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Introducción. -

La Comarca Lagunera, en el límite entre los Estados 

de Coahuila y Durango, ~s una área sobresaliente de in 

terés Comercial y concentración de huertos nogaleros -

en México. Los nogales se encuentran en forma nativa-

en ambos estados, en los municipios de Parras de la --

Fuente Coah., Nazas y Rod.eo Dgo., que es donde provie-

ne el grueso de la cosecha de nuez que se denomina 

criolla. 

Este cultivo que tiene una importancia superior a ni -

vel Nacional sobre otras especies frut:í.colas, se a ·ve-

nido incrementando en la Laguna en los Últimos 18 a --

ños. Actualmente la supert'icie aproximada de este 



cultivo se considera que sobrepasa las 3000 has. 

Por su exquisito sabor, calidad alimenticia y mérito 

inapreciable de conservación de una temporada a otra, 

_colocan a este maravilloso frutal en jerarquia supr~ 

ma. 



CAPITULO I. -

O B J E T I V O S • -

El siguiente trabajo tiene como objetivos principales los 

puntos que a continuaci6n describo: 

1.- Por lá importancia que tiene el·cultivo del nogal

pecanero en la Comarca Lagunera he recopilado una

serie de datas actualizados acerca del manejo; pa

ra presentarlas de una forma senc:lla, completa V 

ordenada. Para establecer un criterio que sirva -

como base e los productores, estudiantes o para a

quella persona que necesite consultar lo referente 

al cultivo. 

2.- Presentar la facilidad de adaptaci6n y su alta re

dituabilidad, para en base en ello incrementar el

desarrollo del cultivo en algunas zonas de México• 



CAPITULO II 

Revisión de Literatura 

2.1 •. - Condiciones geográficas, climáticas y edáfi

éas de la Comarca Lagunera. 

2.1.1.- Localización Geográfica. 

La Comarca Lagunera se encuentra entre los paralelos 

25° 27' y 27° 00' de latitud norte y entre los meri

dianos 102° 00' y 104° 00', situada en el suroeste

del estado de Coahuila y en la parte noroeste del e2_ 

tado de Durango: abarca una extensión de 5'000,000-

de hectáreas. 

La zona de influencia llega hasta las poblaciones de 

Parras, coah., al oriente y Rodeo, D~o. al Sur. La 

altitud. sobre el. nivel del mar es de 1,120 a 1,140 -

mts. 

2 .1.2 .-Clima 

·Su ~emperatura media en primavera-verano es de 25.57° 



e (abril-octubre) y la temperatura media de invierno 

es de 15.49° C. (noviembre a marzo). Las temperatu-

ras má~ altas que se llegan a sentir con frecuencia-

en los veranps más calurosos son de 42° c.·a 43° c.-

y en ocasiones se han llegado a sufrir temperaturas-

de 11° c. en los inviernos más inclementes. El pe--

ríódo libre de heladas.es ~e 225 días aproximadamen-

te: de marzo 5 a noviembre 5, pe~o este lapso es ~~~ 

tante variable. La humedad relat~va q.ue priva en la 

laguna es de 30 a 40%, exceptuando Parras, Coah., y-

Rodeo, y Nazas, Dgo., donde es .más alta, .la precipi

tación pluvial es de 230 mm anuales. 

2.1.3.- Suelos.-

Sus suelos son calcáreos y de sedimentación; los pr_! 

meros están situados cerca de las ciudades de Torreón 

Coah., y GÓmez Palacio Dgo., y los suelos de áedirrien 

tación estan en la región o áreas de derramede las-

avenidas de agua que provenían del.rio Nazas, antes-

de que se construyese el sistema de capacitación hid . . . 

dráulica que existe desde 1939. 



2.2.- Clasificación Botánica 

La clasificación botánica del nogal es la siguiente: 

División- Spermatophita 

sub-d~visión - angiosperma 

Clase - Dicotiledonea 

familia - Juglandaceae 

Género - .carya 

Especie - illinoensis 

La siguiente clasificación muestra la relación que -

existe entre algunas de las plantas más conocidas de 

ésta familia. 

GENERO ESPECIE 

.Juglans Nigra 

" Regia 

Micro carpa 

Major_ 

Sieboldiana 

Pterocarya Stenopteras 

Carya illinoensis 

Aquática 

NOMBRE COMUN 

Nogal Negro 

" Persa 

.. _Negro de Texas 

Negro de Arizona 

Japonés 

Nuez alada de china 

Nogal Pecanero 

amargo o·nues de 

cerdo 



Carya L.aciniocea Nogal de corteza 

fina 

" Ovata Nogal peludo 

Texana " negro 

" alba " blanco 



2.3. - De~cripcion botánica y dicoqamía. -

El nogal pecanero ( carya illinoensis Koch) pertenece 

a los frutales productores de nuez llamados desiduos • 

. Raíz. Posee raíz pivotante que en el primero y se -

gund~ año de crecimiento se desarrolla en forma vert! 

cal más del doble que su follaje. Esta" raíz se tran~ 

forma en semifibrosa y se extiende en un radio que se 

ensancha horizontalmente hasta las ra'Íces .laterales ~ 

barcan un área l. S veces· mayor a· la alcanzada por el

follaje formando así un sistema de absorción completo . 

Tallos y ramas. La raíz se comunica con el sistema -

foliar por medio del tallq y las ramas que forman la

estructura del.árbol y la base de las hojas. Las ho

jas del nogal son caedizas compuestas, emparipinadas, 

constan de S a lO folículos (hojillas) grandes, ova -

les, lanceoladas y dentadas, de pecíolo corto, opues

tas de 6 a 12 cm. de largo y de 3 a 6 cm. de ancho. 

Las hojas elaboran las sustancias indispensables para 

el·desarrollo del nogal. Se necesitan d~ lO a 12 ho

jas completas para sostener cada nuez y formar las y~ 

mas florales para el próximo año. 



• 

Flores. Son inisexuales, apétalas; las masculinas

son de ·aolor verdoso con inflorescencias en amentos 

(zarcillos) colgantes, cilíndricos de 6 a 8 cm. de

longitud, ax~lares, que nacen en las ramas ·de made

ra de un año de edad; los estambres son indefinidos 

de 4 a 6 en cada flor; la flor femenina se presenta 

en inflorescencias de espiga en el ápice de la mis-

ma rama floral, pistilada se origina en el creci 

miento clel año en curso. 

--· 

Frutos. son secos y dehiscentes según el género y 

la variedad, su tamaño es aproximadamente de 1.5 a 

B.O cm. de l~rgo con diámetro de 3.0 a 4.5 cm. 

Las almendras se encuentran encerradas en un endo -

carpio duro (cáscara). A su vez éstas se encuen 

tran cubiertas por una envoltura o ruezno que es 

verde carnoso de sabor amargo, que al madurar se 

vuelve negra y se parte a lo largo dejando la nuez

libre (deh~scencia). 

i.3.l. - Dicogamía. -

Fenómeno que se presenta en seres hermafroditas, 

cuando existe la imposibilidad de fecundación dire~ 



ta o autogamía, porque la madurez de los elementos 

sexuales, gametos masculinos o femeninos, tienen -

lugar en tiempos diferentes. Si maduran primero -

los masculinos, ·la dicogamía es protándrica, y si 

~s a la inversa, es entonces protogínica. 

Una explicación más amplia de lo antes dicho, se -

describe en el cuadro siguiente: 

Protogínica Protándrica 

d' 9 ~ cfl 
1 1 1 1 1 1 

1 d' 1 1 ~ ' 
~ d' 

1 1 1 

RECEPTIVIDAD DEL ESTIGMA 

SOLTURA DEL POLEN 

En el cuadro se observa que existen cuatro posibili 

dades de dicogamía que son: 

Dicqgamía protándrica completa. En este caso no --

existe la autogamía por existir un lapso de tiempo-

entr~ la terminación de la soltura de polen por los 



amentes (flores rnaiiculi!!as j y ld. iniciación de la 

receptividad de los estigmas. Empieza la soltura 

de polen primero. 

D~~ogamía protándrica incompleta. En este caso -

si existe la autogamía por existir un lapso de 

tiempo en- que la soltura de polen coincide con la 

receptividad de los estigmas. Empieza la soltura 

de polen primero. 

