras.

Intervención 6. Facilitar 
mejoras en la cantidad o 
calidad de la producción de 
los viveros ya existentes

Intervención 5. Facilitar el 
acceso de los viveros a 
semillas de calidad.

Intervención 7. Facilitar el 
acceso de los agricultores en 
pequeña escala a los 
plantones agroforestales

Anexo 2.
Ejemplo de un 

diagnóstico 
VIVES 

completado
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Módulo 1. Alcance

1.1 Objetivo
Aclarar dónde va a implementar el diagnóstico y a qué agricultores pretende beneficiar.

1.2 La zona de diagnóstico (ZD)

Módulo 2. Demanda futura de plantones agroforestales

2.1 Objetivo
Estimar la demanda futura de plantones agroforestales para informar las opciones de intervención.

2.2 Actividad reciente de plantación de árboles

<Nivel 1>
Departamento

<Nivel 2>
Provincia

<Nivel 3>
Distrito

<Nivel 4> <Nivel 5>

Departamento 
Santa María

Provincia Yashacu Distrito San Marcos

Cuadro V1. Zona de diagnóstico de la aplicación de VIVES

1.3 Los agricultores destinatarios

Agricultores
destinatarios

Fuente de datos: 

Subgrupos Número de
agricultores

Características distintivas de los subgrupos,
si no están implícitas en la descripción

Agricultores en 
San Marcos con 
≤ 10 hectáreas de 
tierra

Los agricultores con cacao

Los agricultores sin cacao

N.A.

600

400

Implícitas

Cuadro V2. Los agricultores a los que se dirige la aplicación de VIVES

(Sub)grupo
destinatario 

Fuente de datos: 

Nag.r Nárb.r Tárb.r (Nag.r x Nárb.r) Características distintivas de los subgrupos,
si no están implícitas en la descripción

Cacaocultores 200 10

Reuniones de grupos focales en tres comunidades para estimar las proporciones que están plantando y luego 
extrapolarlas al resto del grupo objetivo. Hicimos las estimaciones del número de árboles siguiendo un 
procedimiento similar.

2000 Palto 'Fuerte' 200 árboles
Guaba 800 árboles
Caoba 1000 árboles

Cuadro V3. La reciente plantación de árboles por parte de los agricultores a los que se dirige la aplicación de VIVES (Nag.r = número de
agricultores que plantaron árboles recientemente, Nárb.r = número típico de árboles plantados recientemente por agricultor)

2.3 Actividad de plantación de árboles actual o prevista

2.4 Actividad de plantación de árboles reciente en comparación con la actual o la prevista

2.5 Factores que limitan la plantación de árboles

2.6 Proyección de la  demanda futura anual de plantones agroforestales

2.6.1 Estimaciones basadas en las plantaciones recientes, actuales y previstas

(Sub)grupo
destinatario 

Fuente de datos: 

Nag.ap Nárb.ap Tárb.ap (Nag.ap x Nárb.ap) Especies principales y Tárb.ap por especie 

Cacaocultores 400 1.5

Reuniones de grupos focales en tres comunidades para estimar las proporciones que están plantando y luego 
extrapolarlas al resto del grupo objetivo. Hicimos las estimaciones del número de árboles siguiendo un 
procedimiento similar.

6000 Palto 'Fuerte' 200 árboles
Guaba 800 árboles
Caoba 1000 árboles

Cuadro V4. La plantación actual o prevista de árboles por parte de los agricultores a los que se dirige la aplicación de VIVES (Nag.ap =
número de agricultores que han plantado o van a plantar árboles, Nárb.ap = número típico de árboles plantados o por plantar por agricultor)

Comparación de la actividad de plantación de árboles reciente y prevista por los agricultores destinatarios

Un nuevo proyecto ejecutado por la ONG Cacao Solutions hace hincapié en la teca y ha dado lugar a un 

aumento del número de agricultores que plantan o tienen previsto plantar tanto la teca como las demás especies 

(duplicación del número de plantadores, triplicación del número de árboles).

(Sub)grupo
destinatario 

Fuente de datos: 

Nag.l Nárb.l Tárb.l (Nag.l x Nárb.l) Enumere las especies más sujetas a
limitaciones, las razones, y Tárb.l por especie

Cacaocultores 100 10

Reuniones de grupos focales en tres comunidades para estimar las proporciones que están plantando y luego 
extrapolarlas al resto del grupo objetivo. Hicimos las estimaciones del número de árboles siguiendo un 
procedimiento similar.

1000 Palto (precio demasiado alto) 100 árboles
Teca (viveros del proyecto no accesibles) 900 árboles

Cuadro V5. Factores que limitan la plantación de árboles por los agricultores destinatarios (Nag.l = número de agricultores que no pueden
plantar tantos árboles como quisieran, Nárb.l = número típico de árboles que los agricultores querrían plantar, pero no pueden)

(Sub)grupo
destinatario 

Tárb.r por especie
(del Cuadro V3)

Tárb.ap por especie
(del Cuadro V4)

Tárb.rap por especie

Cacaocultores 2000:
Palto 'Fuerte' 200 árboles
Guaba 800 árboles
Caoba 1000 árboles

6000
Palto 'Fuerte' 600
Guaba 1200
Caoba 2100 árboles
Teca 2100 árboles

4000
Palto 'Fuerte' 400 árboles
Guaba 1000 árboles
Caoba 1550 árboles
Teca 1050 árboles

Cuadro V6. Proyección de la demanda futura de plantones agroforestales basada en las plantaciones recientes, actuales y previstas
(Tárb.rap=promedio de Tárb.r y Tárb.ap)

Este ejemplo completado debe leerse junto con las instrucciones de la plantilla en blanco del Anexo 1.
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2.6.2 Estimaciones basadas en las plantaciones recientes, actuales, planificadas y previstas

