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RESUHEN 

Los objetivos del presente estudio llevado a cabo en 

el Estado de Puebla fueron 

1) Contribuir al conocimiento de la morfólogia de 4 variedades 

criollas de nogal de Cestilla Juglans regia L, mediante la 

descripción de sus características morfólogicas. 

2) Encontrar las caracteristicas más constantes confiables, 

para identificar las 4 variedad criollas, a través de una 

clave botánica. 

El material vegetal empleado procedió de 32 árboles de 

variedades criollas de nogal de Castilla establecidas en 

diferentes huertos do Santa Rita, Puebla. 

La colecto de hojas y frutos se hicieron durante los 

meses de Julio y Agosto de 1990, mientr.:ts que las de las inflo

recencias se hicieron en Marzo de 1991. 

La realización de este trabajo se d1vide en dos partes, 

la primara se hizo mediante observaciones y levantamiento de 

datos en campo, mientras que la segunda parte consistió en 

caracterizar los diferentes órganos colectndos, en los labora

torios de biología. 

P.:ira el caso de los órganos colectados y observados 

tomaron los siguientes parámetros y características: 



Tallos: Forma de la copa, altura del árbol, ángulo de inclina

ción de ramas. 

Hoja: Ne de folíolos, largo ancho. 

Folíolos: Largo, ancho, base, ápice, bordes, forma, etc. 

Inflorecencia Masculina: Longitud del amento, Ne de florecillas, 

N9 de estambres y características de la estructura 

floral. 

Inflorencia Femenina: Características de la envoltura floral. 

Fruto: Forma, altura, largo, espesor. punto pistiler, alas, etc. 

De los órganos en este estudio como lo son tallos. las 

4 variedades presentan poca diferencia en altura forma de 

la copa. 

Hojas presentaron variaciones en su forma 1 ápice y base, 

solo se encontraron diferencias en cada variedad criolla como 

lo es en: largo de las hojas, ancho y Nº de folíolos por hoja. 

Inflorecencias: Las masculinas principalmente por la 

longitud del amento, N2 de estambres y florecillas. 

Fruto: Es el órgano que presento características más 

constantes y confiables que permiten identificar o separar cada 

variedad criolla. 

La clave botánica se baso principalmente en las caracte

rísticas del fruto y el N2 de folíolos. 

En general la descripción de este trabajo y sus observa

ciones pueden ser usadas según convenga pero principalmente 



coma una contribución al estudio morfólagico de 4 variedades 

criollas de nogal de Castilla presentes en la comunidad de Santa 

Rita, Estado de Puebla. 



1. INTRODUCCIDll 

México es un país con características favorables para 

la producción de frutales ya que cuenta con climas y microclimas 

que permiten el desarrolo de especies con hoja caduca y pere

nnifolias. 

Para las zonas de clima templado el cultivo de nogal 

ha querido una considerable importancia en lo que se refiere 

su cultivoy rendimiento, ya que para 1986 se cosecharon -

27,000 toneladas, mientras que en 1987 el rendimiento aumentó 

a 51,000 toneladas, esto a nivel nacional. Anónimo, 1991. 

La nuez encarcelada Car ya. illionensis K es originaria 

de Coahuila y Sur de Estados Unidos, es una de las especies 

de mayor importancia en el Altiplano Mexicano. 

La nuex de Castilla Juglans regia es nativa del conti-

nante Asiático, en México es considerada especie de poca 

importancia comercial 1 sin embargo en algunas regiones de los 

Estado de Puebla, Hidalgo, Morelos y México adquiere una impor

tancia relevante, a través de su cultivo en huertos familiares 

traspatios. 

La comunidad de Santa Rita esta integrada a la región 

Socio-económica de San Pedro Cho lula, su clima os templado 

sub-húmedo con lluvias en verano pricipitandose 970 mm. anuales 

de lluvia, las especies frutales más importantes son variedades 

criollas como lo son : manzana, pera, ciruela y nogal de Casti

lla ~ dichas especies se establecen en huertos familiares 



bajo condiciones de temporal, suelos de tepetate y sin ningún 

manejo de cultivo, predominando en su mayoría el nogal de Castilla. 

Los árboles establecidos de ésta especie 

a) Se propagan por semilla criolla. 

b) El manejo y prácticas de cultivo san nulas. 

e) Se reconocen empíricamente más de 8 variedades criollas. 

d) El rendimiento 

variable. 

la calidad de las variedades criollas 

La especie se considera importante en la dieto y la economía 

del productor se consume en fresco y como nuez seca 1 además de 

utilizarse en la elaboración de moles y platillos regionales. 

En algunas huertas se cosechan hasta 9 millares de nueces 

de árbol lo que arroja un vnlorable apoyo económico para el -

campesino. existiendo a lo menos de B a 10 árboles por huerto 

familiar, la comercialización es realizada al menudeo en los 

mercados regionales de San Martín-Texmelucan, Atlixco. Acatlan, 

Tehuacán, asimismo en la capital del Estado y algunas localidades 

importantes de Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y More los, 

Existen a lo menos 8 tipos de variedades criollas de Nogal 

J .regia, las cuales son catalogttdas nor los productores, por el 

aspecto físico de los ¡jrboles y su fruto, a veces estos conoci

mientos empíricos son imprecisos para catalogar acertadamente 

una variedad criolla. 

En la actualidad en México no existen trabajos o estudios 

que se refieran a la mcrfólogia de las variedades criollas de 



nogal de Cestilla J. regia L 1 de ahí el interés del presente 

trabajo en que se trata de describir las características morfo

lógicas de tallo, hojas, flores y frutos de 4 variedades criollas 

de nogal de Castilla J. regia L, procedentes de la comunidad 

de Santa Rita, Puebla. 

1.1 OBJETIVOS 

A) Contribuir al conocimiento de la morfología de 4 variedades 

criollas de nogal de Castilla ~ L, mediante la descip

ción de sus características morfológicas. 

8) Encontrar las características más importantes y confiables 

para elaborar una clave botánica que permita identificar 

las 4 variedades criollas con sencillez. 

1. 2 HIPOTESIS 

A) Varios autores resportan diferentes estados de carácter de 

algunos órganos de J. regia L, por lo tanto es posible que 

las 4 variedades criollas en estudio posean carácterísticas 

propias diferentes. 

8) De les diferentes características de los órganos de nogal 

de Castilla J. regia L, algunos deben presentar constancia 

y por lo tanto confiables, para ser usados en identificar 

cada una de las variedades criollas en estudio. 



2. REVISION BIBLIOGRAFICA. 

Manning, 1938 1 caracteriza la envoltura de la flor 

estaminada del género Juglans, describiendo sus componentes 

y la ubicación de estos dentro de la flor; 1 bráctea, 2 bracteó

las y 4 sépalos. 

Manning, 1940, Describe las caracteristicas y estructura 

de la flor pistilada, mencionando 7 de sus componentes de la 

envoltura floral carcateristica de las Juglandacees ¡ 4 sépalos, 

bracteólas y 1 bráctea. 

Manning, 1948, Reconoció en las Juglandaceas 5 tipos 

de estigmas y para el caso del género Juglans, estos son del 

tipo carinal, con el área estigmática en la parte superior del 

brazo de cada estilo. 

Manning, 1957, Elaboró una descripción del género 

_Juglans en México y América, asimismo divide a las especies 

del Juglans en tres tipos basandose en las características de 

la nuez, las especies en estudio fueron J.nigra, J.pyriformis, 

J.mollis, J.rupestris, etc. 

Iotsova, 1975, Encontró que cuando J.regia se desarrolla 

en lugares carentes de humedad y otras tensiones medio ambienta

les el número de estomas se incrementa por unidad de área foliar. 

Sayapina, 1976, Midió la transpiracidn de J.regia de 

años a 1300, 1700 y 2000 m.s.n.m. en Tien-shan (U.R.S.S.) 

sus resultados, indican que las condiciones más favorables para 
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esta especie ocurren e 1700 m. 

Kelleeva, 1977, Analizó le estructure anatómica de !!..:., 

regia encontrando que el crecimiento anula de su madera, esta 

constituido por un floema bien desarrollado de largos nume

rosos vasos, y algunos de los cuales son más grandes en diámetro 

y tamaño con bordes de fibra de floema tangenciales lo que le 

confiere resistencia a la madera. 

Cruz, 1978, Hizo un selección de 25 variedades criollas 

de nogal de Castilla en Puebla, algunos datos observados son 

referidos con el rendimiento de nueces (color, forma y número 

de frutos por racimo). 

Mauget, 1978, Utilizó plantones de nogal e hizo los 

siguientes tratamientos decapitación de brote terminal, 

defoliación, la combinación de ambos encontrando, que el 

primer tratamiento promovió el desarrollo de brotes terminales, 

la defoliación detuvo el crecimiento apical y promovió brotes 

axilares, la combinación de ambos dió como resultado el rebrote 

alargamiento más vigoroso de los brotes terminales. 

Olisaev, 1979, Reporta un informe de pruebas de ferti

lización en plantaciones de ~ de 6 a 12 años en la región 

central de Caucaso (U.R.R.S) 7 diferentes dósis de N-P-K, fueron 

aplicadas en suelos severamente lixiviados (arcillosos) a 360-

390 m. de altura siendo la dósis 90-60-90 la más efectiva, 

deberá aplicarse durante el periódo activo de crecimiento de 

la vegetación. 



Bercougnoux, 1981, Describe el fruto de ~ y además 

caracteriza las partes que componen el endocarpio o cascarón 

del fruto algunas de estas son punto pistilar, bordes de 

sutura, alas, ombligo, etc., además este autor afirma que les 

características del cascarón son de excelente criterio para 

le identificación de variedades. 

