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INTRODUCCION 

En loe últimos nf'l.os M6xico ha. presentado importantes cambios en su estru!: 

tura económica, producto de J.as trans:formacionee en la economía interna

cional, como el tratado de libro comercio con Nortcam6ricn¡: ns! tambilin -

de laa re:formaa cona ti t.-ucional.eo quo el presente gobierno ha impulsado y 

de las cuales ee desprendo una apertura d la modernizaci6n del campo, y -

con ello dar pre:ferencia a los cultivos comerci~es (f'rutalos) para dejar 

de lado loe productos de subsistencia nlimonticia como el ma!z y el frijol. 

Dentro de este marco se vuelve sumamente interesante estudiar, lo que ha 

formado parte do nuestro o!mbolo nacional y de lo que ha sido por centu

rias el gusto culinario de una población, ce decir,ol nopal, vegetal rico 

en propiedades alimenticias y medicinnloo entre las que predomina la -

antidiábetica. 

En nuestro pa.ío la producción de nopal cstli ubicada en la altiplanicie -

mexicana (Centro y Norte de Mlixico), ocupa una extonsi6n aproximo.da de -

treinta milloneo de hectáreas, donde so locolizan plantaciones silvestres 

y cultivadas. Actunlmonte, este cultivo oe explota con tres :fines:--

a) FORRAJE que tiene rolevanci.a en lno zonas áridas y eemiáridaa del Nor

te del país; b) el NOPAL TUNERO, el cual se ubica principnl.mente en -

Zacat~co.s, San Luis Potosí, Guanajuato 1 AguascalJ.enteo, México y Huevo -

León; e) el. NOPAL VERDURA del cual nos ocupamos en el presente trabnjo,

ya que el problema de investigaci6n detectado eo: conocer loa :factores -

de tipo geoecon6mico que han determinado que VJ.lla JtilPa Al ta oea la zo

na que mayor producoi6n de nopal-verdura en loo fil.timos 5 aftas (1986-1991) 

considerando su proceao organizativo de la producción y· de la dietrJ.bu

ción a lo largo del año. 
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Y cuya hip6teeio de trabajo¡ Villa Milpa Alta es la zona de mayor produc

ción de nopal verdura (Opuntia Inermis o tlaconopnl y Atlixco) anualmente 

dentro del D.F., debido n que el cultivo es de temporal intensivo dado -

las condiciones ambientales y la aplicaci6n de labores culturales, esto 

aunado a la cercanía con el centro do consumo más importante del país, el 

área metropolitana y Edo .. do M6xico, lo cual ha ocacionndo que surjBit -

cxpontánenmente muchos productores en los ú1 timoo cinco aitos, y trajo -

que aumentara la producci6n oin ninguna plnnoaci6n, repercutiendo dircc"t!! 

mente en 1a reducci6n del precio medio anual del producto. 

Para lograr resultados :favorables de la investignci6n se consideraron los 

siguientes objetivos: 

Conocer las condiciones ambientales que :favorecen el cul.tivo do nopal ve!. 

dura en Villa Milpa A1tn, además del comportamiento de 1a producci6n del 

nopal y la f'1uctua.ci6n del precio modio a lo largo del afta. Batos objeti

vos se lograron en un 90% con base en 1os objetivos particulares, os decir 

se delimit6 1a zona napalora do la región estudiada; se analizar6n las -

condiciones ambienta1es y loa requerimientos climtiticoa del nopa1 pnra -

comparar si se ajustan a la zona de estudio.También se conocieron algunas 

variedades de nopal para verdura, f"orrajo y tuna¡ ademlis dO los tipos de 

organización de loa productorca do nopal verdura en la delegac:i.6n Milpa -

Alta. Se conocieron loa costos de inversión dcapuéa de1 establecimiento -

de cultivo y la variaci6n del precio de nopal a lo largo del año (of'erta 

y demanda). 

El objetivo que no se 1ogr6 rca.1izar satisf"actoriamcnte f'Ue el rolaciona

do con 1a ganancia neta obtenida del cu1tivo de nopal por parte del 

agricu1 tor. 
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Por otra parte¡ 1a presento investigación ee logr6 con baac en lo recopi

lación documental de cstudioa sobre la materia de las siguientes inoti tu

ciones: Universidad Nacional Aut6noma de México (Inst. de Biologín,Inst.

de Gcograf'ín Inst. de Invcatigacioneo Econ6micns), Universidad Autónoma 

Chapingo, Colegio de Postgradundoo, Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (INPAI); así como también de inf'ormnci6n que proporcionaron -

los propios ogricul.tores de l.a zona estudiada. 

En cuanto al contenido del reporte de invostignci6n se dividi6 en oeis -

capítulos: en el primero se presentan algunos de loo antecedentes hist6-

ricos del. cultivo del nopnl., con el :fin do proporcionar una idea gencra1 

de la importancia que ha tenido hist6ricomente en nuestra oociedad y do -

como surge este cultivo en la zona de eotudio con :Cinco comercialeo;el -

capítulo dos se reí"iere a la metodología empleada en esta inveatifiaci6n,

con el f'in de tener un conocimiento más amplio de la elaboraci6n de dicha 

tesis; en el capítulo tres, se abordan los aspectos gcográf'icoa que han -

. propiciado el desarrollo de dicho cultivo, así como la localización y po

blación .. En ol capítulo cuatro se describe lao variedades del nopal tun!_ 

ro, de :forraje y para verdura así como sus. principales características -

mor.fol6gicas, taxonomía y contenido nutr!ciona1; el capítulo cinco,com

prende la organizaci6n y f'orma de producción del nopal verdura, en el. -

cual se f'Undamenta la mayor parte de los aopectoe económicos del nopal y 

resultados do lo. invootigaci6n. Bl capitulo eeio se dedica al aprovecha

miento potencial. del nopal, con el :fin de que tengamos una idea de la -

gran diversidad de uooo y potencial. que tiene ésta cactácea en diversas -

parteo del mundo .. 

Por último so concl.uyo con l.os resultados de la investigación y se dan -

algunas recomendaciones, que llevándolas a lo. práctica podría lograrse -

avances eignif'icativoo en la agricultura de temporal intcnaivo, especial

mente de nopal-verdura en dicha zona. de estudio y áreas circunvecinas .. 
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CAPITULO 

Antecedentes hiet6ricoo de1 cu1tivo de1 nopal verdura 

en Villa Milpa Al ta 

E1 nopal hasta hace aproximadamente cuatro dl'.§cadae era considerado como 

una planta que f'ormaba vnataa oxteneiones del territorio nnciona1 subes

timándose su gran importancia alimenticia y medicina1 .. Sin ombargo,actu&! 

mente existen estudioo sobre el nopal de dif'erontc !ndo1e realizados por 

instituciones dedicadas a la invostigaci6n y aprovechamiento del nopal -

(Opuntia sep.) a f'in de .lograr un mejor conocimiento do este recurso y -

mejorar las condiciones de manojo que actual.mento so aplicana poblacio

nes eil.vestree y cultivadas. 

En las plentacioneo silvestres el nopa1 prospera sin necesidad de reali

zar labores cu1turales, las cu1tivadao, si requieren de lnboreo cu1tura

les por ejemplo: barbochco, rastreos, nivelaci6n de1 terreno etccStera. 

En lo re:ferente a antecedentes do eetudio.crealizadoe eobre e1 nopal 1 cabe 

eef\alar loe de en:foque botánico, como lo es el de la Dra. Hclia Brnvo -

Ho11is (1978), con su obra 11Las cactáceas de M6xico11 ; monogra.f'.ía donde 

trata de manera general loe aspectos etnobotlinicoe y closif"icaci6n de -

las cactáceas existentes en nueotro país. Así como tambi6n los va1iosos 

estudios rea1izados por el Dr. Facundo Barricntos Plirez, como ejemplo -

'' Bl nopal su mejoramiento y utilización en M6xico" 
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( 1981) , en el cual reune de manera oscri ta algunas conf"erenciaa del -

Centro de Nopal y Tuna del Edo. de M6xico, y trabajo de campo realizado 

por los autores citados en 6sta obra; otro estudio que contribuy6 a la 

recopilación de lao principales publicnciones relacionadas con el nopa1 

y resultados observados en las plantaciones de la CONAZA y otros campos 

de producci6n es la obra titulo.da "El nopal 11 (1981), rca1izada por -

INIFAP, SARH, SAN, SFF y CONAZA. Existo además un ensayo, de recopila-

ci6n sobre el cultivo del nopal titulado 11 El nopal on la historio de 

M6xico 11 anónimo, e/'E, el cua1 no maneja mucha inf'ormaci6n sobre loe 

aspectos hist6ricoe del nopal pero sí, aspectos técnicos para el mane

jo de plantaciones. 

Otro estudio de antecedentes históricos, m(".nejo, uaos y oigni:f"ic;ado -

cultural de las cactáceas lo es: "La f"nmiUa de loa cactti.ceas en el -

codicc Florentino" por Erin Eab"oda Lugo y Ef"ra.ín Hornández Xolocotzi, 

e/f". A partir de la d6cnda de loa BOs. los estudios con enf"oque agro

n6mico y económico comenzar6n o. tener continua f'luides sobre todo o -

nivel de tesis como ejemplo tenemos "Los ngrosistemas nopaleros del 

Valle de M6xico" por Renli Bautista C., (1982), en el cua1 maneja dos 

casos particulares do los sistema.o de producción de huertos nopaleros 

en el valle de M6xico, el de Teotihu.ncan y la dolegaci6n de Milpa Al to. 

en el Distrito Federal. La teeia titulada "Anteproyecto de una agroin

dustria para la elaboración de dulces a bnee de Nopal" por JesWI Rodr! 

guez Martfnez, (1983), en la cua1 se dan una serio do genera1idadca -

sobre la :familia de las cactáCeas y un wuUisie aocioecon6mico de ale

to pueb1os productorea del nopal para conocer la problemdtica al cons

truir una agndndustria en dicha delegación, además de f"onaulaa para -

la elaboración de dulce do nopal. 
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Otro estudio de ngroinduatria con el propoei to de conocer que tan factible 

sería el establecimiento de una empacadora de nopal verdura en J.a dolcga

ci6n Milpa Alta, con baae en pruebas de almacenamiento, lo constituye el. 

nsstudio de Factibilidad técnica y ccon6mica para el. establecimiento de -

una planta empacadora de nopa1 verdura, en Milpa Alta, D.F. 11
, de Lulo 

Borbolla F. , ( 1987) • 

otra teais bién f'undamento.da dende el punto do viota bibliogrMico Y -

trabajo de campo sobre el nopal ea: 

11Respuosta a lo. brotaci6n dei nopa1 verdura (Opuntia Ficuaj.ndica) bajo el 

sistema de explotación intensivo de microtuncl, en Cuautitlan Izcalli"por 

Luis L6pez Mcndoza, (1988), así también otro estudio de la mismo. variedad 

de nopal con el propósito de aumentar loa rcndimicntou 01 el títulado 
11Detcrminnci6n de la dosio de f'crtilizaci6n y abonado en nopal (Opuntia -

ficus-indica ) , poro. la explotación de verdura en Villa Milpa. ,A1tn,UF. de

Juana Vazquez Robles, (1989)¡ catas son algunas do las tesis el.abt'radaa 

en su mayoría por Ingenieros agrónomos durante la década do loa BQs¡ oin 

embargo es importnnte sefialar las valiosas aportaciones nl conocimiento -

del nopal tunero por el Dr. E ulogio Pimienta Barrio o, invoetigndor dol -

programa do f'rutal.eo, CAESAL, CIANOC, INIFAP en oua eotudios como - - -

"El nopal tunero: deocripci6n botánica usos e importancia economíca" 

(informe), s/f • además del estudio titulado 11cntablccil:úcnto y manejo 

de plontacioneo de nopo1 tunero en Zacatecns", (1986), donde el objetivo 

principal co dar una guía de algunos 1r1étodoa y t6enicau para e1 eetablec! 

miento de plantaciones comerciales y el manejo de 6stan durante su de~ 

llo y la etapa reproductiva. En el compo de la geogrof'ín• ca basta loe 90e 

cuando se iniciaron estudios referentes al nopal, n nivel de tesis reali

zados por el colegio de geograí'!a do la UNAM. 
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A continuaci6n trataremos sobre algunos antecedentes del conocimiento -

del nopal; ae! pues, la importancia del nopal data desde los albores de -

nuest:ra historio, siendo determinante para la f'ormaci6n de algunos - -

núcleos de poblnci6n humana pues diatintas tribus errontca concurrían -

en la época de f'ructif'icaci6n a las zonn.a en donde nbundnban 6ntoa - -

vegetales. Las cactáceas son ca.racter!stico.s del Continiente Americano -

y en nuestro pa!e esta f'amilin está representada por unoo 67 gfinoros -

y wias 1000 especico. wio de loo g6ncros mlis ropreoonto.tivos es la - -

Opuntia, a la que corresponden los plantas co nacidas. con el nombre -

de cardones, abrojos y nopales (1). 

Desde el punto de vista geográf'ico las cactáceas se encuentran diotri

buidaa especialmente en regiones áridas y oemiáridas, y Mlixico por sus 

peculiares condiciones medio ambientales de latitud, topogra:f.ia y. climm 

es el país quo alberga, posiblemente, ln mayor cantidad de estas - - -

especies. 

En el estudio de laa plantas útiles de México, los antecedentes históri

cos del conocimiento, manejo, usos y signl:ficado cu1tural do los elemen

tos de la :flora, aportan diseños do nuevaa f"ormas de explotaci6n de los 

ecosisteman y del mejor uso y aprovechamiento de la misma .. Dicho conoci

miento legado de las grandes etnias que :florecieron en México, eo encue!! 

tra inmerso en oh.ras como códices, crónica.a y escritos elaborados antes 

y durante la conquista espaflola. 

El Códice Florentino, ejemplo de eotaa obras, contiene gran riqueza de -

conocimientos de nuestros grupos indígenas, particularmente del grupo -

náhuatl. Esto Códice comprende todaa las materias f'Undamentales del pen

samiento indígena.; en el co.oo do la.ü plantas, al tener diierentee valo

res dentro de la cultura, pueden ser objeto de interés puramente cognos! 

tivo o tener un eignif.icado mágico, religioso o utilitario. 

(1) Publicaci6n Especial , No. 34, 11&1 nopal", CONAZA e .INIFAP,1981 .. 

11 



En el caso particul~ de nlgunoo cactticeas, en el Códice se puede - . - -

apreciar parte de la importancia y eigni:ficado que adquirieron dentro de 

las sociedades indígenas particularmente la nahua. La importancia utili

taria ( comprende algunas especies q ue servían como alimento y otras -

como medicamento); por su valor ceremonial :formaban parte de sus ritos -

religiosos; y un eigni:ficado mágico al hacer uso de especies con ef'ectos 

atenuantes (2) • 

En lo ref'erente a los uaos de loe nopales, citado por: (3) Bcnoon y -

Walkington ( 1968) mencionan que durante el siglo XVII y XVIII, Cuando 

loe padres Franciocanoo establecieron oua misiones en Baja Calif'ornia -

Norte y zonas adyacontOs, iniciaron algunas nopaleras que entonces eran 

solo cultivadas en el Centro de M~co. 

Mencionon estos autores que tales especies correepondínn a dos gGneros 

muy emparentados Opuntia ~-~ y Opuntia mesacantha; y que el -

nombre de la primera deriv6 de la manera como ae conocía en esas provi!! 

cias al :fruto de estos nopal e o. 

Agregan que: • • • loo padree misioneros y otros encontraron que estas -

cactáceas no s6lo eran útiles por sus f'rutos, sino tambi6n como una -

!'u.ente importante de un materia1 mucilaginoso que servía de ligamento a 

los adobes en la conntrucci6n de la.a mieionee 11 • 

Con el trara:urao del tiempo laa dos cactáceas :rueron también plantadas 

en loe grandes ranchos, tanto en loe cascos de la hacienda como a1red,!! 

dor de las habitaciones do loo peones y de otroa habitantes, y ae! - -

aparecieron donde quiera que había habitaciones do eepaftolea o mexicanos 

y postcricr=ente en la de loe colonizadores norteamericanos (4). 

(2) Estrada Lugo, Hernández Xolocotzi, "La :familia de las cactticeas en 

el Códice FlorentJ.no", o/:f, UACJI. 

(3) Publicación Eopecial, op. cit., pag. 14 .. 

(4) Bravo Hollis, H., 1978, "Las cactticeas de México", Nlix .. ,pag. 7. 
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A las cactáceas oe les tuvo un gran c&&ima como plantas do ornato, al

gunos autores hacen mención que grandes ecf'ioree como Nozahunlcóyotl Y 

Moctecuhzomn Xocoyotzin guetnban de la botánica a ta1 grado quo durante 

la 6poca de su reinado fundaron loo he:nnoeoo jardínes de Tetzcutzingo, 

Tenochtitlnn, Chapultcpec, El Pef'ion, Oaxtepec, Atlixco, e Iztapalnpa, -

que llamaron la atención de los conquiotadorea por su gran hermosura y 

y el esmerado orden de su arreglo (5). 

Cuando en un principio del descubrimiento de Amlirica lao cactáceao fue

ron conocidas en Rurop• causando gran asombro y admiración por lo exótico 

y peculiar de su aspecto y pronto se ocuparon dp ellas botánicos, mlidi

coe y horticul toree. 

Kntr e las primeras iluetracionoe que se hicieron de las cactáceas es

tán las que decoran la igleoia parroquial do Ixmiquilpan en el estado - -

de Hidalgo conetru!da en 1550 (Bravo Hollie 1976). Ahí están represen

tados combates entro los indígenas y conquistadores teniendo escenario -

·el Valle del Mezquital. 

Como ya se eeflal6, en la vida económica, social y religiosa de loe nahons, 

las cactáceas desempef'l.aron un papel importante; a tal grado que el jero

gl!rico de la gran Tenochtitlan, ostentaba airomimcntc un nop:tl, c!mbolo 

que conserva el escudo do nuestro México actual (:f'igura 1 ) (6). 

Dentro de la nomenclatura que usaron para designar a las cactáceas había 

dos grupos bien def"inidos el de loe nochtli, integrado por las especies -

de tallos articulados, diecoidee y aplanados, y e1 de los Comitl, 

que incluía a loe cactos provistos de tallos ce:fcroidee.Loe Nochtli, -

llamados también lfopalli, se distinguían nominalmente affadiendo al radi

cal Nochtli uno o varios t6nninos que precisaban sus cualidades. 

(5) :Ibidem, pag., 6 

(6) Ibidem, pag., 7 
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Las plantas do este grupo son las que actualmente están incluidas en loa 

géneros 0puntia, Nopnlen y Epiphyllwn. Con el nombre de nopalnochoztli -

(nopalli Opuntia; nocheztli - cochinilla; nochezt1i, n su vez, aignif'ica 

sangro de la tuna., de noch!ll, tunn y cztli, onngro) eran conocidoa loo 

nopales en que su1 ti vaha ln cochinilla, innecto del que se extraía la -

grana uno de loe colorantes más apreciados para tefUr tolas, aíin on nuc.!! 

trae días. 

Citado por: (7) Clavijero (l.789), indica con respecto al nopalnocheztli 

n que desde tiempos do loe reyes mexicanos, se tenía cuidado particular -

de criarlos por ser el alimento de la cochinilla, aunque ya desde la --

6poca do loe aztecas, según af'inna el padre Alza te, se sabía que cate -

insecto podría vivir sobre otras Opuntias que los indios llamaban tlalno

pa1, puea cuando el. coccum invado otros nopales 1 lee viene la eni"ermodnd 

llamacla chahuixtlenopal, a causa de la cual estos enf"erman y crían moho -

amarillo11
• 

La iconograf"ín incllgona nos ha legado numerosas ropreeentacione~ de espe

cies de Opuntia, y entro ellas cabo seflalar como una do las m&s intereell!! 

tes el tenochtli o tuna de piedra representado en el escudo de la gran -

Tenochtitlan, el cual f'uo ampliamente reproducido en dif'erentee C6dices -

por medio de un dibujo eimb6lico f'igurativo, así en el C6digo Mendocino,

lamina 2, está representado por un nopal con tres art!culos,uno central y 

dos lntera1ee, todos ellos proviatos de espinas y coronados por una f'lor; 

la f'igura sobre la que deecansa es e1 jerogl!f'ico de una piedra, 

( f"igura 2) • 

El tenochtli o tuna divina, es una Opuntia que lleva en la base el símbo

lo del sol, ( f'igura 3) • 

(7) Ibidem, pag., 7. 
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Figuro 2. 

Recudo de Tenochti tJ.a n , 

símbolo que conserva 

actual.mente nuestro -

eocudo Nacional. 

Tenochtli 6 Tuna de Piedra 

representado por un nopal!=on 

treo artículos provistos de 

espinas, la base es el jero

glíf'ico de una piedra. 

Figura 3. 

Tenochtli o tuna Divina. 

es una Opuntia que lleVa 

en la base el símbolo -

del sol. 

Figuras 1, 2 y 3 tomadas do Bravo Hollie Hdio., 1978, "Las Cactáceas de -

Máxico", UNAM, pag. 7 y 9. 
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Algunos nombres geográficos de México tienen el prefijo nochtli, que i'ue 

impuesto o ciertos pueblos por babor sido regiones donde abundaban loo -

nopales, por ejemplo: 

Nocheztlnn ( Nochistlán), signií'ica lugar donde abunda la grana. 

Nochtepec, que indica cerro o lugar do tunas o nopales. 

Xoconochco (hoy Soconusco, pobloci6n de Chiopos) signi:f'ica lugar de los -

tunas agrias (8). 

En términos generales cotos han eido nlgunoe conceptos utilitarios que el 

nopal ha tenido a través de la historio, sin embargo, se conoidera que -

para comprender el presente de una sociedad hay que conocer ou posado por 

ta1 motivo o continuación oe pretendo hacer un bosquejo hiet6rico del -

pueblo milpa1tense; cuentan algunos historiadores que por el sfl.o 1240 -

ll.egaron nl octunl territorio de Milpa Al.to, nuevo tribus de Chichimecos 

procedentes do Amecnmeca las cuales habían derroto.do a loa toltecas en -

e1 afio 1117, y se ooentaron en dif'erentca oi ti os, en línea rt.1cta de orle!! 

te a poniente, quedando una de ellos en xaxohuenco (bol'.' barrio de la -

Concepci6n en Villa Milpa Al to). 

También dice lo tradición que durante la expansión mtlitorista o.zteca en 

e1 territorio do la hoy Milpu Alta, existía el eeHorío de Malocachtcpec -

Momoxco; seitorio que será conquistado por un grupo de guerreros aztecas -

comandados por lo. relevante i'iguro. de Huellitlahuilonque ( 11 Grwi Di.rlgcnto") 

e1 que poco después de au triunf'o, se estableciera en esta zona (9). 

Del aspecto documenta1 proporcionado por cronistas, ee sabe que Milpa Alto 

perteneció a1 oeHorío de Xochimilco, el que CUe invadido por loe aztecas 

durante el reinado de izc6atl. Y el padre Durl'i.n menciona que cuando ero -

inminente el o.taque Tenochca, el eeftor de Xochimilco convoc6 a loa gobeE. 

nantes de Técpan, Tepetenchi, Olloc y la Milpa, las que eran-pa-cialidados 

(8) Ibidem, pag., 10. 