(Sub)grupo
destinatario 

Tárb.rap por especie
(Cuadro N6)

Tárb.l por especie
(del Cuadro N5)

Tárb.rapl global y por especie
(suma de Tárb.rap y Tárb.l)

Cacaocultores 4000
Palto 'Fuerte' 400 árboles
Guaba 1000 árboles
Caoba 1550 árboles
Teca 1050 árboles

1000 árboles
Palto 'Fuerte' 100 árboles
Teca 900 árboles

5000
Palto 'Fuerte' 500 árboles
Guaba 1000 árboles
Caoba 1550 árboles
Teca 1950 árboles

Cuadro V7. Demanda futura proyectada de plantones agroforestales basada en las plantaciones recientes, actuales y previstas

2.7 La disposición de los agricultores de pagar por los plantones agroforestales

2.8 Resumen del módulo

(Sub)grupo
destinatario 

Tipo de plantón2 Precio máximo típico por planta
que los agricultores estarían dispuestos a pagar

Cacaocultores Plántulas en bolsa 
plástica

Plantones injertados en 
maceta

0,5 peso por guaba, 1 peso por caoba y teca

3 pesos (por palto ‘Fuerte’)

Cuadro V8. Disposición de los agricultores de pagar por los plantones agroforestales

Fuente de datos: 

1Plántula en contenedor, plántula a raíz desnuda, seudoestaca, planta injertada, etc.

Reuniones de grupos focales en tres comunidades para estimar las proporciones que están plantando y luego 
extrapolarlas al resto del grupo objetivo. Hicimos las estimaciones del número de árboles siguiendo un 
procedimiento similar.

(Sub)grupo
destinatario 

Notas aclaratorias

Tárb.rapl global y por
especie (Cuadro V7)

Tárb.l global y por especie
(Cuadro V7)

Cacaocultores 5000
Palto 'Fuerte' 500 árboles
Guaba 1000 árboles
Caoba 1550 árboles
Teca 1950 árboles

1000
Palto 100 árboles
Teca 900 árboles

Cuadro V9. Resumen del módulo 2

Precio promedio (disposición de
pagar), por tipo de planta (Cuadro N8)

0,5-1,0 pesos por las plántulas
1–3 pesos por injertos de palto ‘Fuerte’

La demanda insatisfecha se debe a las dificultades tanto de disponibilidad como de acceso. Ambas afectan a los agricultores alejados, 
ubicados en la cuenca de Pacayas del distrito. Los viveros parecen tener suficiente stock del palto 'Fuerte' (ver Módulo 3), pero los 
agricultores carecen de ingresos en efectivo para comprar plantones. En el caso de la teca, aunque conocen las actividades del proyecto 
Cacao Solutions y en teoría podrían participar, el proyecto no está activo en su zona y sus viveros están demasiado lejos.

Módulo 3: Diagnóstico de viveros

3.1 Objetivo
Evaluar si los viveros de la ZD son aptos para satisfacer la demanda de los agricultores.

3.2 Diagnóstico general
Esta sección pretende ofrecer una visión general de la situación actual del sector de los viveros en la ZD, como 
base de la caracterización detallada de la sección 3.3.

3.2.1 Número de viveros en la zona de diagnóstico

3.2.2 Tipos de viveros presentes

Permanente

Temporal

Todos

Gobierno o
agencia
gubernamental

Propiedad

1

0

1

ONG

0

4

4

Cuadro V10. Descripción general del subsector de los viveros agroforestales en la zona de diagnóstico

Comunidad

0

0

0

Empresa
privada de
gran tamaño

0

0

0

Empresa
privada de
tamaño mediano

0

0

0

Individuo o
micronegocio

1

0

1

Totales

2

4

6

Los cuatro viveros temporales están a cargo de Cacao Solutions, la ONG que implementa el nuevo 
proyecto. Todos están ubicados dentro de las áreas de actividad del proyecto, cerca de los 
agricultores participantes. El vivero permanente pertenece al Instituto Nacional de Investigaciones 
Hortícolas (INIH) y está ubicado en el capital del distrito San Luis. El vivero privado es propiedad 
de uno de los investigadores del INIH y también se encuentra en la capital. Todos los agricultores 
que participan en el proyecto Cacao Solutions son agricultores objetivo de esta encuesta VIVES, 
pero algunos de los agricultores objetivo no viven cerca de ninguno de los viveros.

Ubicación geográfica con 
respecto a los agricultores 
destinatarios y subgrupos:

3.3 Evaluación detallada

3.3.1 Cantidad de plantones de las especies preferidas

Palto ‘Fuerte’

Guaba

Caoba

Teca

100

0

100

0

200

2225

Injertos

Plántulas

5 pesos cada uno

2 pesos cada una

 
 

 

 

El vivero del INIH, propiedad del gobierno, permanente, en San Luis.

Cuadro V11. Evaluación de viveros individuales: cantidad de plantones

La mayor parte del vivero está vacío y semiabandonado. En papel, la producción podría ser de unos 
50.000 plantones por año, si se equipa adecuadamente.

Produce varias otras especies, a veces con una razón definida. El eucalipto (probablemente, 
camaldulensis) y el pino (caribe) se están produciendo para un proyecto municipal de 
‘reforestación’. 
El cacao se ha producido para el programa de renovación del cacao que promueve el ministerio. No 
se han dado razones claras para las demás especies, aunque sólo se producen aquellas de las que 
ya se dispone de semillas o material vegetativo a nivel local.