Zakhov, 1981, Observó que de 451 Eirboles plantados en 

Bulgaria, 122 estaban infectados con antracnosis Gnomia leptos-

~ y bacteriosis Xhenthomas campestris, los cuales les 

aplicaron Cardo 8ordeles el 2% durante el invierno y al 1% en 

le floración y después de esta. Siendo eficaces y recomendados 

para dichas enfermedades. 

Klemp, 1982, Realizó en Alemania breves estudios, de 

aspecto económicos y forestales encontrando que el nogal Persa 

se adapta a diferentes climas forestales, pero no deben ser 

plantados, en luz clara o en suelos pesados arenosos, el pH 

del suelo debe oscilar entre 5.5-8.5 (pero preferentemente de 

6.5-7.5), una temperatura media <:1nual de 8. 5 e lcP C, los 

tratamientos silvicoles deben ser similares a los de los robles. 

Badadov, 1986, En una selección pare la producción 

forestal y de nueces se utilizaron las especies J. cinerea, 

J. mandshurica, J. siebolidiana como patrón y J. regia como 

variedad, encontraron que J. mandshurica y J. nigra son las 

spp más frecuentes e ideales para hibridizarse con J. regia ya 

que son más resistentes a ciertas enfermedades y de crecimiento 
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como variedad en sus frutos dicho estudio fue hecho en Ukrainien 

(U .R.S .S). 

Oreyer, 1986, Realizó estudios durante 3 años con árboles 

viejo en condiciones de clima natural los cuales fueron some

tidos a severa sequía durante periodos de 2-3 semanas, uno 

en primavera y otro en verano, esto propicio que el rebrote 

de le vegetación después de la dormancia fuera lento y con 

brotes de entrenudos cortos arrosetados. 

Iotsova, 1986 • En Bulgaria, estudió un matorral de 

J .regia en condiciones desfavorables (humedad) lo consideró 

como un síntoma de adaptabilidad a un inadecuado medio ambiente, 

además encontró que los cambios en la hoja y estructura y el 

régimen de agua ocurre en respuesta al microclima y ello se 

ve correlacionado en cambios en la hoja y en el contenido 

de N y P. 

Luza, 1986, En E.E.U.U., estudió la germinación del 

polen colectado de 21 colones de J .regia, la germinación se 

llevó a cabo con amentos inmaduros, y forzados en laboratorio 

en un medio de agar al 20% + 1.0 mm Ca cl 2 y 0.6 mm de ácido 

bórico, la germinación resultó con un porcentaje inferior, 

por otro lado el almacenamiento del polen en frascos a 200 C 

da como resultado una completa pérdida de la habilidad para 

germinar, los resultados sugieren que el polen debe ser colec

tado cuando los amentos empiezan a derramar el polen. 



Matheron, 1986 1 Realizd en E.E.U.U. estudios de relativa 

resistencia a enfermedades en varias spp del género Juglans 

y Pterocarya, se hiciéron infestasiones artificiales traves 

del suelo a los plantones de árboles, encontrando los siguientes 

resultados 

Pterocarya stenoptera es altamente resistente 

citricola y ~~-

Phytophora 

J .alaintifolia expuso significante resistencia a P.cinnamoni. 

J .ailantifolia, J. nigra, Parado)( (J .hindsii J.regia), 

J. hindsii y Pterocarya stenoptera mostraron resistencia 

P.crypotogea, P.citrophthora, P.cactorum y P.magesperma. 

Mogranahan, 1986, Reporta en E.E.U.U. la hibridación 

intergenerica entre Pterocarya spp y Juglans regia se utilizó 

el polen de Juglans en flores receptibles de Pterocarya, las 

flores masculinas fueron colectadas de árboles vigorosos con 

previa anticipación a la antesís, y resguardada bajo tratamien

to de laboratorio, la polinización fué controlada, y posterior

mente fue observada la fertilización en el microscopio, meses 

más tarde se encontró que de un grupo de 9 semillas sola -

3 germinaron, observándose cotiledones maduros inmaduros, 

producto de la polinización controlada, la germinación de las 

semillas se obtuvo un medio de cultivo confirmandose la 

hibridación a troves de un análisis utilizando electroforesis. 

Tsankov, 1986, Después de 3 años de estudios en Bulgaria 

sus trabajos relevaron que las 2 plagas más concurrentes en 

nogal Persa (Callipterus juglandis y ChromaE...!!.!.! juglandicala) 

B 



se convierten en un problema a principios de mayo y fines de 

junio, y pudiéndose controlar químicamente a base de Pirimor 

50 al 0.1% a principios de abril y fines de mayo, destruyendose 

el primer día de tratamiento el 100% de la población. 

Mcgranahan, 1988, En E.E.U.U. analizaron la variación 

enter e intraespecifica entre J.californica y J.hindsii a través 

de semillas colectadas en diferentes ambientes, evaluaron la 

germinación tamaño de las hojas diámetro y número de ramillas 

para cada ambiente, comprobando estadísticamente que J.hindsii 

tiene una mayor variación en fenología y diferenciación adaptiva 

a altitud, latitud, elevación y otras características ambien

tales, siendo útil como patrón en la propagación comercial 

de J,regia donde existe el problema de Xanthomas campestris. 

Temayo, 1989, Estudió, los tratamientos pregerminativos 

en semillas de nogal de Castilla y nogal Pecanero 1 sus resul

tados recomienden; remojo en ácido giberélico a 100 ppm durante 

12 horas, remojo en agua durante 12 horas más 36 horas de frío, 

para nogal de Castillo, mientras que el nogal Pecanera; remojo 

en ácida giberélico e 200 ppm durante 12 horas, más 12 horas 

de frío. 
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3. CARACTERISTICAS GENERALES 

3.1 ORIGEN Y OISTAIBUCION GEOGRAFICA 

Según Farde, 1975 1 Indica que Juglans regia se considera 

como nativa de la región montai'iosa de Carpatos y Sur Rusia 1 , 

los griegos probablemente obtuvieron esta especie de Persia 1 

de ahí fue llevada a Roma (en donde se conoció como jovial o 

bellota de Júpiter de donde viene el término de Juglans) 1 

extendiendose posteriormente a Francia, España, Portugal y Sur 

de Alemania, 

Canell, 1985, Reporta 20 especies del género Juglens 

distribuidos en Europa, Asia, Norte, Sur y Centro de América, 

y Este de la India. Solamente la especie de ~ es utili

zada por sus semillas y madera. 

3.2 TAXONOMIA Y OESCRIPCION BOTANICA 

Las relaciones de las Juglandaacet1s son obscuras como 

más o menos en otras ordenes de las Amentiferaes. Engler y Prant 

consideran el orden como primitivo. pero es expuesta en un alto 

grado de especialización. El origen d1)l ordun es más probable 

de los precursores de las Thalmiflorae o Calyciflorae pero estos 

por supuesto son desconocidos, frecuentemente el orden puede 

ser definido i.ncluyendolo en las Myricales. Posiblemente la 

natural posición de las Juglandales es en las Calyciflorae 

también con las Amentifarae. Benson, 1957. 

10 



Engler citado por !barra, 1979 refiere la siguiente 

clasificación pera las Juglandaceas. y por lo tanto la clasi

ficación pera el nogal de Cestilla. 

División 

Clase 

Subclase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Angiospermas. 

Dicotiledonias. 

Archichlamydeae. 

--Myriceceae. 
--Juglandaceae. 

Juglandaceae. 

Juglans. 

Por otra Hickey, 1981, señala que la gran familia de 

las Juglandaceas se considera como una posible conexión en 

las anacardiaceas, por lo tanto se pueden encontrar clasifica-

cianea diferentes para esta familia asimismo el autor entes 

citado considera a Carya, Juglans y Pterocarya como los más 

importantes generas. 

Cronquist citado por Janes, 1988 da la siguiente clasi-

ficación. 

División 

Clase 

Subclase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Magnoliophyta. 

Magnoliopsida (Dicotiledóneas} 

Hamamelidae. 

Juglandales --Rhoipeteaceae. 
--Juglandaceae. 

Juglanceae. 

Juglans. 

J.regia .L 

11 



TALLO. 

Garcia, 1981, Describe que los nogales son árboles hasta 

de 30 mts. de altura 1 de corteza gris pálida lisa que luego 

llega a agrietarse. 

Hickey, 1981, Describe los nogales como árboles desiduos 

de corteza gris lisa y unicamente fisurada en árboles viejos. 

Brison, 1986, Describe la anatomía de los nogales mencio

nando que el género Juglans las medulas son : sólidas en los 

tallos jóvenes y viejos, laminadas en tallos adultos. En 

los tallos jóvenes ma medula sirve para almacenar los alimentos 

de la planta. 

YE"AS. 

Las yemas son de tamaño variable, ovales y redondeadas, 

finamente tomentosas cubiertas exteriormente por escamas 

que envuelven más o menos e las internas, los yemas terminales 

son erguidas, las laterales patentes (en ángulos muy abiertos) 

y todas colocadas sobre una ancha cicatriz foliar. Anónimo, 

1975. 

RAICES. 

Las raices se extienden notablemente tanto lateralmente 

como en profundidad, expertos en la mate1·ia estiman que la 

raíz pivotante y las laterales forman un sistema completo de 

ebsorsjón, esta característica de su sistema radicular, tiene 

una gran influencia en el aprovechamiento del agua, Anónimo, 

1975. 
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HDJl\S 

Bailey, 1941, Describe que el nogal Regia o Persa, tiene 

hojas compuestas con 7 - 9 folíolos, de forma oblonga, las hojas 

alcanzan hasta 12.5 cm. de largo. 

Norman, 1953, Las hojas del nogal Persa en Europa miden 

usualmente de 20 a 29.5 cm. de longitud y estan compuestas 

de 9 - 13 folíolos. 

Pres ton, 1977, Elaboró una clave para 7 especies del 

género Juglans, basandose principalmente en el número de 

folíolos y forma del fruto pare el nogal Persa sus hojas son 

de 5 - 9 folíolos (raramente hasta 13}, enteras o no necesaria

mente. 

