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PRÓLOGO 

 El Aguacate (Persea americana Mill.), árbol de la familia Lauraceae y de 

origen mesoamericano, reviste una importancia creciente día a día, ya que 

frecuentemente son reconocidas nuevas propiedades y beneficios para la salud 

humana, además de la conocida importancia alimenticia y excelente sabor que le han 

valido ser reconocido en muchas partes del mundo como un fruto “gourmet” o “la 

mantequilla” de los vegetales. 

 México es uno de los principales centros de origen de este fruto y es el 

principal productor y consumidor de aguacate en el mundo. Además de esto, nuestro 

país alberga la mayor riqueza fitogenética y diversidad fenotípica de la especie; riqueza 

que debe ser valorada, conservada y aprovechada para una producción de mayor 

calidad y cantidad en beneficio de nuestra población. 

 En Nuevo León, el aguacate es uno de los principales cultivos frutales, 

superado solo por los cítricos, el nogal, la manzana y el durazno. Sin embargo, dada 

su importancia económica y las condiciones de cultivo es posible incrementar la 

superficie cultivada en nuestro estado. 

 El presente libro está dirigido a los productores, técnicos fitotecnistas y 

profesionales de las ciencias agronómicas, forestales y biológicas, así como al público 

en general interesado en el cultivo del aguacate, sus propiedades y beneficios a la 

salud. 

 Esta obra es resultado de las actividades realizadas dentro de la Red Nacional 

de Productividad y Calidad de Alimentos Agrícolas (SEP-PROMEP) conformada por 

6 grupos de investigación de las Universidades de Nuevo León, Chiapas, Hidalgo, 

Morelos y Puebla. La red fue creada en el año 2008 y tiene como uno de sus 

objetivos la divulgación y acercamiento del conocimiento científico y tecnológico a los 

productores y comunidades rurales.  

 La obra está presentada en siete capítulos. Los primeros tres nos presentan un 

panorama general acerca del origen de esta planta, su importancia histórica y actual, 

sus usos y aplicaciones, la diversidad genética de la especie y su biología. En el 

capítulo cuatro se describen las cuatro zonas aguacateras del estado de Nuevo León 

clasificadas de acuerdo a los Distritos de Desarrollo Rural. Los capítulos 5 y 6 nos 



ofrecen una revisión amplia, pero concisa, acerca de las técnicas de cultivo, 

incluyendo las prácticas culturales para mejorar la producción, así como las plagas y 

enfermedades de este cultivo y su manejo. Finalmente, el capítulo 7 aborda los 

aspectos de producción a nivel estatal, nacional y global, y nos da una perspectiva 

acerca de los aspectos legales y normatividad que rigen este cultivo. 
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PRÓLOGO 
Este libro surge primeramente, como una necesidad de hacer una recapitulación de lo 

que se ha hecho en investigación en el cultivo y la planta de sorgo (Sorghum bicolor L. 

Moench) en Nuevo León; pero también, como una respuesta al llamado que hace la 

Universidad Autónoma de Nuevo León para la formación de redes, como un camino 

seguro a la profundización del conocimiento y a la integración del trabajo conjunto que 

facilite el rompimiento y la ampliación de la barrera del conocimiento.  

El libro está formado por cinco capítulos que pretenden cubrir los principales aspectos 

del cultivo del sorgo para grano y forraje; la información que se incluye es 

primordialmente la generada en las principales instituciones educativas de Nuevo León, y 

particularmente en las diferentes dependencias de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, específicamente por la Facultad de Ciencias Biológicas y la Facultad de 

Agronomía.  

El Capítulo 1 cubre generalidades de la planta del sorgo, desde las teorías del origen en la 

región Norte Oriental de África, hasta el conocimiento sobre el genoma de esta planta, la 

cual ha sido 100 % secuenciada. Se hace énfasis en la taxonomía, morfología y desarrollo, 

dejando la parte fisiológica para capítulos posteriores. Se establece claramente que la 

planta de sorgo pertenece a la Familia Poaceae; y que debido a sus características 

pertenece a las gramíneas caracterizadas por un tallo central en forma de “caña”; que 

pertenece a las plantas C4 con un ciclo de vida dividido claramente en etapas de 

desarrollo perfectamente identificables a lo largo de su ciclo de vida.  

En el Capítulo 2 se tocan aspectos económicos del cultivo, tanto a nivel mundial, nacional 

y estatal. Se deja claramente establecido que el sorgo mantiene una importancia a los tres 

niveles, el quinto a nivel mundial, segundo a nivel nacional y Nuevo León ocupa el 

octavo lugar con cerca de 13 mil ha.  

En el Capítulo 3 se pone énfasis en el papel que juega el ácido giberélico y las amilasas en 

el proceso de degradación del almidón en la germinación de la semilla de sorgo. Se deja 

claramente establecido que los incrementos en la concentración de ácido giberélico 

promueven la degradación del almidón, permitiendo una mayor disponibilidad de 

nutrientes para el desarrollo del embrión y la germinación de la semilla.  