(9) Colocci6n Delegaciones Políticas No.5, Milpa Alta, 1987, D.D.F .. , 

pag., 17. 
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xochimilcns. Y gracias a cota crónica, es posible conocer c1 nombre del -

primer señor de la milpa que hiat6ricamente oe menciona " Panchimalcátl -

Tecuhtli11 , el que tenía a su cargo zonas dedicadna a la a gricultura,cac.! 

ría y recolecci6n de 1cñaa y maderas. Elementos de notable importancia -

econ6mica para el Milpa Alta prehispánico (10). 

La Historia de Milpa Alta ha estado ligada desde haco mucho tiempo n lo. 

región de Xochir:iilco por di versas razones: la cercanía geográf'icn, el mis

mo idioma y su contacto comercial. con la nueva administración virrcynnl. .

En un principio Milpa Alta :forma parte de la Encomienda de Xochimilco - -

asignada a Pedro de A1varado, lo que ocurre poco a ntea de 1523. 

Dicha encomienda de Xochimilco f'ue la más grande de la cuenca de Mlixico, 

ya que lleg6 e contar con 20 mil tributarios 1 a pesar de que por el afio 

1520 Coy68cán emprendio una lucha :fronteriza con Xochimil.co, situación -

similar ocurrió con 1a estancia de San Agustín Tla1pnn que f'uo adquirida

por Coyoncán en la dlScadn de 1540 ( 11) • 

Siendo Milpa Alta parte del corregimiento de Xochimilco qucd6 con:formnda -

esa región con loo pueblos de: 11San Junn Ixtayopan (que actualmente perte

nece a lR Dolcgoci6n de Tlóhuo.c) y San Antonio Tec6mitl, San Juan Tepenn

huac, San Francisco Tccoxpn, San Gcr6nimo Tecoxpa (ya desaparecido), -

San Lorenzo Tlacoyucan 1 Santa Ana Tlncotenco, San Pedro Acto Pan, San Pa

blo Oztotepec, San Dnrtolomé Xicomulco, Así como San Lorenzo Chauhtempan 

(que deenpareció) 11 • 

En cuanto a la divisi6n eclesiástica, Milpa Alta f\lc originalmente visi

ta • de Xochimilco, desde los primeros tiempos de la. evnngclización -

f'ranciecann hasta aproximadamente loa nffoa de 1570 en que se f'ija. la -

f'librica del Convento de ln Asunción y su independencia do Xochimilco, pe!: 

teneciendo en ambos caeos a l.a provincia del Santo Evangol.io de M6xico. 

(10) Ibidem. 

(11) Ibidem, pag., 19. 

Caaa donde está el tribuna..1 de loe viei tadorcs eclesiásticos. 
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Hacia el siglo XIX con lna vicio! tudes políticas de lo época, Milpa -

Alta continuó dependiendo de Xochimilco 1 como municipio; durante ol go

bierno de Don Benito Juárez oe expidi6 el decreto relativo a1 partido de 

Tlalpan, mismo que qucd6 conf'onnndo con las municipa lidades de: Tlalpan, 

Xochimilco, Tulyehualco, Tláhuac, Milpa Alta, y San Pedro ActopDll en -

l864 (12) • 

Durante el período porf'irista Milpa Alta eigui6 perteneciendo al Dietri.to 

de Xochimilco (28-VII-1899}. Meses mús tarde, dentro de la divini6n ndmi.

nistrativa del Distrito Federal so di6 a conocer la pref'octura do Xochi.

milco conf'ormada por Xochimilco, Hastnhuncan, Tlatcnco, Tulychualco, 

Mixquic, Milpa Alta, San Pedro Actopan (lB-XII-1899) (13} .. 

Para 1903, según la Ley de OrgDllizaci6n Política y Municipal del Distrito 

Federal, estableci6 que el territorio f'cdernl, so dividiría para su admi.

nistraci6n en trece municipalidades que sería México, Guo.da1upe-Hidalgo, 

Atzcapotzalco, Tacubn, Tacubeya. Mixconc 1 Cuojimalpo, San Angel, Coyoaclin, 

Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa. 

Debido o. ou crecimiento incesante so connidcr6 que yo. para: 11 
.... 1970 todo 

el. Distrito Federal. f'ormara parto del. área metropolitano. enlvo la Dolega

ci6n de Milpa Alta". Sin embargo, en 1978, el Distrito Federal se dividi6 

adminiatrativmnente en 16 delegacioneo inc1uyéndose a Milpa A1bi como ta1, 

siendo ratificados loa límites del. O.Y., según loe decretos 15 y 17 <le -

diciembre de 1898 (artículo 13) Diario Of'icio.1 Viernes 29 de diciembre de 

1978). 

El. 24 de octubre de 1986 so inf"orm6 acerca do loe límites interdelegaciorl:!! 

lea de las diversas delegaciones colindantes con la do Milpa Alta paro. S_E 

l.ucionar loo problemas que anteriormente ae habíanpresontado. 

(12) Ibidem , pag. 45. 

( 13) Ibidem. 

18 



Otro aspecto importante eo el f'on6meno del mestizaje,. n pesor de que en -

pocos afios alcanzó grandes porporcioncs, es válido suponer que en la ac~ 

al zona de Milpa Alta, loo colonizadorca cspaftolos y el mestizaje fueron 

miia bien 1"en6menou o.iala.dos, debido en parte o. las condiciones topográri

cns del lugar que no otrcci6 atractivo n los eopafloles por ser unn región 

montaf5:osa y poco poblada, s6lo en zonas más cercanas de comercio con la -

región lacustre y debido a. laa relaciones comerciales, tanto en el comer

cio de maderas y pulque, hubo asentamientos de l'.!apaffo~es y probablemente 

algún tipo de mestizaje insipiente. Ea.ta condición aocial penniti6 que -

loe hnbi tantea del antiguo Milpa Al ta conservasen mejor aus antiguas co_:! 

tumbrea que se trasmitían de generación en eenernci6n, de cata manera oe 

mantuvieron durante mucho tiempo único.o. en sus vestimentas, en aus pein!! 

doo, pero nobre todo porque siguieron preservando el. uso del idiomn 

náhuatl (14) .. 

Laa condiclonca económicas y geográf'icaa de la regi6n: de Milpa Alta, 

._pcrnii tieron que ou si tunción ccon6micn :rucra autosuf'1cicnto ya que desdo 

épocas prehispánicas 1 e1 paso por Malacnchtepec era obligatorio por el 

fuerte comercio y tributación de los pueblos do la cuenca del valla de -

M6xico con loa de la tierra caliente de loa Eatados de Morclos y -

Guerrero. 

Loe naturales de Milpa Al.ta, desde la época colonia1 se dedicaron al -

comercio en pequcffa escala, intercambiando loa productos naturales de -

esta regi6n (maíz, pulque, tunas .. piedra y madera), además de productos 

tropica1cs, piloncillo, EUúcar y ugua.rdicnte 1 estoa últimos probablemen

te del int~rcnmbio comercial con el estado de Moreloa. 

La importancia econ6mica en Milpa Altn durante la. colonia. y el siglo -

XIX, se debi6 básicamente a ln extracción de sus recursos forestaleo,esta. 

situación se puede encontrar en tres dií"erentea épocas; prehispánica., -

coloninl. e incluso en la contemporánea ( lS) • 

(14) Ib1dem 1 pag., 22 

(15) Ibidem, pag., 23 
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Por otra parte, el cultivo del nopal en nuestra zona de estudio data des

de antes de la conquista cspafiola, con f'ines de autoconsumo y utilización 

de 1as nopaleras para marcar linderos de zonas que eran dedicadas al cu1-

tivo del maíz, frijol, ca1abazn o simplemente eran nopaleras silvestres y 

de solar esto se puedo conf'irmar retomando parte del vocabulario de Fray 

A1onso do Molina (1555-1571) en el cunl se mencionan 3 verbos cuyo eigni

f'icado so relacionan con el cultivo de loo nopal.es,· estos son: Noplll.BCIUia 

signif'ica plantar tunas; Nopalli nictecn, esto ea: plantar hojas o ramas 

de tunas¡ Nopalteca, igua1 a plantar hojas de tunas (16). 

Por lo tanto oe puedo concluir por la importancia que tuvo la cochinilla 

de la grana, por la mención de los verbos específicos del cultivo do los 

nopalee y por las ilustraciones que ee presentan en el C6dico, se inf'iere 

que había cu1tivo y que además la propagación la llevaban a cabo en :f"orma 

asexual al plantar loe artejos del tallo. 

Con ~ase en 1as entrevistas realizadas durante. el trabajo de campo dirig_! 

das a los campesinos do Villa Milpa A1tn con el f'in do conocer alguna.e de 

las rof'oronciaa quo motivaron a la población milpaltanse a cultivar el -

nopa1 con f'inea comerciales; tenemos ln do el. Sr. Federico Campos R.,-
agricultor de nopal y miembro organizador de la Cuarta Fería Nacional. del 

Nopa1 1990, quien nos proporcion6 los nombres de algunos do loa pioneroB

en la plantaci6n de dicho cultivo; Sra. María Concepción Roldan, Sr. Juan 

A1várez y Sr. Margarita Torrea, el interl.is por esto cu1tivo surge a. prin

cipios de la década 1960, notándose un incremento constante en las plan"t!! 

clones de nopal sobro todo a f'inea do loe afioa 70 's y principios de los -

80 • s 1 con ello se da el remplazo del. cultivo del maíz principalmente y en 

segundo t6rmino el f'rijol, haba, lechuga, maguey, chícharo y calabaza; -

esta au.otituc16n de productos propios do la regi6n ha sido motivada por -

diveraaa causas de las cua1co señalaremos a6lo algunas, "durante loa pri

meros af'loa de la dlicacla. de los 50's esta regi6n se vio af'ectada por la -

(16) Estrada Lugo, Erin y Hernández Xolocotzi, Ef'ra!m, "La Familia de las 

Cactáceas en el. C6dice Florentino", e/f'. UACH. 
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disminución de precipi taci6n trayendo como consecuencia plirdidas para la 

agrículturn de temporal, de ahí que algunos campooinos observaron que el 

nopal de solar y silvestre se adaptó a dichas condiciones ambientales y 

surgi6 así la idea de considerar al. nopal como una alternativa do cul.ti-

vo perenne. 

Otros agricul toree manifeetnr6n que l.a oueti tuci6n de dichos cultivos se 

debi6 a su carácter de temporal, es decir que e6lo recibían una cosecha -

al año. También porque comprobaron que el nopal presenta una elevada pro

ducción durante la mayor parte del año, atendiendo lan 1aboree cul.turales 

que re<IU1:erc el nopal, por último el nopal se cultiva actualmente por -

herencia f'nmiliar desde hace más de tres d6cadns. 
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CAPITULO 2 

Materiales y métodoo. 

El material báoico que se utiliz6 en la presente investigaci6n lo consti

tuyeron algunoo textos sobre agricultura, geogre.í"ía econ6rnica,monogra

f'íaa, edaf'oloeía, climatología y geografía general; as! como también,- -

teaio oapccinliz.a.do.a on el cultivo y manejo de plantaciones de nopal; 

además de revistas y diarios. 

Por otra parte cabe señalar, el uao de material cartográf'ico a diversas -

esca1as, juego de cartas temáticas: topográfica, geol6gica, edafolÓgica y 

uso potencial a escala 1 : 50 000 claves: El4A49 814841 de INEGI; cartas -

urbanas escala 1:10 000 del DDF (Tesorería del Distrito Federal) claves:

E14B41-11, E14B41-21, E14A49-16; plano de uso del suelo delegaci6n Milpa 

Alta, escala 1:10 000. 

Se adquiri6 también el juego de f'otografíos aéreas del vuelo; área me~ 

politana 2958, escala 1:15 000 del 25 de .Cabrero de 1985, claves: F-32,-

09, 10, 11, F-33, 16,18,19,20, F-35, 15, 17,18,1~. Por último se adquirí_!! 

r6n frascos de nopal procesado. 

M6todos: 

Para lograr nuestro objetivo se eligió' el método general de nnálieie y -

síntesis (utilizado en el análieie de la bibliograf'ín) y el m6todo par

ticular cartográ.f"ico. 
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Técnicas: 

Observación participante. 

Interpretación t6mntica. 

Fotointerpretación. 

Entrevista dirigida o localizada. 

Fotograf'ta horizontal. 

La forma como ac mnncjo el mnterinl, loe métodoa y lo técnica f'u6 la si

guiente, dichn investigación se bnaa en dos partee t'undamcntales,ln pri

mera de in:formaci6n documental y la segunda de experiencia de campo o -

práctica apoyada. ésta última de las entrevistas loca1izadas o dirigidas 

a in:formantes clave y trabajo de gabinete. 

La recopilación de inf'onnación bibliográfica so roaliz6 en divorsan ins

tituciones de educaci6n s.uperior e inveetigaci6n científica y bibliotecas 

públicas. En la UNAM: se vi si t6 lne bibliotecas de las siguientes depen

dencias: Centro do Ecología, Jardín Botánico, Facul.tad de Economía,Fncul

tad do Química, Facultad de Filosofía y Letras (Biblioteca del Colegio de 

Geografía, Biblioteca Snmuel Ramos y Mapoteca de la mioma Facultad) ,Inst,! 

tuto de Geograf'ta, Instituto de Biología y la ENEP Iztacala. Se viei t6 -

también la Biblioteca. del Colegio do Méxic~, dol Mueco Nacional de Antro

pología o Historia, ~el Centro de Investigaciones y EetudiogSuperiores en 

Antropología Social, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologta,la Se

cretaría, do Agricultura y Recursos Hidráulicos (INPAI), Oficinas de lu -

delegación poUticn de Milpa '\!:.ta, ln Casa Chata: en el Edo. de M6xico se 

visit6 la Biblioteca del Colegio de posgraduados, y de l.a Universidad - -

Autónoma Chopingo. En el Edo. de San Luis Potosí oe visit6 la Biblioteca 

Central de la misma Cd., esto con la :finalidad de recopilar in:formac16n -

de diversas diociplinas re:ferente a la delegación de Milpa. Alta y en -

especial al pueblo de Villa Milpa Alta, sobre el cultivo del nopal verdura, 

e1 m6todo aplicado fue el de s!nteais bibliogrMico, los instrumentos - -
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que se utilizaron fueron lWJ f'ichas do trabajo bibliográf'ico. 

Posteriormente se renliz6 una visita piloto a la zona de estudio con la 

:finalidad de def'inir y describir la eitunci6n actual do la actividad -

agrícola del nopal en Villa Milpa A1 ta, la t6cnicn que so aplic6 f'Ue la 

de observación participante y los instrumentos utilizados fueron la guía 

de observación para captar la inCorm.aci6n empleando un diario de campo.

Durante este período de investigación so realizaron entrevistas centradas 

o localizadas a inf'ormantes clave con investigadores del área agrícola -

como el Dr. Facundo Barrientoe y e1 Dr. Ef'raím Hermindoz Xolocotzi, - -

con ol f'in do conocer algunos problemas que ee presentan en cuanto a1 - -

cultivo del nopal y la experiencia que olloa tuvieron al hacer trabajos -

do investigac16n en lo delegación de Milpa Al ta. 

Una vez reunido todo el material cartográfico el cual no eeflal6 nnterio!: 

monto; se empleo el m~todo cartográf"ico y la t6cnicn de interpretnci6n -

tématico con el :fin de conocer loo elementos y f'actores que integran el -

medio ambiente de Villa Milpa Altn a escala 1:50 000; apoyados con 1o. - -

carta topográi'ica a 1a mioma encala, se marcaron los coordenadas extremllS 

de Villa Milpa Alta, para con ello delimitar la zona de estudio, ya que -

los límites actuales son arbitrario;; debido a lo. f".:ütn de lo!J rcopcctivoD 

límites of'iciales; sin embargo, tratamos de hacerlo lo más apegado a loo 

planco ya exiotenteo e inf'ormaci6n de loo propios babi tantea. 

En cuanto al uso de la f'otograt'!a l'ierea, se 1lev6 a cab6 la tl'!cnica. de -

!'otointerpretaci6n elaborando un mosaico con el f'in do delimi ter nueva

mente lo. zona. de c9b.1dio a escala 1: 15 000 y a su ve?. obtener las áreas 

útiles, pura con ello def'inir leo áreas agrícolas dedicadas al cu1tivo -

del nopal hasta 1987 (:fotomopn), logrando con ello una oportaci6n de co

te trabajo de inveatigaci6n; se menciona.una cif'ra aproximada de la -

extensi6n cultivada en Villa Milpa A1ta, la cual ea de 200.25 Has. ésta 

cif'ra como resultado de la :fotointerpretaci6n y áreas mínimas, ésto - -
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último, signif'icn el espacio mínimo a representar en una carta; para eate 

caso do catudio de plantacioncn de nopal, y de acuerdo a la escala 1:15000 

que se manejo en lao :fotograf'íae aéreas corresponde a cada uno de los cm2 

cubiertos de dicha plantación en el papel, equivale a 2.25 Han .. en el - -

terreno. 

Con base en la cnrtogra:fía y f'otogrnfía aérea (f'otomapa) previamente -

analizados se roaliznron varias visitas n la zona do estudio con el :fin -

de corroborar ol problema de 1nveetigaci6n. 

En el trabajo de campo se nplic6 la técnica de entrevista dirigida o loca

lizada a 80 agricul torce de nopal de Villa Milpa Al ta con la :finalidad de 

contribuir a lograr los objetivos planteados en la presente invcet;igaci6n. 

dichas entrevistas constan de 26 preguntas abiertas con el objeto de obte

ner resultados cualitativos y con ello hacer un análiois de dicha in:rorma

ci6n (al :final de éste capítulo se presenta este cuestionario) .. Los puntos 

donde se realizaron las cédulas de entrevista se pueden oboervar en ol f'o

tomapa (anexo), para lograr dicho objetivo implicó 12 solidas a.l campo en 

cada una de ellas ee efectuaban entre 6 y 7 cédulas de entreviata;ln cua1 

consiste básicamente en capturar int'ormaci6n ro:ferente a antecedontoa - -

históricos del cultivo del nopal. prácticas agrícolas de loe campesinos -

sobre condiciones nmbientnlea que :favorecen el cultivo del nopal,tipo de 

propiedad, inversión. producción de nopal y ln :fluctunci6n del precio -

del nopal a lo larflO del ano. gannncin pro:icdio, cercado en el D.F. y -

comercialización en la República Mexicana del nopal de Villa Milpa -

Alta , tipo de organización de la producción. etc6tern. So trabajo tam

bién con la t6cnica de :fotogrn.f'ín horizontal las cuales se pueden apre

ciar a.l f'inal del capítulo 5, y no grabaron algunna convorsnrioncs con -

loe agricu1 torea. 

Se visito el mercado local de Villa Milpa A1ta (principal centro do aco

pio del nopa1) con el :fin de conocer la comercialización y distribución -

del nopa1 a pequeFlos y medianos productores. así como también. llevar -

períodicamente el precio del nopal tanto en temporada de mayor producci6n 

como do menor producción anual. 
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Se vi si t6 a los organizadores do la Quinta Feria Nacional del Nopal e:f'ec

tuada del 5 al 14 de julio de 1991, a la cual se asistió con el :f'in do -

ver la importancia que ha adquirido dicha :feria y conocer algunos de los 

productos derivados del nopal y platillos a base do nopal. 

Por úl.timo so vieit6 a loa l!derea de organizaciones nopaleraa con la -

:finalidad de conocer loe objetivos y metas en sus respectivas organizacio-

nea. 

Una vez analizada la in:formaci6n de las entrevistas ae lleg6 a una conclu

ei6n y se volvi6 a la zona do estudio para corroborar algunoe da.toe captu

rados en las entrcviatas; también so elaboraron las conclusiones generales 

y particulares con base en la experiencia que se obtuvo en el trabajo de -

campo y de gabinete, y con ello dar recomendaciones. 

26 



LUGAR DE LA ENCUESTA: --------------------

FECHA : 

1.- USTED ES AGRICULTOR? ••••••••••••••••••••••••••• SI NO 

2.- DESDE CUANDO CULTIVA USTED EL NOPAL? ARO ------------

3.- QUE PRODUCTOS SEMBRADA USTED, ANTES DE CULTIVAR RL NOPAL? 

MAIZ FRI.JOL 

4.- PORQUE CAMBIO DE CULTIVO ? ------------------

5.- CUAL ES LA ZONA QUE MAS PRODUCE NOPAL EN VILLA MILPA ALTA ? 

6.- QUE CONDICIONES AMBIENTALES FAVORECEN EL CULTIVO DE NOPAL? 

7 .- PORQUE SE PRODUCE EL NOPAL PARA VERDURA Y NO EL DE FRUTA (TUNA)? 

B.- QUE TIPO DE NOPAL CULTIVA USTED? ---------------

9.- QUE TIPO DE PROPIEDAD ES DONDE SE CULTIVA EL NOPAL? 

PRIVADA COMUNAL EJIDO ------

10.- CUANTO MIDE SU PARCELA? 1/2 HECTAREA 1 HECTAREA ----

MAS DE 1 HECTAREA OTRO ------------

11.- CUANTO INVIERTE ANUALMENTE EN SU PARCELA? $ ----------

DETALLAR EN QUE 

12.- EN QUE MESES SE PRODUCK MAS NOPAL? --------------

13 .. - EN QUE MESES SE PRODUCE MENOS NOPAL?-------------

14 .. - EN QUE MESES SE VENDE MAS BARATO EL NOPAL? MENCIONAR EL PRECIO. 

15 .. - EN QUE MESES SE VENDE MAS NOPAL Y A COMO SB DA? ---------
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16.- CUANTAS COSECHAS REALIZA AL AJIO? ------ QUE CANTIDAD OBTIENE 

DE CADA UNA DE ELLAS? -----'---------------

17.- A QUIEN VENDE SU COSECHA?------------------

Y A COMO ? $ ----------

18.- CUAL ES SU GANANCIA PROMEDIO ANUALMENTE?------------

19.- DE LOS MERCADOS DE D.F. CUAL ES EL QUE MAS COMPRA EL NOPAL DE VILLA 

MILPA ALTA?-----------------------

20.- EXISTEN INTERMEDIARIOS DKL NOPAL? SI NO QUE CA)! 

TIDAD COMPRANY A COMO LO PAGAN 

21.- DE LOS ESTADOS DE LA RRPUBLICA KEXI.CANA CUALES SON LOS QUE MAS CONSU

MEN (COMPRAN) EL NOPAL DI! VILLA MILPA ALTA? ----------

22.- A QUE PAISES SE EXPORTA EL NOPAL ? --------------

23 .- USTED PARTICIPA EN ALGUNA AGHUPACION NOPALERA? SI rm __ _ 
COMO SE LLAMA Y CUANTOS AGRICUL-

TORES TIENE ? ----------------------

24.- EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS EN QUE PORCEfrrAJE HA AUMENTADO EL NUMERO DE -

DE AGRICULTORES DE NOPAL? -----------------

25.- CONSIDERA USTED QUE ACTUALMJ!NTE ES REOITUABLE SEGUIR CULTIVANDO EL 

NOPAL ? SI -----
NO ___ _ 

PORQUE? --------

26.- CUAL ES EL AilD QUE HA TENIDO MAS GANANCIAS EN EL CULTIVO DEL NOPAL? 