Cruz, 1978 1 Los nogales de Castilla en el estado de 

Puebla tienen hojas compuestas, variando sus folíolos desde 

2 a 9 y de forma oval. 

FLORES. 

La nuez Persa es monoica pudiendo separar pistilos y 

flores estaminedas en diferentes sitios del árbol. Las flores 

estaminades son nacidas en amentos de 4 - 6 pulgadas de longitud, 

las cuales crecen de yemas laterales en madera crecida de los 

años pasados 1 las flores pistiledas son pequeñas incospicuas, 

contenienso un ovario, un estilo corto estigma bilobado, 

y estas son nacidas terminalmente en los brotes del año anterior. 

Ahrens, 1981. 
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Hickey, 1981 1 la flor masculina del nogal Persa se -

presenta en amentos colgantes formados de numerosas flores 

estaminedas, mientras que las femeninas se presentan solitarias 

o en grupo de 3, además este mismo autor elabora la formula 

para ~ : 

Flor masculina P4 A5 G 20. 

Flor femenina P4 --¡; (2) 

Goldberg, 1986, Describe la familia de las Juglandaceas, 

su flor masculina son amentos erectos o p endulosos de 1 a 8 

pulgadas, calix 3 - 6 lobado o ausente adnado a la bractea, 

estambres de 3 a 40 (105), anteras basifijas de filamentos 

cortos, insertados en la parte plena del recepteculo, anteras 

basifij a das con conectivo algunas veces apical. Por su parte 

la flor femenina se presenta en clavo o como flores subsoli

tarias pendulosas o erectas Calix de 4 dientes adnados al ovario, 

1 pistilo y 2 carpelos, el estilo es usualmente de 2 ramos 

plumosos y los estigmas en la superficie ventral, ovario infero 

1 (a veces 2). 

ESTRUCTURA DE LA FLOR ESTAMINADA. 

En el género Juglans la envoltura floral se compone 

de 7 partes y son presentes en más flores de las especies de 

este género. las partes de la envoltura floral son : 1 bráctea, 

2 bractedlas y 4 sépalos. la brBctea es distinta de las otras 

partes en estructura y posición, esta es fusionada con el -
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pedicelo y el receptaculo floral, les dos bracteóles y los 

4 sépalos formen a troves de un calix como circulo de seis 

orgenos alrededor de los estambres 1 las brecteólas son comun

mente más largos que los sépalos, y son externos a ellos. -

Manning, 1938. 

ESTRUCTURA DE LA FLOR PISTILADA. 

Les partes de la estructura floral, y sus estructuras 

han sido objeto de muchas discusiones, pare algunos autores, 

la envoltura floral consta de 7 partes De Candolle (1872), 

Eichler (1878) 1 Engler (1889), Aendle (1925), estas 7 partes 

de la envoltura floral, son características de les Juglandaceas, 

las flores de Juglans pueden tener los mismos 7 miembros de 

la envoltura floral, como Pterocerya paro la estructura no 

es clara, le bráctea y la bracteóla son también como los sépalos, 

son fusionados can el ovario y las bracteólas son amenudo -

variablemente dentadas. Manning, 1940. 

En les Juglandecees se reconocen 5 tipos de estigmas, 

para el caso del género Juglans estos delgados, del tipo carinal 

con el área estigmatice en la parte superior del brazo de cada 

estilo. Menning 1948. 

Les flores masculinas y femeninas, abren en diferentes 

tiempos lo cual representa una desventaja para árboles soli

tarios. el nogal se fertiliza asimismo· perfectamente y no -

requiere la presencia de otros árboles de diferente variedad, 

como es el casa de las almendras. Norman 1 1953. 
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FRUTO. 

Manning, 1957, Clasifica a los frutos del género Juglens 

en México y Centro América a partir del siguiente criterio: 

A) Nueces con lomo más o menos afilado (J .nigra} 

B) Nueces con lamo más o menos obtuso (J.pyriformia, !:!..:.. 

elacopyren, etc.) 

C) Nueces con acciones (J.mollis, J.terreyri, J.rupostris, etc.) 

El fruto del nogal es drupa ceo con una nuez simiente, 

embrion can 2 gruesos cotiledones, la parte carnosa de la drupa 

(fruto) posee un compuesto aromatice (juglone) el cual es 

utilizado para licores, colorantes medicina popular. El 

endocarpio esta formado por una cáscara dentro de la cual se 

aloja la semilla. Chadefaud, 1960. 

Aoxberg, 1971, Indica que el fruto del nogal es una 

típica drupa, con una envoltura de fibra carnosa e indehicente 

(pericarpio) un irregular cascarón surcado (endocarpio), 

además indica que el genero Juglans posee nuez esculpida, 

mientras para el Género Carya la nuez es completamente lisa 

esta encerrada en un pericarpio más o menos partido, carnosa 

dehisente. 

bercougnoux, 1981, El endocarpio o cascarón del fruto 

de J.regia esta constituido por: Punto pistilar, Bordes de 

sutura, Anfructo sida des o hendiduras, Surcos, Alas Ombligo; 

asimismo este autor afirma que las caracteristicas del cascarón 

son excelente criterio pera identificar una variedad. 

16 



3.3 IMPORTANCIA ECONOMICA. 

Flores, 1975, Menciona que J. regia produce la llamada 

nuez de Castilla, la cual tiene una gran demanda en los Estados 

Unidos de Norteamérica y en Europa principalmente en Francia 

en donde se cultive a gran escala, en México su producción 

se limita a algunas regiones del Noreste (N. León) 

Cruz, 1978, Reconoce que en el estado de Puebla hay 

dos zonas productoras de nogal de castilla, ubicadas una parte 

en Centro-Oeste y la otra en la Norte de dicho estado. 

En 1983, se reportan pera el nogal de Castilla a nivel 

nacional 4968 he de superficie cultivada con un rendimiento 

de 1.180 ton/ he. Anonimo, 1984. 

Para el cultivo de nuez se reportaron 23629 hs. de -

superficie cosechada con un rendimiento promedio de 1.169 ton/He 

27,617 toneladas de rendimiento total con un valor de 12'612,893 

de pesos. Anonimo, 1991. 

3.4 ESPECIES DEL GENERO JUGLANS. 

Según Sholto, 1976, Las especies y tipos más comunes 

son : Sur América 

J.colombiensis. 

Juglans austral is, J. boliviana, J .honorei, 

América Central : J.insularis, J.mollis. 

China : J.catsayensis, J.mandshurice~ 
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Japon : J.sieboldiana. 

Europa : J.regia. 

Norteamérica J. majar, J. nigra, J. californica, J. hidsii, 

J.rupestris, J.cineree, J.nigra y J.regia. 

3.5 EL MEDIO AMBIENTE Y LAS ESPECIES. 

Casi todas las especies frutales introducidas en la 

conquista de México en las zonas templadas, han experimentado 

la influencia que se manifiesta en un proceso de aclimatación 

o de ineptabilidad y muerte. Arguello, 1973. 

Las marcadas diferencias genéticas en el crecimiento 

otras características, se expresan generalmente cuando les 

poblaciones astan creciendo en latitudes o altitudes sustancial

mente diferentes de sus habitantes originales, asimismo los 

factores limites del medio ambiente que afectan la longitud 

y la naturaleza de las estaciones de crecimiento, con respecto 

al habitat nativo (temperatura, precipitación, termoperiddo, 

etc.) son fuerzas selectivas importantes, que actuan sobre el 

grado de crecimiento y las características morfológicas de los 

individuos. Stephen, 1982. 

La vida ya sea en un árbol o en cualquier otro organismo 

no puede existir sin un mecanismo de control gobernado bioqui

micamente (genetico) el cual es transferido de generación a 

generación pera perpetuar la especie, y el organismo no puede 

existir independientemente del medio ambiente, ambos siempre 

determinan juntos, la naturaleza del fenotipo. Stephen 1 1982. 
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El medio ambiente físico afecta el crecimiento de las 

plantas cuando menos de maneras, influye tanto en la tasa 

de crecimiento, como en el tipo de desarrollo y también deter

mina donde puede sobrevivir y crecer con ciertos potenciales 

hereditarios afectando por lo tanto la distribución geográfica 

de las especies. Greulach, 1986. 

En el esfuerzo para incrementar y ampliar el rango de 

producción la mayoría de los cultivos frutícolas se han disemi

nada a nuevos medios ambientes más adversos los cuales can 

frecuencia es tan más allá del rango óptimo de adaptación. -

James, 1988. 

VllRIAClON. 

La característica más relevante de todos los seres vivos 

es la de manifestar variación es decir presentar diferencias 

entre individuos de un mismo grupo aún cuando esos individuos 

tengan un estrecho parentesco mutuo. La variación puede ser 

resultado de la interacción (genotipo-medio ambiente). Reyes, 

1987. 

Las variaciones de naturaleza morfológica inducidas por 

el medio ambiente ocurren unicamente como resultado de una 

e,.;posición continua durante gran parte del ciclo de vida, con 

frecuencia las variaciones de este tipo son beneficas y pueden 

clasificarse como adaptaciones por ejemplo la e,.;posici6n e la 

sequía induce resistencia a la sequía. Oaubenmire, 1988. 
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3.6 LAS VARIEDADES CRIOLLAS. 

Las variedades o tipos criollos de frutas han sufrido 

un proceso histórico de selección ambiental casi siempre surgen 

de la propagación por semilla después de une adaptación 

ecológica, a través de varias generaciones. 

Este proceso se ha realizado en México con las siguientes 

especies : Chabacano, Durazno, Manzana, Peral, Ciruelo, Cerezo, 

etc. 