Los Capítulos 4 y 5 cubren aspectos que influyen en el desarrollo de la planta de sorgo, 

principalmente los factores Bióticos y Abióticos, respectivamente. En el Capítulo 4 se 

cubren tanto a plagas como a las principales enfermedades que afectan a la planta del 

sorgo, incluyen aquellas plagas del suelo como aquéllas que afectan en forma específica 

algunos órganos de la planta, como sucede con el gusano cogollero afectando las hojas, y 

la mosca midge que afecta el desarrollo del grano en la panoja del sorgo. Para el caso de 

las enfermedades, sobresale el ergot, que es quizás la enfermedad más reciente detectada 

en zonas sorgueras de México, donde apareció por primera vez hace aproximadamente 

poco mas de 10 años.  

En el Capítulo 5 se presentan los factores Abióticos que mayormente afectan a la planta 

de sorgo, sequía y salinidad. El Capítulo se enfoca principalmente a analizar la respuesta 

fisiológica a estos factores de estrés importantes, como es el caso del comportamiento 

que tiene la fotosíntesis, potencial osmótico o la producción de prolina. Sobresale el 



papel que juegan los genotipos identificados como “glossy” comparado con el 

comportamiento de los genotipos templados.  

En general, el libro está estructurado en forma lógica, con información importante que 

ayuda a concentrar en una sola obra, información que se encontraba dispersa en las tesis 

de la UANL principalmente. Existe, sin embargo, la necesidad de incluir en ediciones 

posteriores, la información relacionada con las prácticas agronómicas para la producción 

de este cultivo y el mejoramiento genético del mismo, y que se sabe, existen en buena 

cantidad en trabajos de investigación desarrollada en el estado de Nuevo León.  
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PROLOGO  
El constante crecimiento exponencial de la población mundial y con ello, no sólo la necesidad de 

cubrir su alimentación, sino hacerlo de una manera saludable, crea un gran reto para la agricultura. En 

México no es la excepción, el estado de Nuevo León por sus orígenes históricos, es considerado un 

Estado con gran potencial industrial y comercial, y en un nivel más bajo agropecuario y forestal, por lo 

que se ha visto obligado a investigar y desarrollar diversas tecnologías creadas en forma asertiva para 

funcionar en las condiciones ambientales características del mismo.  

El presente libro hace una muy buena descripción de las hortalizas, tanto botánica, como morfológica, 

bromatológica, por su origen, necesidades eco-fisiológicas, manejo agrícola, su uso e importancia 

económica. Las hortalizas se producen generalmente bajo sistemas agronómicos integrados con muy 

diversa tecnología; presentándose desde el uso de técnicas agrícolas de subsistencia, pasando por las 

tradicionales, agricultura orgánica, hasta la tecnología de punta más avanzada, y por ende esta última 

marcando la pauta en el desarrollo de tecnología agropecuaria y forestal, utilizando las diferentes áreas 

de los avances científicos encaminados a los sistemas de riego, nutrición, manejo de plagas, manejo de 

enfermedades, invernaderos, conservación, industrialización, entre otros.  

El presente trabajo, también describe la importancia económica y técnico-productiva que juegan las 

hortalizas para el noreste de México, haciendo énfasis en el estado de Nuevo León, ya que el Estado, a 

pesar de caracterizarse por poseer un déficit hídrico como una de las limitantes ecológicas más 

importantes para la producción agropecuaria y forestal, se han desarrollado tecnologías para el ahorro 

de agua, lo que ha propiciado el éxito en la producción de diversas hortalizas en el mismo, entre los 

que se pueden mencionar el cultivo del tomate en invernadero en las regiones altas del Estado.  

Se presenta la distribución de las áreas productivas de las hortalizas en el estado de Nuevo León, lo 

que es de gran importancia, ya que sirve de guía para el lector, para que éste se ubique en las diferentes 

regiones donde se cultivan las diferentes especies de hortalizas, así como distribución de las superficies 

manejadas con los diferentes cultivos hortícolas y su contribución a la producción total de hortalizas en 

el Estado. Información que para los interesados las diferentes actividades relacionadas con las 

hortalizas cultivadas exitosamente en Nuevo León, que van desde el cultivo hasta el mercado de las 

mismas, lo que es de gran ayuda.  

Asimismo, al presentarse todos los cultivos que se manejan agrícolamente en el Estado en forma 

individual, describiendo de manera muy completa cada uno; desde su taxonomía, manejo agrícola 

hasta su manejo postcosecha, esta obra puede servir excelentemente como guía para apoyar aspectos 

de programas de diferentes escuelas del Estado, de acuerdo a las especialidades que se impartan, así 

como para el público en general, siendo una escrito que se lee en forma muy amena y que interesa 

cada vez más al lector a medida que se adentra en el texto.  

Dr. Horacio Villalón Mendoza  

Verano de 2010 
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PRÓLOGO 
El nogal, Carya illinoinensis es considerado como nativo de la franja norte de México y 

Sureste de los E.U.A. Se cultiva prácticamente sólo en "El Cinturón del Sol" de Estados 

Unidos Meridional y en "La Faja Nogalera" del norte de México que comprende los estados 

de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango. En Nuevo León ha sido sembrado 

y cultivado desde que se tiene memoria. Forma parte de la economía de algunos municipios 

como Rayones, Bustamante, Villaldama, Montemorelos y en la zona sur del estado, 

principalmente los municipios de Aramberri, Zaragoza y Galeana.  