Dicogamía protogínica completa. En este caso no

existe la autogamía.por existir un lapso de tiem

po entre la terminación de receptividad del esti~ 

ma (flor .femenina) y la iniciación de la soltura..; 

del polen por los amentos (flores masculinas). 

Dicogarnía protogínica in~ompleta. Eri este c~so -

sí existe la autogarnia por existir un lapso de -

tiempo en que la receptividad del estigma coinci

de con la soltura de polen por los amentos (flo -

res masculinas). 

2.4. - Cultivares. -

Hace 18 afies que en la región Lagunera se comenzó 

la explotación del nogal, no ·había a quien recu -



rrir para obtener recomendación en cuanto a que -

variedad de nogal resultaría buena para plantarse 

así pues, los que hicieron ·sus plantaciones se b~ 

saron en los cultivares de nogal disponibles en -

.los viveres de los Estados.Unidos y hubo algunas

variedades que no resultaron adecuadas. Es así e~ 

mo se incurrión en el defecto de plantar cultiva

res que luego hubo. necesidad de reinjertar. 

Se principio por sembrar en 1961 un vivero con 

nueces obtenidas en Parras. de la Fuente Coah .·, es 

te vivero estableció en un predio del municipio·

de San Pedro de las Colonias Coah. con la idea de 

que los ár.boles que no resistieran las condicio-

nes de salinidad de las aguas de las norias se -

fuesen eliminando en forma natural. Así pues, a

los tres años de sembrados se procedió a plantar

a la huerta los árboles má,s vigorosos, se ·plantó

a 15 mts. en marco real. Esto fuen en 1964. A los 

cuatro años de crecer en la huerta (1968) se prí~ 

cipi6 a injertar en copa a los nogales. Hubo que

hacer un promedio de 12 a 15 injertos por nogal.

A continuación están'las variedades del nogal in

jertadas y se han puesto en orden a su adaptabil_i; 



dad y p~oducción. (fecha de observación en 1971). 

1.- Wichita: (Cruza de Halbert - Mahan 1940 

1954) • Arbol de crecimiento vigoroso,- produce ·ra

cimos de 4 a S nueces tanto en los brotes de las

puntas de las ramas, como en los brotes sobre las 

ramas de más edad. No se ha notado alternancia en 

su producción. Se ha o~servado el defecto de que

se quedan adheridas las envolturas en algunas de

las nueces. Es variedad muy prometedora. 

2.- Cheyenne: (Clark-Odom 1942-1970) crecimiento 

vigoroso, produce muchos racimos de 3 a 5 nueces

cada uno. Promete ser buena variedad; la nuez es

mediana. 

3.- Sh~: (Schley-Barto'n 1949-1969) • Este ár

bol tiene un crecimiento vigoroso; casi no forma

cosecha en ramas jovenes, pero en los brotes de -

las ramas d.e años anteriores produce muchos raci

mos de 4 a 5 nueces cada uno. 

4.- Choctaw: (Success-Mahan). Es un árbol vigorg 

so, tiene la apariencia ~eneral de las variedades 

del Este. Produce ba:stante·racimos de 4 a 5 nuec .... 

ces cada uno. 



5.- sieux: Produce mucho follaje: es un árbol sum~ 

mente vigoroso que da muchos racimos de 4 a S nueces 

cada uno. Parece será buena variedad. La nuez es -

mediana. 

6.- Mahan: El árbol es de crecimiento vigoroso, p~ 

ro produjo pocos racimos de 3 nueces cada uno. 

7.- G·ratex: (Success-Ideal). Crecimiento vigoroso 

pero tiene.el defecto que las ramas son fácilmente

vencidas por los vientos dominantes. Produce pocos

racimos de 3 nueces. 

8.- Mohawk: (Succes-Mahan 1946~1965). crecimiento 

normal, una nuez de muy buena apariencia y calidad 

pero produce pocos racimos de 4 a ~ cada uno. 

9.- Barton: (Success-Moore 1937-1953). Arbol con-

crecimiento muy vigoroso, 'pero es muy poco productor 

en sus frutos. 

lO.- caddo: (Brooks-AllrY 1923-1968). Arbol con 

crecimiento normal, productor de pocos racimos de 4-

nueces en·los brotes de las ramas de 2 anos. 



ya injertadas de viveros de los Estados Unidos,

están puestas por orden a su adaptabilidad y pr~ 

ducci6n, haciendo en cada caso algunas observa -

ciones que determinaron porque se conservaron o

se eliminaron. 

1).- Western: Arbol que ·presenta crecimiento

normal, produciendo muchos brotas en las ramas de 

segundo año de. crecimiento como en los brotes de 

las puntas de las ramas se encontraron racimos -

de 4 a 7 nueces. Este árbol nb ha mostrado ten

dencia a producir en forma alterna. Las uniones 

de las ramas al tronco principal, son fuertes, -

no se desgajan. Una característica muy deseable 

es que la m~yoria de las nueces maduran a tiempo, 

haciendo que de una pasada, al tiempo de la rec~ 

lecci6n del fruto, se logre recoger casi un 90%

de la cosecha. 

Es la variedad tradicional que debe tenerse mu -

cho en cuenta para nuevas plantaciones. 

2).- Wichita: De esta variedad se recibieron-



pocos árboles del vivero, por lb tanto, se les e~ 

tuvo usando a 'fin de sacar vareta para hacer in -

jertos en los nogales de variedades que se elimi

naron. se puede hacer sin embargo, las siguien -

tes apreciaciones: Es un árbol que produce abun

dante follaje de crecimiento vigoroso y muy prolí 

fico a su vez y precoz. Los racimos de 4 a 8 nue 

ces se e~cuentran tanto en brotes de las puntas 

de las ramas, como en los brotes sobre ramas de -

más edad. una desventaja es que no todas las nu~ 

ces a un tiempor se abren, y de la segunda pasada 

para cosechar las nueces, se encontraron dehicen

cia quedándose pegada la envoltura a la nuez. 

Debe .considerarse como la compañera de la western 

en. las nuevas plantaciones ya que la Western es

Protándrica y la Wichita Protogínica. 

3}.- Barton: Arbol que cre.ce vigoroso, en con -

trándose muy poca producción e~ los primeros años 

La envoltura de la nuez se abre perfectamente per 

mitiendo que la nuez caiga al suelo hasta con el

soplo de los vientos. casi toda la nuez está de 

punto de cosecha a una vez, ayudando esto enorme

mente en la recolecci6n. una pequeña desventaja

que p~esenta es que la nuez es algo liviana, no -

vana, ya· que llena perfectamente. Otra desventa-



ja que puede atribuírsele, es que presenta marcada 

alternancia en su producción pues en un año carga

excep~ionalmente bien, y al año siguiente su pro -

ducción es baja. 

4) - Graking: Arbol de crecimiento lento, produce 

nueces de muy buena apariencia y m~y buen sabor, -

muy cargador año con año y es bastante precoz. 

Tiene el defecto de que las ramas se desgajan fá-

cilmente del tronco principal. La cáscara es gru~ 

sa, sin embargo, es muy aceptada la nuez por la -

buena calidad de la almendra. 

5) .- ~: Arbol de crecimiento vigoroso de mu -· 

cho follaje, precoz, pero que presenta el grave iB 

conveniente que solo en la primera recolección de

frutos, se obtiene calidad en las nueces. En la -

segunda pasada algunas estarán renacidas, otras -

tendrán la almendra a medio llenas, además se pue

de decir. que un 400/o de las nueces no pre~entan 

dehiscencia y al recogerlas y forzar a la nuez a -

salir de la envoltura, se notará al quebrar la 

nuez, que la almendra está manchada y no es apta -

para consumo. 



Es una variedad que recibe alabanzas por lo vist~ 

so y grande de la nuez, pero que no debe tornarse

mucho en cuenta como para plantar en grandez ex -

tensiones. 