En México existe la evidencia de que muchas variedades 

criollas de muchas especies frutales se originaron a partir 

de variedades extranjeras. Este procesos se inició después 

de la conquista Española, siendo los freiles mismos los cuales 

se interesaron, en la introducción a la Nueva España de algunos 

frutales europeos. La existencia de las variedad criollas de 

frutas de clima templado es importante porque: tienen bajos 

requerimientos de frío pera romper el periódo de dormancia, 

en la planta, la propagación por semilla, segregación genética 

la selección natural han creado sujetos con posibilidades 

de producir cosechas fuara de las regiones tradicionales. 

Las especies frutales que se han adaptado a las nuevas 

condiciones en México presentan respuestas fisiológicas normales 

es decir vegetan y fructifican a pesar de algunas contrariedades 

ambientales, Argüello, 1973. 

3.7 VARIEDADES CULTIVADAS. 

Las variedades cultivadas más comunes de J. regia que 

se coltivan en América o;an las que se conocen con el nombre 
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de: Frequete, Eurek.e, Herdley, Thomas, Payne, Bleck., Concord, 

Placentia, Mayyete, etc. Anónimo, 1975. 

Sholto, 1976 1 Menciona que se han valorado variedades 

de nogal Persa J. regia 1 para uso forestal, los trabajos -

incluyen a los cultivares : Eurek.a, Placentia, Mayyete, Concord 

y Franquete, las cuales han demostrado alta resistencia a la 

nieve y al severo frío que se establece en las áreas montañosas 

de Turk.ia. 

Según Bercougnoux, 1981, Las variedades más cultivadas 

nivel mundial son Franquete, Mayyete, Concord, Eurek.a, 

Payne, estas mismas variedades son las clásicas les más 

preferidas en la fruticultura de Francia. 

3.8 ECOLOGIA DEL CULTIVO. 

Rojas, 1976, Reporta los indicadores climatices de 

algunas especies frutales. 

TEMPERATURA MEDIA OPTIMA ANUAL ºC / TEMPERATURA MAXIMA-MINIMA ºC 
ESPECIE 

Ciruelo 

Nogal 

Manzano 

18 - 20 

18 - 20 

17 - 20 

38 

40 

40 

-4 

-4 

-6 
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Ciruelo 

Nogal 

Manzano 

Ciruelo 

Nogal 

Manzano 

PRECIPITACION MEDIA ANUAL mm. 

600 - 700 

400 - 600 

700 - 800 

HUMEDAD RELATIVA OPTIMA % 

60 - 65 

55 - 60 

60 - 64 

HORA FRIO REQUERIDAS 
VARIEDADES TEMPRANAS 

570 

780 

900 

INTERMEDIAS 

660 

TAROIAS 

710 

900 

1000 

Ciruelo 

Nogal aso 
Manzano 950 

El nogal es más propio de ser cultivado en climas fríos 

que en los muy templados o calurosos, y aunque puede resistir 1 

las más bajas temperaturas, a los 2° C en el momento de la -

floración puede perderse la totalidad de su cosecha. Baudillo, 

1978. 

SUELOS. 

Para el cultivo del nogal Persa se prefiere un suelo: 

ligero, profundo y bastante húmedo, aunque también esta especie 

puede soportar la caliza y desarrollarse en suelos superficiales, 

es muy sensible a los cloruros. Rebour, 1971. 
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Klemp, 1982. Reporta que pare el nogel Persa el pH del 

suelo debe oscilar entre 5.5 - 8.5 (pero preferentemente de 

6.5 - 7.5). 
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4. OESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

4.1 LOCALIZACION. 

El municipio de Santa Rita Tlahuapan se localiza en las 

partes centro oeste del Estado de Puebla. sus coordenadas -

geográficas son los paralelos : 19º 15' 36 1
' 19º 27 1 54 11 de 

latitud Norte y los meridianos 98º 29' 18'' 98 ° 40' 06' ' de 

longitud Occidental, tiene una superficie de 298.51 Kms. que 

lo ubica en el 319 lugar, con respecto a los demás municipios 

del estado. El municipio cuenta con 17 localidades, destacando, 

Santa Rita, Guadalupe Zaragoza, San Juan Catemotl, etc. Tlahua

pen pertenece a la región socioeconómica de San Pedro Cho lula. 

Anonimo, 1988. 

4.2 HIOROGRAFIA. 

El municipio pertenece a la cuenca del ria Atoyac una 

de lns cuencas más importantes del os ta do, que tiene su -

nacimiento en los estados de México y Puebla 1 en la vertice 

oriental de la Sierra Nevada, por su ubicación se localiza en 

la parte Occidental de la cuenca alta del Atoyac. Anonimo, 1988, 

4.3 CLIMA. 

En el municipio se presentan la transición de los climas 

templados del valle de Puebla, a los semifrios de las partes 

bajas de la sierra Nevada identificandose el clima : C (W 2 } (W} 

big, clima templado Subhúmedo, con lluvias en verano, el más 
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humado de los subhúmedos, con dos épocas de sequia un porcentaje 

de lluvias en invierno menor al 5%, verano fresco largo, poca 

oscilación térmica y marcha con las temperaturas tipo Gangas. 

Fenomenos 

Temperatura media 

Temperatura máxima eY.trema 

Temperatura minima extrema 

Lluvia total 

Anonimo, 1988. 

4.4 RELIEVE. 

Valor 

1aºc 
3o 0 c 

-3°C 

970 mm 

El relieve del municipio es bastante accidentado, la 

porción oriental que forma parte del Altiplano de San Martín 

Texmelucan dentro del valle de Puebla es de topografía más o 

menos plana con una altura promedio de 

Anonimo, 1988. 

2,500 m.s.n.m., 

4.5 CLASIFICACION Y USO DEL SUELO. 

Se identifican dos tipos de suelo. 

Andosoles y cambiosoles, los primeros se destinan a la 

explotación forestal 1 mientras que los segundos son destinados 

a las actividades agropecuarias. Ortiz, 1984. 

4.6 VEGETACION. 

Esta constituida por el basqua de oyamel (Abies spp), 

además de las asociaciones Pino-Encino, el bosque de oyamel 

se localiza principalmente en las faldas de la sierra y partes 
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elevadas del Iztaccíhuatl. Anónimo, 1987. 

4.7 ACTIVIDADES AGRICOLAS. 

El municipio produce los siguientes granos maíz, 

cebada, trigo, avena; en cuanto a las hortalizas se cultiva 

la espinaca, cilantro, calabacita, haba, cebolla, chícharo, 

etc. En la fruticultura encontramos pera, manzana, nogal, 

ciruela, capulín, higo, aguacate, tejocote, durazno, cereza, 

etc. Anónimo, 1987. 
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5. MATERIALES Y METOOOS 

5.1 MATERIALES. 

El material que a continuación se e-nlista, se utilizó 

durante el desarrollo de este trabajo. 

- Regla y cinta métrica graduada. 

- Vernier. 

- Transportador graduado. 

- Lupa de campo. 

- Navajas. 

- Marcadores de tinta indeleble. 

- 50 bolsitas de plástico. 

- 50 etiquetes. 

- Libreta de campo. 

- Tablas Munsell. 

- Tijeras de podar. 

- Microscopio esteroscopico. 

- 2 agujas de disección. 

- 7 frascas de 350 ml. 

- Prensa botánica. 

5.1.1 MATERIAL GENETICO. 

Los árboles fueron 32 ejemplares de 4 variedades criollas 

de nogal de Castilla, establecidos en diferentes huertas: dichos 

árboles debían cumplir con las siguientes características. 
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1) Ser árbol de 15 a 16 años, 

2) No recibir ningún manejo de cultivo. 

3) Estar presentes en la huerta las 4 variedades criollas. 

5.1.2 MATERIAL VEGETAL EMPLEADO 

Se utilizaron hojas y frutos cosechados los dias : 2, 

10 17 de Julio 5, 12 y 19 de Agosto 1 ( 1990) 1 dichos órganos 

se seleccionaran de ramas vigorosas dispuestas en diferentes 

posiciones de la copa media de los árboles. 

Las inflorecencias masculinas 1 femeninas brotes se 

colectaron durante los dias 15, 22, 27 y 30 de Marzo de 1991. 

5.2 METOOOLOGIA 

5.2.1 TECNICAS DE INVESTIGACIDN 

Entrevista a productores, la captación de lo información 

se llevó a cabo mediante entrevistas informales en base a un 

cuestionario. 

Observaciones en campo: Se observaron directamente en 

los árboles estudiados, vaciando las características en un 

cuadro de resultados. 

5.2.2 SITIOS DONDE SE REALIZO EL TRABAJO 

a) En las huertas familiares de 8 productores ubicadas en Santa 

Rite, Pue. 

b) En los laboratorios de Biología de la F.E.S-C. 

5.2.3 MUESTREO Y TOMA DE DATOS 

Antes de llevar a cabo el muestreo se elaboró un cues

tionario, en el que se consideraba, la edad del árbol, manejo 
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de cultivo y variedades criollas presentes; día y mes de brota-

ción del follaje, floración fructificación, esto en cede 

huerta, pera cada variedad. 

1) Como población se delimitó una área de 500 mts., partiendo 

del centro de la comunidad. 

2) Se hizo un recorrido en el área delimitada, encontrándose 12 

huertos con las características deseadas (árboles de 15-16 

años, las variedades presentes, no recibir manejo de 

cultivo), dandóseles un número progresivo, 

3) Oe las huertas registradas, se procedió e hacer un muestreo 

al azar usando datos numerados por medio de sorteo se 

eligieron las muestras (huertas) a estudiar, eliminando 4 del 

total de 12. (las muestras a estudiar estan ubicadas en 

sitios planos o de altura similar), colectados y prensados 

los materiales fueron trasladados a los laboratorios de la 

F. E.S.C. 

5.2.4 DESARROLLO DEL TRABAJO. 

El trabajo se desarrollo en dos etapas. 

Las hojas y frutos fueron secados en la estufa a unos 60° 

durante un periódo aproximado de unas 7 horas. 

1) TRABAJO DE GABINETE. 