----------------Y PORQUE--------
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CAPITULO 3 

Localización , Población y Condiciones Ambiental.es de Villn Milpa Al ta. 

La delegación de Milpa Alta se localiza al sur de la cuenco de México ocu

pa el segundo lugar por su extensi6n ouper:ficin1 de las delegaciones del -

D.F., después de la do Tla1pon, comprendo un territorio do 288.41 Km2 (1). 

Dicha delegación catá constitu!da por 12 pueblos: San Pedro Actopan, San 

Salvador Cuauhtenco, Son Pablo Oztotepec 1 San Antonio Tecomi tl, San Fran

cisco Tocoxpa, San Juan tepenahunc, San nartolom6 Xicomulco,Santa Ana Tlnc~ 

tenco, San Lorenzo Tlacoyucan, Son Jer6nimo Mincatlan, San Agustín Ohten

co y Villa Milpa Alta ésta 1.ntogro..da por 7 barrios: San Hateo, Sta.Mar'Cha, 

La Concepción, Los Angeles, Sta. Cruz, San Agustín y la Luz. Villa Milpa -

Alta ea conaidernda como el centro político, cultural. y econ6mico d~ di.

cha delegación f'Ungiendo como cabecera dolcgacionnl, se une por carretera 

a los 11 pueblos antes sef\a.l.adoe (ver anexo mapa 1). 

El pueblo de Villa Milpa Al.ta queda comprendido entre las siguientes coo!. 

donadas geogrAf'icas: 

Latitud Norte 19º13''16' 1 Latitud Sur 19º11' 151 ' 

Longitud Oeste 99°03'10' 1 Longitud Este 99º00'00' 1 

Es importante que se mencionen los limi tea extrc=co de nuentrn zona de -

estudio debido a que non nrbi trarios. ya que la propia delegación adnlinio

trativa s6lo tiene definidos loo límites urbanos de cada uno de los 12 pU,2. 

bl.os. 

Hacia el extremo Norte de Vi1la Milpa A1ta consideramos como límite el mis

mo que existe para dividir a la dclegaci6n. es decir la línea divisoria del 

-volcán Teuhtli hacia el Noroeste, Oeste. Suroeste y Sur de la zontt de cotu

dio oc toma como límite 1a carretera Mfutico-Cuautla (No. 142) para el Sure_I! 

te queda como óroa limitrof'e un camino que une a la carretera anteriormente 

(1) IHE.GI, cuaderno do I:nrormaci6n D5.eica Delegociona1 1 Milpa Alta, Mlhdco, 

D.F. 1989. 
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cita da, con la carretera que va a San Juan Tepenahuac Y e1 Centro de -

Villa Milpa Alta, al. Este se prolonga una línea hasta ol paralelo 

19°13 1 46' 1 (este último coincide con el límite do la delegaci6n). 

Para ¡957\•extensi6n territorial de Villa Mi1pa Alta\.,)~o· 274 Ha. este dato 

aumento para 1990, nueve Ha.a. más, esto ei&riif'ica que tanto 1a extensi6n 

tcrri torin.1 y lími tos aún no quedan de:finidoa of'icialmente. 

Por lo que respecta a la poblaci6n milpaltcnae se ha observado en las -

tr·ea últimas dtfoadoa un aumento conoidorable de la misma, a continuación 

eeftalaromoa 1ae cif'ras en t6rminoa de totalidad correspondiente a la -

delegación debido a 1n f'alta do datos por pueb1os, para 1970 en el IX ce!! 

so general de pobleci6n se mostró una cif'ra de 33 ,694 habi tantea, en l,980 

el total do 1a delegación ftte de 53,616, en 1990 loe datos ref'eridos a -

las cifras preeliminaree fueron do 63,573 habitantes. Rn lo relativo al -

total del D.F. para 1970 tonemos una poblaci6n do 6,874,165; para 1980 -

8,831,079 y B,236,960 en 1990 lo cual representa en% para el D.F •• 49% -

do la poblaci6n en 1970, • 60% en 1960 y • Tl% en 1990 ( 2) • 

E1 nWnoro do babi tantos en el poblado de Vi11a Milpa Al. ta es de 31, 020 -

babi tantee equivalente al 28 .20% lo que signif'ica el mayor porcentaje en 

la propia de1ogaci6n. Dicha dif'erencia en cuanto a la conf'ormaci6n demo

gráf"ica de cada pueblo oe explica en gran medida por las actividades.-

econ6micas que realizan sus habi tantea y los servicios ptiblicon con que -

cuenta 1a comunidad (agua, luz, drenaje, tranaporte,etcátera) en este -

sentido Vil1n Milpa Alta concentra 1a mayor poblaci6n pues ademán de con

tar con una inf'raestructura máo desarrollada, es el centro pol!tico, -

cu1 tura! y econ6mico de la delegac16n ( 3) • 

(2) Colecci6n Delegaciones Políticas Ho.5, Mi1pa Alta, D.F. 

M&xico, 1987, pag. 71. 

(3) Ibidem. 
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En términos generales esta delegación continua siendo la que tiene menoo 

población del D.F., ya que el área rural abarca una euperf"icie de 279,43 

Km2 y la urbana de B,98 km2 (4). 

Dicho dolegoci6n f'ormo parte de la cuenca de México ln cual debo ou f'orm!! 

ci6n a procesos volcMicos y tcct6nicos que oe han desarrollado a --

partir del Eoceno Superior, o seo. en los últimos 50 millones de aftas. -

- Dichos procesos han af'ectado lo. iaja vol.c5nica trnnsmexicana y de -

manera· general todo el sur de la República Mexicano. (5). 

Morf'ol6gicamente la f'aja volctínica tranomcxicana os una serie do planicies 

escalonadas, deemembradas por volcanes y grandes cadenas montaftosas, en -

las cuales se ubican los montaitaa más nltan del país por ejemplo el pico 

de Orizeba. El modelado erosivo se reconoce s61o en pequei'l.as localidades -

debido a la gran actividad cnd6gcnn lo cual. ha impedido su desarrollo nor

mal. En 1:a parte Centro Oriento de la f'njn volci:Úrlcn tranemexicana se lo

caliza la cuenca do lf6xico la más poblada del país, en esta misma zona se 

observan todos los efectos del volcliniemo reciento por l.o tanto es conaid_!? 

rada zona sísmica. Coprende loe estados de Colimo, MichoncAn, Puebln,D.F. 

y Sur de Jalisco el mayor número de los :Cocos se encuentran ubicados en -

las fosas oceánicas localizadas frente a lns costas de los estados mencio

nados lo que explica lo :frecuencia de temblores tanto por epif'ocos conti

nentales como por las transmisiones de les~ibraciones de los iocos 

oceánicos ( 6) • 

Las unidades geol6gicas de la zona de estudio están constitu{das principa! 

mente por rocas volc6nicas de compoeici6n boeil tica en primer término y -

nndeeíticas baeilticas en segundo lugar con predominio de la primera do -

basaltos olivínicoe porf'!dicoo¡ es decir, derrames lG.vicos. Ea importante 

eeftnlar lo prcoencia de conos ciner!ticos que oo componen de brechas vol

cánicas l.as cuales cubren la mayor parte del terri toriÓ do nuestra zona de 

estudio localizada hacia la parte Norte de V.illa Milpa Al ta y Centro Este 

(ver anexo mapa 2) 

(4) IHEGI,. Cuaderno de In:f'ormaci6n Blisica Delegacional., M.A., Méx. ,1989. 

(5) Mosoer Hawtree, F., l.987, Atlas de 1a Cd. de M6x., pog. 23. 

(6) Tamayo Jorge,1984, Geograf'ía Moderna de M6xico, Mexico, DF., 
Trillas, Pag. 29. 
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así como los dep6eitoa de bannltoa, ademA.a eobresa1on 4 f'racturas locali

zadas a1 Ente de Villa Milpa Alta y por último loa dep6sitoa tobaceoo ºº!! 
aioten en cenizas a1 Sur de la Zona de estudio, destocándose ésta por ser 

de alta productividad de nopal-verdura. 

En t6rminoa generales para las partos circundantes a Villa Milpa Alta 

existen loe mismos mntorialoe originados como ya se mencionó de una inte!! 

ea actividad volcánica que tuvo lugar en el período Cuaternario y como -

resultado tenemos un relieve en su mayoría montañoso con altitudea que -

varian de loa 2400 a loe 3000 monm; sin embargo la mayor altitud para -

Villa Milpa Alta ea de 2600 msnm y la menor do 2300 mnnm. 

Debido al origen del material mineral. 6ste derivado de productos volcáni

cos ha permitido el desarrollo de unidades de material odáf"ico homogéneos. 

El suelo , según Buckman y Drady, puede def'inirae como un cuerpo natural, 

sintetizado en su porf'il a partir de una mezcla variable de minerales -

deemenuzadoo y modif'icados atmosf'6ricamento junto con materia orgdnica en 

desintegraci6n, que cubro la tierra en una capa delgada y que proporciona, 

cuando contiene cantidades adectuldna de aire y agua, el soporte mecánico 

y, en parte el sustento de las p1antas(7). 

Por lo que respecta a la primera unidad de matoria1 edáf'ico corresponde a 

loe suelos f'eozem-haplico con textura• pedregosa. Originados principalme!! 

te de brechas volcánicas, localizados en lo. zona de estudio en la parto -

Centro y Noroste,para ol. NW, se presenta la mismo. unidad edáf'iCa lo que -

cambia es la textura de los materiales en eote caso lítica presentándose 

el lecho rocoso entre 10 y 50 cm. do prof'undidad. La segunda unidad do ..,.... 

suelos correspondo al tipo aluvial (entiool) en la parto máo baja de lo. -

zona de estudJ.o, son suelos do orden azonales con perf'iles A-C oueloe do -

f'ormaci6n reciente• no mani:f'ieatan características bien desarrolladas -

debido a que son mµy recientes a condici6n del material madre o pendien

tes acentuadas del terreno que impiden la :f'ormac16n norma1 del suelo 

Estos suelos son de 

(7) Buckman O.H., y Brady C. H., 1977, Naturaleza y Propiedades de l.oe 

Suelos, Barcelona, Rspcúta, Hontanar y Simon, pag. 9. 

Rcf'erente o. la proporci6n relativa do arena, limo y arcilla en el -

suelo. 
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gran importancia agrícola tan pronto como estos suelos adquieren caracte

rísticas del per:fil bien desarrolladas se agrupat al suelo zona1 o intr_!! 

eonal que lea corresponde (8). La tercera unidad do suolo corresponde -

al andosol-humíco ce una pequeña extensi6n de suelo localizada en el cono 

volcánico del Touhtli. son suelos :formados a partir do materia1es ricos -

en vidrio volcfulico que por lo comiin presentan un horizonte auper:ficinl. 

de color obscuro, rico on metería org6nica (ver anexo mapa 3). 

La vegetaci6n que sustenta este suelo corresponde a f"ormaciones arb6reas 

en las partos altas y do relieve accidentado, esta uni.do.d se localiza -

al Sur de la delegaci6n y comprende una cxtcnsi6n aproximado. de 19000 Has. 

de bosque (9). Las comunidades vegetales que constituyen la f"ormaci6n -

arb6rea es el oyamel (~ §11) y comunidad~ hatwogii, los estratos 

riestantea se componen :f'Undamcntalmente de 111atorrales, comunidades. vegeta

les nrti:ficinles que comprenden plantaciones ox6ticae y cultivos ogrícolna 

1.os cultivos agrícolas están ubicados desde la curva de nivel de 2900 la 

cual atraviesa las :faldas do los volc~es Tloloc, Ocusacayo y Cosutzin -

ha.eta llegar c.l volcán Teuhtli al Norte de Villa Milpa Alta, por lo que -

respecta a este pueblo s6lo se observan pequefios manchones de vegotaci6n 

nativa (bosques do pino) casi en ou totalidad corresponde a cu1tivoe -

agrícolas. 

Por otra parte esta delegaci6n queda comprendida en el. área de conserva

ción ecol.6gica del O.F. así como también gran parte do laS delegaciones: 

Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco. Tlahuac y muy pequefta 

porción de Iztapalapa. Son denominadas como zonas de protecc16n eepecia1 

de uso forestal múltiple y en cota área el. uso de cate recurso debe ser a 

trav6o de un manejo controlado y racional. (10). 

La vegetación en esta zona juega un papel muy importante ya que ea consi

derada como un pulm6n vi tal para la Cd. de M6xico. 

(8) Ortíz Villnnueva, Ort!z Solorio,1984, "Eda.tología", M6xico~Univ. 
Aut6noma Che pingo. 

(9) Cuaderno de Servicio Social, serie sitios de trabajo. Univ.Autonoma 
Metropolitana-X • 

(10) Programa parcial de Desarrollo Urbano, Delegaci6n Milpa Alta,1990, 
D.D.F. 
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La vegetación es quizás la de mayor aueceptibil.idad a la actividad antr6-

pica en nuestra ::ua:;.a de estudio este elemento ha sido :fuertemente a.l tcrndo 

debido al r.recimiento in'°'eeante de la mancha urbana que treo consigo la -

Cd. de l'dxico. Además de le tala inmoderada hecha por sus pobladores y la 

f'ábrir..a de papel PeHn Pobre, (según aeffnlan los propios campesinos de la 

regi6n). 

En 1o ref'orcnte a la hidrología ln zona de estudio no cuenta con ríos de 

importancia debido a que la red hidrográf'ica se encuentra desintegrada y 

la constituyen arroyos de régimen intermitente que, por lo general, reco

rren cortos trayectos debido a la alta permeabilidad del terreno. Por ea'... 

tas condiciones el. área se convierte en una zona do recarga de los acuít".!, 

roe 1ocalizados en esta regi6n. Rn el anexo mapa 4, podemos observar como 

la red hidrográfica de Villa Milpa Al.ta se l.oca1iza hacia el sur en el -

barrio la Concepci6n y loe Angeles principalmente, estos r!os son proce

dentes de la ladera Norte del. volcán Tlaloc (estructura volcánica) f'o~ 

do arroyos que adoptan patronos radiales pordil!ndoee antes de llegar a -

las partea bajas. 

La estacic5n meteorologíca que se ha elegido como representativa para ana

lizar loa datos de temperatura y precipita.ci6n, y con ello asignar\ el ti

po de clima correspondiente a dicha zona de estudio eo la estación clave 

09-032 denominada Milpa Al ta, localizada a 2420 menm, se tomará. como -

muea tra laa tres íiltimas docfidrul en decir, de 1951 a 1986,que en hrustn el 

último dato que tiene el Sistema Naciond Jfeteorol6gico. Lo cua1 eignif'i

ca que los datos obtenidos son representativos para eu interpretación en 

dicha zona de estudio, a cargo do la SARH. la temperatura promedio anua1 

es de 15.6º para 1ae tres últimas decádae; ein embargo, en las pa?tca -

bajas de Villa Milpa Al ta ee dan temperaturas de 10 a 13ºC y siendo meno

rea a loa 8°C en 1a parte · ..al. ta del Teuhtli de alguna :forma se aprecia que 

. en relaci6n a las temperaturas del lugar son bajas, lo cual inf'luye en la 

presencia de heladas y a ou vez significa cuantiosas perdidas econ6micae 
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para loa agricultores. estas heladas tempranas se presentan desde el mea 

de octubre y las tardins hasta el mes de febrero. Las heladas más f'recue!! 

tes son por irradiación y éstas alcanzan su máxima intensidad en el porí~ 

do de diciembre a febrero. Los meses con temperaturas al tas son marzo, -

abril y mayo coincidiendo este aumento de temperatura con la de mayor -

producción de nopal verdura por Ha. 

Por lo que respecta a la precipitación total anua1 varía de 700 mm. anua

les en la zona NE hasta los 1500 l!llD. en la parte Sur de la delegación co!! 

eiderando 1oa meses de mayor precipitación anual do junio a septiembre .. 

Para considerar el tipo de clima do Villa Milpa Al ta do acuerdo a loe pa

rdmetros de temperatura y humedad, retomamos la claaif'icaci6n climática -

de KHppen modificado por Rnriqueta García, por lo tanto tenemos C (W?)

(w) Bi¡ templado, el más húmedo de los subhúmedoo, con lluvias on verano, 

% de lluvia inverna1 menor que 5% de la total anual, preeenta un verano -

fresco largo e isoterma! (11.). 

Por otra parte el uso del suelo predominante es el agrícola de temporal -

ponnanentc nos referimos al cultivo del nopal, el cual cubre la mayor -

extensión superficial seguido dol maíz, :frijol, haba, lechuga y maguey -

que es lo que más se trabaja, ol suelo destinado a uso f'oreotal tiene co

mo 01ctividad prodooinante 1a i•ecolección de leña, localizada esta activi

dad en el extremo NE de Villa Milpa Al ta. 

El suelo con uso de pastos naturales regularmente se debe a consecuencia 

de la desforestación en donde se presentan especies de ganado menor, como 

el lanar loca1izado está actividad principalmente en la porci6n NE de la 

zona de estudio. 

A continuación como punto de referencia para el D.F. en t&rminoo genera

les presentamos la siguiente tabla del uso actua1 de suelo en la Delega

ci6n Milpa Alta. 

(11) García de Miranda Enriqueta, 1983, Modif'icaciones al Sistema do 

Claaif'1caci6n Climática KHppen, McSxico. 
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USO ACTUAL DBL SUELO 

Ejidal y Agrícul tura Bosque Paotoe Otros Usos 
C.A. *Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. 

Milpa Alta 26,134 11,897 7,550 4,472 2,215 

TOTAL D.F. 66,213 28,096 25,632 7,828 4,657 

% Milpa Al 

ta en rela 39.5% 45.52% 28.811% 17.11% 8.47% 

ci6n al D. 

* C.A. Comunidad Agraria 

Fuente: INRGI, Atlas Ejidal del D.F., México 1988. 
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En resumen podemos observar que los ngricul toree pueden obtener una pro

ducción aceptable dol rendimiento do ouo cultivos y normas adecuadas so

bre sus sistemas de explotaci6n agrícola dependiendo de las cualidades -

agron6micas que contienen lna unidades odáf"icaa a fin de lograr una ma

yor producci6n • En esta si tuaci6n oboervomoo en el trabajo de campo que 

el cul.tivo do nopal es importante para conservar el suelo, ya que las -

f'ormas del relieve donde se cultiva el nopa1 verdura ea principal.mento en 

las zonas de laderas• para Villa Milpa Al ta corresponde 1a ladera Sur del 

volcán Teuhtli, las partes correspondientes n las llanuras son dedicadas -

tanto al cultivo dol maíz, haba, !"rijol, lechuga y oaentnmientoa humanos. 

En cuanto a la importancia que tiene dicho cultivo como el.omento que ayu

da a detener la erosión, citado por (12) Grajeda, (1978), eeftala que el -

g&nero Opuntia presenta un sistema radicular bien desarrollado y. capaci

dad de penetración ayudando así a ln permeabilidad del suelo además de -

sus vigorosas ra!cos que contribuyen a :formar una f'irme barrera contra 1a 

eroei6n. Citado por (13) Moreno (1962}, af'innn que loa rateen crecen hnota 

10 mts. de longitud y que las ra!cee secundarias mueren durante el perío

do do ocqu!a par.a volver a nacer en la temporada de lluvias, además, el -

85% del sistema. radicular se encuentra a una prof\uulldad de O a 30 cm., la 

extensión de esto.e guarda una distancia entre 65 y 215 cm., como respuesta 

a las aplicacionee de estiércol. 

Por último ee considero importante ann.lizar las CONDICIONES IDEALES DEL -

MEDIO AMBIENTE PARA RL DESARROLLO DEL CULTIVO DEL NOPAL anteriormente seH!! 

ladas, dichos condiciones han sido estudiadas por investigadores especia

listas en cactáceas como Bravo Hollins, Hernández Xolocotzi, Pimienta -

Barrios, Facundo Barrientoe entre otros, sus eetudioo han sido desarrolla

dos con base en uno rea1i.dad dada en zonas tiridas y eemiáridoe de nuestro 

pn.ía, lo cual .implica que ta1ee condiciones no prevalecen en su totalidad 

(12) Vázquez Robles, Juana, "Determinación de la doeie de fertilizaci6n y 

abonado en nopa1 •••• ", 1989, UNAM-RNKP-I., peg. 6-7 

(13) Thidem. 
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en la zona de eetudio (Villa Mil1u1 Alta): por ejemplo, se requiere de sue

los de origen calcáreo de textura :francas, suelo .cranco-arenoscj\ :franco -

arcilloso arenosos y arenas :francas que presentan buen drenaje y permeab! 

lidad en Villa Milpa Al ta se presentan suelos de origen ígneo, principal.me!! 

te de brechas volcánicas con texturas pedregosas y líticas además de eueloS 

de tipo aluvial, así como suelos ricos en vidrio volcánico. 

Otro elemento importante es la temperatura el rango 6ptimo que requiere el 

nopal es entre 16° ·e y 28ºC aunque puede llegar a soportar una temperatura 

mOl'"or de 35° C ein que llegue a los 40° C sin emba:rso pnra Villa Milpa -

Al ta la temperatura media promedio anual es do 15 .6°C, mientras que las m!_ 

ximas se registran do marzo a junio con una temperatura promedio do 18ºC y 

las mínimas f'luctuan entre 10 y 13°C. 

Los rangos de precipitac16n para el nopal. cultivado oscila entre 150 y -

1800 mm. anuales, en estas condicionea Villa Milpa Alta. cet6 por arriba do 

la mínima de precipitaci6n ya que va de 700 o. 1500 mm. anuo.les por lo tanto 

signif'ice. que el nopal prospera en excelentes condiciones en climae templ!! 

dos húmedos y no como se cree comúnmente que el nopal es propio de zonas -

áridas o semiáridao. 
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CAPITULO 4 

Variedades de nopal y sus principales características 

inorf'olÓgicas y ecológicas 

4.1.1. Taxonomía y las principales variedades de nopo.l: 

La tnxonomín máa uoua.1 para conaidornr nl nopal. os la de Dri tton y Rose la 

cual conaiste en: 

Reino Vegetal 

Sub-reino Rmbryophi ta 

Diviei6n Angloeperrnoe 

Clase Dicotyledonea 

Sub-clono Dialipetala 

Orden Opuntiales 

Familia Cactáceas 

Tribu Opuntia 

CUinero Opuntia 

El género Opuntia está f'ormado por dos subgéneros: Opuntia Cylind.ropun

!!!_ y Opuntia Playtyopuntia, lns cuales oe distinguen por la f'orma de sus 

tal.los. El primero es de f'orma cilíndrica y el sugundo de f'orma aplanada. 

Al subgénero Playtyopuntia pertenecen los nopales "verdaderos" cuyos -

:frutos son las tunos de eabor dulce y xoconoxt1o cuando el sabor esta áci~ 

do. 