6).- Burkett: Esta variedad se eliminó, conser

vando solo algunos árboles para muestra. La nuez 

al ser-redonda no se adapta a la quebradora mecá

nica, la envoltura no abre adecuadamente renacié~ 

dose muchas nueces en el árbol. Es fácil de que

se presenten brotes en pulgones que atacan prime

ro a la Burkett. El hábito de braceo es abierto, 

y produciendo un árbol en forma de copa que no r~ 

sulta fuerte. 

7).- Desirable: Esta variedad .se eliminó, sus

brazos muy alargados desprovistos de brotes hacen 

que sea fácilmente vencida por los aires dominan

tes. Produce poco, tiende a rosetearse por falta 

de Zinc, sin embargo, las nueces son de buena ca

lidad. 

8).- Success·: Esta variedad también. se eliminó; 

la producción de nueces era aceptada, sin embar -



go, debido a info:Lr~-t~s qu~ lu.U.i.cd.bct.n que en árboles 

de muchos años de establecidos producían gran can

tidad de nueces vanas, se decidió descontinuarla. 

La nuez algo redonda, cáscara gruesa, no se adapta 

a la quebradora mecánica. 

9).- stuart: Este árbol sumamente difundido en

las regiones del Este de ios Estados Unidos, es a! 

go resistente a la roña del nogal, por eso muchos.-· 

viveristas aún lo producen. Se observó una pro 

ducción baja de nuez que los compradores de las be 

neficiadoras pagaban a menor precio, por lo grueso 

de la cáscara y porque se despedaza mucho al irnpa~ 

to de la quebradora mecánica, logrando muy pocos -

corazones enteros. 

La ventaja que se observó, fue que su formación pi 

ramidal proporcionó muy buena base a los injertos

de Western y Wichita con que se reemplazó a esta -

variedad. 

2.5.- Requerimiento de Clima, suelo y Agua. 

2.5.1.- Clima. - Este factor ecológico q~e afecta 

en forma crítica al éxito del cultivo del nogal in

cluye los siguientes requerimientos: 



a) - ~ltit,_td. __ .... de 300 a 1000 metros sübre-

el nivel del mar. 

b). - Topografía aconsejable •••••• Plana o li--

geramente accidentada. 

e). - Temperaturas medias anuales •.•••• l8-22°C. 

d). - Temperaturas medias máximas ••••• 32-35°C. 

e). - Temperaturas mínimas ••• hasta menos 5°C. 

f). - Precipitación anual ••••••• 400 a 750 mm.-

g). Días con lluvias en el año •••••• 60 -90 

h). - Días despe)ados •.••••••••••••••• 270- 290 

i). - Insolación posi~le •••••••••••••• 65%- 70% 

j). - Humedad Relativa 50%- 65% 

k). - Requerimiento de horas frío ••• :. 350- 550 

2.5.2.- Suelo. - Los nogales prosperan en una -

amplia diversidad de tipos de suelo, desde los m~ 

gajones arenosos hasta los migajosos arcillosos y 

prefide ndo suelos aluviales. Los suelos deben -

ser profundos y bien drenados, fértiles y con bue 

na humedad. Se deben evitar aquellos suelos com-

pactos cuyo nivel freático está cercano a la su -

perficie. En cuanto a la reacción del suelo, el 

nogal es nativo de las llanuras aluviales, donde-

el PH del suelo varía generalmente de neutro a al 



tarnente alcalino en su reacción. Los nogales han 

sido extensamente plantados en terrenos arenosos-

elevados con una reacción ácida.tan baja corno el 

pH6, el buen crecimiento y producción que alcanza 

en estos sÜelos, igual que en ·los suelos alcali -

nos de su habítat natural, con valores de pH de ~ 

7.5 y más altos, muestran el amplio rango de ada~ 

tabilidad del nogal"a las condiciones del suelo. 

2.5.3.- Agua. - Los nutrientes en el suelo son-

aprovechables por una planta solo en solución. 

El agua es el medio por el cual entra a la planta 

y son traslocados a todas sus partes, junto con -

los alimentos elaborados a partir de los mismos -

nutrientes • 

. El agua es necesaria para proveer lo adecuado pa-

ra la transpiración y para mantener la turgencia-

de las células vivas de la planta. Forma parte -

de los compuestos orgánicos implicados &n el ere-

cimiento del árbol y en el desarrollo de las nue-

ces. Se recomienda regar con agua de buena cali-

. 
dad, cuyo contenido de sales sea menor de 1000 

p.p.rn. y baja en ·cloruro. 



2.6. -Propagación. casi todos los nogales de 

vivero se propagan sexualmente, de lo cual se obti~ 

nen los patrones en los que se injertan las varied~ 

des previamente seleccionadas. 

Otros métodos para producir nuevos árboles, son el

'estocado., acodo e injerto. 

Los dos primeros métodos { el estocado y el acodo)

no tienen importancia para la propagación del nogal 

pero sin.embargo no se descarta la posibilidad de

propagarlo por éste método. 

2. 6·.1. Propagación Sexual. -

2~6.1.1.- Establecimiento del vivero. - Las oper~ 

ciones en el vivero de nogal tal como existen ac -

tualmente, empiezan naturalmente con la preparación 

de la tierra y la siembra de la nuez. 

Siembra.en el terreno. Las nueces para siembra de

ben' remojarse durante 7 a lO días en agua corriente 

o en agua que se cambie a diario. Esto, asegura -

una adecuada oxigenación y acelera la germinación -

de la semilla. Otro método consiste en estratifi -

car las nueces hasta que muestren se~ales de empe -

zar a germinar. 



Es~n~ tr~t~micntos pLeviüti tie deben real~zar al -

principio de la primavera. Las nueces se colocan 

separadas de 20 a 30 cm. en los surcos del vivero 

la separación entre hilares generalmente es ·de ·-.-

2iO a 360 cm. dependiendo del ~ipo de cultivo que 

se va a practicar. La profundidad de siembra es-

de 7.5 a 10 cm., la plantación se nace en camas-

planas. 

~a preparación de la tierra. Es prudente que los 

árboles empiecen en tierra que esté libre de hie~ 

bas rebeldes, como el zacate johnson y otros pas-

tos. Es aconsejable la aradura y rastreo. 

La buena orientación es primordial debido a que -

los vientos dominantes hacen que el árbol se in -

cline, la mayoría de las hileras van de norte a -

sur. La irrigación y otros aspectos topográficos 

pueden ocasionar cambios en el vivero. 

. . 
2.6.2. - ·Injertos. - Es una de las form~s bási-

-cas para propagar nogal, tanto el injerto de var~ 

ta como el de yema. El injerto de yema es ideal-

para patrones en estado-de plántula "o arbolitos-

de vivero, puede usarse en árboles más grandes·--

que son cortados para forzarlos a producir nuevps 



vástagos para propósitos de injertos de yema, ---

pueden usarse en la primavera utilizando madera--

almacenada que se cortó a fines del período del--

invierno. 

También puede usarse al final del verano o a priE 

cipios del otoño usando madera de la estación, tQ 

madas directamente del vástago de la variedad de-

seada. 

Injertos de Vareta (Pico de Flauta).- Este es un 

sistema muy popular para usarse en árboles gran -

des con un diámetro de tronco de S .a lO cm. de r~ 

mas laterales. Este sistema de_propagación puede 

usarse en primavera utilizando varetas en letargo 

cortadas a fines de invierno. 

Algunas consideraciones básicas sobre propagación: 

1.- No injerte hasta que los arbolitos esten 

bien establecidos, es decir, no injerte en el pr~ 

mer año del árbol. 

, 
2.- Mientras el patrón esté más.sano y vigoroso, 

hay más posibilidad ~e tener éxito en la injerta-

ción. 



3.- Los patrones deben tener una humedad adecuada 

en el suelo, para que la ?orteza se desprenda (se

pare de la madera), el riego antes de injertar, SQ 

bre todo de yema o de parche es importante. 

4.- El injerto de vareta debe hacerse en la prim~ 

vera, aproximadamente seis semanas después que em

pieza la brotación en los pat~ones, cuando las te~ 

peraturas son más bajas y las condiciones de cree~ 

miento más favorables. 

5.- Es absolutamente esencial usar varetas en le

targo en el método de injerto de vareta para aseg~ 

rar una un~ón fuerte y satisfactoria del injerto y 

patrón. 