Total

Total

Capacidad de 
producción

Proceso de 
planificación y otros 

comentarios

Nombre, tipo y 
ubicación del vivero

Existencias actuales o normales1 de especies preferidas2

Especie Número de plantones3 Tipo de plantón4 Precio, otros comentarios

1Si en el momento de la encuesta el vivero no está en plena producción, enumere las especies que se producen normalmente. 2Las 
especies preferidas son las que figuran en el Cuadro V6. 3Excluya las plántulas en germinación. 4Plántulas en bolsa, plántulas a raíz 
desnuda, seudoestacas, injertos, esquejes enraizados, etc. 
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3.3.2 Especies no producidas

3.3.4 La calidad de los plantones

3.3.4.1 Fuentes semilleras

Guaba

Teca

El vivero del INIH, propiedad del gobierno, permanente, en San Luis

Cuadro V12. Evaluación de viveros individuales: razones para no producir las especies preferidas

Comentarios

Nombre, tipo y 
ubicación del vivero

Razón por la que no se produce (p. ej., semillas no disponibles, semillas no accesibles, 
semillas de mala calidad, difíciles de producir, no rentables, sin demanda)

Especies preferidas4 
normalmente no 
producidas

Es «demasiado complicado» recolectar los frutos de los árboles en el campo. El personal de los viveros 
informa de que, tras el trasplante, las semillas vivíparas suelen morir «debido a su mala calidad 
genética».

No hay presupuesto disponible para comprar semillas, aunque hay demanda.

No hay pruebas de que la guaba sea de mala calidad genética. Los problemas se deben probablemente a 
un mal trasplante.

1Rodal semillero, red de árboles semilleros, huerto semillero aclarado o no aclarado, jardín de multiplicación clonal, jardín de 
multiplicación de clones élite, bloque madre, etc.; 2un nombre, abreviatura o número, que se utilizará para completar el Cuadro V14; 
3pueden incluirse las coordenadas geográficas, pero es más útil una breve descripción de la ubicación en relación con la ZD.

Palto ‘Fuerte’

Caoba

Árboles maduros (PA1)

Rodal semillero SM1

En la estación

Departamento Pizarro (400 km al sur)

El vivero del INIH, propiedad del gobierno, permanente, en San Luis

Cuadro V13. Evaluación de viveros individuales: fuentes semilleras utilizadas

Nombre, tipo y ubicación del vivero

Especie Fuentes semilleras, tipos1 e 
identificadores2

Ubicación de las fuentes 
semilleras3

3.3.4.2 Calidad genética

1¿Las fuentes semilleras utilizadas están adaptadas al lugar?; 2¿Las fuentes semilleras utilizadas tienen una diversidad adecuada? 
3Sí, si se ha utilizado una semilla mejorada Y si la fuente ha sido probada en la zona

Palto ‘Fuerte’, PA1

Caoba, SM1

El vivero del INIH, propiedad del gobierno, permanente, en San Luis

Cuadro V14. Evaluación de viveros individuales: calidad genética del material de plantación

Nombre, tipo y ubicación del vivero

Especie y fuente semillera Adaptación local1 Diversidad2 Semilla mejorada3

Sí

Posiblemente no, debido a las 
diferentes condiciones de 
Pizarro

Cultivar

Sí, el rodal semillero en Pizarro 
es bien conocido y se estableció 
siguiendo las mejores prácticas

Sí

No

3.3.4.3 Calidad de plantones

 
 

 

 

El vivero del INIH, propiedad del gobierno, permanente, en San Luis

Cuadro V15. Evaluación de viveros indivudales: calidad y precio de los plantones

Nombre, tipo y ubicación del vivero

Especie

¿El vivero 
practica el 
descarte?

1Índice de robustez; no aplica a las seudoestacas.

IR1 promedio Incidencia media de las 
deformaciones 
radiculares corregibles

Incidencia media de las 
deformaciones radiculares 
no corregibles

Comentarios

5.5, Aceptable

7.1, plantones 
‘flacuchos’ de mala 
calidad

Sí

Palto ‘Fuerte’

Caoba

No se revisó

20%

No se revisó

15%

Debido al alto valor de 
los plantones, el 
personal no nos permitió 
examinar las raíces. Sin 
embargo, los plantones 
parecen ser de buena 
calidad, con sitios de 
injerto bien curados.

Estos plantones ya han 
pasado su fecha de 
caducidad y no deberían 
venderse.

3.5 Resumen del módulo

 
 

 

 

Cuadro V16. Resumen del módulo 3

Especie

Totales

Notas aclaratorias

Número de 
viveros que 
producen 
cada 
especie

Número 
actual de 
plantas

Capacidad 
actual total

Calidad genética 
plantones (% 
aceptable)

% de viveros 
que practican 
el descarte

Precio 
promedio 
por planta

Palto ‘Fuerte’

Guaba

Caoba

Teca

2

4

6

4

200

1000

3000

4000

8200

100%

50%

10%

100%

La calidad de 
los plantones 
(% aceptable)

100%

10%

30%

90%

0

0

0

0

5 pesos

1 peso

1 peso

1 peso

 

20 000
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Módulo 4: Diagnóstico de fuentes semilleras

4.1 Objetivo
Evaluar si las fuentes semilleras de la zona de estudio son aptas para satisfacer las necesidades de los viveros y los 
agricultores.

4.2 Diagnóstico general
Esta sección pretende ofrecer una visión general de la situación actual de las fuentes semilleras que prestan 
servicio en el ámbito del diagnóstico.