Se procedió a caracterizar el material de hojas, brotes y 

frutos a través de observaciones directas y mediciones de dichos 

órganos, algunas observaciones se hicieron al microscopio. 

Características de hojas componentes, 

Hojas tamaño total. 

Peciolo; (i11cluyendo el pulvinulo), altura, forma, 
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diámetro y pubesencia. 

- Raquis¡ tamaño, pubesencia forma. 

Número de foliolos por hoja, posición, textura, forma, 

ancho, largo, forma de le base, ápice, borde, pubesencia~ etc. 

Características pare infloresencies. 

Masculina. 

- Longitud del amento. 

- Número de flores por amento. 

- Número de bractees florales, forma, pubeoencia y teme~o. 

- Número de estambres por florecitas y características. 

Femeninas. 

En vol tura floral, número de sus componentes, pubesencia, 

tamaño y forma. 

- Forma del. ovario, tama1'o y pubesencia. 

- Número de flores por infloresencia. 

Las infloresencias masculinas y femeninas se colectaron 

y se fijaron en la inmersión de alcohol al 70% + egua, para 

conservar inalterables las características florales, las obser

vaciones se hicieron un día después de haber sido fijadas. 

Características observadas del fruto. 

Vista de frente. 

- Forma. 

- Punto pistilar 

- Bese. 

De perfil. 

- Forma. 
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- Punta o cima. 

- Ombligo. 

- Alas. 

- Adherencia. 

- Surcado. 

- Altura, largo y espesor. 

- Color. 

El color de los frutos se determino de acuerdo a las 

tables Munsell. 

2) TRABAJO OE CAMPO. 

Este consistió en hacer observaciones directas y medi

ciones en las características, de los tallos de los diferentes 

árboles muestreados. 

Características de Tallos. 

- Altura del árbol. 

- Forma de la copa. 

- Color de la corteza. 

- Angulo de inclinación de les remas secundarias. 

- Forme de las yemas y pubesencia. 

Pera la medición de estos órganos sus componentes 

se utilizaron intervalos máximos y mínimos, representados en 

cms. o mts. 

La caracterización del siguiente trabajo se apoyo en 

descripción de los autores que a continuación se citarr. 

En el caso de hojas, flores y Tallos (Manning 1960). 

Infloresencias y flores estaminedas (Hanning 1938). 
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Infloresencias y flores pistiledas (Menning 1940) . 

Fruto (Bercougnoux 1981). 

Pera le definición de los términos (Moreno 1981) . 
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6. RESULTADOS. 

6.1 OESCAIPCIDN MDRFDLOGICA. 

a) Variedad criolla N9 1. Nombre popular -nuez de Castilla. 

Arboles de 5 ·a mts. de altura. tallo, bifurcado a 

los 40 cms. del suelo 1 ramas del tallo con 60º de inclinación 

ascendentes, copa esférica 1 corteza blanca lisa, brotes tiernos 

color guinda, las ramitas del segundo año anteriores fariná-

ceas, gris cenizo¡ médula descontinua color café claro; brotes 

terminales redondeados a ligeramente agudos; Hojas, de 26. 6 

a 33 cms. de largo; peciolo triangular, acanalado marginado 

de 4 a 6 .1 de largo; pulvínulo de a 6 mm. de ancho y 2. 5 

a 3 mm. de altura acanalada hacia el haz y farináceo. haz del 

peciolo pustulado con escasas pelos glandulares, enves con 

ampollas en pequeños grupos cercanos al pulvinulo¡ raquis margi

nado, aplanado, pulverulento hacia el haz, de 11.4 a 20.2 cms. 

de largo; haz del raquis, en lo unión de los foliólos presente 

setas suaves disperSft'i y escasos pelos glandulares¡ enves lige

ramente pustulado 1 foliólos de 5 o 7 sub-opuestos, medianamente 

gruesos, algo rugosos en el haz, elíptico, eliptico-lanceolado 1 

ovado-elíptico de 2.5 a 15.5 cms. de largo y 1.5 a 7.5 de ancho, 

casi sésiles¡ base oblicua-ligeramente redondeada, oblicua-

truncada, cuneada-oblicua; apíce, agudo-obtuso, ampliamente 

apiculado-acuminado, a veces mucronedo; borde; sinuado a rapando 

algunas voces con une contricción hacia la parte central del 
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limbo, hez y enves con escasos pelos largos en el nervio central 

y algunos pelos flocosos y presencia de pulverulencia. INFLORE

CENCIA MASCULINA, en amentos solitarios de 8.8 a 16 cms. da 

largo, sésiles axilares en ramillas del año anterior con 

e 4 brácteas pardas, lanosas en la base del amento aunque a 

veces existen algunas en las primeras flores¡ flores de 113 

a 153 muy cercanas entre sí, flores masculinas de 3 a B mms. 

de largo con un perianto formado de 7 piezas florales, bráctea, 

2 bracteolas 4 sépalos, la bráctea es diferente de las otras 

partes florales en estructura y posición, se encuentra en el 

lodo dorsal de la flor siendo una continuación del pedicelo 

floral, las 2 bracteólas los sépalos, todas las piezas son 

ciliadas de pelos rígidos y escasa o nula pubesencia en la 

parte laminar¡ estambres de 19 a 22 con 2 tecas adnadas por 

un conectivo carnoso con un pedicelo reducido o casi nulo 

sésiles y de ápice acuminado con dehisencia longitudinal. INFLO

RECENCIA FEMENINA 1 es terminal sobre los brotes nuevos, erecta 

formada de 2 a 3 floras, el eje de la infloresencia posee 

de 3 e 5 Brácteas triangulares de 6 a 8 mms. de largo, las 

flores femeninas con una envoltura floral de 7 partes, 1 bráctea 1 

2 brecteólas y 4 sépalos 1 la bráctea es triangular de 3 a 4 

mms. bien definida, las brecteólas estan fusionadas formando 

un anillo por lo que no asten bien diferenciadas 1 los 

libres poseen pubesencia ciliada 1 son triangulares 

sépalos 

de un 

tamaño de 4 a 5 mms: estigmas, recurrentes con la parte estig

mática en l~ cara interna de la superficie lobada, pulverulenta, 
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miden de B hasta 10 mms. corresponden al tipo 1 de le clasifi

cación de Manning (1938), ovario infero globoso con pelos -

glandulares que cubren 3/4 de su superficie sésil sobre las 

ramillas¡ FRUTO, de cera dorsal: tiene une forma ampliamente 

ovada con une cima angulada y asimétrica, punto pistilar apla

nado 1 ligeramente mucranado base redondeada; de perfil su 

forme es casi circular, punta a cima redondeada, con hombros 

prominentes 1 bese redondeada lo que permite permanecer erguido, 

las alas de sutura de las valvas son notablemente salientes 

presentandose desde las partes bajas, la adherencia de las 

valvas es bastante fuerte abolladuras infractuosidadea 

presentes en las alas, pocas surcos mediante marcados, color 

10 YA 6/6 (brownich yellow), de 4.1 a 4.6 cms. de altura, 3.2 

a 3.8 cms. de largo y 3.3 a 4 cms. de espesor, en promedio. 
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b) Variedad Criolla N~2, nombre popular -nuez trompito. 

Arboles de 4 a 7 mts. de altura, TALLO bifucardo a los 

40 cms. del suelo remes del tallo a 70° de inclinación ascen

dentes cope semiesférica¡ corteza café claro poco escamosa; 

brotes tiernos color guinda, las ramitas del segundo año 

anteriores farináceas, gris cenizo; médula descontinua ce lor 

café claro¡ brotes terminales redondeados e ligeramente agudos¡ 

HOJAS de 27. 7 a 32 cms. de largo; pecíolo triangular acanalado 

de 6 a 8.8 cms. de largo¡ con pulvinulo de 2 e 3 mms. de ancho 

3 a 5 mms. de altura, acanalado hacia el haz, famináceo, 

más a menos pubesente de pelas glandulares dispersos no tomen

toso¡ hez del peciolo con ampollas dispersas y a veces con 

lenticelas, pelas glandulares cortos distribuidos esparcidamente, 

escasos pelos blancos alisados¡ enves astriado con pelos glandu

lares pequenos distribuidos casi uniformemente; raquis con 

canales aplanado a ligeramente triangular de 14 a 20 .4 cms. 

de largo; haz del raquis con pelos delgados alisados, pelas 

glandulares ambos distribuidos casi uniformemente, en la trnión 

con los foliólos pelos escasamente agrupados delgados; en ves 

con canales y ampollas, pelos galndulares y y pelos finos -

escasamente agrupadas en las uniones con foliólos ¡ FOLIOLOS 

5 o 9 subpuestos coriaceos y brillantes en el haz y en el enves 

algo rugosos el último par de foliolos de la bese ca$i siempre 

falcados: lanceolada-ligeramente lanceolada, lancoolada-eliptíca, 

lanceolada-1 igeramente Ov'ada, ova do-lanceo le do, ovado-elíptico, 

ovada, de 3.2 a 14 cms. de largo y 1.5 a 8 cms. de ancho, casi 
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áesiles ¡ bese oblicua; ápice agudo, agudo-ligeramente acuminado 