6.- Es muy fácil establecer un esqueleto fuerte -

de ramas principales usando el método de injerto -

de vareta en árboles chicos que están.en su terce

ra o cuarta etapa de ·crecimiento. 

7.- La.propagación de arbolitos en el estado ·de -

plántula hacen el entrenamiento del árbol mucho 

más fácii. 

8.- Se pierde muy poco tiempo para que los árbo

les entren en producción propagando los arbolitos.

en estado de plántula en comparación a los arboli-



tos provenientes de los viveros. 

9.- La propag~ción de sus propios árboles dá al

productor la oportunidad de tener la combinación~ 

exacta de las variedades que él desea. 

10.- La poda correcta puede efectuarse en combin~ 

ción con la propagación de árboles grandes en el

huerto. Es fácil remover las ramas enteras que -

tengan uniones de ángulo agudo o que interfieran

en otras ramas. 

2.7.- Labores culturales. - Otro de los facto

res que intervienen en el crecimiento y desarro -

llo de este cultivo es el que se refiere a las la 

bores culturales. El nogal es un árbol de lento

crecimiento: en cambio es un árbol muy productivo 

y de larga vida. ·La inversión que se realiza en

el período improductivo es mucha por lo tanto in

volucra conocimientos y tiempo de planeación y di 

seño, para evitar pérdidas. 

2.7.1. - Preparación del suelo. - Antes de la

plantación es recomendable hacer una labor de 

"subsoleo" y "cruza"·: un barbecho, rastreo, nive

lación del terreno y trazo de riego. Con el obj~ 



to de tener una super±icie limpia sin problemas -

de malas hierbas, así como un perfil adecuado pa-

ra el crecimiento radicular, evitar estancamiento 

de agua y la buena distribución de la misma·. 

2.7.2. - Epoca y métodos de plantacion. - La m~ 

jor época de plantación esta comprendida durante-

durante los meses de enero y febrero que permiten 

prendimientos de hasta el 96%. En pla¡;¡taciones -

posteriores al 15 de marzo, se reduce este prendi 

miento alcanzando solo el 66%. 

Se recomienda plantar árboles con tronco de tres-

cuartos de pulgada de diámetros: estos se deben ~ 

adquirir de vivero de ·prestigio que garanticen su 

sanidad, la calidad de los árboles, la uniformi -

dad y pureza varietal. 

Para establecer la plantación se recomienda hacer 

con anticipación hoyos de 1 metro cubico aproxim~ 

damente • En los cuales se plantaran lo~ arboli-

tos. Es importante mantener la alineación en los 
, 

árboles plantados para facilitar las labores de -

cultivo, así como también escoger los cultivares-

adecuados, con el· fin de asegurar una mejor peli-

nización cruzada de ellos y obtener un máximo .de-

producción y calidad de nuez. 



vientos 
tes: 

Arreglo a) Arreglo b) 

La densidad de plantación más utilizada en la Coma!_ 

ca Lagunera es de 12.5 X 12.5 m. o sea 64 árboles -

por hectárea. El sistema de plantación puede ser: 

l. - Marco real o cuadrado perfecto 

2. - Rectangular 

3. - Tresbolillo o triangular 

4 .. - Quincuncial 

La selección del sistema involucra determinar si se 

va a usar un espaciamiento.standard o de alta densi 

dad que a su vez esta relacionado con la fertilidad 

del suelo. Pueden variar las densidades de planta-

ción de 9 a 22 metros. 

2.7.3;- cultivos intercalados. - Mientras los ár 

boles son pequeños y no producen cosecha, el agri--

cultro se podrá~ayudar 7conomicamente aprovechando-

el espacio libre entre las dos hileras de árboles -

muchos cultivos se pueden intercalar en las huertas 

nogaleras: 



1). - Nogal con frutales precoces. 

2) • - Nogal con frutales precoces y hortalizas. 

3) • - Nogal con hortalizas. 

4). - Nogal con otros cultivos. 

En la Comarca Lagunera se intercala con frutales 

precoces corno el durazno, con hortalizas corno el 

tomate, ·chile, o con algunos otros cultivos corno 

la sandia y el melón. 

2.7.4. - Riegos. - No existe una sugerencia e~ 

pecífica, sin embargo en terminas generales, se

debe mantener humedad adecuada en el suelo durag 

te todo el año. Aplicar agua a intervalos de 30 

días durante los meses de abril a mayo, cada 20-

días durante los meses de junio a agosto, y se -

aplica un riego despues de la cosecha en el pe -

ríodo restante hasta la caída de las hojas. 

En el. invierno se debe proporcionar un riego li

gero para mantener la humedad en el suelo •. Se -

estima que es necesario una lamina total.de 120-

crn./año. 

2.7.5, - Fertilización. - Respecto a la ferti

lización se tornan en cuenta las recomendaciones-



siguientes, tanto para árbol en formación como -

para árboles en producción: 

2.5.7.1. - Arboles en formación. - El criterio 

a seguir en la fertilización nitrogenada en árbQ 

les pequeños se hace atendiendo a su edad y vi -

gor. 

Primer año. si los nogales se encuentran desarrQ 

llando v~gorosarnente, se les hace una aplicación 

de aproximadamente 225 gramos de Sulfato de Amo

nio en el mes de Junio. 

El segundo año se harán tres aplicad. ones de 225 

gramos de sulfato de Amonio en· los meses de Fe -· 

brero, Abril y Junio. 

En el tercer año se harán cinco aplicaciones de 

225 gramos de Sulfato de Amonio, durante los me

ses de .Febrero, Abril, Mayo y Junió. 

2.5.7.2. Arboles e~ producción. - A partir-

del cuarto año en adelante, deberá aplicar 160 ~ 

gramos de Nitrógeno pÓr pulgada de diámetro del

tronco. Medida tornada a 30 crns. del' suelo. se

recomienda hacerlo en dos aplicaciones: una par-



te en el mes de Marzo y la otra en el mes de 

Junio. cuando s~ fertiliza a suelo, el fer

tilizante C:eberéÍ aplicarse alrededor de.l ár

bol o en bandas en zona de goteo. 

;:n árboles en producción, donde l.as raS.ces -

cubren toda la superficie del suelo, la rec~ 

mendación para la fertilización se hace en -

función a la unidad de superficie (Hectárea) 

y no en función del árbol. 

Si los nogales se encuentran en las vegas o

riberas de los ríos y su desarrollo en nor -

mal se fertilizan al boleo o manteo con 90 -

Kgs. por hectárea de nitrógeno elemental en

el mes de Febrero o Marzo (una solo aplica -

ción) • 

Por otra parte, fertilizar el cultivo a·base 

de Zinc es importante, ya que las caracterS.~ 

ticas de los suelos de la Comarca Lagunera -

ricos en Ca. C03, evitan que el Zinc sea di~ 



ponible para la planta •. Por lo que las aplica

ciones se realizan al follaje utilizandose sulf~ 

to de Zinc en dosis que varían de 300 hasta 600-

grs. dependiendo de.la severidad de la deficien

cia, esta cantidad de sulfato de Zinc disuelto 

en lOO litros de agua. Es de suma importancia -

que estas operaciones se realicen de forma tal -

que los árboles queden bañados totalmente al PU,!! 

to de goteo. 

l¡as aplicaciones se hacen en cuatro épocas del -

año según la curva de crecimiento de los brotes. 

Corno se muestra en la grafica siguiente: 
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a) ('nanc'lo las yemas brotadas tienen de 4. a S cm. 

de largo. 

b) una semana después de la primera. 

e) Dos semanas después de la segunda. 

d) Aplicar de cuatro a cinco semanas después de

la tercera aplicación. En el caso de los ár

boles jóvenes, se aplica zn. hasta que se de

tiene el crecimiento de los brotes (agosto). 

Todo lo anterior con el fin de mantener 120 -

p.p. m. 

2.7.6. - Podas. - En el cultivo del nogal es -

una práctica que debe de ponerse mucha atención,

ya·que de ésta depende el éxito de la explotación. 

~os nogales se podan para obtener una buena es-~

tructura de ramaje durante los primeros cuatro ó

cinco años. 