4.2.1 Número de fuentes semilleras en la zona de diagnóstico

 
 

 

 

Cuadro V17. Descripción general de las fuentes semilleras en la zona de diagnóstico

Tipo

Rodal semillero

Red de árboles 
semilleros

Rodal semillero 
de procedencia 
superior

Huerto semillero 
sin aclarar

Huerto semillero 
aclarado

Jardín de 
multiplicación 
clonal

Jardín de 
multiplicación 
de clones élite

Bloque madre

Totales

Notas

Gobierno o 
agencia 
gubernamental

ONG Comunidad Empresa privada 
de gran tamaño

Individuo o 
micronegocio

Totales

0

0

0

0

0

0

0

1 (Palto ‘Fuerte’, 
PA1)

1

El rodal semillero de caoba y el huerto son propiedad de la comunidad indígena El Paraíso. Ambos fueron creados 
con el apoyo del International Perennial Crop Institute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

3

Empresa privada 
de tamaño 
mediano

1 (Caoba, 
SM2)

0

0

1 (Caoba, 
SM3)

0

0

0

0

2

 
 

 

 

Cuadro V18. Descripción general de las fuentes semilleras fuera de la zona de diagnóstico

Tipo

Rodal semillero

Red de árboles 
semilleros

Rodal semillero 
de procedencia 
superior

Huerto semillero 
sin aclarar

Huerto semillero 
aclarado

Jardín de 
multiplicación 
clonal

Jardín de 
multiplicación 
de clones élite

Bloque madre

Totales

Notas

Gobierno o 
agencia 
gubernamental

ONG Comunidad Empresa privada 
de gran tamaño

Individuo o 
micronegocio

Totales

0

0

0

0

0

0

0

1 (cacao 
CCN51-13A)

1

El rodal semillero de caoba en la región de Pizarro es propiedad de Tropical Timbers, una empresa con certificación 
FSC. La semilla de teca es adquirida por Cacao Solutions de rodales semilleros en las Islas Salomón, gestionados 
por un instituto de investigación regional. 

1, teca, 
TG1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, caoba SM1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

Empresa privada 
de tamaño 
mediano

4.2.2 Número de fuentes semilleras fuera de la zona de diagnóstico

4.3 Productividad de las fuentes semilleras y calidad genética

4.3.1 Fuentes semilleras en zona de diagnóstico
El Cuadro V19 caracteriza las fuentes semilleras en la ZD por su productividad y calidad genética.

 

Cuadro V19. Evaluación de las fuentes semilleras: fuentes semilleras en la zona de diagnóstico

Palto ‘Fuerte’

Caoba

Caoba

PA1

SM2

SM3

Sí

Sí

Sí

500 vástagos

5000 semillas

Ninguna (juvenil)

Cultivar

Sí

Sí

Sí

No

No

Los vástagos no se 
venden. Son utilizados 
directamente por el vivero 
INIH

USD 100 por 1000

N.A.

SSI1 Especie Productividad2

Calidad genética

Adaptación local Diversidad
Semillas
mejoradas

Precio de las
semillas3

1Identificador de la fuente semillera utilizado en el Cuadro V13; Producción anual estimada de semillas (utilice el número de 
semillas, no el peso) o material vegetativo; Por 1000 semillas
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4.3.2 Fuentes semilleras fuera de la zona de diagnóstico
El Cuadro V20 caracteriza las fuentes semilleras fuera de la ZD por su productividad y calidad genética.

4.3.3 Fuentes semilleras informales
El Cuadro V21 describe la práctica actual de obtención de semillas para las especies preferidas sin fuentes 
semilleras formales

SSI1 Especie Productividad2

Calidad genética

Adaptación local Diversidad
Semillas
mejoradas

Precio de las
semillas3

1Identificador de la fuente semillera utilizado en el Cuadro V13; 2producción anual estimada de semillas (utilice el número de 
semillas, no el peso) o material vegetativo; 3por 1000 semillas

 

Cuadro V20. Fuentes semilleras fuera de la zona de diagnóstico

Caoba

Teca

SM1

TG1

Posiblemente 
no

Sí

100 000 semillas

Desconocido, pero 
las semillas han 
estado disponibles 
hasta la fecha en 
las cantidades 
necesarias

Sí

Sí

No

No

USD 150 por 1000

No se conoce. Cacao 
Solutions compra la 
semilla para utilizarla en 
sus viveros

 

Cuadro V21. Fuentes semilleras de las especies preferidas sin fuentes semilleras informales

Especie Descripción de fuentes y si son satisfactorias

La recolección de semillas se realiza de forma esencialmente improvisada a partir de los árboles que se 
encuentran en las tierras agrícolas. Las prácticas de recolección no están documentadas, pero según los 
testimonios de los viveristas parece basarse en pocos árboles, sin tener en cuenta su proximidad o su calidad 
fenotípica. Algunos viveros también recogen plántulas silvestres.

Guaba

4.4 Resumen del módulo

1Producción anual estimada de semillas (utilice el número de semillas, no el peso); 2identificador de la fuente semillera utilizado en el 
Cuadro V13 ;3pueden incluirse las coordenadas geográficas, pero es más útil una breve descripción de la ubicación en relación con 
la ZD

 

 

 

 

Cuadro V22. Resumen del módulo 4 (diagnóstico de fuentes semilleras)

Especie Productividad 
total1

Fuentes semilleras: tipo 
e identificadores2

Ubicación3 Comentarios sobre la calidad 
genética, el uso de semillas por 
parte de los viveros y otros aspectos

500 vástagos

Ilimitado

105.000

Se desconoce, pero 
no hay limitacio-
nes aparentes

Bloque madre, PA1

Colecciones informales e 
incontroladas de semillas 
y, a veces, de plantones 
silvestres

Rodales semilleros SM1, 
SM2

TG1

Estación del INIH 
en San Luis

Por lo general, cerca 
de los viveros

Principalmente del 
rodal semillero en 
Pizarro (SM1)

Islas Salomón

El bloque madre PA1 es de la 
verdadera variedad 'Fuerte'. Sólo el 
INIH utiliza PA1. Otros viveros 
propagan el palto a partir de árboles 
cercanos o de otros viveros.