mucronado-agudo, agudo-apiculado; borde sinuado, entero dimidia

do que en su parte superior presenta una curve y en le opuesta 

una recta; superficie del haz casi glabra el en ves con vellosi

dades aracnoides en las axilas del nervio central¡ INFLORECENCIA 

MASCULINA, en amentos solitarios de 6.2 a 9,6 cms. de largo 

sésiles axilares en ramitas del año anterior, de 3 a 7 brácteas 

pardas lanosas en la base del amento aunque a veces existen 

algunas en las primeras flores de 1 a 3; flores de 73 a 106, 

muy cercanas entre si; flores masculinas de 3 a 8 mms. de largo 

y con un perianto formado de 7 piezas florales 1 bráctea, 

bracteolas y 4 sépalos; la bráctea es diferente e las otras 

partes florales en estructura y posición, de color café oscuro 

y consistencia escamosa o dura, se encuentra en el ledo dorsal 

de la flor siendo una continuación del pedicelo floral, las 

brácteolas y los sépalos forman una estructura calicular 

y rodean a los estambres, las bráctea las son ligeramente más 

pequeñas que los sépalos, brácteolas de 2. 5 a 3 mms. de largo 

y 1.5 e 2 mms. de ancho sépalos de 4.5 a 5 mms. de largo y 

3. 5 a mms. de ancho, todas las pizas son ciliadas de pelos 

rigidos y con escasos pelos glandulares cortos en el interior 

y exterior de la parte laminar; estambres de 16 a 19 Y algunas 

veces hasta 23 con 2 tecas adnadas por un conectivo carnoso 

con un pedicelo reducido o casi nulo. sésiles y de ápice ecumi

nado con dehisencie longitudinal; INFLORECENCIA FEMENINA, es 

terminal, sobre los brotes nuevos, erecta formada de 2 o 3 
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flores, el eje de les inflorecencies posee de 3 a 5 brácteas 

triangulares carnosas de 6 a 11 mms. de largo, las flores -

femeninas con una envoltura floral de 7 partes, bráctea, 

2 bracteoles y 4 sépalos la bráctea es triangular de 3 a 4 

mms. bien definida, las brácteoles es tan fusionadas formando 

un anillo por lo que astan bien diferenciadas, los 4 sépalos 

libres poseen pubesencia ciliada, son triangulares con un tamaño 

de a 7 mms; estigma recurrentes con la parte estigmatice 

en la cara interna con la superficie lobada pulverulenta, con 

tricornes de 1 a 7 mms. (escasos), el estigma mide de B e 12 mms. 

de largo y correspondiente al tipo N2 1 de la clasificación 

de Manning ( 1938) ovario infero globoso con pelos glandulares 

que cubren 3/4 de su superficie sésil sobre las ramillas con 

pelos delgados blancos en fasiculos ¡ FRUTO de cera dorsal tiene 

una forma ovoide corte, con u~e cima redondeada, el punto pisti

lar es muy pequeño y su base ligeramente redondeada; de perfil: 

su forma es oblata redondeada, su punta o cima eeférice con 

poco o nada de hombros su bese es redondeada e interrumpida 

por un ombligo agudo en forme de borde a punta, la que no -

permite al fruta permanecer erguido, las alas de sutura de 

las valvas son ligeramente o nada salientes rara vez se presen

tan a le mitad superior del fruta, le adherencia de las 2 valvas 

es bastante fuerte con pacas abolladuras y escasas anfruactosi

dades e lo largo de las alas, surcos ligeramente marcados, 

colar 10 YR 7/4 (very palo Brown), de 3.3 a 3.7 cms. de altura, 

2.6 a 3.1 cms. de largo y 2.B a 3.1 cms. de espesor, en promedio. 
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e) Variedad Criolla Nº3, nombre popular -nuez blandita 

o machetaso de Santiago. 

Arboles de 5 a mts. de altura, TALLO, bifurcandose 

a los 20 cms. del suelo 1 los tallos bifurcados con SOº de -

inclinación 1 dando la apariencia de ser debiles y arquearse¡ 

ramas del tallo con 60º da inclinación ascendente copa esférica¡ 

corteza blanquecina casi siempre lisa con poco o casi nada de 

surcos¡ brotes tiernos de color guinda las ramitas del segundo 

ano y las anteriores farináceas gris cenizo¡ medula descontinuo 

y algunas veces casi hueca color café clara; brotes terminales 

redondeados a ligeramente agudas¡ HOJAS de 25 a 36. 3 cms. de 

largo¡ peciolo triangular acanalado de 4.9 a 6.8 cms. de largo; 

pulvinulo de 4 a 6 mms. de diámetro y de 2 a mms. de altura 

acanalado hacia el haz con ampulas farináceas y pelos glandu-

lares en los margenes¡ raquis triangular de 12.7 a 20.3 cms. 

de largo; haz del raquis aplanado, estriado con pelos glandu-

lares y escasos o nulos pelos largos¡ enves estriado con ampulas, 

pelos glandulares y escasos pelos finos delgados¡ FOLIOLOS de 

5 o 7 de 4.9 a 16.2 cms. de largo y 2.2 a 8.5 cms. de ancho, 

sub-opuestos, algo rugosos en el haz• algunas veces los folíolos 

dela base se presentan falcados 1 espatulado, ovado, eliptica, 

lanceo la da, e 1 ip tica-lanceo lada, ob lond o-e lipt ica, ova do lanceo-

lado-oblonda 1 ampliamente elíptica 1 estrechamente elíptica, 

casi sésiles; base cuneada, oblicua, oblicua-truncado; borde 

sinuado-repando, algunas veces el borde es ligeramente sinuado 

con una proyección cercana al ápice: superficie del haz casi 
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glabra el enves con vellosidades aracnoides en las axilas del 

nervio central, en algunos casos con pelos flocosos; INFLORECEN

CIA MASCULINA, en amentos solitarios de 13 a lB cms. de longitud, 

sésiles axilares en ramitas del año anterior de 3 a 4 brácteas 

pardas, lanosas en la base del amento, aunque a veces existen 

algunas en las primeras flores de 1 a 3 ¡ flores de 95 e 123 

muy cercanas entre si 1 flores masculinas de 4 a 12 mms. de largo 

con un perianto formado de 7 partes florales: bráctea, 2 -

brácteolas y 4 sépalos, la bráctea es diferente de las otras 

partes florales en estructura y posición, de color café oscuro 

y consistencia escamosa o dura, se encuentra en el lado dorsal 

de la flor siendo una continuación del pedicelo floral, las 

2 brácteolas y los sépalos forman una estructura calicular y 

redondean los estambres, las brácteolas son ligeramente, más 

pequeñas que los sépalos: brácteolas de 2.5 a 3 mms. de largo 

de 1 a 2. 5 mms. de ancho, sépalos de 3. 5 a 4 mms. de largo 

2.5 a mms, de ancho, todas las piezas son ciliadas de pelos 

rigidos y con poca o nula pubesancia en el interior y exterior 

de la parte laminar, de les brácteas; estambres, de 12 a 19 

casi siempre 16 con 2 tecas adnades por un conectivo carnoso, 

un pedunculo reducido o casi nulo sésiles y de ápice ar.uminado 

con dehisencia longitudinal; INFLORECENCIA FEMENINA, terminal 

sobre los brotes nuevos, erecta de 2 a 3 flores, el eje de la 

inflorecencia posee de 3 a 5 brácteas triangulares carnosas 

de 6 a 11 mms. de largo, las flores femeninas con una envoltura 

floral de 7 partes: 1 bráctea, 2 brácteolas y 4 sépalos, la 
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bráctea es triangular de 2. 5 a 4 mms. de largo bien definida, 

las brácteolas es tan fusionadas formando un anillo, por lo que 

no estan bien diferenciadas 1 las sépalos libres poseen 

.Pubosencia ciliado con triangulares, con un tamaño de 5 a 

mms. de largo; estigmas, recurrentes con la parte estigmatice 

en la cara interna, con la superficie lobada pulverulenta y 

tricornes de 2 a G mms. de largo (escasos) el estigma mide de 

8 a 11 mms. de larga y corresponde al tipo N21 de la clasifi

cación de Manning (1938) ¡ ovario, infero globosa con pelos -

glandulares que cubren 3/4 de superficie sésil sobro las 

ramillas; FRUTO, de cara dorsal: tiene una forma ovata a corta

mente lanceolada con una e ima redondeada angulada, el punta 

pistilar es pequeña y mucronado, su base es casi redondeada can 

pliegues que llegan o se concentran en el ombligo; de perfiJ..: 

su forma es ovada a circular su punta o cima es redondeada -

angulada con poco o nada de hombros, su base es casi redondeada 

con abolladuras lo que le permite permanecer erguido las alas 

de sutura de las valvas son medianamente salientes y se pre

sentan normalmente desde la mitad de la superficie del fruta, 

la adherencia de las 2 valvas es debil, la cáscara posee abolla

duras e infractuasidades en las alas pocos surcos medianamente 

marcados; color 10 YA 8/8 (yellow) de 3.1 a 4 cms. de altura, 

3 a 3.1 cms. de largo y 2.9 a 3.3 cms. de espesor, en promedia. 
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d) Variedad Criolla N2 4, nombre popular -nuez dura. 