Existen varios tipos de poda: 

. a) Poda de plantación 

b)' Poda de formación. 

e) Poda de fructificación. 

d) Poda de rejuvenecimiento. 



Poda de Plantación. - Es necesario podar los árbQ 

les inmediatamente después de plantar, con el pro

pósito de equilibrar o guardar una relación entre

la pa·rte aérea y la raíz, la cual sufre desgarrad~ 

ras al sacar el árbol del .vivero, eliminandose las 

partes dañadas. 

Al plantar un nogal se eliminan 2/3 del nogal, pa~ 

tiendo de la punta ~acia abajo. Dejando una yema

que será el líder, central o.modificado. 

Poda de Formación. - Tiene por·objeto formar una

armazón fuerte, capaz de soportar una b.uena produs:_ 

ción, así corno follaje y sus ramas. Para esto, en 

el segundo año se procede a despuntar en verde el

líder central. y las ramas laterales en un 40%, ya

que al no efectuar el desbrote, el nogal producirá 

muchos brotes en cada punta debido al hábito de su 

predominio apical, gastando muchos carbohidratos -

en detrimento de la floración y frutificación. P~ 

ra que cicatricen las heridas aplican una emulsión 

de pintura, ó blanco de zin diluido en aceite de -

linaza. 

Del tercer año en adelante la poda se considera de 



corrección; para suprimir ángulos estrechos con r~ 

lación al tronco principal, supresión de brotes 

cuates, evitar que las ramas laterales bajas sobr~ 

pasen la copa, que el grosor.de las ramas latera

les n~ tenga un diámetro mayor de la mitad del 

tronco cen~ral, etc. Siempre efectuando el corte

en una yema que queda hacia afuera. 

Del quinto invierno en adelante elimine todas las

ramas bajas"de tal manera que la primera rama late 

ral tenga una altura de 1.60 mts. para permitir el 

uso eticiente de los implementos de ~abranza. 

Poda de Fructificación.-. Consiste en un despunte

que deberá hacerse en las ramas laterales con el -

propósito de concentrar un volumen mayor de hojas

en una area pequeña, aumentando considerablemente

la 'produéc:i.ón . 

se aconseja efectuar un despunte de ramas pero que 

los cortes no excedan más allá de 5 a 10 cm. de -

longitud; pues de lo con~rario se corre el riesgo

de tirar las yemas florales, las. cuales se sabe -

que se forman en madera del año inmediato anterior. 



Poda de rejuvenecimiento. - Esta se realiza cuaE 

do el frutal a dejado de emitir brotes laterales-

reduciendo en forma conciderable el area foliar y 

en consecuenci-a la fotosistesi.s. Por lo que se -

recomienda una poda severa para forsar al frutal

a desarrollar nuevos brotes, una mejor filtración 

de rayos solares y aire así como la separación eE 

tre las copas de los árboles en plantaciones de -. 

alta densidad. 



Dczhierb~s- - F-1 control de vegeta 

ción no deseada en los huertos de nogal, es una-

operación cara pero vital para la producción de-

nueces de calidad superior. 

Actualmente existen varios· sistemas de control ~ 

de malezas y que estan disponibles para los pro-

ductores. Ningún sistema parece ser perfecto. 

Hay ventajas y desventajas. 

El nogal siendo una planta.perenne, tiene probl~ 

mas de competencia con malezas anuales y pere 

n~es, de hoja angosta. 

2.7.7.1. - Segado. - Las segadoras mecánicas -

son herramientas efectivas para reducir las hier 

bas bajo los nogales. Desafortunadamente este -

método solo es temporal, ya que las fertiliza --

cienes, riegos y las condiciones ópticas de ere-

cimiento hacen el control de hierbas por segado-

extremadamente difícil en el verano. 

2.7.7.2. - Rastreo Superficial: El rastreo con-

disco es el metodo de control de hierbas más usa 

do en la producción comercial del nogal. Los --

product9res deben tener cuidado al rastrear pro-

fundo y cortar las raíces alimentadoras del no -

gal. 



2.7.7.3. - ccntrcl Químico: Pñra elegir los·-

productos químicos adecuados y sus dosis reco -

mendables, deberán considerarse la edad del no

gal, el tipo de suelo, las malezas predominan -

tes, etc. 

La programación para la aplicación de herbici -

das en la Comarca Lagunera se resume en los si

g.uientes ·puntos: 

1.- Después de la cosecha y durante el invier

no: tratamientos en contra de malezas de hoja

ancha perenne, con aplicaciones de 2-4-D amina, 

a razón de 8 c.c. por litro de ~gua, aplicación 

dirigida. 

En el verano esta maleza vuelve a brotar y en -

esta ocasión se combatirá con Desecante a razón 

de 5 cc./litro de agua. 

2.- Después del primer r~ego de auxilio se ha

rá uri tratamiento contra malezas anuales (queli 

te, verdolaga, zacate, pegarropa, etc.) aplica~ 

do herbicidas preemergentes. 

3.- Cuando se presenta el problema de zacates

perennes, como el Johnson, y el zacate chino, -

se recomienda esperar a q~e el johnson tenga al 



., 
tura de 50 cm. para efectuar aplicación de her-' 

bicidas de. traslocación (Dalapón 150-200 grs . .j-

cada 10 lts. de agua). 

Este tratamiento deberá efectuarse 3 veces al -

año para eliminar rizomas. El producto debe --

ser dirigido al follaje y debe evitarse que·ca! 

ga en el suelo. 

2.8. - Plagas, Enfermedades,. Deficiencias,y su 

combate. - Por el tipo de clima exis -

tente en la comarca Lagunera no es propicio pa-

ra que se desarrollen factores adversos (plagas 

y enfermedades). Teniendose algunas plagas, e~ 

ferrnedades y deficiencias. Haciendo la aclara-

ción que las deficiencias se consideran corno e~ 

ferrnedades no parasitarias, y en ellas intervi~ 

ne el factor suelo. 

2.8.1. - Plagas. - Unicarnente existen 3 pla -

gas que se consideraron de importancia por sus-

daños: 

Gusano Telarañero (Hyphantrea cunea). 

El insecto inverna en el suelo en forma de pupa 

debajo de hojas caidas o bajo la corteza del nQ 



gal o de nospederas. En lcL PL.iwav.:::La emerge 

como adulto y oviposita masas de huevecillos que 

pueden variar de 100-150, siendo ·estos de un as

pecto blanco cremoso y cubiertos con una especie 

de escama. LOS huevecillos eclosionan a los 8 6 

10 días siguien"tes apareciendo pequeñas larvas -

las cuales son de un color amarillo.pálido con -

manchas negras, estas larvas comienzan a alimen

tarse inmediatamente de las hojas dejando sola 

mente una especie de telaraña que les sirve de 

protección contra sus enemigos naturaies. 

Los ataques de estos insectos solamente lo real!_ 

zan durante la noche saliendo de su bolsa para ~ 

limentarse. Durante el día permanecen escondi -

dos dentro de esta bolsa. 

Las larvas se alimentan por un período de cuatro 

a 6 semanas llegando a medir en completo desarr~ 

llo 2.5 cm. dejandose después caer al suelo don

de realizan su estadía de pupa. 

La segunda generación aparece por el mes de ju -

lio siendo esta la que causa el mayor daño defo

liando en ocasione·s por completo árboles peque·

ños, trayend9 como consecuencia, la reducción qe 



la cosecha de ese ano y 14 del ~iguients. 

Combate: Existen algunas medidas para combatir-

esta plaga siendo una de ellas la destrucción de 

residuos de cosecha así como el corte de aque 

llas partes donde aparecen bolsas de telaraña, -

siempre y cuando estas bolsas aparezcan en forma 

aislada .• 

cuando la infestación se vuelve más intensa es -

aconsejable hacer aplicaciones de insecticidas -

utilizandose para ésto equipo adecuado como as -

p~rsoras de alto volumen, también deberán esco. -

gerse insecticidas específicos, pudiéndose apli-

car los siguientes: 

Producto 

Diazinon 50% E 375 ·c. c. 

Gusati6n 25% E 250 c.c. 