La baja diversidad es el problema 
principal.

Aunque existe una interrogante sobre 
la adaptación local del material de 
Pizarro, no se considera un problema 
importante. El material parece 
comportarse bien y las condiciones en 
Pizarro son bastante similares.

Se ha demostrado que la semilla es de 
buena calidad en varios lugares 
tropicales con clima similar al de la 
zona del estudio.

Palto ‘Fuerte’

Guaba

Caoba

Teca

Módulo 5. Diagnóstico de la distribución y el comercio de semillas

5.1 Objetivo
Evaluar la capacidad de las actuales cadenas de suministro de semillas para satisfacer las necesidades de los 
viveristas y los agricultores

5.2 Proveedores de semillas

 

 

 

 

Cuadro V23. Descripción general del subsector de distribución de semillas que abastecen la zona de diagnóstico 

Nombre e 
identificador 
del proveedor

Tipo de proveedor

Gobierno o agencia 
gubernamental

ONG Comunidad Empresa 
privada de 
gran tamaño

Empresa privada 
de tamaño 
mediano

Individuo o 
micronegocio

0

1

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

PS1. Tropical 
Seeds Limited

PS2. Banco 
Nacional de 
Semillas 
Forestales

PS3. Juan López

Totales

Total general y 
comentarios
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5.3 Resumen del módulo

 

 

 

 

Cuadro V25. Resumen del módulo, proveedores de semillas

Pregunta

¿Qué tipos de proveedores son los 
más habituales?

¿Qué especies son las más 
vendidas?

¿Cuál es el rango de precios por 
1000 semillas?

¿Es habitual que la información 
sobre el origen de la semilla, su 
viabilidad, etc. se suministre con 
la semilla?

En general, ¿los comerciantes de 
semillas cumplen con la 
legislación pertinente?

¿Los proveedores suelen saber 
cómo manejar las semillas 
recalcitrantes?

¿Cuántas semillas se venden y 
distribuyen al año?

Respuesta y otros comentarios pertinentes

Privados, pero solo tres proveedores en total

Caoba

50–100 pesos 

Dos de cada tres lo hacen

Dos de cada tres lo hacen. Otros proveedores informales pueden estar operando.

No
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Módulo 6. Diagnóstico general e intervenciones recomendadas

Preguntas e instrucciones Notas aclaratorias Intervenciones Notas y recomendaciones

 
 

 

 

1. ¿Existen viveros en la zona 
de diagnóstico?

No: considerar la intervención 3

Sí: proceda a la pregunta 2

2. ¿Producen los viveros 
existentes las especies que 
demandan los agricultores, 
en la cantidad y calidad 
necesarias?

No: proceda a la pregunta 3

Sí: proceda a la pregunta 12

3. ¿Es suficiente la cantidad?

No: proceda a la pregunta 4

Sí: proceda a la pregunta 7

4. ¿La cantidad es 
insuficiente porque no hay 
fuentes semilleras de buena 
calidad?

No: proceda a la pregunta 5

Sí: considerar la intervención 4

5. ¿La cantidad es 
insuficiente porque los 
viveristas no pueden obtener 
semillas de las fuentes 
existentes?

No: proceda a la pregunta 6

Sí: considerar la intervención 5

6. ¿La cantidad es 
insuficiente debido a las 
malas prácticas de los 
viveros?

No: proceda a la pregunta 7

Sí: considerar la intervención 6

Intervención 3. Promover o 
establecer viveros 
agroforestales

Intervención 4. Facilitar el 
establecimiento o manejo de 
fuentes semilleras

Intervención 5. Facilitar el 
acceso de los viveristas a 
semillas de calidad

Intervención 6. Facilitar 
mejoras en la cantidad o 
calidad de la producción de 
los viveros existentes.

Sí, en el caso de guaba. Se 
recomienda la Intervención 6, 
acción 14.

Preguntas e instrucciones Notas aclaratorias Intervenciones Notas y recomendaciones

 
 

 

 

7. ¿La calidad genética de los 
plantones es adecuada?

No: proceda a la pregunta 8

Sí: proceda a la pregunta 11

8. ¿La calidad genética es 
inadecuada porque no 
existen fuentes semilleras de 
buena calidad?

No: proceda a la pregunta 9

Sí: considerar la intervención 4; 
proceda a la pregunta 9

9. ¿La calidad genética es 
inadecuada porque los 
viveros no siguen las mejores 
prácticas para escoger 
fuentes semilleras?

No: proceda a la Pregunta 10

Sí: considerar la intervención 6; 
proceda a la Pregunta 10

10. ¿La calidad genética es 
inadecuada porque los 
viveristas no pueden obtener 
semillas de calidad de las 
fuentes semilleras 
existentes?

No: proceda a la pregunta 11

Sí: considerar la intervención 5; 
proceda a la pregunta 11

11. ¿Es adecuada la calidad 
de los plantones (‘la calidad 
que se ve’)?

No: considerar la intervención 
6; proceda a la pregunta 12

Sí: proceda a la pregunta 12

12. ¿Pueden los agricultores 
obtener plantones (dado que 
los viveros de la zona de 
estudio disponen de los 
plantones que buscan)?

No: considerar la intervención 7

Sí: Fin del diagnóstico

 

Intervención 4. Facilitar el 
establecimiento y la gestión 
de nuevas fuentes semilleras.

Intervención 6. Facilitar 
mejoras en la cantidad o 
calidad de la producción de 
los viveros ya existentes

Intervención 5. Facilitar el 
acceso de los viveros a 
semillas de calidad.

Intervención 7. Facilitar el 
acceso de los agricultores en 
pequeña escala a los 
plantones agroforestales

Se recomienda la 
Intervención 4 acciones 18 y 
19.