En N6xico exieten aproximadamente 100 especies pertenecientes al aubgl!ncro 

Playtyopuntia, adcmiie de muchas variedades. lo que hoco bastante díf'icil su 

clasif'icaci6n. Pero de f'orma general ee pueden agrupar en tres especies: 
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a) Rastreros.- su desarrollo es a nivel del suelo. 

b) Fruteecentee.- cuando presentan un tallo del cual parten rami:f'icacionee. 

c) Arborescentes.- cuando por lo general presentan un tallo cilindrico (1). 

4.1.2. Variedades de Nopal 

Hn variedados de nopal existen lo.o aiguientes: Opuntia lindheimeri cono

cida vulgarmente como cacnnnpo, Opuntia ~· Opuntia cantabrigienaie 

(cuije) Opuntin leucotricha, conocida con el nombre comíi.n de duraznillo, 

Opuntia ~ (coyotillo) y Opuntia otrcptncantha)(cardon). Barrientoe -

eof'lala que la varCdad mejorada para f'orraje eo la COPENA F-1. 

Citado por: (2), González C. y She:frey (1964) indican que las variedades 

más importantes para los esto.dos de Conhuila, Nvo. Le6n y Tamaulipas son 

las primeras 3 variedadeo ya mencionadas y para los estados de Zacatecas 

y San. Luis Potosí, las variedades más i111portanteo oon: la O.stroptacantha 

y O. leucotricha. 

Es importante seftalar que si bien el nopal es un f'orraje pobre en nutrie!! 

tea, también se debo considerar el costo do producción de estos nutrien

tes, el consumo que de ellos hace el animal y su bondad como :f"Uentes de -

egua • 

.A continuación damos la 11composici6n del. nopal (en penca fresca o recien

cortada): o.gua 91.32%, proteinn cruda 0.6()%., extracto de eter 0.1~, pro

toinn o.l.buminosn) ,31%, f"ibrs bruta 1.18%, conizas 1.76S11 (3). 

Las variedades tuneras de mayor pref'erencia oon: Opuntia mnyc1aea nombre 

vulgar tuna do alt'ajayucan, Opuntia otreptacantha (tuna cardona), Opuntia 

robusta (nopal camuesa o cann..Wo), Opuntia hyptincnntha{tuna chavena o -

cascardn), Opuntia mesacantha (nopal de castilla), xoconoxtl.e y salinero • 

. (1) Rodríguez Mart!nez, Jesús, 1983 1 "Anteproyecto de una agroinduatria -
para la elaboraci6n de dulces a base de nopal", Jllix., UKAM, paga. 5 y 
6. 

(2) "Prueba de 4 colectas de nopal. verdura con dif"erentes aplicaciones de" 
•••• , UACH, 1988, pag. 14. 

(3) op., cit., pag. 18. 
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ºLa producción del nopal tunero ee ubica principalmente en nuevo estados 

de la Repíiblica Mexicana, en loe que eeta actividad la realizan en su ma

yoría pequeflos productores. A peoar de ello, en los estados de San Luis -

Potosi y Zacatecos se ha dado gran impulso a la producci6n tunera, en do!! 

de diversos organiomon del aector públ.ico han promovido en los últimos -

af\oe el ootoblocimionto do unidades productoras de nopal tunero con va.ri_!! 

dadee mejoradas. La tzzaYOr producci6n de tuna se loca1izo. en los cotados -

de San Luio Potosi, Zacotccao, AgUascalientes, Durango, Ouanajuato, Jali!!, 

co, Quor6taro e Hidalgo. 

De acuerdo a las investigaciones real.izadas en algunos centros de acopio, 

la demanda de la tuno. es superior a la of'erta; por lo tanto, los produc'tJi 

res, deben organizar la distribuci6n do su producci6n destinada a los -

di:ferentee morcados del pa!e, en donde este producto tiene gran --

aceptaci6n" (4). 

Por último las variedades más dif'undidae inician su producci6n a partir -

del. tercer año, y ésta se incrementa proporcionalmente hasta el quinto,en 

el cual ee estabiliza su rendimiento. 

Variedades de nopal-verdura, Ba.rrientos reporta que las varicdadoo que -

nortUllmcnte se usen paro. la producción de verdura son: 

Opuntia f'icus-indica y Opuntia ~ es importante seH.a1ar que en el. 

estado de San Luis Potosi las variedades de nopal para verdura que en -

mayor proporción so explotan son: Opuntia etrepta. ~(nopal card6n) ·y 

Opuntia robusta (nopal. tap6n), en la actualidad ya existen variedades me

joradas de nopa1 con :fines hortícolaa obtenidas en el. Colegio de Posgra

duados do Chapingo, a partir de mejoramiento genético, mismas que ·se -

describen 'a continuaci6n. 

(4) Publicaci6n Especia1 No. 34, El Nopal, CONAZA e INIFAP, 1981, pag.,-
70-71 

41 



"Variedad COPENA V-1: se ha seleccionado para verdura por su buena capac! 

dad para la producci¡Sn de brotes auculentoe, oin espinaa sin problemas de 

acidez y poca baba, ous brotes presentan reoiotencia a heladas en perío

dos de retorno largos en invierno, ee ha lo~ado con esta variedad produ.!: 

ciones elevados de verdura durante loa ~pocas de más demanda. como lo ea -

e1 invierno, mediante el forzamiento en túneles do plástico. La producción 

promedio en estos túneles ha sido hnata do 27 Kg •• por m2, en cortes cada 

15 días el tamafto comercial requerido" (5). 

Variedad COPENA F-1 os una variedad do triple prop6aito (verdura,f'X-uto y 

:forraje), cuyos brotes son más delgados que los de tlaconopa1, preoenta -

pocas eepinns, pcica baba y su sabor no es agrio, produce nopa1i tos do -

excelente calidad. Cabe seflalar que estas variedades no están muy dif'und! 

das a nivel comercial principalmente por el alto costo que representa a1 

material vegetativo es decir, el costo de los pencas madres o eeiocciona

das para hacer la plantaci6n. 

Variedades de nopal-verdura utilizadas en la zona do estudio:variedad -

Ita1iana os una variedad q ue hn prcva1ecido durante mucho tiempo en Milpa 

A1ta, D.F., presenta brotes de buena ca1idad, con un poco más de eepinas

que las COPENAS, con enbor agrio y poca baba, es 1a variedad de mayor c.o!! 

eumo en la Cd. de M6xico" (6). 

"Variedad Atlixco, éota se encuentra amplia;ncnto d.i.ntndida en el catado de 

Puebla; sin embargo, se ha introducido en la Dolegaci6n Milpa A1ta por sus 

características: el tamaf'io de la ponen es mucho más grande que las varie

dades mejoradas, alcanza una medida aproximo.da de 45 a 50 cm. de largo -

por 35 a 40 cm. de ancho do Corma caoi romboída1, brotes suculentos y muy 

t"ibroeoe, poco ácidos, tiene poca eeplr.a menor a la Italiana y buena apa

riencia comercial " (7). 

(5) Barrientoe Perez, Facundo, 1981, Bl Hopal (Opv.ntia spp) eu llejoramien 
to y Utilización en K6xico, UACH, Pag. 17 7 18. -

(6) L6pez Nondoza, Luis, 1988, Respuesta a la.Brotaci6n del Nopal do Ver
dura (Opuntla :ficus-indica) Bajo el· Sistema de Bxplotac16n Intensivo 
de Microtunel, en CuautitlAn Izcalli, UNAH, pag. 14. 

(7) Ibidem. 
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La variedad tlaconopnl: (Opuntia ~ ) produce brotes carnosos y con 

muy poca espina y tiene la ventaja de que su eabor no es agrio. Dravo -

cita algunas variedades hortícolas derivadas de Opuntia f'icue-indica de -

acuerdo a las características del :fruto y son lae siguientes: variedad -

Alba, ~· ~. Aeperma, Pyrif'ormis y Serotinn. 

La zona del país donde se proocnta ln mayor producci6n do nopal para ver

dura se localiza en la Meso Central. destacando la Delegaci6n Política de 

Milpa Alta, D.F. como ln. regi6n donde se ha desarrollado el cultivo inte_!! 

sivo do esta planta, y dentro de esta Dolegaci6n la propia Villa Milpa -

A1ta. 

En las entrevistas realizadas durante el trabajo do campo a loo campesi

nos de Villa Milpa Alta se los cuestion6 1 cwlles oran las causaa por las 

que producen el nopal para verdura y no el de :fruta (tuno.) , así como -

también el conocimlento sobre lmvaricdadeo do nopal que cultivan ellos. 

Las respuestas f"Ueron muy varJ.adas debido a que cada uno de loa campesinas 

comentaron con baso on BU propia experiencia 1 a conti.nuaci6n oo deta1lan 

las de mayor coincidencia: no cultivan el nopnl-tunoro debido a la plaga

del pájaro ardilla, dicho pájaro llep:f'lu daftar el eruto cuando liste ha -

alcanzado un tamaflo comercial; otras personas opinan que el nopal-tunero 

para que produzca lo tienen que dejar empencar uno o dos aflos, 

por lo tanto esto implica más tiempo, además este tipo de nopal requiero 

de mayor li.mpiezn en la parcela. Otros comentarlos se rcf'icren a lo. al tu

ra que llega a tener el nopal-tunero, es superior a 1.,5 metros lo cua1 -

dif'icul ta su manejo 1 así como también el prolongado ti.empo para reci.bir -

la primera cosecha. Sin embargo lo más importante eo el análisis que el -

campesino de Villa Milpa Alta tiene sobre BU cultivo, seftolan que el no

pal-tunero es un cultivo anual y tard• varios afies para recibir el prJ.mer 

fruto a nivel comercial, mientras que e1 nopal-verdura es Wl cultivo 
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pe rene que no requiere de muchos cuidados, 1a producci6n ea abundante y 

comienza deade 1oa primeros meses de haber estab1ecido 1o plantaci6n.

También consideran que el nopal-verdura tiene mayor demanda comercial que 

la tuna y por último el nopal que cu1 ti van lee re di tua má.o econ&rlcomente 

y cada una de las planta.o tiene una producci6n constante de por 1o menos 

10 aftas. 

Rcapccto n el conocimiento que tienen loe campesinos en cuanto n las va

riedades del nopal que el1oa cultivan, lo mayoría so ref'ieren a1 nopal -

"tipo verdura" y lo de nopal 11de tuna omari1la" (nombres comunes respec

tivamente), otros conocen a su variedad con 1os siguientes noebrea:-

+de tuna blanca, verde, roja, dulce, nopal oimple, sin tuna·, nopal de -

huerta y valenciano". 

4.1.3 Característicos llorf'ol6gicaa del HopoL 

"La auculencia es la prinCipa1 caracter!etica mor:fo16gica de loa nopales 

y de la mayoría de 1ns cactáceas, 6ste puede considerarse como el sello 

distintivo de su parte aérea (ta.110 1 f'1ores y f"rutoa); resulta de la proT 

lif'eraci6n celular masiva de ciertos tejidos parenquimtiticoa, asociada a 

un aumento en el tamaflo de las vacuolaa y a tma distrlnuci6n do loe espa

cios intercelulares. 

Este f'en6meno pernil te a loa ~rganoa de estas pl.antas acumular grandes -

cantidades do agua en :forma muy rápida durante 1os breves períodos de -

humedad y, por otra parto, las :formas eef"6ricas o oucu1entas representan 

los cuerpos ef'icientes para evitar la evapotranspiraci6n" (8). 

Citado por: (9), "Las hojas del nopal se dif'orencian durante el desarrollo 

de l.os cladodios j6venee y despu6e de aproximadamente 30 a 40 días las -

hojas se desprenden del cladodio y son reemplazadas por las eepinaa,que -

eon hojas modif'icadas esclorif'icadae. La presencia do hojas pequeftaa 7 -

ef'ímeras contribuye a reducir la p6rdida de egua de las plantas por el -

(8) Publicación :Especial No. 34, Bl. llopa1, COllAZA e DfIFAP, 1981, pag.20 

(9) Primienta Barrios, Bulogio, s/r, B1 llopa1 Tunero: Deecripci6n Botánica 
Usos e Importancia Bcon6m.ica. Pag. 14 (int'orwe). · 
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proceso do transpirnci6n f'oliar. Bn ausencia de hojas perinanentcs, el -

proceso f'otosint6tico se rea.liza en loe tallos verdos". 

"En la epidermis do los cladodios se localiza otra de las adnptacionos 

de esta planta que oe encuentra revestida de una cutícu1a gruesa que -

protege de la evaporación. La cut1culn no es digestible para organismos 

pequei\oo que traten do penetrar en ellos. En las clilulae epiderinnl.ee de 

cladodioe j6venes se encuentra una capa do cristales de oxalato de calcJ.o,, 

la que ea refractaria y actáa disminuyendo la absorci6n excesiva de -

energía luminosa. Debido a que el. tallo os el principal 6rgano f'otosin

t6tico del nopal, su epidermis tiene un nOmero a.lto de estomas que par

ticipan en el intercambio do gases ( bi6xido de carbono y vapor do agua) 

entre la planta y la abll6af'era" (10). 

11Debajo de la epidermia de los cladodios se di.stingue una capa de dil.u

las do color verde intenso que constituye el tojido do c1or6nquima, y que 

debe su color al abundante contenido de cloroplastoe en sus c6lulas, -

este tejido es donde so realiza la f'otoa1ntesis. Rn la porci6n interna o 

central de loo cledodios se encuentra un cilindro de c6lulaa lllancas, que 

deben su color al reducido número de cloroplastos y a la presencia de va

cuolas gro.ndea, las cuales. ocupan el 9~ del. voltwen cülulnr. T5cn!cemen

te a esto tejido se le conoce con el nombre de parénquiaa aedular, siendo 

su principal fUncUin el almacenamiento de agua; este tejido imparte el -

carli.cter de euculencia en el nopa1. 

Tanto en e1 clor6nquima COllO en e1 parlinquitna medular, se dif'erencian cé-

1ulas mucilaginosas que almaccnnn el 11icílago. que vulgarmente so conoce 

ce-o la "baba" del nopa1" (11) .. 

(10) lbid-. 

(11) Pimienta, op. cit. pag. 15 .. 
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Laa ra!ceo do g6noro Opuntia. al nacer do una acmilla non tfpican 

como cualquier otra plontA dicotil6donea, siendo la rAíz la radícula del 

embri6n desarrollado y en algunas ocaaioneo se comporta como advonticin -

cuando se oetímula el desarrollo a partir del tallo. Crecen a poca prof'll!! 

didad y en f'orma muy densa, proporcionan grandes cantidades de materia -

orgánica al euelo, a1 grado do cambiar el color de loa horizontes euperf'! 

cinles en las plantaciones viejas. El parlinquima cortical de 1as rafees ..,.. 

gruesas ca generalmente turgente y funciona como 6rgano de almacenamiento 

do agua ( Barrientoa, 1981) • 

11Las raíces general.mente son gruesas pero no suculentas. do tamafto ancho 

variables; en general, su trunafto ea proporcional al tamnffo del tallo o de 

la parte o área. 

Por su duraci6n, el aiotemn radicular de loe nopales es perenne o permane!! 

te. Otras de las caractoríeticae oon : : la ausencia do pelos absorbenteo -

mientrao el medio edá:fico ne encuentre con escasa humedad. En cambio, cu8!! 

do existo agua di oponible en el auolo; ao estimula ol desarrollo de oatou 

polos y la velocidad de nboorci6n de agua y nutrientes oe torno sorprende!! 

tomento alta" (12). 

"Tallo, ea craso, erecto (en algunao especies rastrero), ramu·icado y mu! 

tiarticulado. So compone de un tronco cilíndrico y de ramas ap1ano.dns y -

diacoides (cladodioa o pencas), pooeo cutícula grueaa. Cada uno de oua -

o.rt.!culoe recibe el nombre particular do penca; su aspecto ea comprimido, 

tiene forma de raqueta y botánicomonte reciben el nombre do cladodioo, -

como se mencion6 anteriormente, son do color verde y tienen f'Unci6n. f'o"t;2 

sintética, ya que presentan abundante par6nquima clorof"!lico. Los of'octos 

de las intonsas y prolongadas sequías, así como las abrasadoras ondas -

cálidas a que están expuoataa loe plantas, afectan el tomafto y f'orma do -. 

SUB talloe11 (13). 

(12) Prueba de Cuatro Colecto.a de Hopa1-Verdura con Diferentes Aplicacio
neo de Estiércol, Fertilizaci6n Mineral y Laminas do Riego, UACH. -
1988. Pag. 11 • 

(13) Ibidem. 
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Hoja. lo.e espinas son comunes en loe tallos y se consideran como hojan -

esclerificadas • no originan de las nr6olaa. Se les connldera hom6logno a 

lns yemas axilares de otrnn dicotiledóneas ya que éstos originan las :flo

res,gloquídios, tricomns y raíces adventicias. 

Flor las flores del nopal son hcrftMlf'rodi tas, ca decir que en la misma -

flor se encuentron los 6rgnnos reproductores de loa dos sexos (estambre 

y carpelo) ·"Los :flores se producen por io general en el borde apical o -
11 coronn11 de los cledodios de un afio aunque también puede ocurrir :forme

ci6n de flores en la parte plana de cladodios de más de dos nf'l.oe de edad .. 

Bl que se diferencien flores pequeñas en lo parte plana de clndodios de -

un el'lo de edad, puede ser indicador de que la planta ea té llf'ectoda por la 

enfermedad denominada "e~samiento de cladodios11 

Por lo general, la floraci6n ocurre durante los meees de abril y mayo.

En ocasiones aparecen flores llisladaa durante el transcurso del verano. 

Un aspecto distintivo de la flor de nopa1 es que lista es ef'ímoro., es do

cir abre y cierra el mismo d!a, las floreo empiezan su apertura a las -

9:00 hraa. y este proceso dura aproximndaniento 2 hras. (14) 11 • 

Fruto y semilla, el f'ruto del nopal tunero ha oido descrito como una baya 

unílocular, polispénnica y carnosa, quo se origino. de una f'lor con ovario 

ín:foro (Bravo 1978), cuyos óvu1oa cot6..."l dispueRtos en una plocentaci6n -

parienta! (Pimienta y Engleman. 1981) .. 

"Otro aspecto relevante es el que la envol. tura :runtculnr de las semillas 

abortivas se distinguen por su to.mnfto pequei'lo y color caf'é claro, en con

traste con las semillas normales que son de mayor tamaflo y de color obec,!! 

ro. Ectn observoci6n sugiere que en f"rutos con una producci6n mayor de -

semilla abortivas, se tendrá un volUI11en mayor ocupado por la parte coinoo

tiblo. 

(14) Pimienta, op. cit. pag. 18. 
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Citado por : (15) Varios estudios han revelado que el f'ruto presenta un -

patr6n respiratorio similar al de loe frutos cítricos, por lo que ha sido 

clasif'icedo como un eruto no-climatérico (Al.varado, 1976; Laskeminerayana 

y Estrella, 1978) esta característica debo tonerae en cuenta en estudios 

de transporte y almacenamiento de J'rutos, ya que en gcnera1 se conrlidera 

que los f'rutos no-climatéricos se pueden almacenar por periodos más largos 

quo los climatfiricos. 

Citado por: (16), En f'rutos de ciclo corto el período entre f'loraci6n y ma

duración o acilo. entre 120 y 140 diao; intermedio de 140 a 160 días; y en 

los de ciclo largo es entre 170 y 180 d!aa (Cruz, 1984; Robles, 1987)". 

4.1.4. Ecología. 

Los f'actores .ambienta1es conai.deradoa son do dos tipos: f'ísicos y biol6-

gicos, entre los principales factores f'!sicos podemos citar loa f'isiogr4.+ 

f'icos y loo climáticos los cual.es ya so mencionaron én el capl:tulo tres. 

Con respecto o. los f'actores bi6ticoe cabe mencionar que es poca. la inf'o!: 

maci6n ecol6gica y disponible oobre c6mo af'ecta la competencia, la preda

ci6n y la disporsi6n en las distintas especies de Opuntiap. dif"erencia de 

los casos do polinizaci6n y paras! tiomo. 

Competencia, en las poblaciones oilvestrco do nopal que so distribuyen en 

condiciones de aridez es posible que se presenten el tipo de competencia 

p01• nutriontc::i con otr~eapecies y entre st. Esta se debe principalmente 

por la oscasa disponibilidad de nutrientes y ogu.a. en ostaa regiones. 

Podría connidcrarae entonces que a nivel del euelo(ra!ces) ocurre este -

tipo de releci6n, mientras que en la parte o6ron de los plantas iista serí.!.., 

irrelevante por el amplio espacio disponible en la mo,yor parte de los 

hnbitnts. 

(15) Pimienta, op. cit. pog. 23 
(16). lbid ... 
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Predaci6n y parasitismo, estos dos :factores son muy importantes y en la -

mayoría de loo cosos 1ímitantes en el crecimiento de prácticamente todas 

las especies del nopal (Opuntia app). 

Polinizaci6n 1 citado por (17) • según Beutelspacher 1971, Opuntia ~ 

!!!_ y Opuntia robusta poseen pol.inizaci6n cruzada gracias a la actiVidad 

de algunas abejas del género Megachile y en menor proporci6n por Apis -

~ (abeja común). 

El hecho de que los nopales tengan polinizaci6n cruzo.da represento. desde 

el punto do vista evolutivo una ventaja signif'ico. ....... tiva porque permito un 

grado máximo de adaptación a la.a condiciones ambienta1es en las que so -

desarrollan. 

Dioperai6n 1 el tipo de diepersi6n prevaleciente ca el. tipo cndozoocoria¡

es decir, por animales principa1monto aves las cua1es ingieren los .:fru

tos como alimento; como las semill.as llevan cubiertas duras (tosta), és

tas pasan a través de los tactos digestivos sin ser do.fiadas y de esa -

:forma viajan distancJ.as variables antes de ser excretadas. Es do pensar

se entonces que la amplia distribuci6n geográfica de los nopales en M6xi

co está relacionada con la :facul. tad de transportación de las semillas de 

sus :frutos por las aves a largas distancias, adc. de la innuencin 

humana ejercida en la distribuci6n do algunas especies •As o menos -

domesticadan. 

(17) Publicación Especial No. 34, op. cit. pag. 46 



CAPITULO 5 

5.1.1. Resultados. Organizac16n y 1"orma de producción del nopal. verdura. 

En todo proceso productivo co de suma importancia tomar encucnta el con

cepto de organizaci6n, ya quo este nos remite a dos f'Uncionee preponderan 

tes: 1) La dirección del. trabajo con reopecto al proceso productivo, y 2) 

a su proceso de pl.aneaci6n y distribuci6n. 

En cuanto al. primer aspecto en el. t¡oabajo de campo obeervwnos que los -

productores están regidos en f'orma individual.~ os decir, por el. propietario 

de la porcel.a. Del. 90% do los entrevistados se concl.uy6 quo no l.1evan wi 

control. de sus ingresos y egresos, co decir no cuentan con un registro de 

sus inversiones en cuanto a su producción y desconocen 1a ley de 1a of'er

ta y la demanda que se establece en ol mercado. tanto l.ocnl. como regiona1 .. 