Pulgón Amarillo: (Moneliia spp). Éstos insec-

tos de cuerpo suave aparecen durante la primav~ 

' ra, succionan la savia de. las hojas lo que cau-

sa su amarillamiento. Infestaciones graves pu~ 

den causar una defoliaqi6n a finales de verano, 

reduciendo la cosecha de ese año y la del año -

siguiente. 



Los pulgunes pd.sd.u E:!l luvlt:Luu t:u [O.:JLma Ut: hu<:--

vecillos incrustados en endiduras de los árboles. 

Al eclosionar estos huevecillos lo hacen durante 

la primavera siendo esta generación la única que 

se reproduce· por esta forma.. Los pulgones empi~ 

zan a alimentarse de las hojas hasta completar ~

su estado adulto; las siguientes generaciones se 

reproducen partenogeneticamente· y vivíparamente, 

presentandose algunos individuos alados o ápte~

ros, siendo los primeros encargados de diseminar 

a los demás árboles de plaga. Estos individuos

pueden presentar varias generaciones en el año -

siendo las últimas las más peligrosas. 

Durante el otoño aparecen hembras y machos apa -

reándose éstos para dar origen a los huevecillos 

los cuales pasan el invierno en hendiduras de la 

corteza. 

Combate: Para el combate de esta plaga, se pue

den utilizar los siguientes insecticidas: 

Dysiston 10% granulado de 15 a 30 Kgs.jha. depe~ 

diendo de la edad de los árboles. Este ins.ecti

cida actúa en forma sistemática por lo que debe

rá distribuirse en la zona de goteo aplicandose

iBmediatamente despues del riego. 



n 8bido a qué éSte insecticida tiene un poder re-

didual de 8 a lO semanas y considerando que las

poblaciones de estos insectos aparecen en una -

forma considerable en junio y julio, deberá apli 

carse a fines de mayo a principios de junio, maQ 

teniendo de esta manera protegfdos a los árboles 

durante la época de mayor ataque. 

Podrán utilizarse insecticidas de cont.acto, cuaQ 

do las poblaciones de estos insectos estan pre -

sentes. 

Paratión M. 50% 

Gusatión M. 50% 

'Malatión M. 50% 

125 c.c./100 lts. de agua 

125 c.c./100 lts. de agua 

300 c.c./lOO.Lts. de agua 

Pulgón Negro ( Melanocallis folia caryae). 

Prácticamente todas las variedades importantes -

de nogal son atacadas por varias especies de a 

fis, de las cuales la más destructiva es el afis 

o pulgón negro del nogal. Los pulgones son unos 

insectos pequeños que miden de 1 a 2 milimetros

de longitud, de un color que ~aría· del verde el~ 

ro al verde oscuro o c~si negro, los cuales ata

.can las partes verdes del nogal, principalmente

las hojas. 



El primer síntoma del ataque·del pulgón, son pe-

quefias manchas amarillentas las que generalmente 

con el tiempo se tornan café: conforme pasa el -

tiempo y la infestación aumenta, la totalidad de 

. la hoja se torna amarilla y cae prematuramente. 

Los afis o pulgones atacan principalmente las h~ 

jas, encontrándose ger¡,eralmente en el envés de -

las mismas: al caer las hojas dañadas éstos emi-

gran a otros árboles, de tal manera que la infe~ 

tación puede abarcar todo el huerto. Al caer --

las hojas dañadas, el árbol reduce su fuente de-

alimentación y no puede desarrollar suficiente--

mente sus frutos, reduciendo el mónto y la cali-

dad de la cosecha. 

Otros de los daños que causa el pulgón es la de-

exudar grandes cantidades de una substancia gomQ 

sa que causa que las hoj a·s se peguen y detengan-

su desarrollo. 

Bajo condiciones favorables, una fuerte infesta-
• 

ción puede defoliar casi completamente a un ár -

bol en un periodo de 3 a 4. sema.nas, por lo que -

tendrá el c~idado de combatir y controlar ésta -

plaga cuando hace su aparición. 



·El pulgón negro. inverna en estado de huevo en las 

grietas de la corteza del árbol: y en marzo al e

closionar los huevos, emergen los pulgones justa

mente en el momento en que las yemas estan reven~ 

tanda encontrando tierna y abundante comida para

su d~sarrollo. 

Cuando·algunos afis llegan a ser adultos, desarr2 

llan alas con las cuales se trasladan a diferen -

tes partes del mismo árbol o bien.a otros árboles 

cercanos. 

Se producen dependiendo del lugar de que se tra -

ten sobre 15 generaciones al año: cada pulgón hem 

bra·ovipone aproximadamente 60 huevos. 

Control. - Todas las especies de afis que atacan 

al nogal pueden controlarse con parathion y mala

thion aplicados en solución o bien con parathion

en' polvo·. 

Una solución de 125 a 250 gramos de parathion al-

15%, ó 250 gramos de malathión al 25%, polvo hu -

mectable por cada lOO 1 t.s. de agua, es eficaz pa

ra controlarlos. 



Estas soluciones se pueden ~empinar con fungici -

das ; y si es necesario controlar ácaros se puede 

añadir azufre en polvo. 

En aspersiones concentradas o semiconcentradas 

ús.ese suficiente material para aplicar un kilo de 

parathion, o medio kilo· de.malathion. por hectarea 

la présencia de caldo bordelés o de DDT sobre las 

hojas favorece el desarrollo de estos insectos. 

Para obtener mejores resultados empiese el trata-

miento tan pronto como aparezcan manchas amari --

llas en las hojas, lo que en algunos lugares ocu-

rre en mayo. 

Un solo tratamiento, cuando comienza la infesta -

ción puede terminar con la población de afis y --

contenerla por tres semanas o más. 

Al aplicar aspersiones, asegúrese de mojar ambos-

lados de la hoja siendo inútil aplicar un insect_! 

cida despues que haya gran cantidad de hojas caí-

das y la infestación sea muy fuerte. 

Si se hace necesario el control de ácaros, .se pu~ 

de aplicar parathion, el cual controla a estos y-



a los afis al mismo tiempo. 

2.8.2, - Enfermedades. - Solamente se considera 

una que es de mucha importancia por los daños que 

ocaciona: 

Pudricion texana (Phymatrotrichum) • Esta enfer-. 

medad es causada por un hongo habitante del suelo 

que se desarrolla Ópticamente en suelos alcalinos 

y pobres en materia orgánic:a, característicos de-

esta región. El monocultivo del algodonero y la-

e~plotación de otros cultivos susceptible como la 

alfalfa, han permitido la multiplicación de hongo. 

Los árboles de nogal son atacados más intensamen-. 

te antes de cumplir 8 años de plantados, pudiendo 

causar la muerte en muy poco tiempo. Después de 

este lapso los árboles atacados pueden morir, pe-

ro la muerte se puede prolongar por vari9s años. 

Las raices de los nogales son invadidas durante -

el verano cuando el ataque del hongo en el suelo-

es más activo y las raices afectadas mueren. 
! 

SÍntomas. - Los á~boles atacados por· esta enfer-

medad producen un follaje amarillento ocasionando 

un entristecimiento general del árbol, el cual va 



·\_ 
murie·nqo en una forma gradual pudiendo ocurrir en-

/ 

muy poco tiempo (de una a cuatro ·semanas} . 

El- follaje ~eda finalmente seco y de color bron -

ceado, permaneciendo adherido a las ramas. 

Al extraer .la planta se puede observar que las rai: 

ces estan descompuestas, pudiendo descascararse --

con facilidad y sobre la corteza de las raíces de-

una planta afectada, se pueden observar a simple -

vista finos cordones· de aspecto afiel trado, color-

grisáceo o café claro que es el cuerpo del hongo y 

sirve para propagar la enfermedad. 

Combate. - A la fecha no se cuenta con un sistema 

absolutamente confiable p,ara el combate de es.ta en 

fermedad, sin embargo, la aplicación de estiercol-

descompuesto (hasta formar una capa de una pulga -

da), azufre 8 kgs_. por árbol, sulfato de amonio --

250 grs. por árbol, incorporados perfectamente a -

la tierra en área de 6 a B metros cuadrados, a o-

frecido buenos resultados en el estado de Arizona, 

aplicandolo en árboles-que comien~an a mostrar los 

síntomas •. 