Sí, en el caso de guaba. Se 
recomienda la Intervención 6, 
acciones 11 y 14.

Se recomienda la Interven-
ción 6, acciones 11 y 14.

Se recomienda la Interven-
ción 7, acciones 15 y 16.
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Anexo 3.
Glosario
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Acción: medida que forma parte de una intervención.

Aclareo: proceso de raleo de un huerto semillero, de modo 
que los únicos árboles que quedan son aquellos que las 
pruebas genéticas han demostrado que son superiores.

Acodo aéreo: plantón producido por la técnica del mismo 
nombre. Se coloca un medio de enraizamiento (p. ej., 
musgo o fibra de coco) en bola alrededor de una sección 
del tallo. Cuando se forman raíces en el tallo, la sección se 
corta para crear un nuevo plantón con sus propias raíces.

Adaptados localmente: plantones o árboles capaces de 
sobrevivir, crecer normalmente, florecer y producir frutos en 
un lugar determinado.

Agroforestería: cultivo intencional de árboles en la 
agricultura. La agroforestería no es la simple combinación 
de árboles y cultivos, pues comprende cualquier forma 
en la cual los agricultores plantan o manejan árboles en 
sus propiedades. Incluye también la conservación de los 
árboles que han crecido de forma natural.

Análisis de flujo de caja: análisis de los ingresos y gastos 
en efectivo, tanto en lo que respecta a las cantidades como 
al momento en que se gastan y se reciben. Un negocio 
rentable podría fracasar si el flujo de caja no le permite 
pagar sus cuentas a tiempo.

Análisis del punto de equilibrio: identificación del 
número de plantones que un vivero debe vender (o los 
ingresos que debe generar) para que sus ingresos cubran 
sus gastos.

Autosostenibilidad: empresa que mantiene sus 
actividades con base en los ingresos que genera, y no con 
base en subvenciones de otras organizaciones.

Balde goteando: método visual que ayuda a los 
agricultores a ver su propiedad agrícola como un negocio. 
Los ingresos se visualizan como el agua que llena el balde, 
mientras que los costos se visualizan como el agua que 
se escapa de él. Ver https://coady.stfx.ca/wp-content/
uploads/2019/01/IS14.pdf.

Categoría de almacenamiento de semillas: una 
de las tres categorías que los especialistas en semillas 
utilizan para describir cómo responden las semillas a la 
desecación. Cuando el secado es posible sin matar la 
semilla, aumenta el período durante el cual la semilla puede 
ser almacenada. Las tres categorías son semilla ortodoxa, 
semilla recalcitrante y semilla intermedia. 

Clima futuro: clima al que estará sujeta una región 
determinada en el futuro, teniendo en cuenta los efectos 
previstos del cambio climático.

Costo de oportunidad: los ingresos perdidos por no 
llevar a cabo una actividad económica específica (p. ej., si 
un agricultor en pequeña escala decide aceptar un trabajo 
remunerado en una mina, que le impide realizar algunas 
actividades agrícolas, la pérdida de los ingresos que antes 
obtenía de la agricultura son un costo de oportunidad por 
trabajar en la mina).

Cuello de la raíz: parte de una planta donde el tallo y las 
raíces se unen.

Cultivar: variedad de una planta desarrollada o 
seleccionada (generalmente, por científicos) debido a 

sus características superiores. Todos los miembros de 
un cultivar comparten dichas características. Algunos 
cultivares son clones (en cuyo caso, todos sus miembros 
son genéticamente idénticos), mientras que otros se 
propagan por medio de semillas.

Diagnóstico: recopilación y análisis de información para 
evaluar el estado de algo (en este caso, del sector de 
semillas y plantones en un lugar determinado).

Eje dominante: brote que formará el tronco del árbol 
maduro en una plántula u otra planta joven. Normalmente, 
es el brote más largo y grueso.

Embrión botánico: planta “bebé” que todavía es parte de 
la semilla.

Endospermo: parte carnosa de una semilla, que sirve 
como fuente de alimento después de la germinación.

Especie exótica: especie que no crece de forma natural 
en un país (p. ej., eucalipto en Perú, o cacao en Indonesia). 
A veces, las especies que provienen de regiones muy 
diferentes de un mismo país también se consideran 
exóticas (p. ej., la bolaina de la Amazonía peruana sería una 
especie exótica en la costa).

Esqueje enraizado: nueva planta formada cuando un 
esqueje produce sus propias raíces. Un esqueje es una 
sección del tallo que ha sido cortada de un plantón o árbol 
maduro.

Estructura botánica: cualquier parte de una planta que 
tiene un propósito específico (p. ej., brote, hoja).

Fase de expansión: cuando hay un aumento de la 
demanda de semillas o plantones: por ejemplo, en una 
localidad determinada, los miembros de una cooperativa 
cafetera han decidido introducir diversas especies de 
sombra en sus cafetales e introducir más especies frutales 
y madereras en zonas no cafeteras.

Fase estable: cuando las modalidades generales de 
uso de la tierra son estables y la demanda de semillas y 
plantones se destina principalmente a la sustitución de 
los árboles que se han cosechado o que se han vuelto 
improductivos.

Fenotípicamente superiores: árbol que parece ser mejor 
(tiene un fenotipo superior) para un propósito determinado 
(p. ej., es más recto o alto que otros). La superioridad 
fenotípica no garantiza la superioridad genética.

Fenotipo: apariencia de un árbol u otro ser vivo, 
particularmente con respecto a una característica 
específica (p. ej., se puede decir que un árbol muy recto 
tiene un buen fenotipo para la rectitud del fuste).

Feria de semillas: evento en el que los agricultores locales 
y otros pueden vender o intercambiar semillas o plantones. 
Por lo general, las organizaciones comunitarias u ONG 
organizan ferias de semillas.