En parto so debe a que ei precio de la producci6n lo rige la competencia 

entre productores, entro consumidores y de estos entre e.t. Y por otro la

do el nivel cultural promedio de loo productores de nopal "nivel primaria~ 

lea dif'icul ta sacar un promedio de una tasa de ganancia media de 1a prod!!c 

ci6n anual, para saber si eo rentable o no su producción. 

Otro aspecto importante eobre la. orgnnizo.ci6n ea la part1.cipaci6n de la -

fuerza de trabajo familiar~ es decir, de la esposa e hijos los cuales des~ 

peftan todas laa labores cu1turalos que requiere el nopa1 7 en muchos casca 

hasta la comercial.izaci6n en ln mayoría do los caeos sin percibir salarios. 

ésta participaci6n de la f'amilin so ve acentuado. cuando 1os propietarioo

do la parcela tienen escasos o nulos ni volee escolares y 1a parcela ea ln 

linica :fuente de ingresos, en el caso contrario, cuando existe alguna pre

paración escolar la parcela no es la única :Cuento de ingresos y se prete!! 

de por lo tanto que los hijos asistan a la escuela,on cate cano el propio~ 

rio contrata jorna1eros y la f'amilia también ayuda poro en menor propor-
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c16n; el número de jornaleros contratados es muy variado ya que depende -

tanto del tamaño de la parcelo como de la temporada de producci6n del. no

pnl. y de las posibilidades de pago para la f'uerza de trabajo por parto del 

propietario de la parcela. también indica diariamente l.as tareas que dob.!! 

ran real.izar dichos trabajadores. 

Por lo anteriormente oeñn1ado so concluye que la mayor parto de loa ogri

cul torca cuentan con una f'orma de orgnnizaci6n de la producción del. nopal. 

empírica e individual. Sin embargo, n continuación veremos la f'ormn do -

participación grupal. a nivel. de Organizaciones Nopal.eras, oe estima que -

en la delegación Milpa Mta existen alrededor de 1300 productores de nopa1 

verdura. distribuidos en los alota pueblos (comunidades agrarias y ejidos) 

que f'oruiandicha delegación. Durante el trabajo de campo se entrevisto.reo 

ochenta agricul torea do l.os cual.es el 64% de ellos no pertenecen .ª ningu

na organización y el 33% restante pertenece a a1guna do las organizacio

nes a continuaci6n scffalaromos: cato signif'ica que más do ln mitad no ca

tan organizados, l.a Agrupaci6n Unica do Milpa Alta agrupa n 350 miembroe, 

la Asociación del Nopal do Villa Milpa Al.ta, con 200 miembros, Hopaloros 

de Jainaica con 240 productores, La Fuerzo. del Nopal, ésta concentra el -

mayor número do agricultores do Villa Milpa Al.ta, LA Uni6n la Central con 

treinta productores, Uni6n Agrícola Regional. de Productores de Nopal, cuyo 

presidente ea e1 Sr. Benito Muñoz Jim6noz: estas agrupaciones concentran 

a ngr'icultoroo de todos loe pueblos que conf'onnan l.a delogaci6n. 

En t6rminoe generales las agrupaciones oicmpre han tenido como plan de -

lucha y actividad unirse para comercializar el producto, es decir, buscar 

mercados nuevos. y de gran captaci6n de nopn1. traslado del nopal de la PD!. 

cela al centro do acopio o morcados (en el caso de los que no tienen cam! 

6n ) • A través de la organización ec puede lograr mejores precios en la -

compra de abono, f'Umigantos y en algunos caeos :fertil.izantcn, com1cguir -

por medio de la delegaci6n política limpieza en los barrancas, abrir -

caminos. inatalaci6n de alumbrado p6blico e incluso maquinaría para hacer 

terrazas, por Ql.timo a trnv6s de l.as organizaciones so consigue crear -

pequefl..as ogroindustriaa del. nopal. elaborando nopal. en sal.muera, escabe

che , shaatpoo, cremas, enjuagues para el cabello etc6tera 7 aelstenc!a t6_: 
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nica en cuanto a la comercinlizaci6n del nopal. 

Es importante seflalar que loe pr6posi tos que t lenen todas las agrupacionee 

de nopal no cumplen con el programa de nctividndcs en su totalidad por ca_!! 

sao diversas como : loa apoyos :financieros con el :fin de abonan 1a pare!! 

la, y con ello aumentar el rendimiento además de apoyar el proceso de in

duetrializeci6n del nopa1 lo cunl requiere de mayor cepi tal tanto por PD.l: 

te do instituciones bancariaa como de la propia delegaci6n. 

Por otra parte aeftalarcmoe un ejemplo de la :forma como está integrada una 

de las organizaciones del nopal; La Uni6n Regional de Productores de Nopal 

de Milpa Al ta; en dicha uni6n están -solamente incluidos los medianos Y -

grandes productores del nopal 1 en cuanto a 1a estructura interna de l.a -

uni6n, existe un preeidente, un secretario y nueve agrupacionesr de las -

cuales tres son de San Lorenzo Tlacoyucan y seis de Villa Milpa Al tn. de 

listas ill.timas se integran loe pueblos de San Jer6nimo Miacatl6.n, San -

Francisco Tecoxpa, San Agw:Jtín Ohtenco y San Juan Tepenáhuac (1). 

Por (il timo consideramos importante sefialar el r6gimen de tenencia de 1a -

tierra en Vil.la Milpa A1ta, ya que el. 91% corresponde al. tipo de propie

dad privada, al 4% comunal. y el 2.5% ejidal, ro:ferente a la propiedad pr! 

veda eeHalan alguno:::i Qgricul torea que éuta ha traido como consecuencia -

que laa tierrns do cultivo sean mejor atendidas por sus propietarios -

(es decir, que se prepare la tierra, elección del material vegetativo, a

p1icaci6n do abono etcétera) y con ello el crecimiento de la producci6n do 

nopal, además del aumento de compotidoreo y la disminuci6n del precio del 

nopal lo cual rep• r cutc en la economía de loe nopaleros milpaltcnaes. 

s.2.1. Forma de producción del nopal verdura. lr.unque lo que acontinua

ci6n se meciona no todos 1oe ogricu1tores de la región lo práctican me

tódicamente, ~in embargo se sugiere para contar con una t6cnica apropiada 

ya que :fue lo obtenido como ideal. 

(1) Ensayo: "El nopal en la historia do K6xico11 , proporciona.do por la -

delegación de Milpa Ali• 1 en eep. 1991. an6ninto. 
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l.- Selocci6n de Material Vegetativo; 

Comprende la extracci6n de las pencas madree do las huertas de donde se 

pienea obtener el material vegetativo esto material debo rof'lejar un -

buen manojo, ya que con esto oe garantiza la onnidad y calidad de lae pe~ 

can. 

La penca debo presentar buenas características morf'ol6gicoa y de sanidad 

para poder ser soloccionnda como material de propagación tomando en cuen

ta las siguientes características: 

- Buena apariencia f"!aica. 

- Libre do plagas y cnf'ennedades. 

- Que no presenten malf'ormacionos f'!sicas. 

- Que tenga de sola meses a un afio de edad. 

- Que tenga como mínimo 30 cm. do largo por 20 cm. de ancho. 

- Que sean plantas de buen grosor y suculencia. 

- Que presenten el corte en la porte de uni6n de la planta madre, 

La edad es un f'actor importante en la producción de nopal para verdura.

por lo que loe cladodios para· nuevas plantaciones deben tener de 6 a 1 -

afio de edad como ya se señaló anteriormente, las pencas de menor edad -

presentan gran suculencia y una apari.encia ºtierna" (2). 

2.- 'l'ratamiento del Material Vegetativo: 

Antes do realizar la plantación ne sugiere hacer una poda para la obten..-.. 

c16n del material de propagación 20 días antes de dicha plantación. Una 

vez cortado el material vegetativo seleccionado se procede a eu desintec

ci6n con pasta bordelesa (cal l kg. eul:fato de cobre 1 kg. y agua de --

8 a 10 litroo). Durante el traslado de pencas a1 sitio do plantaci6n, 

f'rocuente que las pencas se daften entre ellas mi.amas por 1as espinas, 

por los movimientos. 

(2) l!rlsqo, op. cit. pag. 10. 
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Para evitar lo anterior es conveniente acomodarlas en capaa al tornas de -

pencas y de paja de trigo, cebada, rastr-ojo de maíz etcétern. Es importo.!! 

te recordar que al plantar una penen con heridas se retraza el crecimiento 

de ésta durante el primer nfio. 

Se recomienda deehidratar lan pencas para que cicatrUen las heridas que 

se f'ormiln durante el corte, eoto. dcohidrataci6n se debe llevar n cabo en -

media sombra que puede ser la be.se de un árbol o bajo un techo de carrizo 

(ngura 4 y 5). 

Las pencas deben estar en la media sombra un mínimo de 10 días antes do -

plantarse, durante este tiempo lns heridas del corte y las que oe f'ormnn 

durante el traslado se ctcatriz•n. 

El corte de laa pencas se debe realizar en el punto de uni6n,es decir, el 

desprendimiento debo ser ºlimpio", dado que oo importante evitar heridas, 

debido a que 6staa oon puerta de entrada de enf'ormedades. Eni"ennedndes -

como la Cha tilla o el engrosamiento de pencas que oc tranomi ten o se 11,!! 

van de planta en plata, con la herramienta que oc utiliza para cortar -

pencas, por lo que se recomienda deeinf"ectar la herrruuienta de corte al -

terminar do cortar las penca.a en una planta (figura 6). 

i.a herramienta ae desin:Cccta con una eoluci6n que contiene blanqueador de 

ropa (cloralex) y agua en proporcionen iguales. 

La herr(l@ienta de corte se introduce en la soluci6n por un minuto aproxi

madamente (3). 

3.- Preparaci6n del Suelo. 

(3) Pimienta Barrios, Bulogio, 1986, Establecimiento y Manejo de Planta
ciones de Nopal Tunero en Zacatecaa, SARH, 7HIFAP, pag. 9. 
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Figura 4 Figura 5 

La deahidrataci6n de las pencas 

se debe llevar a cabo en media sombra, 

que puede ser la base de un Arbol o 

bajo un techo de carrl7.o. 

Figura 6 

Hacer los cortes en 

loa puntos de un16n 

para evitar heridas. 

55 



De acuerdo a la densidad de poblaci6n que se maneja en el nopal de -

verdura es difícil realizar a.fl.ojes de auelo una vez establecida la plan

taci6n, por cata raz6n es conveniente una buena preparaci6n del terreno -

anticipada al establecimiento de la hortaliza •. 

Ea necesario un barbccheo y un rastreo cruzado para quo el suelo quedo -

bien mullido, considerando que se cuenta ~ort un teri"cttá plano, cuando se 

presentan pendientes más prommciadas es conveniente hacer terrazas de -

B a 10 metros de ancho, si la pendiente del. terreno l.o permite, se pueden 

construir terrazas de mayor anchura, con el terraceado se pretende quo el 

terreno quedo lo mds plano posible para poder aplicar nl.gunos riegos. 

También ea recomendable seguir las curvas de nivel al plantar lao pencas. 

Prácticamente en la zona de estudio no hay una selección del terreno muy 

rigurosa, ya que por el tipo de suelo y topograf'.la existente, las huortan 

se eotablecen en laderas y euoloe pedregosos que hacen necesario, en muchos 

casos, la :Cormaci6n do terrazas, en el cano de existir terrenos te.rracea

doo se facilitan todas las laboreo de cultivo. La prof'undidad del suelo -

oscila entre 20 y 60 cm. el tamaf'io do las huertas por lo regular es desde 

un cuarto do Ha. haeta cuantro Ha. como máximo. Para ln proparac16n del

suelo se requiere do azad6n, rastrillo, pala y mano de obrn directa. 

4.- Densidad de Plantaci6n. 

Existen diferentes cri torios en cuanto a cantidad de plantas por hoctdroa, 

en Vi1l.a Milpa Alta l:a forma como están dietribui.das 1as plantas ca la -

siguiente: so deja un metro entre surco y surco y 25 cm. entre planta y -

planta aunque esta a1 ta densidad os con la :Cinalidad de obtener reaul tadoo 

6ptimoa en la producci6p, sin embargo, se presentan problemas do manejo al 

crecer y cerrarse las hileras, dificultando así, 1a cosecha, pbda,obono, 

deshierbe, por esta experiencia B!J recomienda hacer,.1a plontaci6n a 1.25 

mta. o 1. 50 mts. entre cada una do las hilerao y 40 Clll. entre p1antao, -

obteniendo o.sí 20,000 y 16,667 plantas por hect§rea respectiva.ente -
(tigura 7) (4). 

• Nopalera. 

(4) Ens&70, op. cit. pag. 13. 
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Si se cuenta con agua de riego y se desea cultivar otrao verduras o f'lorce, 

pueden sembrarse surcos de nopal cada 2 o 3 metros y entre ellos cultivar 

loa verduras o í'lorca, sin que ouf'ran dafio a1guno las plantos. 

Si se desea producir nopal -verdura en al tas cantidades durante todo el -

año incluyendo la temporada de holadaa se sugiere la plantación en mini

invernaderoo, la cual consiste en una alta densidad de plantaci6n, 55 -

plahtas (pencas) por M2 de mini-invernadero (Figura 8) a distancian de :.. 

10 cm. entre pencas y 20 cm. entro hileras la producción lograda aplican

do 6ste m6todo ha sido hasta de 27 kg. por metro cuadrado, en corte cada 15 

días al tamaño comercial requerido; un aspecto importante de 6ato m6todo 

do cultivo consisto en que la planta debe estar constituida e6lo por la ....: 

penen madre y un brote, (ca.da penen tiene una vida productiVa de aproxi

madamente 2 años)(5). 

5.Trnzo de la Plantnci6n. 

En el caao de terrenos con pendiente, deben realizarse trabajos do canse!: 

vación de suelo 1 como oon: bordos a ni vol o terrazas prácticas que son de 

mucho benef'icio para evitar p6rdidos do suelo por ef'ecto de la erosión -

hídrica y recuperación de agua a través do zanjas (f'igura 9). Bn terrenos 

planos trazar las líneas n las distancias catnblecidas sobre el terreno -

preparado, para posteriormcmto proceder o. plantar. Rl trn:to de la planta

ción se realiza con la ayuda do un hilo, cinta métrica y cal, tratando de 

que el rayado quede bien marcado. El trazo oe rea1iza a una distancia -

entre surcos de 1.25 o 1.50 mto. entre hileras y 40 cm. entre plantas -

como se eeñal6 en el punto 4, en el disefto y trnzo de la plantación es -

necesario contemplar callea de acceso con capacidad para un cnmi6n, para 

la introducción de abono orgdnico 1 el número de co11es esta de acuerdo -

con la dimensión de la planto.ci6n. 

(5) Barrientos P6rez, Facundo, 1981, ''El nopal (Opuntia spp) ¡: su mejora
miento y Utilización en M6xico", Servicios Agrícoloa Integrales en el 

Estado de Mlixico, pag. 18. 
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'"" 4n o' 1. ~s "''" 

Densidad de Plantac16n , de está :forma so obtienen 

16,667 plantas por Ha. 

CUBil!RTA DE POLIKTILENO 

Producci6n de nopa1 para verdura en un iain.i-invernadero. 

La densidad aproximada ea de 55 plantas por a2. 
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Captaci6n de agun por medio do zanjas. 

Bordo ...ctia luna 
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Con la densidad de plantas recomendadas resulta c6modo para· el ogricu1tor, 

realizar las labores cul turn1ce y ee deja espacio euf'iciente para la parte 

n6rea de la plnnta, e incluso so pretende bajo densidad utilizar menor m_!! 

no do obra, lo que repercutir.ti al f'inal en un ahorro en los costos. 

6. - METO DO DE PLANTACION. 

Existen dos conceptos básicos que se deben conoiderar durante la planta~ 

ci6n del. nopal. Uno do elloo ca la profundidad a la qua oc debe enterrar 

la penca al plantarla y ol otro ca la orientación do la penca. 

Con respecto a la profundidad dcberd de enterrarse la tercera parte -

inf'erior del cladodio, con la :finalidad de que en caso de pudrici6n ee -

pueda disponer de 2/3 partea para replantarla, como f'racciones mínimas, -

de esta f'orma queda buena auporf'icio do reproducción, y la pnrte enterra

da corresponde a un área euf'icicnte pnra el. nrraigamiento y estabilidad -

de la planta. 

En relación a la orientoci6n de la parto plana de la penca, es conveniente 

que las caras planas ee coloquen en la dirección de lae hileras, y de pr.!! 

f'erencia que cata cara plana oe coloque perpendicular a la trayectoria del 

sol durante la primavera y el verano quo es de oriente a poniente (Fig.7). 

Ea importante que la cara plana do las pencas eo coloquen en sentido par! 

lelo o. las hileras d':plontas, ya que al. deaarrol.larse éstas en loe ailoe -

siguientes, lo mayoría do loa brazos y pencas so orientar6n en la direc

ción de 1as hileras; evitando de esta manera de una f"orma natural., que las 

pencoa invadan las callee. Esta orientoci6n :facilita el tránsito para las 

di:f'erentea laborea que oo reo1icen durante la vida activa de la planta

ci6n. 
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Las condiciones de topograf'!n pueden también af'ectar la orientaci6n do -

cladodios terminales. Cuando la topogrní'ín bloquea ln interccpci6n de luz 

en los lados este-oeste, ln planta cambia la oriento:::.i6n 'en lns caras de -

aun cladodios a le. orientnci6n norte-sur¡ do cata manera la topogra:fía -

local que de tener inf'luencin en loo patrones de oricntnci6n, que en to

dos loe caeos muestra preferencia por la dirección que maximiza la inter

cepci6n de radiación solar. 

7.- CONTROL DE MALEZAS. 

La maleza compito con el cultivo por espacio, luz nutrimientos,dif'icultan 

el manejo general de ln plnntn cultivada y muchas de ellas son hospederas 

de algunas plagao y enf'ennedadeo. por estas razones ea recomendable rnant_!! 

ner el cultivo libre de malas hierbas. El control. m6s comíin, es de tipo -

manual utilizando azod6n o nlguna otra herramienta adecuada, so pretende 

que el cultivo ya establecido se mantenga libre de hierbas durante todo -

el afio, sin embar~o por el cooto que presenta este trabajo, e61o se rec~ 

mienda realizar de 2-3 deshierbes al afio, durante la época de mayor inci

dencia que es durante la t~mporada de lluvias. Se puede usar azadón o -

bi6n con el paso de rastra, dependiendo de la distancia entre hileras y .,.. 

de la con:Cormaci6n dol terreno, cuando ee utilice la rastra loe discos no 

deborán penetrar a más de 10 cm. del ouelo1 pRrn evitar daftnr las raíces. 

B.- APLICACION DE ABONO ORGANICO. 

El eeti6rcol debo incorporarse en los primeros 25 cm. de nuolo, tratando 

de q ue no quede en contacto con la planta, por lo que se recomienda dep!! 

eitarlo de 20 a 30 cm. retirado de la planta y posteriormente taparlo con 

un poco de tierra. 

La cantidad de oetilircol. que reportó el Colegio de Pootgraduadoe de 

Chlcago ea de 50 a 100 toneladas de eotUircol. por hectárea. 
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otros :rucntea de materia orgánica que revisten importancia en el nopa1 de 

verdura eon las malezas y el producto de las podas. 6staa se incorporan al 

suelo deepu6e de haberlas "picadoº en trozos pequcitos contribuyendo así -

a utilizar el agua quo contiene este material (f'otograf'ía 1 y 2). 

Existen 3 f'ormas do aplicar el abono orgñnico: Aplicación tota1 (se apli

ca en todo ol terreno en capas de 25 a 40 cm. de espeaor) para zonas de -

temporal con el f'in de conservar hwncdnd. 

Aplicaci6n en bandas do 20 cm. a cada lodo del ourco. Se debe aplicar -

riegos de auxilio, yo que cate o.bono que reprcoenta poca cantidad puede 

conservar humedad por Wl período largo de tiempo. 

Aplicación por planto, se hace en cajetes a1rcdodor de ca.da planto.. En -

estos casos se recomlendnn riegos de auxilio. 

Ea muy importante considerar que la nplicaci6n de abono orgfinico se debe 

realizar 2 o 3 meseo dcapu6e de establecida 1a plantac~.,c ... , pues a estas -

f'echas la planta ya emitió raíces que captarán la hum~dad . y nutrientoo 

para el desarrollo y crecimiento de loa brotes. También con este procedi

miento se evitan pudriciones que ae provocan cuando se aplica el Qbono -

inmediatamente al plantar 1 ya que la planta aún es U 1.'reaca y con algtllloe 

dafioa, aunado a ésto la humedad y temperatura del esti6rcol, provoca que 

la planta se pudra (6). 

En plantaciones ya establecidas la pudrici6n puede empezar en el centro 

en manchas circulares o bien en loe bordes do las pencas. 

Para el primer caso, oi la pudrición avanza en un p\Ulto ubicado en - -

e!: centro de la penca, se procede a realizar con un cuchillo una insioi6n 

en f"orma de triángulo en la parte af'ectada 1 ex.trayendo as! el pedazo de -

penca dañado, a1 igual que loe anteriores ae recomienda tratar la parte -

afectada con pasta bordelesa. 

(6) Ensayo: 11El Nopal en la Historia de México" Proporcionado por la De
legaci6n de Milpa Alta en septiembre de 1991, an6nimo, pag. 17. 
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En el segundo coso so procede a eocnr la penca, so lo hace un corte hasta 

donde va avanzada la pudrición y se deja orear durnnto 5-8 d!ao de la -

misma Corma se hace el uso do la poeta bordelesa, y oe procede o plantar 

de nuevo lo misma penco. 

Con esta práctica se logra reocatar y evitar plirdidne de pencan por -

pudriciones , ocacionadas por bacterias y hongos 171. 

Ea importante oeffalnr que en nueetra zona de estudio se logran produc

ciones elevadas do nopnlitoe, debido principalmente a las altas densida

des de población que oe manejan, así como a la aplicación de abono Orgá

nico f'reeco en gruesas capee que van dé 25 o 40 cm. de espesor, esto con 

la finalidad de proporcionar nutrientes a lo planta, f'Undamcntalmente -

ni tr6geno , elemento indiopenaoble para estimular el b1ate de renuevos y 

crecimiento de loe miemos. 

9.- Fertilización 

El nopal ea una planta que reapondo muy bien a la aplicoci6n de fertili~ 

zantcs o abonos, en ol caso de loe :fertilizantes so aplican 200 gms. do 

sulfato de anionio a 100 gms. do urea por planta estos resultados son 

mejores si el f'ertilizantc químico se aplica junto con el abono orgánico 

(10 Kg. /planta), oe recomiendo aplicarlo 2.3 meooo después de estableci

da la plantaci6n con un paco de humedad. El colegio de Posgraduados rec~ 

mienda la :fórmula 120-100-00 (505 kg. de sulfato de amonio y 217 Kg. de -

superf'oet'ato de calcio simple por hectárea) en dos aplicaciones: a princ! 

pio y a f'ines de la temporada de lluvias. 