Estas cantidades de Azufre y Sulfato de Amonio y -



aproximadamente 1,5 metros.cubicos de estiércol, -

dispuestos todos los materiales en capas alterna -

das en una capa de 2.5 mts. por 0.80 mts. de pro

fundidad ha sido en el.mismo estado de Arizona al

tamente efectivo en lugares donde se va replantar

nogal. 

Aplicando Benlate (fungicida) a la dosis de 5 a 10 

grs., más s·o cm. cubicas de Tween 20, todo esto en 

50 lts. de agua, han ofrecido supervivencia en ár

boles que comienzan a mostrar sfntomas de enferme-

dad. 

Estos pr~ductos deben aplicarse abriendose una saE 

ja al rededor del árbol hasta descubrir las prime

ras.ra:Lces. La razón por la cual no se debe efec

tuar en esta forma, se debe a que el Benlate pre -

. senta la caracter:Lstica d~ ser poco penetr·ante en

el suelo. 

Otra forma de aplicar el .Benlate ser:La en forma de 

de inyección al rededor ~e los árboles afectados. 

También se aplica otto fungicida por inyección pa-



ra el combate de esta enfermedad con bastante éxi 

to 7 gramos de Cicosin 70 en 5 ligros de agua, a

dicionando a esta suspensión 5 c.c. de Tween 20.

Esta dosis debe multiplicarse por el total de me

tros cuadrados que contenga la superficie tomando 

en cuenta la "zona de goteo". 

2.8.3. - Deficiencia. - Solamente se considera

la deficiencia de nitrógeno, fósforo, Zinc y man

ganeso. 

Deficiencia de Nitrógeno. La. función que de -

sempeña el nitrógeno dentro de. la planta es muy -

importante ya que con~tituye la fuente de prot~i

nas, ayuda al crecimiento de la planta, intervie

ne en el metabolismo de los carbohidratos y en la 

molecula de la clorofila la fuente de nitrógeno -

que se ha considerado más ventajosa es la de sul

fato de amonio •. 

Sintomas. Los sintomas se manifiestan inicia·l 

mente con un amaril~amiento del follaje, falta de 

vigor y caída prematura de las hojas a fines de -

verano y c;>toño. 



El GOntrol se realiza por medio de aplicaciones -

sulfato de amonio como ya se explicÓ anteriormen

te. 

Deficiencia de FÓsforo. - Est.e elemento influye

en el crecimiento de la raiz, tallo y maduración

del frpto regulando, además el proceso fotosinté

tico. 

síntomas. No se han presentado bajo condicio-

nes de campo; sin embargo, considerando la alcali 

nidad de nuestros suelos y la respuesta de los te 

jidos jóvenes a este elemento, nos 'obliga a suge

ri~ la aplicación de 250 a 300 grs. de pentoxido

de fÓsforo en el fondo de la cepa al momento de -

la plantación. 

Deficiencia de Zinc. Como ya se había mencio-

nado el· Z·inc no se encuentra disponible en suelos 

con altos contenidos de carbonato de calcio. 

SÍntomas. - Los síntomas son: hojas pequeñas con 

bordes ondulados. Las hojas y folio los jÓvenes

.son·afectados primero presentandose clorosis irr~ 

.gulares en ellos. En deficiencias severas se pr~ 

senta el·"rosetado" de las hojas y la muerte re-



gresiva de. los brotes. 

Esta deficiencia se controla como ya se explicó ant~ 

riormente. 

Deficiencia de Manganeso. Se encuentra ampliame~ 

te distribuido en la naturaleza en cantidades míni -

mas en las rocas, suelos y plantas. Este elemento 

actua como regulador y catalizador de los procesos -

de oxidación y reducción que ocurren en las plantas, 

estando intimamente ligado con la formación de la -

clorofila. 

SÍntomas. - Provoca que. las hojas pierdan su forma

lanceolada, dando lugar a hojas muy chicas y redon -

das "oreja de ratÓn". Las·ramas que manifiestan sín 

tomas de esta enfermedad nutricional no producen nue 

ces y su crecimiento es retardado. 



CAPITULO III 

Cosecha e Industrialización 

3.1. - cosecha. - cuando el fruto está completa

mente maduro, el ruezno se empieza a secar y a se

parars-e de la cáscara donde se encuentra la almen

dra, hendiéndose en cuatro valvas dehiscentes exp~ 

niendo el mesocarpio al me.dio ambiente con el. fin

de acelerar el proceso de deshidratación de la al-

mendra. (elJlbrión y cotiledones) • La cose.cha se -

realiza dependiendo de la variedad en los meses de 

agosto y septiembre, cuando un 20% de rueznos está 

abierto, cosechando por 2a. vez con unos 15 ó 20 -

días' de diferencia. 

3.1.1.- Metodos de cosecha. - si para evitar que 

los árboles se maltraten se dejará que las nueces

cayeran por sí solas durante todo el p~ríodo de CQ 

secha, se tendrían que estar haciendo recolección

periódica y en el suelo por 3 ó 4 días la nuez su

friría daños tales como pudrición, ataque· de inse~ 

tos, manchas, y en última instancia presentaría un 

aspecto sucio de~mereciendo todo esto a la vista -

del consumidor. 



3.1.1.1. - Cosecha Manual. - En los huertos chi

cos en donde la cosecha es manual, se varean los -

árboles con una vara recta y resistente y cuya al

tura depende del árbol. 

3.1.1.2. - Cosecha Mecánica. - En la actualidad

son pocas las huertas q~e usan este método, debido 

al alto costo de la maquinaria. Consiste en usar

una máquina vibradora que actua en forma de una -

rueda desalineada que hace vibrar el árbol pravo -

cando que toda la nuez madura caiga. 

3.2. - Industrialización. - En cuanto a la Indu~ 

trialización, es muy importante, ya que son aprov~ 

chados ·en su totalidad las partes anatómicas de .e~ 

ta fruta, al igual que los subproductos obtenidos

en el proceso industrial de la Nuez Pecanera. 

3.2.1. - Rotura y descascarado de Nuez. - Esta

se lleva a cabo en maquinaria que.aplica fuerza en 

los extremos de la nuez individualmente. 

Las nueces rotas son transportadas por·medio de-

una banda, la cual las descarga en una tolva, don~ 

de las almendras y las cáscaras son separadas por-



una serie de mallas vibratorias. 

Las nueces con separadas en grados basados en el -

tamaño de las mitades o piezas. 

3.2.2, - .Secado. - Cuando las nueces son descas

caradas de 7 a 9% de humedad,para mantener la cal_! 

dad del producto la humedad debe.ser reducida a 4% 

más bajo. 

La experiencia ha demostrado que esto ·puede ser -

hecho rápidamente, circulando aire seco através de 

las nueces. 

Las nueces. en mitades cuando tienen un contenido -

de humedad de 3.5% y mantenidas a 25-32° f con 65% 

de humedad relativa, permanecen estables, es decir 

libres de racidez por aproximadamente dos años. 

3.2,3. - Productos de la almendra. 

l. - Envasado de: 

Nueces crudas, tostadas y saladas. En reci

pientes de vidrio en latas: prefiriéndose e~ 

ta Última, debido a que alarga la vida del -

producto. 

2. - Mantequilla de nuez pecanera; para uso en --



sandwiches, conteniendo en su fÓrmula: nue -

ces tostadas, sal, grasa hidrogenada, dextr~ 

sa y antioxidante. La consistencia y textu

ra de la mantequilla producida esta influen

ciada por la variedad, contenido de aceite -

de la nuez y la fineza de la molienda. 

3.- Obtención de aceite. - Una forma importante 

de la industrialización de la nuez, pue9e -

ser la obtención de aceite; que en algunos -

lugares se paga muy buen precio en el merca

do, ya que se le dan usos t,an delicados como 

lubricante de aparatos de alta precisión, a

provechando sus características de fineza y

de que es un aceite que no polimeriza, sien

do t_ambién, muy apreciado en el ramo culina

rio, pero por su alto costo su uso es limita 

do. 