El cultivo del nogal es sumamente dependiente del cuidado del hombre, ya que requiere de 

riego. Es un cultivo tradicional en el que se forman nodos productivos en las localidades de 

producción, ya sea mediante la venta directa al consumidor, dándole un valor agregado a la 

nuez con el descascarado en cáscara por los productores aprovechando su muchos de le dan 

un valor agregado a la nuez, mediante el descascarado o transformándola en dulces 

regionales.  

Aún y cuando el inicio de las primeras plantaciones en el estado de Nuevo León se reportan 

en 1904, es en otros estados que iniciaron sus producciones mucho después, donde se ha 

dado el impulso más fuerte a este producto, como sucede con los estados de Chihuahua y la 

Comarca Lagunera de Coahuila que iniciaron su producción en 1946 y unos años más tarde, 

respectivamente y que actualmente le superan en producción.  

Lo anterior se refleja también en las estadísticas de producción y rendimiento, donde Nuevo 

León ocupa el cuarto lugar en el país respecto a la superficie plantada y el sexto en cuanto a 

producción por hectárea.  

Esta situación hace necesario conocer que se está haciendo para producir, la tecnología que se 

utiliza, así como cuales son los problemas a los que se enfrentan y las expectativas de los 

productores respecto al cultivo del nogal, para determinar las posibles causas de la situación 

técnica-productiva del mismo en los municipios productores de nuez en el estado.  

Este libro se realizó con el fin de determinar dentro del proceso productivo de la nuez, las 

causas de la baja productividad en el estado de Nuevo León. Identificando las principales 

limitaciones dentro de la estructura y funcionamiento del sistema producto con el fin de 

plantear posibles alternativas de apoyo para que los productores puedan tener ventajas 

competitivas en este cultivo. 

El marco metodológico utilizado se basó en una compilación bibliográfica y de información 

sobre el origen, la biología, la forma de cultivo y estadísticas de producción y comercialización 

de la nuez en diferentes formas y presentaciones. Con el fin de tener un marco referencial de 

los aspectos socioeconómicos, culturales y ecológicos del cultivo. El trabajo se apoyó en 

información obtenida de artículos científicos, libros y estadísticas generadas por INEGI y 

SAGARPA como principales fuentes institucionales de información.  

Para identificar el funcionamiento del sistema de producción del nogal se pidió asesoría al 

presidente del Comité Estatal y se consultaron documentos de análisis de la situación de la 

cadena productiva de los diferentes estados productores principales, así como el Plan Rector 

del Sistema Producto Nuez. Lo anterior permitió reunir información para lograr una visión 

general sobre los principales aspectos del cultivo, su comercialización y la organización de la 

cadena productiva en el Estado de Nuevo León. 
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PROLOGO 

La alimentación en el ser humano ha sido considerada desde tiempos 

inmemoriales como el satisfactor fundamental a cubrir para su sobrevivencia, así 

como para la conservación de la especie. 

Dado que la humanidad ha tenido un crecimiento, en forma desproporcionada, el 

hombre se ha visto en la necesidad de producir en forma masiva los alimentos 

necesarios para tratar de cubrir los requerimientos que demanda la población. 

Existen regiones de nuestro país en donde la naturaleza no ha sido muy prodiga 

en condiciones favorables para el establecimiento de desarrollos agrícolas 

importantes y el estado de Nuevo León es uno de estos ejemplos, ya que un 

porcentaje amplio de su territorio se caracteriza por presentar condiciones de aridez a 

semi-aridez las cuales no permiten considerar a esta como una entidad agropecuaria 

importante. 

Como en todas las reglas existen sus excepciones y en este caso a Nuevo León 

históricamente se le ha considerado como un estado importante en la producción de 

cítricos a nivel nacional, es por esto que en este libro se describen los aspectos 

históricos sobre estos cultivos, la distribución de los cultivares de estas plantas tanto a 

nivel mundial como nacional, haciendo especial énfasis en la producción en la región 

citrícola del estado de Nuevo León. 

En esta obra se analiza y se describen las características y volúmenes de 

producción de las distintas variedades de cítricos, así como las diversas técnicas de 

manejo que conllevan a un mejor rendimiento de estas especies, complementando 

con la información de las tecnologías para llevar a cabo un mejor manejo pos cosecha 

de estos frutos. 

Es indiscutible que una obra como ésta, la cual es una valiosa contribución para el 

estudio de la agricultura, fue realizada de forma muy amena por los autores, 

empleando una metodología muy profesional para transmitir los conocimientos de 



 

 

manera que puedan ser comprendidos, por estudiantes, agricultores, productores y 

comercializadores de estos productos agrícolas. 

 

Dr. Sergio Moreno Limón 

Monterrey, N. L. Agosto 2010. 
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