Las experiencias sobre la práctica han revelado respuesta positiva a la -

aplicación combinada de estiércol y fertilizante químico (8). 

(7) Ibidcm. 

(8) Ensayo, op. cit. pag. 19. 
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10.- Labores Culturales. 

Puede considerarse como una práctica cultural. o labor de cul.tivo la poda 

de for-mocicSn .. Las podas se realizan con la finalidad de dar a ln planta 

una buena forma para facilitar el manejo evitnndo el estrechamiento de -

las callee para facilitar el acceso al interior, además con las prácti

cas de las podas, se estimula el brote de renuevos (figura 10). 

Es aconsejable eliminar cladodios que se localicen en posición y ángulos 

inadecuados n la iluminación solar, que se encuentren muy juntos o en la 

base del tallo y se escogen para que la planta siga creciendo aquellos que 

presenten buen vigor, aanidad y libres de plagas y enfermedades 

(:figura U). 

En general en el nopal.- verdura, se recomiendan cuatro tipos de poda: -

poda de forn:r.nci6n, de sanidad, rejuvenecimiento y de cstimulaci6n de -

renuevos. 

11.- Riego 

El nopal es una planta que sobrevive tan e6lo con el agua de temporal,

pero cuando se somete a cultivo, ea necesario una mayor cantidad de agua 

para obtener mayor producci6n. En el nopal de verdura se requiere una eut! 
si6n constante de brotes, por lo que loo requerimientos de agua. por la -

planta, tambiAn oon cona tantee. 

Durante l.oe meses de sequía es importante dar riegos ligeros. 

En la zona do estudio, est.a necesidad de egua se sustituye con abono 

orgánico f"resco como ya se mcncionO. 
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a) Figura 10 
b) 

Poda do f'ormac16n, a) aspecto antes de la 

poda y b) después de la poda. 

Figura 11-
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Cuando la plantaci6n se realiza en mini-invernaderos 1a cubierta de po1i~ 

tileno debo ser transparente (f"igura 8) para evitar que el ogua ee pierda 

al evaporarse o al transpirar la planta, por tal raz6n, un riego mensua1 

de 3 litros por M2 de almácigo, durante loa meses de octubre ti abril, es 

suf'icientc. Esta cubierta de polictilcno se puede quitar a mediados de -

abril, pues el calor de loe mini-invernaderos, puede 11egar a daftar 1os -

brotes tiernos y para entonces ya han pasado loo riegos de las heladas. 

Dicha cubierta se vuelve n colocar cuando se tengan bajas temperaturas -

(princ!pioe de noviembre) ( 9). 

12.- Cosecha 

La máxima producci6n de nopal-verdura ne obtiene durante el período de -

máxima temperatura (abril-Julio). 

La cosecha se lleva o cabo cuando los brotes alcanzan un peso aproximado 

do 100-120 grs. cada uno o que miden de 10 a 15 cm- de largo, aunque no -

siempre ee sigue este patr6n do cosecha ya que depende del gusto del con

sumidor y exigencias del mercado. 

El corte se realiza con un cuchillo f'iloso, se toma el nop' 1 con la mano 

izquierda y con l.a derecha oe realiza el corte, justo en la uni6n de la -

base entre la penca y el broto, sin lastimar al brote ni la penca. No se 

recomienda el corte sin herramienta, porque puedo provocar heridas a1 de_!! 

prender el nopal, y ocasionar el comienzo de alguna enf'erraedad(f'otograf'ía 

3). 

(9) García Velázquoz, Grajeda G6mez, 1982, "Cultive Nopal para Verdura"• 

México,Colegio de Poetgraduados. 
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El Dr .. Facundo Barricntoa, Investigador del Centro de Fruticultura en 

el Colegio de Poagrndu.adoa, nos comentaba que con base en investigaciones 

hechas es conveniente hacer el corte de la cosecha despu6s de las 10 A.M .. 

ya que el sol. ha calentado, para cvi tnr el sabor "agrio" provocado por el 

licido málico que está en relación con el proccoo f'otoaintético e intercam 

bio de gaseo como el C02 Y la hora en que ce cortado, tradicionalmente -

los productores de nopal de Villa Milpa Al ta realizan loo cortes durante 

lns primcrnn horno da la mw1ana (5 a 7 A .. M .. ) debido a eua actividades -

cotidianos como la comercialización do loa nopales con el fin de terminar 

la venta lo más temprano posible .. En la realidad observamos que el nopal 

cortado a tempranas horas de la mnftana es mlie 11agrio11 que los cortados -

por la tarde. 

Después de cortar loa nopales se colocan en canastos de carrizo, .con el 

f'in de tran'l:iortar"los afuera de ln hortaliza y formar las pacas cilíndri

cas de 69 cm .. de diWnetro por 1 .. 5 o 1 .. 8 metros de a1tura, cuyo peso varia 

de 350 a 400 Kg .. conteniendo un promedio de 3000 nopales cada paca 

(f'otog.raf'ía 4, 5, y 6). Sólo algunos productores disponen de cobertizos -

para proteger los bultos y canastos contra el. sol y la 11.uvia. 

La primera cosecha so puede recibir con un buen manojo en loo primeros -

2 o 3 mqees después de cf'ectuada la pl Rntaci6n conm::chD.ndo cada B o 15 -

días una cantidad promedio de treo brotes por planta durante los primeros 

meses. 

En t6rminos de producción actua1mente a nivel poblado tenemos 137,206 -

toneladas coeechadae en WUl ouperficie de 2,213 Ha. y la producción aacie!! 

de a 62 toneladas por Ha. (dato proporcionado por la propia dologaci6n -

Política. ) • 
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Por otra parte, esta delegación se ha convertido en loe últimos 15 nftoo 

en un centro de acopio de mano de obra para campcoinoa de Oaxaca, Tlax

cala, Morcloa, Edo. de México e Hidalgo, muchos de ellos se han quedado 

a radicar con su f'amilin, otros trabajan temporadas largas y regresan a 

su lugar de origen, otros prcCicrcn comenzar poqucñna plnntucionc~ -

do solar aiguiendo lu técnica de cultivo que se practica en nuestra zona 

do estudio. 

5.3.1. Costo Medio de la Producción y Precio del Nopal-Verdura. 

El. enfoque de nuestro estudio tiene un carácter geoecon6mico y es por -

el.lo que va encaminado a la explot.nci6n económica del cultivo del -

nopa1, por ta1 motivo hacemos 6nf'aeio en el proceso productivo de dicho -

cultivo. La producción es una de las nctividadeo ccon6micns principales 

y le siguen el cambio, la distribución y el consumo las cuales se explic!! 

rán a continuación. 

11La producción constituye una actividad humana concionte y dirigida para 

adaptar los recuraoa y las rucrzna de la naturaleza a las necesidades 

del hombre y la clnboraci6n y trans:formaci6n de sus cnracteríQticae :físi

cas, qu!micRB y biol6gicRB, mediante la conaervaci6n de éstos en el -

tiempo. Esta actividad tiene carácter social porque se e:fectúa en condici!! 

nes de convivencia entre loe homb ree, durante la cual las acciones de -

di.f'erente9 individuo9 oe unen, se complementan, ae cruzan y ta.mbi6n se -

contraponen. Dicha actividad ne repite constantemente. por eso se habla -

de proceso de producci6n y, tomando en cuenta su carácter social, de proc_!! 

no social de la producci6n" (10). 

/\hor:.l bien, el cooto medio de la producción del nopal -verdura. está dete!: 

minado por la ley de la o:fertn y la demanda, la o:fertn se ve acentuada -

durante loa meses de abril a julio loo precios en este período se deeplo-. 

man llegando a co. ntar el ciento de nopal -verdura entre mil quinientos y 

(10) Méndez Moral.es. Monrroy Bautista, y Zorrilla Arcna,1987, Dinamica -
social de las Organizaciones, M6xico, :Interam.ericona, pag. 153. 
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dos mil pea os ( 1991) .Mientras que los precios so incrementan en la tempo

rada de mayor demanda comercial que es en los mesen de,.. diciembre a marzo, 

llegando a adquirir un precio entre diez mil y doce mil pesos el cicnto

(dato proporcionado en el mes do octubre de 1990). 

El cooto medio de la producción es ieunl al cooto tota1 do ciento volumen 

de producción dividido entro dicho \.()lumen. Ea el costo por unidad do pr_2 

dueto. 

Entiendaec por OFERTA la relación directa existente entre loe precios P.2 

eiblos do un producto y las cantidades que un productor o grupo de produE_ 

tares quieren y pueden producir y vender a dichos precios. DKMAHDA,ee la 

relación inversa existente entre los precios de una mercancía y la.a cant! 

dades do ella quo un individuo o grupo de individuos qui.creny pueden com

prar a dichos precios ( 11 ) • 

El precio del Nopal verdura depende ·ademán do loe niveles, tendencias y -

parámetros do la producción, se estima en 213,399 toneladas (SARH,19BB)la 

producción de nopal verdura a nivel Nacional; con base en los datos obte

nidos de la f'otointerprotación anteriormente aeñalada, se observa -

flUe las cifras en Has, qµe proporcion6 la SARH para 1986, no ajustan con 

la euperf'icie identif'icada, de 200.25 Hns. cultivadas en V!lla Milpa Alta 

con una producción anual do 12,015 Ton., ya que la SARH maneja 2,200 hao. 

cultivndan y una producci6n de 132,000 louela.Ww w1ualoe para la misma -

localidad, para f'undamentar loa da.toa obtenidos en dicha f'otointcrprcta

ción se consider6 que la población entrevistada. rcf'iri6 en su mayoría no 

tener más de una Ha., lo que sumarian 80 Has. o un poco mán. Se considera 

que la cif'ra manejada por la SARH ea exagerada, ya que lo. extensión tcrr,! 

torial de Villa Milpa Alta es do 283 Ha. (DDF,1990). 

Sin embargo se dejan loe datos a manera de hip6teeie (cuatro 1). 

(ll)Clement, Paul, Carrillo, 1986, "Economía Enf'oque América Latina", -

segunda edición, Méxi.co, Me Graw-Hill. 
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Por otra parte entre loo principaleo f'actoree que afectan la producci6n -

son el alto costo del esti6rcol, ya que se requieren de 55 a 60 camioneo 

de estiércol por Ha. cada treo o cuatro afioo según lo necesite el cul.ti

vo, el costo actual por cami6n ca de 160 a 200 mil. pesco (mayo 1991). Esto 

signif'ica que se requiere tina inveroi6n de $10,350,000por Ha. en l.a compra 

solamente del abono orgánico, con el f'in de mantener en óptimas condici°" 

nea el suelo y awncntnr la producci6n. Respecto a esta situaci6n la mayo

ría de los agricul.tores no logran abonar toda una Ha. en un mismo afio ºUD!! 

do lo necesita su cultivo (cada tres o cuatro affoo), ya que esto implica 

un elevado costo. es por ello, que afio con afio abonan de acuerdo a sus pon! 

bilidndcs económicas ya sea por surcos o a lo más por un cuarto de Ha. y 

así sucesivamente hasta cubrir toda la Ha. o et equivalente a su parcela. 

Además influye en el precio del. nopal. verdura el costo de la mono de obra 

lo cual aignif'ica que para trabajar una Ha. en un afio ne requieren 401 -

jornaleo aproximadamente, oi consideramos que el salario de loo peones ea 

de 18 a 20 pesos diarios (mayo 1991) incluye comida, habitación, y f'aci

lidadee para su aseo personal, eoto daría un total de $7,619.000anua1ea.

Bl número de Jornalea mencionadoo se ref'iere a una Ha. que se encuentra ""

en su etapa de mayor producci6n de nopal verdura. La suma de ambas inver

eioneo es de $17 ,969,000, imaginando que se abonara toda una Ha., a lo -

anterior se le suma el cooto de dcscepinado el cuai equiva1e a mli.a de -

1000jorna1es por Ha. al nito. Esta inversión por lo senerfll;!!o la paga el -

agricultor, ya que el venJe el producto con ccpinn. con el f":l.n de conser

varlo en buen estado y así poderlo transportar a grandes distancias es -

decir, este cooto por deeespinado lo paga el intermediario o revendedor. 

La producción promedio por Ha. es de 60 ton. por lo tnnto, el costo por -

ton. ea de $299,483.00 y el cooto de la paca eo de $119,793.00 consider8!! 

do estos costea para el ruto de m11Yor inversi6n de la Ha. es decir cuando 

se abona completamente; ya que m6o de treo aHos panaran sin tener que -

hacer el. gasto en el estiércol. por lo tanto sól.o so re qu erirá de gasto -
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de mano de obra, si ea aaí, el cooto de la ton. en do $126.983.00 y do la 

paca es de $50,793.00.Cada paca pean de 350 a 400 Kg. aproximado.mente como 

ya se mencionó anteriormente. Se calcula que cada paca contiene 3000 nopa

les según el tamafio y peso de éstos. 

En cuanto a la ganancia lograda de dicho producto depende de la temporada 

de producción. por ejemplo en la temporada de mayor producci6n (abril a -

julio) existe una sobreproducci6n y of"erta del producto. por lo tanto la 

ganancia es mínima. Sin embargo se considera que a pesar de la oobrcprodu.=_ 

ci6n en dicho período, la ganancia se compensa a lo largo del afta por el 

hecho de recibir brotes tiernos o nopales todo el afio, ca por ello que. -

éste cultivo sigue siendo red! tuable y se comprensa la f"uerte inversión -

econ6mica dol abono orgánico. 

Es importante señalar que en lo. zonn de estudio existen tres períodos de 

tiempo bien morcados con respecto a la producción del nopal: 

· 1.- El de mfixima producción; do abril a julio, obteniéndose de tres a -

cinco pacas diarias por Ha. 

2.- Mediana producc:l6n¡ abarca de agosto a octubre, obteniéndose de una a 

dos pacas diarias por Ha. 

3.- Mínima producci6n de noviembre a marzo, obten:iendo de media a treo -

cuartos de paca diaria por Ha. (en esta .. retnporada es cuando alcanza e1 

mo.yor precio en el mercado) • 

La jefatura de prognmn de conacrl aci6n social y servicios de apoyo a la ~ 

producci6n de la SARH, realiz6 una eetimaci6n de la producción de una napa_ 

lera de la zona de Milpa Alta, D.F. (cuadro 2) durante todo su período -

productivo, el cual analizamos y so desprendo que existe WUl alta produc~ 

ci6n a partir del cuarto año de haber realizado la plantación manteniénd,2 

se constante la producción de nopal hasta el sexto año, para luego volver 

a disminuir teniendo un promedio de vida productiva de 10 afioe CQ.da -
planta. 
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CUADRO 1 

Areae productoras de Nopal Verdura on 

Milpa Alta, Distrito Federal. 

Poblado 

Villa Milpa Al ta 
Snn Lorenzo Tlacoyucan 

Santa Ana Tlncotenco 

Snn Junn TepnnnhuAc 

San Jerónimo Miacatlán 

San Agustín Othonco 

San Pedro Actopon 

San Francisco Tocoxpa 

San Antonio Tocom;t:l 

Total 

Suporf'icio 

{Ha) 

2,200 

6-00 

180 

100 

100 

90 

50 

48 

12 

3,380 

Producción 

{Ton) 

132,000 

36,000 

10,800 

e.ooo 
6,000 

5.400 

3,000 

2,880 

720 

202,800 

Participnción 

'") 

65 

18 

3 

2.6 

1.5 

1.4 

0.5 

100.0 

Fuente SARH 1 1986, Inf"ormaci6n Bdaica sobro el cultivo del nopal, en Milpa 

Alta, D.F. 
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Allos 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Sept. 

Ocubre 

Nov. 

Dic. 

TOTAL en Kg. 

CUADRO 2. 

F.STIMACION DE LA PRODUCCION DE UNA NOPALERA 

DATOS PROMEDIO DE LA ZONA DE MILPA ALTA, D.F. 

(Producci6n en Kg. de nopal con eopina} 

Por yunta (7000 m2) 

4 7 

1,500 2,000 3,000 3,000 3,000 2,500 

2,500 3,000 3,400 3,400 3,'\00 3,000 

5,000 G,000 7,000 7,000 7,000 6,000 

5,500 6,500 7,500 7,500 7,500 7,000 

6,000 7,000 8,800 B,800 8,800 8,000 

4,000 5,000 G,000 6,000 6,000 5,000 

3,000 4,000 5,400 5,400 5,400 5,000 

2,800 3,800 4,800 4,800 4,800 4,000 

2,000 2,400 2,700 2,700 2,700 2,500 

1,500 2,000 2,500 2,500 2,500 2,000 

1,000 l,500 2,000 2,000 2,000 1,500 

800 1,400 1,900 1,900 1,900 1,400 

8 10 

2,000 1,500 1,000 

2,500 2,000 1,500 

5,000 4,000 3,000 

6,500 6,000 5,000 

7,000 6,000 5,000 

4,000 3,000 3,000 

4,000 3,000 2,500 

3,000 2,000 1,500 

2,000 1,500 1,000 

1,500 l,000 BOO 

1,000 800 500 

900 700 400 

35,600 44,600 55,000 55,000 55,000 41,900 39,400 31,500 ~5,200 

BULTOS o PACAS 118.67 148.67 183.34 183.34 183.34 139.67 131.34 105.00 84.00 

73 



"EL CAMBIO, ca la segunda actividad económica :fundamenta1 de las socieda

des actuales. Eotc consiate en el acto de ceder un bien permutándolo por 

otro. Actualmente, lo que cambia es dinero por un bien o una mercancin* -

(12) 11 • Dicha mercnncia es el nopal y cuyo cambio se realiza a trav6s de .;.. 

lae actividades comerciales, es decir el comercio. Para poder efectuar la 

comercialización es necesario realizar la DISTRIDUCION de mercancias Y -

servicios; la cua1 resumimos de la siguiente :forma: conjunto de movimien

tos y operaciones que tiene como :finalidad llevar las mcrcanc{no y servi

cios de loe centros de producción a los de connumo, donde f'innlmente la -

gente los va a consumir. 

En el caso de estudio, la distribución de la producción está en :tUnci6n -

de loe medios de transporte que tiene el productor, para lo cua.l existen 

varios tipos de productores, los que poseen superficies con nopal mayores 

a una Ha. llwnados grandes productores, estos son generalmente propieta

rios de camiones de carga que utilizan para transportar la producción a 

loe diversos centros de nbaeto neí como tombiCn el transporte de abono -

orgánico, lo cual hace que los costos de producción sean más bajos y por 

lo tanto la ganancia een mayor. 

En segundo lugar están los pequci'los productores, que poseen menos de una 

Ha. 1 estos transportan su producto en carretillas al mercado local de -

Villa Milpa Alta o en peeeros(carros de servicio público} debido a que es 

poca la producci6n que transportan dos o tres. cana.etas mWdmo; loo que -

están afiliados a alguna organiznci6n nopalera y cuenta dicha organiznci6n 

con el servio de tranoporte, loe productores, a:f'iliados reunen la produc

ción empacada en las afueras de sus parcelas con la finalidad de que -

cami6n de la organización recoja la producción de varios productores y -

ésta la trasladen a los centros de abasto de la Cd. de M6.xico o provincia, 

siendo el costo por tr~slado más económico que el servicio público en ge

neral, como referencia se sei'lala el costo por trnslado de una paca a tra

vés del servicio público de Villa Milpa Alta a la Central de 

(12) M6ndcz Morales, Monrroy Bautista, Zorrilla Arena, 1987, Dinámica -
Socia1 de las Organizaciones, N6xico, Intera.meri.cana. 

Mercancía es un bien que se produce con la finalidad de intercambiar
se o venderse; tiene dos características: 1) oatisfacer necesidades 
humanas y 2) se producen para intercambiarse. 
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Abasto do la Cd. de México, su costo ea de $25,000 o 30,000 (Junio de 1991) 

Por otro parte, loo principales cana.lea de comercializoci6n son los siguic.!! 

tes enumerados por orden de importancia; 

1.4 PRODUCTORH ACAPARADOR 1 ~ DETAlLIST: H CONSUl!IDORI 

2. -1 PRODUCTOR 1 .. ¡ DETALLISTA f'----ti CONSUMIDOR 1 

3 .-1 PRODUCTOR rl MERCADOS PUBLICOS 1 ., CONSUMIDOR 1 

4 .-1PRODUCTOR1 ~ CONSUMIDOR 1 

En estos canales de comercializaci6n los productores do nopa1 de dicha z~ 

na de estudio comentan que las personas que mejor salen benef'iciadas son 

los revendedores, es decir, los acopo.radares y detallistas estos venden el -

nopal al menudeo por cientos o por li'.il6gramo llegando o costar de 2,000 a 

3,000 el kg. (abril 1991), de lo cual el campesino o agricultor es total

mente ajeno. Otros distribuyen el nopn1 f"resco sin espinB n las principales 

tienda.a de autoservicio de lo Cd. de México como: Giganta, Su:neim 1 Blanco, 

Comercial Mexicnno. 1 y Aurrern poenndo por a1to lo que implica el proceso -

de cultivo del nopal. 

Ahora bien, la distribuci6n del nopal se realiza a través de su comerciali

zaci6n la cual implica cuatro tipos de mercado,entiendaae por "MERCADO una 

área geogr-Mica en la cual concurren compradores y vendedores de una mere°'!! 

cía para realizar transacciones comerciales. Comprer y vender a un precio 

determinado" (13). 

* Detallieto. comerciante que vende al por menor su producto, es decir 
1 

-

minor~ 

(13) M6ndcz M. Silvestre, 1963, Fundamentos de Kconom1a, M6xico, Inter

américann, po.g. 123. 
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Loa mercados a au vez ac claei:fican dependiendo del área geográfica que -

abarquen tenemos: 

:- Locales. Mercados que se locn1izan en un ámbito geográfico muy restfing! 

do: la localidad. 

- Regionales. Mercados que abarcan varias localidades integradas en una -

regi6n geográf'ica o econ6mica. 

- Nacionales. Mercados que integran la totalidad de las transacciones co

mercial ea internas que ec rcn1izan en un país; también se llama mercado 

interno. 

- Mundial. El conjunto de transacciones cOmercialee internacionales (entre 

pa!sos) f'orman el mercado mundinl (14). 

En nuestro caso do estudio el nopal verdura abarca loo cuatro tipos de -

mercados y tenemos: 

Como mercados locales el propio do Villa Milpa Al ta que es el mayor centro 

de acopio de nopal-verdura de toda la delegaci6n y en segundo lugar el. me!: 

cado de Xochimilco. A1 primero acuden personas tanto de la zona metropol! 

tana de la Cd. de México, como del estado de Puebla, estado de M6xico en -

especial de la Cd. de Toluca, todos compran desde menudeo hasta medio -

mayoreo. 

Mercados regionales, quedan incluídos los centros de acopio de nopal más -

grandes a nivel Nacional pero que están ubicados geográficamente en la Od. 

de México, las compran de nopal. son al por mayor principal.mente en la -

Central de Abasto y l.e siguen e1 mercado Jamaica, la Merced y el mercado 

Sonora. De estos centros la p.i-oducción no dlversit'ica ya .oca para 1a -

misma Cd. de M6xico o para dietribuírae a trav6a de los acaparadores al -

interior de la República Mexicana y es por eso que tenemos: 

(14) Ibidem. pag., 124. 