Fruto: estructura botánica que contiene semillas. Hay 
frutas carnosas, como las que comemos, y otras que son 
secas, como los conos de pino o las cápsulas de eucalipto.

Fuente semillera: rodal específico (o red) de árboles en 
el origen, del que se tomaron las semillas o los esquejes 
(la Parte II contiene información sobre los tipos de fuente 
semillera).

Fuentes semilleras mejoradas: fuentes semilleras cuya 
semilla ha demostrado un rendimiento superior para uno 
o más rasgos (los árboles genéticamente mejorados que 
crecen de estas fuentes semilleras pueden tener tallos más 
rectos, producir más frutos o dar mejor leña).

Genéticamente diverso: plantones derivados de una 
fuente semillera en la que los árboles que constituyen la 
fuente semillera no están estrechamente relacionados entre 
sí y que, por lo tanto, en su mayoría, no son genéticamente 
similares entre sí.

Injertación: unión de una sección del tallo o de la yema 
(vástago) de una planta (normalmente un árbol maduro) 
con otra planta (el patrón o portainjerto, normalmente 
una plántula). El tallo del patrón se elimina, de modo 
que las partes superficiales del nuevo plantón proceden 
del crecimiento del vástago, mientras que las partes 
subterráneas proceden del patrón.

Intensidad de trabajo: por ejemplo, mientras que un 
trabajo de baja intensidad puede ser la conversión de 
plantaciones existentes o rodales naturales a rodales 
de semillas, un trabajo de alta intensidad puede ser el 
establecimiento de huertos de semillas clonales y la 
realización de las pruebas genéticas asociadas.

Intervención: actividad llevada a cabo para mejorar la vida 
y el bienestar de las personas; generalmente, como parte 
de proyectos de desarrollo.

Inversión requerida: cantidad de dinero que una persona 
necesitará para establecer un negocio de viveros y 
mantenerlo en funcionamiento.

Mejorados genéticamente (plantones): plantones 
producidos a partir de semillas obtenidas de fuentes 
semilleras mejoradas.

Mejores prácticas: directrices que deben seguirse para 
obtener buenos resultados. Generalmente, son trazadas 
por especialistas.

Mercado:  grupo de personas que compran y venden un 
producto, y la manera en la cual interactúan (no se refiere a 
una instalación o un espacio). 

Nombre científico: nombre que los científicos usan para 
cada especie de animal y planta (p. ej., Pinus caribaea 
es el nombre científico del pino del caribe). Cada nombre 
científico tiene dos partes: el nombre genérico y el 
nombre específico. Las especies suelen tener diferentes 
nombres comunes en diferentes lugares e idiomas, pero 
cada especie tiene un único nombre científico. El nombre 
científico siempre se escribe en cursiva.

Nombre específico: la segunda parte del nombre 
científico, que distingue a la especie de otras similares 
del mismo género (p. ej., el pino del caribe se llama 
Pinus caribaea porque, a diferencia de otros pinos, crece 
naturalmente en las islas del Caribe).

Nombre genérico: primera parte del nombre científico. Es 
el mismo para otras especies del mismo género (p. ej., todos 
los verdaderos pinos comparten el nombre genérico Pinus).
Organizaciones de desarrollo rural (ODR): 
organizaciones que realizan o apoyan actividades 
de desarrollo rural e investigación para el desarrollo 
(incluyendo proyectos), y que benefician a productores 
de pequeña escala. Pueden incluir organismos 
gubernamentales, donantes, ONG, instituciones de 
investigación y universidades, entre otros.

Origen: localidad geográfica de donde se han recogido 
las semillas. Si la semilla es recolectada de una población 
natural, el origen y la procedencia son los mismos. Si 
la semilla se recoge de una plantación, el origen y la 
procedencia pueden ser distintos.

Plantón injertado: plantón producido por injertación.

Plantón: en esta guía, plantón se refiere a cualquier árbol 
juvenil producido en un vivero, no necesariamente a partir 
de semillas.

Plántula: árbol juvenil (generalmente, de menos de dos años) 
que ha crecido a partir de una semilla. Es un tipo de plantón.

Población: grupo de árboles de la misma especie que 
están lo suficientemente cerca unos de otros como para 
cruzarse con regularidad. Algunas poblaciones pueden 
ser fáciles de delimitar, como un grupo de árboles en una 
pequeña isla. En un bosque grande y continuo, los límites 
de las poblaciones son difíciles de definir, pero se puede 
suponer que estas poblaciones son grandes.

Precipitación: agua de lluvia, granizo, niebla o nieve.

Procedencia: ubicación de la población natural de la que 
se derivan las semillas o los plantones. Ver también origen 
y fuente semillera.

Producción de plantones en finca: producción para 
uso propio, principalmente, que suele hacerse a partir de 
semillas recolectadas por el mismo agricultor.

Propagación: producción de una nueva planta utilizando 
semillas u otras partes de una planta existente.
Proyección de ganancias: cálculo de la diferencia prevista 
o real entre los ingresos y los gastos en un período 
determinado (p. ej., en un año específico).

Prueba de procedencia: tipo de prueba genética en la se 
comparan dos o más procedencias.

Prueba genética: plantación o plantaciones que 
comparan el rendimiento de los árboles de diferentes 
fuentes semilleras. Las pruebas genéticas suelen ser 
experimentos científicos formales, pero las pruebas menos 
formales también pueden proporcionar información valiosa, 
en particular si hay muchas de ellas.

Raza local: árboles provenientes de un origen local, cuyo 
desempeño es mejor que los árboles derivados de semillas 
provenientes de la distribución natural.

Regeneración natural: plántulas en los bosques o en las 
tierras de cultivo que han crecido naturalmente a partir de 
semillas dispersas por los animales, el agua o el viento.