Arboles de 5 a B mts. de altura; TALLO, bifurcandose 

a los 40 - 50 cms. del suelo¡ ramas del tallo con 70° de incli

nación ascendente!; copa esferica muy comprimida¡ corteza 

grisacea casi lisa con surcos¡ brotes tiernos color guinda 1 

las ramitas del segundo año y las anteriores farináceas, gris 

cenizo¡ medula descontinua color café claro¡ brotes terminales 

redondeados a ligeramente agudos; HOJAS de 19 a 40 cms. de largo; 

peciolo, triangular acanalado de 4. 5 a 7. 8 cms. de largo; pulvi

nulo de 4 a 6 mms. de ancho y de 2 a 3 mms. de altura, pulveru-

lento acanalado hacia el haz; haz del peciolo con pocas ampo-

llas, con pelos glandulares, pelos finos medianamente largos 

y escasos; en ves provisto de canales y ampollas pequeñas pelos 

glandulares esparcidos, algunas veces raros; raquis triangular 

a ligeramente aplanado, acanalado de 10.2 a 25 cms. de largo; 

haz del raquis pulverulento con pelos largos solitarios en la 

unión con los foliólos; enves casi glabro con pelos glandulares 

a veces marginado. FOLIOLOS, 5 o 9, sub-opuestos, estos o veces 

de consistencia delgada y con manchas pulverulentas, elípticos, 

elíptico-lanceolado, ovado, ovado-lanceolado de 3.9 a 14.5 cms. 

de largo y de 2 a 7. 5 cms. de ancho, casi sésiles; bese, cuneada 

oblicua; barde, entero, ligeramente sinuado a veces con -

pequeños dientes dirigidos hacia el ápice; ápice mucronado, 

agudo ligeramente muct'onado-apiculado, I'edondeado; el haz casi 

glabro; enves con pubesencia aracnoides de pelos transparentes 

en las axilas de las hojas y el nervio central; INFLORECENCIA 
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MASCULINA, en amentos solitarios de 5 a 10.5 cms. de longitud, 

sésiles axilares en ramitas del año anterior 1 de 2 e 5 brácteas 

pardas, lanosas en la base del amento, aunque a veces existen 

algunas en las primeras flores de 1 a 2; flores de 48 a 132 

muy cercanas entra si; flores masculinas de 4 a 10 mms. de largo 

con un perianto formado de 7 partes florales: bráctea, 2 -

brácteolas y 4 sépalos, la bráctea es diferente de las otras 

partes florales en estructura y posición de color café oscuro 

y consistencia escamosa o dura, se encuentran en un lado dorsal 

de la flor siendo una continuación del pedicelo floral las 

brácteolas y los sépalos forman una estructura calicular y -

rodean a los estambres, las brácteolas son ligeramente más -

pequeñas que los sépalos, brácteolas de 2 a 3 mms. de largo 

1.5 a 2 mms. de ancho, sépalos de 3.5 a 4 mms. de largo y 

a 2.5 mms. de ancho, todas las piezas son ciliadas de pelos 

rigidos y con escasos pelos glandulares al interior al -

exterior de las laminas de las brBcteas; estambres de 17 o 22 

con 2 tecas adnadas por un conectivo carnoso, un pedunculo redu-

cido o casi nulo sésiles de ápice acuminado con dehisencie 

longitudinal; INFLOAECENCIA FEMENINA, es terminal sobre los 

brotes nuevos, erecta de 2 a 3 flores, el eJe de la inflorecen

cia posee de 3 a 5 brácteas triangulares 1 carnosa de 6 a 10 

cms. de largo, las flores femeninas con una envoltura floral 

de partes; bráctea, 2 brácteolas y 4 sépalos, la bráctea 

es triangular de 3 a 4 mms. de largo, bien definida, las brác

teolas es tan fusionaCas formando un anillo, por lo que no astan 
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bien diferenciadas, los sdpalos libres poseen pubesencia 

ciliada son triangulares con un tamaño de 5 a 8 mms. de largo¡ 

estigmas recurre~tes, con la parte estigmatice en la cara -

interna la superficie lobada pulverulenta, el estigma mide 

d 9 a 12 mms. de largo y corresponden al tipo N!i! 1 de la clasi

ficación de Manning (1938) ¡ ovario ínfero, globoso con pelos 

glandulares que cubren desde le 1/2 a 3/4 de su superficie, 

sésiles sobre las ramillas¡ FRUTO de cara dorsal: tiene una 

forma ovoide angular hacia la cima, punto pistilar sobresaliente, 

su base es casi campltamente redondeada; de perfil: su forma 

es redondeada can las costados casi cuadrangulares, su punta 

o cima can pendientes dirigidas hacia el punta pistilar su base 

es redondeada y levemente plana, ombligo hundido na permitiendo 

al fruta permanecer erguido completamente, las alas de sutur~ 

de las valvas san salientes pudiendose denotar desde la base 

del fruta, pero más marcadamente en la parte superio~ (1/2), 

la adherencia de las 2 valvas es bastante fuerte, abolladuras 

y anfructuasidadas presentes en las alas, surcos bien marcados; 

color 10 YR 7/6 (yellow) de 3.5 e 4.1 cms. de altura, 2.6 a 

3.2 cms. de largo y 2.9 a 3.4 cms. de espesar, en promedia. 

45 



FIGURA 2. Portes de la hoja co•puesta. 

""'''"'~ 
base 

margen Lámina ápice 

FIGURA 3. Partes de un folíolo. 

Fuente: Moreno, 1984. 
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ENVOLTURAS FLORALES 

FIGURA 4. 

SEPALOS: 1, 2, 3, 4. 

BAACTEOLAS 

BAACTEA : 

Inflorecencio Femenina 

b 

FIGURA 5. Inflorecencia mosculina. 
según Menning, 1938, 1940. 47 



1. VISTA DE PERFIL 

r-

H 

. . 
~ 

3. VISTA DE BASE 

LEYENDA : 

VISTA DE FRENTE 

AL 

4. VISTA DE BASE. 

ti: Altura; L: Largo; E: Espesor; Pp: Punto 01stilar; 

Bs: Bordes de sutura; Anf: anfructuosidades: S: 

surcos; AL: Alas; O: Omligo. 

FIGURA 6. Carncteristicas de un cascarón de nuez~· regia. 
Según: Bercougnoux, 1981. 
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6.2 CUADROS COMPARATIVOS DE JUGLANS REG~. 

4 VARIEDADES CRIOLLAS DE J.REGIA PROCEDENTES DE STA. RITA, PUES. 

CUADRO 1. TALLO. 

ALTURA ALTURA DE RAMAS FORMA DE 
mts. BIFURCASION GRADO DE LA COPA 

EN TALLOS INCLINACION 
cms. 

J.regia (7) 24 - 27 (7) ESFERICA. 

Ver. CRIOLLA COMPRIMIDA. 

5 - 40 60 ESFERICA. 

4 - 40 70 SEMI-ESFERICA. 

3.5- B 20 60 ESFERICA. 

5 - 40-50 70 ESFERICA MUY 
COMPRIMIDA. 

Tamaro, 1986. 
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CUADRO 2. 

TAMAÑO OE HOJA 
Largo 

J .regia (1) 10-15 

Ver. CRIOLLA 

26-33 

27-32.2 

25-36.3 

19-40 

(1) NORMAN, 1953. 

(3) CRUZ, 1978. 

(7) TAMARO, 1986. 

HOJAS. 

N• FOLIOLOS 

(3) 2 • 9 

5 • 7 

5 • 

5 • 

5 • 9 

FOLIO LOS 
largo Ancho Características 

(7) 6-12 3-6 --------------

2.5-15.5 1.5-7 .5 Medianamente 
gruesos. 

3.2-14 1.5-8 Lustrosos en 
el haz. 

4.9-16.2 2.2-8.5 ---------------
3.9-14.5 2-7.5 ---------------
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CUADRO 3. FLORES ESTAMINADAS. 

LONGITUD cms. 

(4) 10 - 15 

Var. Criolla. 

4 

a.a. 16 

6.2- 9.6 

13 - 18 

5 - 10.5 

(4) Arhens, 1981. 

(6) Golberg, 1986. 

N• de FLORES 

113 - 153 

73 - 100 

95 - 123 

48 - 132 

N• de ESTAMBRES. 

(6) 3 - 40 

19 - 23 

16 - 19 

12 - 19 casi 
siempre 16. 

17 o 22 
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CUADRO 4. FLORES PISTILAOAS. 

N• FLORES 

J. regia (5) 1 - 3 

Ver. Criolla. 

1 

2 

4 

2 - 3 

2 - 3 

2 -

- 3 

(5) Hickey, 1981. 

TAMARO OEL 
ESTIGMA mms. 

8 - 10 

- 11 

- 11 

9 - 12 

TAMARO OE 
LABRACTEA. 

- 4 

3 - 4 

- 4 

3 -

TAHARO DE 
SEPALOS mms • 

4 -

- 7 

- 8 

5 - 8 
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CUADRO 5, FRUTO. 

AL TUHA cms. 

Var. Criolla. 

4.1 - 4.6 

3.3 - 3.7 

3.1 - 4.0 

4 3.5-4.1 

( 2) Prestan 1 1977. 

LARGO .cm&. -

---------

3.2 3. B --

2,_5 - 3.1 

3.0 - 3.1 

2.6 - 3.2 

-ESPESOR cms. 

(2) 2~8 - 3.5 

3.3 - 3 .4 

2.B - 3.1 

2.9 - 3.3 

2.9 - 3.4 
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6.3 CLAVE PARA IDENTIFICAR 4 VARIEDADES CRIOLLAS DE 

NOGAL DE CASTILLA. J. regia, EN SANTA RITA, PUEBLA. 

-1. Hojas con 5 a 9 foliólos, base del fruto irregular, este 

no permanece erguido sobre un plano. 

2. Foliólos Coriaceos, brillantes en el hez, ombligo 

del fruto saliente 16 19 estambres.-----Var. 

Criolla N2 2. Nombre popular Trompito. 

2. Foliálos más o menos delgados, ombligo del fruto 

hundido, 17 - 22 estambres.-----Var. Criolla N2 4. 

Nombre popular Dura. 

1. Hojas con 5 o 7 Foli.ólos, base del fruto regular, este 

permanece erguido sobre un plano. 

3. Fruto: base de la cara dorsal con pliegues 1 

adherencia de las valvas débil 1 12 - 19 estambres 

casi siempre 16.-----Var. Criolla Nº 3. Nombre 

popular Blandita o Machetazo de Santiago. 

3. Fruto: base de la cara dorsal redondeado, la 

adherencia de las valvas es fuerte. 19 - 22 estam-

bres.-----Var. Criolla N2 Nombre popular Nuez 

de Castilla. 
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6.4 ANALISIS DE RESULTADOS. 

Los datos las características botánicas observadas, 

en cada variedad criolla y la totalidad de cirboles observados 

nos permiten compararlos con las descripciones citadas biblio

gráficamente. 

En el caso de las árboles la altura mexima muestreada 

en cada particular de ceda variedad criolla 1 na supere los 

8 mts. de altura. 