4. - Utilización de la torta residual de extr.ac -

ción de aceite. Por sus características nu

tritivas, ya que posee un elevado porcentaje 

de proteina y carbohidrato, puede ser utili

zada para la preparación de una harina cono

cida como " Weaning-Food ", para niños lac 



ta~tes, y hasta una edad de dos años, o -

elaboración de complemento alimenticio pa

ra mujeres encintas. 

S.- Elaboración de dulces,·pasteles, etc. 

3.2.4. - Aprovechamiento de la cáscara. La -

cáscara de nuez es reducida a polvo con partícu

las de varios tamaños, las cuales tienen amplio

uso como arena blanca para pulir metales, ingre

dientes en plásticos, .cajas de baterías, en pro

ductos con resinas, como azulejo, como diluyente 

de insecticidas; las bocinas de radio hechas de

polvo de cáscara de nuez parecen eliminar vibra

ciones más efectivamente que los altavoces he -

chos de otro material. También ha mostrado pos1 

bilidades comerciales para la producción de acei 

te, taninos, polvo de cáscara, cárQon activado y 

junto con resinas plásticas sirve para la fabri

cación de obj.etós moldeados para decoración y -

muebles finos. 



CAPITULO IV 

COSTO DEL CULTIVO DE UNA HECTAREA DEL lo. AL lOo. CICLO DE 

CRECIMIENTO DE NOGAL PECANERO 

1\.Ñ O S lo. 2o. 3o. 4o. So. 6o. 7o. So. 9o. lOo. rOTAL 

------
3.) Preparació_n del 

suelo 3205 1780 1780 1780 1660 1660 1660 1660 1590 1590 18,365 

l., Barbecho 280 280 . 
2. Rastreo 225 600 600 600 600 600 600 600 600 600 5,625 

3. Nivelación 200 200 

~- Tumba de bordos 500 480 480 480 480 480 480 480 480 480 4,820 

5. Trazo de plantaci9n 400 40Cí 

6. Apertura de cepas 1000 lOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO 30 30 1,760 
-

7. Bor.deo 600 600 600 600 480 480 480 480 480 480 5,280 

PlantaciÓn 10400 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 312 312 1.8,304 

l. Material vegetativo 9800 980 980 980 980 980 980 980 294 294 17.248 



• Plantación 600 60 60 60 60 60 60 60 18 18 1,056 

fertilización 1246 1410 2378 3154 4215 4972 6389 8941 11664 44,369 

Fertilizante 581 460 748 884 985 1022 1239 1551 1714 '3,184 

• Aplicación de fert. 665 950 1630 2270 3230 3950 5150 7390 9950 35,18S' 

Labores de cultivo 650 750 lOSO l3SO 1550 l,SSO 1800 . 2000 22S5 225S 15,134 

Deshierbes 300 500 50Q 600 600 500 .600 600 480 480 5,184 

• Deshaijes lOO lOO 

• Aporque so 50 50 50 200 

• Podas 50 lOO lOO 300 400 so o so o 700 900 900 4,450 

cajeteo lOO lOO 

• Protección del 
tronco 50 ;LOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO 75 7S 900 

•. Injerto de. árboles 300 300 450 450 600 600 800 800 4,300 

.) Riegos y Drenajes 2695 2180 2675 30S5 3395 339S 413S 4215 4215 4215 ::4,18S 
, 

costo del agua 1455 1455 1820 2200 2520 3000 3200 3200 3200 3200 :<:5, 250 



2. Limpia de canales 300 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2,325 . 
3. Trazo de riego lOO lOO 

' 
L Regaderas 300 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,650 

5. Riego 540 350 480 480 500 560 560 640 640 640 5.390 

f) control de R~aqas 
y enfermedades 469' 184 950 1216 1867 3077 3401 6042 4979 6259 28.444 

L. Insecticidas y acari 
cidas. 11 29 525 545 650 660 889 890 1043 1043 6' 285 

!. Aplicación de insec-
ticidas 70 155 425 435 795 1695 1695 2475 2715 3675 14 '135 

l. Fungicidas y bacter!_ 
cidas 268 66 132 132 227 227 291 291 1,634 

l. Aplicación de fungi-
cidas 120 170 290 590 590 . 2450 930 1250 6,390 

r) Cosecha 225 338 900 1500 2100 5,063 

Pizca ·(manual) a 
$ 1.50 Kgs. 225 338 900 1500 2100 5,063 

) Diversos 720 780 792 804 840 840 840 840 840 840 8,112 



l. Gastos Admvos. 

2. Otros no especi
ficados 

TOTAL DE EGRESOS 

VALOR DE LA PRODUC-
CION 

UTILIDAD APARENTE 

PRODUCCION EN KGS.~ 
POR HECTAREA. 

NOTA: 

120 60 60 72 84 120 120 120 120 120 996 

600 720 720 720 720 720 720 720 720 720 7,080 

18;139 7,960 9,685 11,611 13,470.16,002 18,186 23,086 24,632 '29,235 17:.,976 
==========================================::::::::;:::::::::::=:===================·========================= 

6,250 12,500 16,400 31,250 46,850 11:!,250 

18,139 7,960 9,685 11, 611 13 1 4 7 o 9,752 5, 686 6, 686 6,618 17,615 5B,726 
ROJO ROJO ROJO ROJO ROJO ROJO ROJO ROJO NEGRO NEGRO ROJO 

., . 
. 125 250 328 625 937 2,265 

Este estudio se refiere a una Hectárea con cien árboles plantados a 10 x 10. con una población de 
15 ~lantas de Wichita como polinizadora y 85 plantas wester como receptoras. 

Con un precio unitario de $ 50.00 para nuez de variedad. Los valores están actualizados a 1978 
fueron propórcionados por el Banco de crédito Rural, zona Norte centro. 

y 



CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones. -

Conclusiones. -

Hasta hace poco tiempo no se le dió la importan

cia necesaria al cultivo del nqgalero para ser -

tomado en consideración; pero afortunadamente en 

los Últimos años se está incrementando su culti= 

vo en tal forma que seguramente en unos cinco a

ños más tendremos en producció,n un número sufi -

ciente de árboles para poder considerarlo como -

uno de los principales frutalen en algunas regi2 

nes del Norte del País; por lo que se tendrá ne

cesariamente que fomentar el trabajo sobre este

cultivo por parte de las instituciones de crédi-

. to y por las dependencias encargadas d~ la expe

rimentación agrícola. 

Recomendáciones. -

l. - De acuerdo al requerimiento de las condi-

ciones ecolÓgicas incrementar el cultivo -

de las variedades ya probadas para las di

ferentes regiones del país. 



2. - Promover la experimentación agrícola en

los siguientes aspectos: 

a) Riegos. Sistemas, láminas, intervalos 

etc. 

b) Fertilización. Dosis, productos, me

todos. 

e) suelos. Textura, estructura, profun

didad, p H, etc. 

d) variedades. Tratar de determinar las 

mejores variedades para una región de 

terminada. 

e) Espaciamiento. Ensayar diferentes e~ 

paciamientos para los sistemas de 

plantación conocidos, relacionándolos 

con la fertilidad de los suelos. 

f} Labores de cultivo 

g} Control de plagas y enfermedades. 

3. - Cambiar la copa de los nogales silvestres 

que existen en gran cantidad en algunas -

regiones del paf&, para que produzcan fru 

tos de buena calidad. 

4. Promover en las regiones productoras el -



establecimientos de plantas beneficiadoras 

para aumentar la demanda y por siguiente. -

los precios de la nuez. 

S. - Pugnar porque se establezca por parte de

las instituciones oficiales y particulares 

respectivas el crédito permanente y neces~ 

rio para este cultivo. 



CAPITULO VI 

R E S U M E N 

La presente investigación se.llevó a cabo reco-

pila~do datos de una serie de folletos técnicos 

y lib~os que se han escrito a raíz de algunos ·-

congresos y conferencias. 

La finalidad es la de concentrar esos datos y -

e~tablecer un criterio para el cultivo del nogal 

en todos los puntos desde el requerimiento de -

clima y suelo hasta el costo del cultivo. 

Es importante hacer notar su alta producción, -

la duración vegetativa y redituabilidad del cul 

tivo. 
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