Reglamento: medida legal que facilita la aplicación de 
una ley al establecer los procesos que las personas deben 
seguir para cumplir con la ley, y al explicar algunos de los 
términos especiales que utiliza la ley (también llamados ‘ley 
derivada’ y ‘ley subsidiaria’).
Rodal semillero manejado: rodal semillero en el que se 
ha realizado un raleo u otras actividades (p. ej., fertilización, 
poda, deshierbe) con el fin de aumentar la cantidad o 
calidad de las semillas producidas.

Rodal semillero o red de árboles semilleros 
extraordinario: rodal semillero o red de árboles semilleros 
seleccionados para la producción de semillas en un año 
determinado. 

https://coady.stfx.ca/wp-content/uploads/2019/01/IS14.pdf
https://coady.stfx.ca/wp-content/uploads/2019/01/IS14.pdf


Anexo 4. Listado de nombres comunes y científicos 101Semilla y plantones agroforestales: una guía 100

Rodal semillero o red de árboles semilleros permanente: 
rodal semillero o red de la cual las personas planean recolectar 
semillas por lo menos durante varios años.

Semilla endogámica: semilla que resulta de la endogamia 
o el apareamiento entre parientes cercanos. La forma más 
extrema de endogamia es la autogamia, cuando un árbol 
se poliniza a sí mismo o a otro árbol del mismo clon. Las 
plántulas producidas a partir de semillas endogámicas 
a menudo crecen más lentamente y presentan otros 
problemas, como el albinismo. A lo anterior se le llama 
‘depresión endogámica’.

Semilla intermedia: semilla que está entre ortodoxa 
y recalcitrante. Las semillas intermedias pueden ser 
parcialmente secadas, pero no tanto como las ortodoxas. 
Por lo tanto, al igual que las semillas recalcitrantes, las 
semillas intermedias no pueden ser almacenadas por largos 
períodos.

Semilla ortodoxa: semillas que pueden ser secadas para 
que contengan muy poca agua. Después de secarse, 
pueden almacenarse a baja temperatura durante muchos 
años o incluso décadas sin que se produzca un deterioro 
importante de la calidad fisiológica o sanitaria. La semilla 
ortodoxa también es una semilla que se seca naturalmente 
antes de ser dispersada del árbol.

Semilla recalcitrante: semilla que muere cuando se 
seca. En algunos casos, puede almacenarse durante 
períodos cortos (días o semanas) si se mantiene en 
condiciones de humedad que impidan que se seque. La 
semilla recalcitrante también es una semilla que no se seca 
naturalmente antes de ser dispersada del árbol. Alrededor 
del 70% de las especies de árboles tropicales tienen 
semillas recalcitrantes. Algunas personas usan el término 
recalcitrante erróneamente, para referirse a cualquier 
semilla que sea difícil de germinar.

Variación genética: diferencias entre árboles (p. ej., en 
la tasa de crecimiento, el tamaño de los frutos o cualquier 
otra característica) que no son causadas por diferencias en 
las condiciones ambientales (suelo, clima, etc.), sino por 
diferencias heredadas de los árboles progenitores.

Variedad no natural (o cultigen): cualquier variedad 
de una especie que ha sido identificada o desarrollada 
por el ser humano para el cultivo, o que ha sido alterada 
en el cultivo.

Variedad tradicional: variedades desarrolladas por 
agricultores en lugar de científicos. Las variedades 
tradicionales suelen propagarse por medio de semillas.

Vástago: esqueje de tallo, esqueje de raíz o una yema 
que ha sido cortada de un árbol y que será injertada en un 
portainjertos (patrón).

Viabilidad: porcentaje de semillas en un lote de semillas 
que son capaces de germinar en condiciones adecuadas.

Viveros privados con fines de lucro: negocios propiedad 
de individuos, sociedades o empresas; pueden ser 
empresas formalmente constituidas o informales.
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A, B

acerola: Malpighia glabra
achiote: Bixa orellana
aguacate: Persea americana
aguaje: Mauritia flexuosa
algarrobo: Prosopis pallida, P. limense
aliso: Alnus acuminata
asaí: Euterpe oleacea
bolaina blanca: Guazuma crinita

C

calliandra: Calliandra callothyrsus
cacao: Theobroma cacao
café: Coffea arabica
caoba africana: Khaya senegalensis
caoba: Swietenia macrophylla,
Swietenia mahagoni
capirona: Calycophyllum spruceanum
castaña: Bertholletia excelsa
cedro espino: Pochota quinata
ceiba: Ceiba pentandra
ceiba: Ceiba pentandra
centrosema: Centrosema macrocarpum
chirimoya: Annona cherimola

E, F, G

eucalipto: Eucalyptus spp.,
Corymbia spp.
frijól, frijól trepador: Phaseolus vulgaris
girasol: Helianthus annuus
grevillea: Grevillea robusta
guaba: Inga edulis

 J, K, L

jaúl: Alnus acuminata
jocote: Spondias spp.
kudzu: Pueraria spp.
leucaena: Leucaena leucocephala

M, N

maíz: Zea mays
marañón: Anacardium occidentale
melina: Gmelina arborea
nance: Byrsonima crassifolia
neem: Azadirachta indica
nogal: Juglans neotropica

P, Q, R

palto: Persea americana
papayo: Carica papaya
pashaco: Schizolobium amazonicum
pejiballe: Bactris gasipaes
pijuayo: Bactris gasipaes
pino del caribe: Pinus caribaea var. hondurensis 
quinual: Polylepis spp.

S, T

shihuahuaco: Dipteryx odorata, D. micrantha Harms
siris blanca: Albizia procera
tara: Tara spinosa 
teca: Tectona grandis 