Las hojas particularmente los folíolos: su forme ápice, 

bese algunos más de sus componentes son variables, hasta 

en la misma variedad, pero las características o rasgos físicos 

coma lo son: textura, brillo y bordes 1 resultaron carácteres 

más estables, pera una aceptable distinción de variedades. 

Les inflorecencias masculinas presentaron características 

propias, en cada variedad siendo las mes constantes, la longitud 

del amento, número de florecillas y número de estambres. 

Pera el caso de la flo pistilada, las características 

medidas de sus componentes, son similares en las 4 variedades 

criollas. 

El fruto es el órgano con características físicas mes 

confiables como lo son: forma, punto pistilar, bordes de sutura, 

alas, ombligo, base, etc. 

Aparentemente las variedades criollas en estudio 

san similares en cuanto a las características de sus órganos, 

sin embargo los caracteres de la inflorecencia masculina 

el fruto nos permiten diferenciar las 4 variedades criollas 
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descritas en este trabajo. 

La metodología empleada en campe fue adecuada nos 

permitió levantar datos con sencillez además de hacer mediciones 

y observaciones físicamente en el campo, ~~r otro la información 

de los productores fue oportuna 1 para le recolección del 

material vegetal estudiado. 

Faltaron integrar algunos parámetros de campo como lo 

son vigor del árbol, fecha de brotación de yemas, aunque dichos 

datos astan más encaminados a estudios de selección y mejora 

genética. 

El trabajo do gabinete fue adecuado y nos permitió la 

mayoría de rasgos que poseen les diferentes variedades criollas 

en estudio, la combinaciñ de dichas características nos permiten 

elaborar una clave botánica para la identificación de las 4 

variedades criollas, basandose principalmente en hojas y frutos. 

Las observaciones al microscopio solo nos µermitieron 

descubrir o reafirmar lo citado por algunos autores, principal

mente en los componentes de hojas y envolturas florales. 

Falto apoyo bibliográfico para hacer un análisis compa

rativo más profundo, aunque los trabajas de Manning, (1938, 

1940, 1960) y Bercougnoux, (1981) tueron determinantes para 

la realización de este trabajo. 
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7. DISCUSION. 

En la comunidad de árboles muestreados se observó una 

alta variación en los caracteres de la hoja de cada una de 

las variedades estudiadas, dichas variedades se presentaron 

en la forma del limbo y 8pice en menor escala para base y bordes, 

algunas diferencias que pueden ser importantes para la identifi

cación en campo son: largo y ancho de las hojas, para los -

foliólos; consistencia, brillo 1 ancho largo de estos. En 

las observaciones hechas al microscópio el tipo de pubesencia 

fué casi homogenea para las variedades (aracnoide, glandula-

res y pelos finos) en algunos casos un componente como lo es 

el raquis o el peciolo carecen completamente de estos, o en 

caso contrario, alguno como la variedad N2 la cual presenta 

pelos largos en la unión can las faliólos, en lo que respecta 

a la inflarecencia masculina, las diferencias en longitud del 

amento son notables asimismo el número de flores y estambres 

para cada variedad. 

En la mayoría de los amentos las flores son comprimidas 

a diferencia del criollo N2 el cual alcanza el mayor tamaño 

18 cms. y el número de flores es menor que la variedad N!? 4 

de 10.5 cms., el mayor número de flores por amento fue para 

el criollo Nº 1. 

Las flores femeninas no presentaron diferencias rele

vantes a simple vista y observadas al microscopio algunas de 
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sus partes presentaron pubesencie en les brácteas con excepción 

del criollo Nº 3 el cual carece de dicha pubesencie, además 

de la presencia de tricornes en el estigma de los criollos N2 

2 y 3. 

En el fruto todos presentaron características diferentes 

facilmente apreciables a simple vista como lo son: alas, punto 

pistilar, surcado, ombligo, etc. 

Las variaciones observadas en hojas otros órganos 

de las variedades criollos estudidas son posiblemente una res--

puesta morfologica a la interacción medio ambiente-genótipo, 

los cuales moldean y selecciono las especies a través do varias 

generaciones, manifestandose en un proceso de aclimatación, 

que les permite enfrentase a las adversidades de su ambiente, 

reproducirse y distribuirse geográficamente. 

Para las variedades criollas, la segregación genética 

y la propagación por ::;emilla, además de la selección natural 

juegan un papel importante en la creación de sujetos con posi-

bilidad de adaptarse reproducirse distintos ambientes 

al de su habitat natural, tal como la consigna, Argücllo, 1973. 

Como podemos apreciar en este trabajo las observaciones 

mediciones son diferentes a los reportados por otros investi

gadores, asimismo estos datos pueden ser utilizados en futuros 

trabajos solo como referencia. 
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8. CONCLUSIONES, 

1. Las 4 variedades criollas estudiadas presentaron 

caracteres diferentes al comparárseles con la descripc~ón _de 

J. regia, citadas por varios autores. 

2. Este trabajo nos manifiesta, que los nogales criollos 

estudiados, presentan características exclusivas en algunos 

de sus organos como fruto y flor estaminada, otros órganos 

como tallo y flor pistilada, presentan pocas diferencias entre 

ellos, siendo casi uniformes sus cualidades. 

3. Las características físicas del endocarpio del fruto 

san más constantes y por lo tanto más confiables para le identi

ficación de una variedad criolla de Nogal de Castilla. 

4. La hoja sus componentes fue la estructure que 

más variación presentó e incluso dentro de la misma variedad 

se observan varios tipos de forma, Bpicc y base principalmente, 

aunque también es posible encontrar en cada variedad cualidades 

claves como lo es textura de foliólos, bordes, etc. 

5. Las variaciones encontradas en los órganos de las 

variedades criollas, son resultados de un proceso de aclima

tación, el cual es influido por la interacción genotipo-medio 

ambiente, a traves de varias generaciones. 

6. Les mediciaciones de los órganos son valiosas para 

une descripción pero además algunos rasgos o características 
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(textura de foliólos) de dichos órganos son determinantes para 

separar o diferenciar las 4 variedades en estudio. 
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ANEXO N• 

GLOSARIO 
TALLO. 

Corteza: 

Escamosa: que se desprende en piezas semejantes e tejas. 

Lisa: con escamas o fisuras. 

Medula: 

Discontinua: médula con divisiones distintas. 

Continua: médula sólida sin divisiones. 

HOJA. 

Peciolo: 

Acanalado: con un surco pequeno longitudinal. -

Tipos de forma en hojas: 

Dimidiado: Desarrollo en un solo lado. 

Eliptico: En forma de elipse. 

Espatulado: En forma de espátula. 

Lanceolado: De base más o menos amplia, redondeada y atenuada 

hacia el ápice. 

Oblato: Redondeado más ancho que largo. 

Oblongo: Más largo que ancho. 

Obovado: En forma de huevo, con el ápice más amplio que la 

base. 

Ovado: En forma de huevo, con la base más amplia que el ápice. 

lli_os de margen: 
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Entero: Sin ningún tipo de dientes o entrada marginal. 

Rapando: Escamosamente sinuado. 

Sinuado: Con entradas escamosas, 

redondeadas. 

Tipos de ápice: 

Acuminado: Con margenes rectos 

ángulo menor de 45°. 

Agudo: Con margenes rectos ·o convexos que terminan en ángulo 

de 45° - 90° 

Apiculado: Terminado en una punte aguda, corta y flexible de 

de origen laminar. 

Mucronado: Que termina abruptamente en una proyección corte, 

rígida 

medio. 

aguda formada por una extensidn del nervio 

Obtuso: Con margenes de rectos a cdncavos que forman un ángulo 

terminal mayor de so0 • 

Tipos de bese: 

Cuneado: Con margenes rectos o cóncavos que forman un ángulo 

de 45° - 90°. 

Oblicua: Con base esimetrica. 

Redondeada: Los margenes de la lámina y de la base forman un 

arco continuo. 

Truncada: Que remata en un borde transversal, como si no hubiere 

cortado. 

Tipos de superficie sin tricornes ni emergencias: 

Ampolloso: Con estructuras parecidas a ampollas. 
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Farináceo: Semejante a le harina en aspecto o textura. 

Glabro: Sin ning~n tipo de indumento. 

Glandulosos: Cubierto por glándulas diminutas. 

Pulverulento: Con una cubierta de polvo diminuto. 

Pustulado: Con ampollas pequenes. 

Tipos de indumentos: 

Aracnoide: Con pelos muy largos 

los de una telaraña. 

finos entrecruzados como 

CiliBdO: Con tricornes marginales. 

Flocoso: Cubierto por tricomas lanosos distribuidos en pequeñas 

agrupaciones. 

Glandulosos: Con tricornes secretores. 

Fuente: Moreno, 1984. 
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ANEXO N2 2 

ESTA 
SAUR 

TESIS 
BE LA 

Ní.l íJf..Bf. 
muuorEtM 

CUESTIONARIO APLICADO EN LAS HUERTAS FAMILIARES OE SANTA 

RITA, PUEBLA. ANTES DE ANALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE DATOS. 

EJEMPLO. HUERTO FAMILIAR N• 1 "TO~ITA" 

a) Edad del árbol 16 años. 

b) Manejo del cultivo ~¡ , NO 

e) Variedades Criollas presentes: Nuez de Caotilla, Trompito, 
Blandita, Bolita, Dura, piedI"ite, etc. 

d) Oías y mes de brotación de los órganos 

Variedad Hoj es 

Trompito Abril-Agosto 

Inflorecencias 

MASCULINA 

15-MARZO 

FEMENINA 

30-MARZO 

Fruto 

25-JULIO 30-AGOSTO 
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ANEXO N2 3 

CUADRO OE OBSERVACIONES EN CAMPO PARA EL CASO OE TALLOS: 

1) Altura del árbol. 

2) forma de la copa. 

3) Angulo de inclinación de las remas principales. 

4) Altura de bifurcación del tallo. 

5) Color de la corteza. 

6) Color de brotes. 
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