76 



Mercados Nacionales, trunbién llamado mercado interno, el nopal verdura ea -

distribuido en los cotados de Jalisco Nuevo Le6n, Puebla. Tlaxcala Y Cds. -

f'ronterizae como Chihuahua. Tijuana. Sonora. Nuevo Lnredo entre otras, cota 

distribución se renlizn a través do loo canales de comercia1izaci6n de gran

des productores directamente y en otroa casca do los acopara dores de nopal, a 

estos niveles de comercializaci6n es poco lo que las asociaciones. nopalerna

de Villa Milpa A1ta hnn logrado. 

Mercado Mundial o Internacional, el principal consumidor de nopal verdura a 

este nivel es Estado Unidos, y las principales regiones do esto país. como - . 

los estados f'ronterizos con nuestro país y el estado de Illinoio. Poro el -

principal mercado de los estados señalados es el do Calif'ornia debido a que 

cuenta. con una proporci6n alta de mexicanos (ncostrumbradoe a coneumir nopal) 

este caso es muy similar al de Texas. El segundo mercado do esta zona es ~l -

estado rle Illinois, tanto en la Cd. de Chicago como en otraa. Ciud.adca y zonao 

rurales de dicho estado(l5). 

Otro mercado Internacional lo es el mercado japonéo aunque lo consideramos -

.más potencial que real, debido a que se han publicado diversos artículos ·en 

reviotas y diarios of"icialee• sobre la exportaci6n del nopa.l de Milpa Alta. a 

Jap6n pero en la realidad no existen cif'ras y en las entrevistas real.izadas -

en campo no logramos conseguir inf"ormaci6n a1 respecto. 

En términos generales loe costos por distribución del producto son muy vari_!! 

dos y relativos, ya que dependen tanto de la distancia que hay del lugar -

donde almacenan el producto, al lugar de la traneacci6n, para esto no cxiote 

un paramctro rea1, además depende de la organizaci6n o control en la distri

bución. 

Es más notoria la participaci6n de las ogranizacionco en los canalea de 

comcrcializaci6n. 

(15) Jefatura de Programa de Canee r t aci6n Social y Servicios de Apoyo a la 

Producci6n, Capítulo 2, S/F. México,( Inf'orme). 

Revista Mensual, Escala, f'ebrero 1991,Artículo: El Nopa1 Alimento y Me
dicina Maravillosa, por Arturo Lomeli, paga. 35,36,38 140 y 42. 

Revista Mensual, Conosca Más , Afio 1, No.5, 1990. Artículo: Tecnología -
Revolución del Nopal, por Juan Al:fonso Casar in, paga. 24 y 25. 

Revista Mensual, México Desconocido, Mayo 1992, No.183, Afio XVI, Artícu
lo : Acostumbrados a Verlo en Cualquier •••• , por Emilio Zaf'ra. 
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La.a relaciones de CONSUMO representan ol último cslab6n do la estructura 

ccon6mica, la cual existe precisamente para satis:facer necesidades huma

nas por medio del consumo de lo que previrunento so ha producido, cambia

do y distribuido. 

Se puede afirmar que prácticamente la mayor parte de los mexicanos consu

men nopal, ya que so trata do un producto tradiciona1, ocon6mico y - -

de gran aceptaci6n. 

El consumo de nopal-verdura so da. como producto fi'-eaco y producto industr! 

alizado; como verdura en :fresco se utiliza en muchos guisos naciona1os,- -

ensaladas y otros platillos que so conaumon en los diversos estratos soci_! 

les del. país. 

Como producto induotrializado se le encuentra preparado y envasado. con sa! 

muera, en escabeche solo o acompaffado de otr1 e verduras y twnbi6n en for

ma de guisados. 

i..a presentacipn dol nopal. verdura en estado :fresco se ofrece a1 consumidor 

con espina para prolongar un poco más el buen entado del producto o bien 

so ofrece sin espinas lo cual implica que el consumo será casi inmediato -

( de 3 a 5 días) so vendo al. públ.ico en penen completa o picadas, listos 

para su cocci6n. 

En cambio el nopal. procesado se presenta al púb11co consumidor en :frascos 

de 400 a 500 gms. netos de producto (f'otograf'í.a 7) (16). 

Con base en un estudio de mercado realizado por la Je:fntura. de programa 

de Conccrt é.ci6n Social. y Servicios de apoyes a la Producc16n de la SARH _ 

se dctermin6 un conaumo per cápita de 2. 7 kg. anual.ca, lo que eignif'ica 

un consumo nacional de 85,872 ton. de la.a cuales "12,000 se producen 

en la delegaci6n Milpa Al.ta. 

( 16) J e:f'atura de Programa de Concertaci6n Social y Servicios de Apoyo 

a la producci6n de la SARH, copitu1o 2, a/-r. 
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Bl meyor consumo de nopal. verdura es en estado f'"resco Y un mínimo de 

pal envasado en f"resco o lata. En lo ref'"erente al consumo del nopal verd_!! 

ra en el extranjero cnbe sef'lnlnr que el consumo ea creciente sobre todo -

en lo poblaci6n hispana (principal.mente los mexicanos de Calif'ornia y -

Chicogo). el consumo se monif'icata durante todo el año con :fuerte demanda 

en navidad y cuaresma, otro país que ha implementado en loe últimos años -

en su dieta alimenticia el nopal como verdura, ca Jap6n. Tambi6n en los -

morco.doa internacionales son muy solicitados los productos y subproductou 

del nopa1, existo buena disponibilida.d por parte do Canadá, Estados Uni

dos y a1gunoe países europeos .. 

La Dra. Láia Scheinvar (investigadora del Jardín Botánico del Instituto -

de Biología de la UHAM) sef'lal6 que Jap6n ha dedicado "una isla p~a.1el -

cultivo del nopal" • Para la producci6n de dulces, mermo ladas y otras - -

mercancias, con el f'in de exportarlas en grandes cantida.des a varios pa.f 

ses europcoa como Francia y Alemania ( 17) .. 

Bn el caso de nuestro país la población no está acostumbrada a consumir -

el nopal verdura envasado en f'rasco o lata de ahí el gran problema de ve.!! 

tao que han tenido empresas mexicanao que han intentado producir y - - -

vender nopal.. envaaado. Algunos estudios de mercado han demostrado que -

varias f'ábricas se han quedado con la mayor parte de su producto en bode

ga por f"alta do demanda, a continuac16n se da una rclo.c16n de empresas -

que tienen problemas de ventan: 

- Conserves San Migue1, S.A. 

- Empacadora Rila, S.A. 

- Grupo Industrial Pot6oino, S.A .• 

- Coronado, S.A. 

- Herdez, S.-A 

- San M4rt1n 

- San-Joaquín 

- La Costei'la 

(17) Entrevista hecha por ciencia y tecnología, a la Dra. Lfiia Scheinvar, 
por José Alberto Barocio, s/-r .. 
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Por último es importante seña1nr que para que exista uno mayor demanda y 

por lo tanto mayor consumo de nopal verdura dependerá en gran medida de -

la publicidad y promoción que oc realice sobro el nopal tanto en catado -

f'resco como envooado, en f'rnsco y lata, puesto que la producción de nopal 

es c~nstanto todo el año y con un acentuado excedent~roducci6n de abril 

a ju1io, y es en está temporada cuando debe aprovecharse la. ngroindustri!! 

lizac16n del nopal debido a loo bajos precios que n1canza a tener el -

nopal, para luego venderlo en la temporada de mayor demanda, de cata f'or

ma lograría una mayor ganancia el agric~tor odemtis el aprovechamiento -

sería más divereif'icndo; sin embargo para lograr la ogroinduatrializaci6n 

de dicho producto es 1\lndamentnl. el capital y la organización do los -

productores para que juntos puedan lograr mejores objetivos y metas. Por 

lo que respecta a su sabor se considera a.gradablc sobre todo preparado -

en escabeche, y su precio es accesi ble a la mayoría de la poblaci6n. 

A continuaci6n oe darán los precios que mantuvo el nopa1 verdura en -

nuestra zona de estudio durante 1990 y 1991. 
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PRECIOS DEL NOPAL VERDURA DURANTE LOS ARos 1990 y 1991 

EN EL MERCADO LOCAL DE VILLA MILPA ALTA. 

NOPAL PRECIO EN CANTIDAD FECHA 
MILES DE 
PESOS. 

con espina de 8,000 n 9,000 ciento enero 1990. 

ein espina " 12,000 a 14,000 ciento enero 1990. 

con espina " 25,000 a 30,000 cnnaoto• enero 1990. 

con espina 270,000 a 300,000 paca enero 1990. 

con espina 2,000 a 4,000 ciento abril 1990. 

sin espina 3,500 a 5,000 ciento abril 1990. 

con espina 6,000 a 7,000 canasto abril 1990. 

con espina 15,000 a 20,000 paca abril 1990. 

con espina 10,000 a 12,000 ciento octubre 1990. 

sin espina 12,000 a 14,000 ciento octubre 1990. 

armada•• 8,000 a 12,000 canaato octubre 1990. 

con espina 200,000 a 300,000 paca octubre 1990,. 

con espina 2,000 a 3,000 ciento junio 1991. 

sin espina 4,000 a 6,000 ciento junio 1991. 

con espina 6,000 a B,000 canaato junio 1991. 

con espina 70,000 a B0,000 paca junio 1991. 

CONTINUA 

• Un canasto contiene aproximadamente 200 nopales grandes o 300 chicos .. 

•• Nopal annada ce el que presenta mal.fonnacionee o las. pencas son muy grandes, 

las cua1es no son dol agrado del consumidor éste lo compran a muy bajo precio 

loe deta1listas, lo limpian de espina, pican y lo venden al consumidor a -

preciosmás elevados. 

Bl 



con espina 3,000 n 4,000 ciento noviembre 1991. 

sin espina 5,000 a 6,000 ciento noviembre 1991. 

con espina 6,000 a 7,000 canasto noviembre 1991. 

con espina B0,000 a 90,000 paca noviembre 1991. 

con espina 8,000 a 9,000 ciento diciembre 1991. 

sin espina 12,000 a 13,000 ciento diciembre 1991. 

con eopina 20,000 a 23,000 canasto diciembre 1991. 

con eopina 380,000 a 400,000 paca diciembre 1991. 

En nueoto análisis de precios de nopal durante 1990-91, se observ6 que durante 

el primer afio el precio del nopal so mantuvo más elevado llegando a contar -

haota $7,500.00 en promedio cada ciento, coto signi:fic6 un aumento del 36% con 

respecto n 1991, ya que durante 1991 el precio promedio J'ue de $4,800 .. 00 el - -

ciento, dicha baja en el precio se prolong6 desdo el mee do abril hnstn media

doo de diciembre debido según comentan agricultores de nopa.1, n la ausencia de 

heladas; es decir, durante 1991 1na heladas se retrasaron y por lo tanto,la -

producción seguía siendo la misma al igual que la misma demanda, además so con

sidera que el principal problema que oo presont6 f'ue el de la comercia1izaci6n

del producto esto stgnU'ica que se requiere de mayor p,pertura de mercados n ni

vel nac!onal e internacional .. 

La captura de los datos (precios) se rcaliz6 durante el trabo.jo de campo espe

cíf'icamente en el mercado do Vil1a Milpa Al.ta, se trat6 de adquirir lqa precios 

tanto en la temporada en que está muy barato e1 nopal como cuando cstd caro, en 

esta tabla de precios omitimos los precios que eo dan a la reventa en mercadoo 

locales de distintas colonias de1 D.F .. debido a que f'luctuan en rangos muy - -

amplios. 
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Por otra parte, en cuanto a loa ogricultoree que obtienen mayor ganancia eon 

aquellos que tienen mayor extensi6n cultivada, as! como también medios de -

transporte (camiones) y manejan unn buena técnica do cultivo, loe que no -

cuentan con estos medios 16gicamente loe gastos de producci6n son mayores y 

por lo tanto la ganancia eo menor. 

Sin embargo, es importante acffalnr que el nivel do vida de 1os milpa.l.tansee -

en t~rminos generaleo es bueno o por lo menos ea mejor que en otras regiones 

agríco1ae do temporal del norte del país, en loe que también cultivan nopal -

paro verdura y tunero, como punto de ref'erencia para considerar el nive1 de 

vida tomamos el tipo de material con el cual esta hecha la vivienda y 1oe -

servicios con que cuenta la comunidad y observamos que por lo genera1 1as -

viviendas estfin hechas de material de concreto y cuentan con 1os principales 

servicios do luz, egua, y transporte. 

Por otra parte consideramos que dicho cu1tivo sigue siendo una :f\Jente muy -

importante de ingresos para 1as f'ruo.i.lian de esta zona a pesar de que este -

cultivo so ha extendido ampliamente en loo estados de llorelos, Puebla e - -

Hidalgo tra,yendo como consecuencia una mayor compotenctn por conseguf..r mer

cados , en esto sentido consideramos que mantiene dln4mica la producci6n do -

nopnl en nuestra zona. de c::;tudio 1a 1ocalizaci6n geogrUica, ya que esta -

práctiaamente enclavada en el centroo de consumo más importante del país, que 

ee el área Metropolitana (D.F. y Edo. de México), con más de 12 millones, -

habitantes, además de estar circundada de un radio do 200 km. de importantes 

ciudades. Por tal motivo creemos que l.a p1."0ducci6n del nopal eeguirti. expan

dilindose o por lo menea se mantcndrfi. el ritmo de producci6n que basta hoy -

ha logrado, ya que reemplazar el nopn.l. por otro cultivo implicaría mayor -

capital y tiempo. 
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Fotografía 1-

Aplicaciones de est iércol tres meses después 

de establecida la plantación .. 

Fotogra:f'ía 2-

Aplicaci6n de materia orgfutica producto de 

las podas. 
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Fotograf'ía 3-

Cosecha o corte ea realizado cuando los brotes hnn alcanzado 

un tamaño entre 10 y 15 cm. el corte se realiza con cuchillo, 

la práctica ha ocasionado que se almacenen 4 6 5 nopa1i toa -

en una mano para después: 
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Fotograf"ía 4 

depoai tarloa en canastos 

de carrizo y transportar

los a las a.f'ueras de la -

hortaliza. 
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Fotograi"ía 5-

Fonnaci6n de pacas 

ci1indricos de 69 cm. 

de diWnetro. 

Fotograf'ía 6-

Presentaci6n de la 

paca o bu1 to cuyo pee o 

aproximado es de 400 Kg. 

y a1tura de 1.5 mts. 



Fotogra:f"ía 7-

di:ferentes presentaciones d 
p:rocesado en escabeche y •ale nopal muera. 
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CAPITULO 6 

6.1.1. Usos del nopal 

El aprovechamiento del nopal ha cambiado conf"orme el hombre, a trav6s del 

tiempo ha modificado y dooa.rrollado 1a ciencia y la tecnolog!a. Desde loa 

Aztecas y Nohoas antes do la conquista oapnflola haota 1a actualidad e1 -

nopal ha deeempef\odo un papel importante. Como yn se mencion6 en el capi

tulo 1, paro loe Nohoae el nopal eetuv6 representado en au vida ccon6mi

cn, social y religioso; intervinieron en sus pr§cticna religiosas y algu._ 

nas f'Ucron clevalidd a categorías de dioses; se usaron con frecuencia en -

la magia, .f'l.leron empleadas como remedios en la curnci6n de cnfcnncdadee,

influyeron en la f'undaci6n de pobladoo en regiones cnctl:feras y se les -

tuvo en gran estima como plantan de ornato. 

Las cactáceas oc distinguen principalmente por el f'ruto del que tambi6n -

toman sus nombren según lo vercmoo detalladamente, "· •• Los f'rutoa comidos 

con sus semillas a modo de alimento, detienen, según dicen, el f'lujo de -

vientre sobro' todo el proviene de calor, proporcionan un alimento agrada

ble y ref'reacnnte, aunque f'latulento y sujeto o deterioro ccmo~ta del 

tiempo, y muy a prop6sito para loe que abrasa el calor, por lo que se e°"" 

men más gustosamente y ávidamente en verano principalmente poraqulillos -

que suf"rcn exceso de bilis o destemplanza cálida. Tienen una goma que -

templa el calor de los rif\ones y ~e la orina. 

Su jugo o liquido destilado de ellos es admirable contra lao :fiebres bi

liosas y malignas, principalmente si se mezcla con juego de pilahayo.. -

Dio honra a ea te f'ruto el eminente var6n Martín Enriquez, ilustre virrey 

de esta Nueva Eepafta, quien mediante su uso :frecuente se libr6 por compl!?_ 

to de muchas enf"ermedndes que solla padecer, originadas de la bilis y de 

ca1or. 
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Sus raíces mezcladas con cier11 especie de geranio alivian 1ae hernias -

curan l.ao erisipelas, mitigan el cal.ar que proviene de fiebre o de cual.

quier otra causa, y son remedio del. híga do J.rri tado en exceso. Loa mie

mos usas tienen las hojas, que además preparadas con chilli constituye -

una vianda f'ría, Untan l.os mexicanos con el jugo de las hojas las ru_!! 

das de 1os carros para impedir que se quemen por el excesi. vO'liovimiento. 

Dicen tamb16n que la raíz, que os algo amarga, al.ivia las úlceras adml.r.! 

blemente ••• 11 (1). 

Rn la actualidad ol aprovechamiento del nopal. oc reduce a su usa como f'J:'!! 
ta (tuna), verdura (nopal.itas), :forraje, planta de ornato, medicina.1, en 

la implementaci6n del arte, otc6tera. 

6.2.1. lfopal Tunero. 

Además del. conaumo en f'roaco de la pulpa de la tuna ee obtienen difex:en

tes productos para el cqneumo humano a trav6s de lna agroindustrio.s rura

les, cuando ha rebasado cierto grado de madurez el :fruto: se obtienen Pt',!! 

duetos como miel, quezo, mermelada, melcocha o colonche (tiebida re&es

cante), tuna pasa, aceite comestible: jugo de t.-una, cáscara do tuna cris

talizada, aguardiente, etclitera a continuación se derá el procedimiento ~ 

que se sigue para la el.aboraci6n de al.gunOa productos mencionados: 

La mermelada o melcohe se obtiene dospu6o do haber tamizado el jugo de la 

tuna y separado las semill.aa; posteriormente se somote a un proceso de -

evaporaci6n y amasado hasta que adquiere una consistencia pastosa. 

El quezo se prepara con la misma pasta, pero ea sometida a un grado de -

evaporaci6n un poco más a1 to quo en el proceso anterior para luego colC>Ca! 

se en moldes y darles la f"orma deseada. 

(1) Bravo Hol1ie, Helia, 1978, Las CactAceaa do N6.xico, X6xico, UHAM. 
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La tuna pasa, es aquella tuna que ha rebosado cierto grado de madurez y 

se prepara secada por el so1. 

Sog(in estudios realizados acerca de 1a semilla de tuna, es posible le. -

extracci6n de aceite comestible; el promedio de aceite que ·puede obtener

se de 1a semi1la es de 12% aproximadamente, el cua1 es un elevado procen't! 

jo, ya que del. m.a.tz s6lo se obtiene un 4%;ol aceite de la semilla do tuna, 

es semejante en calidad a los aceites comestibles de soya y cártamo. A -

continuaci6n se muestra l.os va.lores nutritivos de la tuna con respecto a 

otras :trutas como son: tnanzann. 1 durazno, papaya y platano. Si analizamoa 

el cuadro se ve que la tuna supera principa1mente en proteínas, vitaminas 

y elementos minerales tales como ca1cio y :f6sf'oro, a las ftoutaa menciofl:! 

das cuadro 1, y tiene menor can ti dad de hidratos de carbono, hierro y ni,! 

cina respectivamente (2). 

CUADRO 3 

VALORES NUTRITIVOS DE CINCO FRUTAS• 

p ' u ' Coai.panen.U. """" """""" Dmuno Papaya Plitaao 

""'°''" 262,00 u ... u ... u . .. u .. . 
Protefnu 2.10 " 0.8 " ..• " . .. " '·' " a .... ... " •.. " 0.1 " 0.1 " ... "' Hidrato. de carbono 16.5 " 11.7 " ... " 24.7 " C&Jclo 3415.00 ... . , .. 

""' 16.0 ""' .... m¡ 8.0 "'' F61roro 92.00 m¡ ... ... 27.0 m¡ 2.0 "" 24.0 m¡ 
Hlmo 0:4o· 0.60 m¡ 2.18 "" .... "" 1.315 ... 
fümlna ... 0.02 m¡ 0.02 ... 0.415 ... 0.08 ... 
JUvort.avinl 0.1& ... 0.01 ... 0.04 ... 0.04 .,, 0.o7 m1 
NIWna ú:9o ... ... 0.6 m¡ o.a ... º·' ... 
Addoucótbleo " 10.0 ... 19.0 ... u.o m¡ :?S.0 "'' 0 Potulo 1500.00 ... 

• Acldo tücoUnko .... "' Vitamina .. A" 0.41 " Celullielcot 18.10 " Oldcldot ..... " •RPTU•-• ..-........un11.~ti•M11e011AJ7iCITClnTJ. 

(2) Publicación Especial No. 34, E1 Nopa1 1 CONAZA e INIFAP, 1981. 

Pag., 74 1 75~ 
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Citado por: ( 3) en inveStigacionos hechas pOr Cigala, 1979, la c~mpo

eici6n química de la semilla indica que sus contenidos de proteína y -

grasa son relativamente altos, y que las propiedades organ~ l~pticas -

hacen del aceite do la semilla de tuna ouceptible al consumo humano. 

Cuando las semillas se encuentran disponibles en gr"BJldes cantidades -

constituyen una f'uente de proteína para 01 alimento de aves. ~ proteí

nas y grasas presentes en la eemilla son as~iladae por el ganado bovino 

y ovino, oolamento si estas se trituran, ya que este tipo de animales no 

maatican las semillas; en cambio el ganado porcino si lnn mastica, citado 

por ( 3) , (Bravo y pifia, 1979). 

6.3.1. Nopal verdura. 

El nopal verdura se consume en dos :formas básicamente en estado f°l'esco y 

procesado; en e atado f"reeáo puede ser on ensalada, asados o en inf'inidad 

de guiaos incluyendo una gran diversidad do productoo naturales con los -

cuales ee hacen excolentca combinaciones, para oste tipo de consumo se -

sugiere adquirir los recetarios que afio con afio loe organizadores de la 

:feria del nopal de la miema dolegaci6n proporcionan gratuitamente incluye!! 

do WUl amplia var.iedad do gui~oe y postres de la cocina mex.icana con base 

en nopal. 

Como producto industrializado se lo encuentra preparado en sal.muerA, ese!! 

bccho, solo o acompaHado de otras verduras y también en f'orma de guieadoe. 

(3) Pimienta Barrios, Rulogio, e/r, "Bl nopal tunero: descripci6n botá

nica, usos e importancia ocon6caica", paga., 45-46. 
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A continuaci6n daremos el contenido de valores nutritivos en cada 100 gme. 

de nopal - verdura: ( 4) • 

91..0 gr. de humedad 

0.9 gr. do minerales 

0.1 gr. de grasa 

1.3 gr. de proteína 

6.7 gr. de celulosa 

20.4 mg. de calcio 

17.0 mg. de :fósf'oro 

2.6 mg. de hierro 

15.9 mg. de vit. e 
o.04 mg. de vit. e2 

0.03 mg. do vit. B1 

6.4.1. NopaL Como Forraje 

En áreas marginales para la agricultura tradiciÓnnl., el nopal se utiliza 

como suplemento alimenticio para e1 ganado. En zonas áridas y aomiáridas 

do M6xico el nopal os considerado como un f'orraje de emergencia, cuando 

otros eecaeeondebido a la f'alta de humedad citado por:(S) (Barrientos,-

1969, Flores y Bauor, 19T7) • 

Su riqueza en nutrientes ea muy variable do acuerdo a la eapocio tratada, 

e incluso dentro do la misma especie, el porcentaje de proteína cruda va 

desde 2.78% en Opuntia ~ hasta B.84% en QplUltia stenopetála¡ en -

lo que. respecta a grasa cruda en 9PWltia ~. se reporta solamente -

0.57% mientras que en OplUltia leucotricha es do 2.66%, y en cuanto a co!! 

tenido de f'ibras en Opuntia ~ es de 2.57'% contra 18.88% en Opuntla 

streptacantha. 

(4) B.N.C.B. IPN., Secci6n de Botánica Econ6mica, Depto.de BotAnica -

(tomado del recetario de la Feria del Nopal, 1991) • 

(5) Pimienta Barrios, op. cit. pag. 41. 
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La determinación de las cantidades o niveles de consumo es muy importante 

porque ol ganado prospera debido o la cantidad de nutrientes quo consume 

por unidad de tiempo y no s6lo por 1a calidad o contenido de loe f'orrnjes. 

Las principales limi tantos para alimentar e1 ganado con n0pa1 son la pre

eencia de espinae y la baja digestibilidad de estao planta.o; el primer -

problema se resuelvo mediante la aplicaci6n do algunas técniCas senc:l.llos 

para el deoespinado y el segundo siguiendo las recomendaciones que a cont! 

nuaci6n daremoo ( 6) • 

Desesp.1.nadlli : 

Se amontonan hierbas secas alrededor do la planta y se le prende f\lego, -

lo que trae consigo que muero la planta puco el ta1lo es el que recibe el 

:fuego más intenso. Este método es el menos recomendado. 

Cortar las romas(varias pencas) y chamuscarlas por ambos lados sobro un -

f\lego de hierbas y luego picarlas antes do darlas al ganado. 

Cortar ~l bordo de la penca donde hay más espinas y dejar que el animal. -

haga el resto (este método os máa utilizado por loo pastoree de cabras y 

borregos). 

Empleando cha.muacador de gaa o petróleo so quema on pie (cate mfitodo es ~ 

muy común en el estado de San Luis pC:,toeí) o bien so queman las pencas ya 

cortadas( es frecuente en establos de la Cd. do Sa1tillo, Coah.). 

La cocción en calderas es un método utilizado en los Estados Unidos,pero 

no se emplea en México por el costo que implica. 

(6) Publicación Especial No. 34, Bl Nopa1• CONAZA e INIFAP, 1981. 
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Es importante seitalar un proyecto hecho por investigadores de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica, Eláctrica y Electrónica do la Universidad de Gua

najuato, encaminado a construir Wla máquina deeespinadora do nopplee y -

peladora do tunee ( 7) • 

En lo re:f'erente al segundo problema tenemos; 

El picado de la.a pencas y mezclado con otros f'orrajes. 

El ganado que no ha sido alimentado anteriormente con nopal debe inducir

se gradualmente n ou conoumo, conoidcrando adcmáo lo oiguicnto: 

Previa.mente deeospinadas, leo pencas so captarán o dividirán en proporci_2 

nea más pequeñas para f'acili tar ou ingestión. 

Es conveniente incl.uir en la dieta otros alimentos como alf'alf'a, zocatea 

::forrajeros, raotrojo, harinolina y otros. 

Se recomienda utilizar las pencas do dos o tres añoo, ya que loo artícu

los más tiernos o de edad auperior a los cuatro afies tienden a ser m~ -

laxantes que los mencionados inicial.mente. 

6. 5 .1. El. Nopal como Plattté. db Ornato. 

Por su belleza tan particular y sof'isticada morf'ología, pa!seo como Esta

dos Unidos, y Jnp6n adquieren plantas de nopal y otras cactáceas con :fines 

de mantenerlae bajo condicionen de cautiverio ya que ésta ea la única :f'o!: 

me de mantener y reproducir, en estos países son ampliamente apreciados -

como plantas de ornato. 

6.6.1. El Nopal y Su Uso Medicinal. 

En la poblaci6n rural ca donde m¡ia oc utiliza cata plnn'b., en M6xico, 1os 

campesinos lo aprovechan en diversas ::formas y usos por ejemplo las pencas 

(7) E1 Universal, Secci6n loe Estados, Tema Industria, M6xico, D.F. , 

Lunes 11 de Junio 1990. 
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de los nopales, abiertas y bien caliEhtCs -, como ap6eitos para reducir -

loe inf'lomacionee. El té de las flores del nopal en especial de la Opun

tia f'icua indica es dado a loo niftoa cuando lea nacen los dientes, según 

dicen para que no se empachen. 

Otrosaf'irman, que por las salee minerales de_!Bta.s plantas es diur6tico, -

en o;ecto, aumentan la co.ntidá1de orina, y como aumentan tambián la a.leal! 

nielad de este líquido, son útiles en loe casos de inf'lamaci6n de la veji

ga o de la uretra, disminuyendo la seneaci6n de ardor, cuando hay cisti tie 

y uretritis. 

La cisti tia se rof'iore a la inf'lamac16n aguda o cr6nica de la vejiga uri

naria, la uretritis ea la inf'lnmaci6n de la membrana mucosa que cubre la 

uretra o canal. que conduce la orina f\tera de la vejiga .. 

Los f"rutos tienen una acci6n eemejante, es decir las twuw en este cano -

nos ref'eriremoe a las de color rojo, ya que la mntcria colorante parece -

tener propiedades antisépticas o sea que proviene· o detiene la putref'ac

ci6n o la inf'ecci6n. 

Algunos mencionan que las pencos del nopal, cortadas por la mitad,calen

tadas Y puestas en el lugar de f'ormaci6n do una regi6n donde se acumula -

la pus, f'avoreco su madurez, pues por la gran cantidad de juaoo que conti_!! 

ne, obra como una pasta medicinal. (cai:éplasma), congestionando el lugar -

en que se aplican y reblandeciendo l::J. piel. al miGmo tiempo (O). 

Citado por (9) "Mayer y Me Laughlin (1981) 1 realizaron una revioi6n sobre 

usos medicinales de dif'erentes especies de género Opuntia: de esta revi'I""; 

si6n ae preacntan n cont1nuaci6n los aspectos más sobresalientes; 

El f'ruto se utiliza como cataplasma por las poblaciones na.ti vas y de 

(8) Balanzario z. Joe6, 1986, Geograi'!a Bcon6mica del Nopal, M6xico, 
IJHAM. 

(9) Pimienta Barrios, s/f', "El nopal tunero, usos e importanc!a econ6mica. 
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origen europeo en oudáf"rica; también en este país se menciona que lo. pulpa 

hervida con agua y complementada con azúcar, so utiliza para tratar casos 

f'uertes de toa. Los clododios so utilizan para sanar heridos y los extra.E. 

tos de cladodios son útiles para el tratamiento de úlceras estomacales y 

micciones ardientes. Una mezcla de cladodios, ~ grama (Poopalum ep)y 

madera de :fresno se utiliza para elaborar expectorantes. 

Loo indios Seri de Sonora, acoetumbran el uso do lo pulpa para tratar -

niHos con diarrea pereistente. 

En Sicilia se elabora un té de :florea de nopal tunero que es utilizado -

para el tratamiento do problemas renales. 

Una pasta de flores secas se aplican en la piel paro curar el sarampión. 

En M6xico y Hawaii se usa la prcporaci6n de bebidas en agua y partes de -

cladodio para mujeres con dif'icultadeo en el parto." 

Según Léia Shoinvar, 1990 1 catedrática de la Facultad de Ciencias de la -

UHAM de acuerdo con diveroos estudloo r~alizados en México, Jap6n, Alema

nia y Francia, so ha encontrndo que el nopal "ayuda a controlar la diabe

tes, a bajar los niveles de colesterol y a disminuir el peso corporal", -

entre otros atributos. 

Contiene también "varias f'ibras que ayudan a eliminar toxinas", seítala -

que actualmente se estudia en Jap6n su posibe uti1izaci6n para controlar 

"algún tipo de cancer". 

Otra cualidad impotante del nopal, es que su consumo proporciona reservas 

líquidas al cuerpo, raz6n por la cua1 ea muy bueno para evitar deohidra

taci6n, eopecia1mente en lipocas culurosas y do o:cquian (10). 

(10) Entrevbista Realizada por Ciencia y Tecnología a la Dra. Láio. -

Scheinvar, 1990. 
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En el primer seminario nacional sobre agroindustria en México, se present6 

un proyecto por parte de la Universidad Autonoma de Chapingo 1987, sobre 

AISLAMIENTO Y PURIFICACION DEL PRINCIPIO ACTIVO HIPOGLUCKMIANTE DEL NOPAL, 

que tiene como principio que lo diabetes es una cnf'ermednd que produce un 

alto índice de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, y doDde haco -

mucho tiempo al nopal se le han atribuido propiedades medicinales entre -

las que predomina la antidiabática. Por lo que actualmente PRDMAH está -

desarrollando el proyecto en la Unidad de Invcetigaci6n Biom6dica de -

Occidente en Guadalajara, Jal. en donde se realizan pruebas en ratones -

dinbliticos, comparando los resultados obtenidos con dif"erentes tipos y -

edades do nopal, ns! como los extractos de los distintos componentes del 

mismo, hasta llegar n identificar plenamente él o loo principios activos 

hipoglucemiantes y poder aislarlos y purificar loo, para f'abricar fárma

con que no provoquen of'ectos secundarios .. 

Por otra parte el análisis de la composición química de un extracto ant! 

diabiitico preparado con extractos de ln especie Opuntia ~ indica Y O. 

vulga ris. revel6 que consistía de azúcares raductorea principal.mente -

glucosa. Esto ea oorprendento debido a que la glucosa está estrechamente 

asociada con esta enf'ermedad. 

El IMSS, ha mostrado que la ndminJ.straci6n en ayunas de cladodioa de -

nopal a individuos sanos o diabéticos causa dlaminuclún de glucosa y do lo. 

insulina sanguínea. No ha sido posible detenninar el principio activo del 

nopal que tiene acción sobre el metabolismo de loa gl6cidoa, aunque la -

reducci6n de glucosa e insulina observada en éstos estudios ha llevado a 

sospechar de una mayor sensibilidad a la insulina inducida por la ingea

ti6n del nopal citado por (11) (Fernández-Harp et al., 1984). 

6.7.1. El.Nopal y el Arte. 

Actualmente el nopal tambi~n cobra relevante importancia como elemento -

principal en la creación del arte contemporáneo, espec!f'icamente de la -

(11) Pimienta Barrios, e/'f, El Hopn1 Tunero, Usos e Importancía Econ6mica. 
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Pintura en relieve, cuya tlicnica f'ue dada a conocer por un japonés en -

nuestro país y consiste en la utiliznci6n de la f"ibra del nopal y otras -

f"ibrao vegetales como el maguey. Además de la f'ibra se requiere sosa COÚ;!! 

tica 1 esta técnic1 ce muy parecida n la que se emplea para hacer el jab6n 

(lejía)• al. aplicar la oosa caústica resulta una· pan ta que se produce de 

la misma planta, es decir de l.oo tejidos f'ibro:3os, esto se amasa durante 

una hora aproximadamente hasta que toma una consistencia blando. y catir!!_ 

da, posteriormente se le da la f'orma y color,es decir la creatividad del. 

artista •• 

Los nombres de algunas técnicas de f"ibraa oon: Tataki Harei,Nixta, Wash,

Zokei. El. costo que adquieren actualmente cotos cuadros va desde 

$5,500,000 hasta $13 1000,000. 

Como un producto natural además do loo ya eef'l.alodos tenemos la grana 

( Dactylopius Cocus) es un insecto parásito del. nopal., que cona ti tuye una 

fuente indirecta de un pigmento llamado carmín. 

se le ha utilizado para col.orear textiles, esculturas, edif'icios, murales 

y c6dices. En últimas fechas existe una demanda cada vez mayor de este col.E; 

rantc para su uso en la induatria alimentaria y de cosméticos, especial

mente en la producci6n de Hipic')s lnbinlc!: o.unquc Um:bién se puede ul;ili

zar en la industria do1 vestido, de la pintura o pigmentos y on la indus

tria f'armacéutica.Industrial.mente el nopal también prospera por aus cual! 

dadcs humectantesy es por e1lo. que en la actualidad se elabora shampoo, 

enjuagues para el cabello y cremo.o de belleza. Además de la f"abricaci6n -

de impermeabilizantes y pinturas pnra interiores y exteriores, entre otras 

muchas cosas. 

En reoumen observamos que actua1mentc el aprONechamiento del nopa1 es muy 

amplio y aún existe un enorme potencial de ostá cactlicea, por lo que en la 

modernizaci6n de nues ~país, se debe considerar como una necesidad impe

riosa el desarrollo de tecnología para industrializar el nopo.l y a medida 
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que esta tecnología prospere el nopal por consecuencia tendrá mayor 

demanda. 

El uso medicinal que actualmente se le da a esta planta ea sin duda el -

m6.e ventajoso por la diversidad de aue propiedades. Bn el aspecto alimen

ticio consideramos a1 nopal como una alternativa quo puede incluírae en la 

dicto. humana para los mexicanos y pobleci6n de otros países que tienenpro

blemns con el abastecimiento de a1imontos, lo proponemos tanto por sus p~ 

piedades alimenticias como por su costo de producci6n relativamente bajo, 

comparado con otros productos alimenticios que requieren más cuidados y -

son~mpora1 anual a dif'erencia del nopal que ea un cultivo de tornporal 

ponnanente. 
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CONCLUSION GENERAL 

Con base en ln recopilaci6n de inf"ormaci6n tanto documenta1 como de campo 

y gabinete vertida en loe cap!tuloB anteriores se logr6 comprobar satis

f'actoriamente la hip6teeio de trabajo; por lo cua1 concluimos sefinlando -

que la zona del paío donde se presenta la mayor producci6n de nopo.1 para 

verdura oc localiza en la Mesa Centro.1 destacando l.a delegaci6n pol!tica 

de Milpa Alta, D.F., y dentro de esta del.egaci6n ln propia Villa Milpa -

Alta. Ln alta producci6n de nopal verdura lograda en esta zona es debido 

a que dicho cultivo es de temporal intensivo; es decir, se cultiva todo el 

afio, aunado a la atenci6n de las tierras de labor por sus propietarios re.!! 

lizando labores cultura.lee sobresaliendo la aplicaci6n de abono orgánico 

el cual proporciona a las pl.antas nutrientes y humedad en temporada de -

sequía trayendo como consocuenola lliayor producci6n do nopo.1. 

Otro aspecto que contribll,J'e a esta nl t.a producci6n es la excelente adap

taci6n que ha tenido el nopa1 a las condiciones ambientales de clima.a -

templados húmedos prevalecientes en nuestra zona de estudio, lo cual. hace 

que sea un aspecto relevante ya que J.o más común para las cactáceas son -

los climas 6ridos o semiáridos y suelos de origen calcáreo,lo cual no su

cede en nuestra zona do estudio. Todo esto ha ocacionndo que surjan expo!! 

tánenmente muchos productores en la última: dticada lo que ha. traido como 

consecuencia al aumento de ln producci6n del nopal sin ninguna planenci6n 

repercutiendo directa.mento en la reducci6n del precio medio anual del. -

producto, y con ello una f'uerte crisis del nopal que amenaza con traer -

perdidas a mediano y largo plazo, aunado a esta f"a1ta de planoaci6n y -

adecuada organizaci6n de loe productores; además del problema de mercados 

y demanda, es decir en loa filtimos cinco wtoa no oc han abierto mercados 

para la comercializaci6n del. nopal por lo tanto, la demanda ha sido casi 

la mioma al igual que el consumo¡ sin embargo, cabe sei'lalar que nuestra -

zona de estudio y en genera1 la delegaci6n de Milpa Alta ha hecho menos -

dif"!cil el problema de la sobreproducci6n, debido en parto a la loca1iza

ci6n geogrlif"ica por encontrarse enclavada en el centro de consumo más -

importante del pais (iirea mot:r6politona del D.F. 1 y Edo. de M6xico). 
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CONCLUSIONES PARTICULARES 

- En l.a actualidad el nopal ha retomado l.a importancia que en el pasado 

tuvo en grupos indígenas como el. nnhua, dicha importancia radica en eu -

aspecto medicinal principalmente por sus propiedades anti-diab6ticas; de 

ahí la importancia de lo.o inveatigacionee o im1ustria11zaci6n :f'armac6u

tica. 

- Desde el punto de vista geográf"ico las cactáceas se encuentran distri

buidas especialmente en regiones 6ridas y semiáridas y México por sus -

pecu1iarea condiciones medio ambientales; do latitud, topograf'!e y climas 

ea el. país que albergo. la mayor cantidad de estas especies; sin embargo, 

desde ol mismo punto de vista Villa Mil.pa Altn no cumple con las caracte

rísticas ideal.ea (climas ~idos, aemiárJ.doa y suelos de. origen ca1cáreo)

a pesar de ello el nopal. oe ha adaptado óptimamente a l.as condiciones ahí 

preval.ecientes(climas templados húmedos, suelos de origen ígneo, etc6ter.!l 

_!!icho cul.tivo ha contribuido a detener l.a eroe16n gracias a su sistema r!! 

dicu1ar bien desarrollado, el cual tiene un poder de penetro.ci6~ que ayuda 

a l.a permeabilidad del suelo, y por lo tanto las características de f'erti

l.i.dad del ouclo pueden acguirae manteniendo nin deteriorarse. 

- Rn dicha zona de estudio se cu1ti.va el nopal para verdura con t"inee -

comerciales debido a que es redituable econ6micamente más que el tunero, 

ya que este úl.timo os do temporal nnua1 lo cual no lee reditua económica

mente a.demás de que requiere de máo cuidados en la parcel.a y auie tiempo -

para recibir su primera cosecha, estos son algunos de los motivos por l.oe 

cuales' no se dedican n la producci6n de tuna. 
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- Del 90% de los entrevistados se concluyó que debido a la f'al ta de cono

cimientos administrativos no tienen un control de sus ingresos y egresos, 

por lo tanto lea ca difícil sacar un promedio de ganancia media anual -

sobre la producción; la f'ormn de organización de la producción del nopill 

ea empírica e individual nurgiendo la necesidad de uno. ascaoria tlicnica -

por prof'esiona1es en la materia en la f'nae de comcrcinliznción y en la -

aplicación de una adecuada tlicnica de cultivo con el f'in de aumentar los 

rendimientos y disminuir las plagas y enf'ormedadeo propina del nopal. -

Entre los principales :factores que af'ectan la producción son: el. a1to -

costo del estiércol ya que se requieren do 55 a 60 camiones de esti6rcol 

por Ha. cada tres o cuatro años y su costo actual asciende de $150 1 000 e 

$200 1 000 por camión. 

- Le of'erta del. nopal verdura ee ve acentuada durante loe meses de abril 

a julio y los precios del nopal en este período se desploman llegando a. 

costar cada ciento entre mil quinientoo y dos mil pesos (1991) ,lo cual. -

no es rcdi tuable y en muchos caeos tiran la producción a lns barrancas. 

- En el caso de la demanda cota se da en loo meses de diciembre a marzo 

llegando a adquirir un precio entre diez mil y doce mil pesos el ciento -

de nopal (1990), y ea cuando el agricultor se recupera ccon6micamente. 

- El cultivo del ñopol he pemitido mejornr el nivel de vida de la pobln.

ci6n milpal.tenae implicada en esta nctividad,ref'l.ejándoae su mejoría en el 

tipo de vivienda, medios de transporte (particulares), escolaridad, entre 

otros. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a trov6s de las Orgnnizacionee Nopaicras y opoyo de autori

dades estatales (delegación Milpa Alta) abrir canales de comercia1izaci6n 

en diversos entados de la República Mexicana así como en el extranjero -

por vía exposiciones o.grícolos Nacionales e Internacionales para dar a -
conocer la calidad y variedades do nopal quo ae produce en la zonn do 

estudio. 

Se propone por medio de las mismas Organizaciones Nopaleras y autoridadoa 

delegacionales una urgente planeac16n en la producción del nopa1 a nivel 

delegación con el :fin de evitar una f'uerto crisis económica dol nopal -

producto de la eobrcproducci6n y :falta de comercio. 

Se propone la agroinduatrializaci6n del. nopal sobre todo en la temporada 

de excedente de producción (abril a julio) con el. :fin de disminuir perdi

dao económicas a loo og:ricul toree, creando nopal en oa1muera, escabeche, 

ohampoo, cremas de belleza, enjuagues paro el cabello, pintura vin.ílica, 

entro otros productos a través de cooperativas apoyadas f'inancieramente

por dicha delegación y apoyo banclU'!o-

Se ougiere di:fundir el consumo de nopa1 en otros puíeee que tienen pro

blemas con el. abastecimiento de alimentoo, ,ya que el nopal es rico en -

propiedades alimenticias y ou costo de producción es relativamente bajo ,., 

si se compara con otros productoo alimenticios do temporal anual, los -

cuales requieren más cuidados que ol nopal. 

Se recomienda que en la modernización de nuestro país, se considere como 

una necesidad imperiosa el desarrollo de tecnología para- industrializar ¡,,,. 

el nopa1 y a medida que está tecnología prospere el nopal por consecuenc!O. 

tendrá mayor demanda. 
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Se recomienda la implementaci6n de mini invernaderos aquellos agricultores 

que quieran aumentnr los rendimientos de manera intensiva,sobre todo en -

époda de mayor demanda y que tengan recursos económicos para realizarlo; : 

la Universidad Aut6nomn Chnpingo proporciona asesoria para la implementa

ción de dichos invcrnade['Ql6. 

Se sugiere realizar cnmpafias publicitarias y de promoci6n sobre el consu

mo del nopal y sus propiedades alimenticias, medicinales e importancia en 

la industria cosm6tica, a través de 1os dif'erentea medios inf'onnativos -

(T.V., Radio y Prenea). 

Se propone a los organizadores de la f'eria Naciona1 del Nopal ahondar en 

estudios de mercadotecnía, Con el f'in de que ésta sea más atractiva al -

público y se proyecte a nivel Internacionnl, ya que por su alta producción 

en México y lA t!ercanfa con el Centro de Consumo más importante del país, 

la Delegaci6n de Milpa Alta puede ser una importante Sede. 
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