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1N1'ROOUCC10N 

La influencia de ele .. nto• del .. c1io cOllO el cu .. y el 
•uelo, aunado a . la Nla or9aniaaci6n por parte ele loa 
procluctorea, la poca ayuda financiera por parte ele cierto• 
Hctore• 9ubern ... ntalea, la HCaaH de •no ele obra local, 
el inter .. diariallO esceaivo y la inauficienci• ele .. reacio• 
tanto nacionalea cOllO internacionalea, conatituyen loa 
factorH que ocaaionan que la producción y co.ercialiución 
del nopal para verdura (Ofuntia Picua-lndical, o ºllopalito•, 
en la Dele9ación Milpa Alta, O.P., no alcance au deaarroUo 
deHado. 

La zona de eatuclio,y la Repllblica Neaicana en general, 
cuenta con excelente• condicionea g90CJr6ficaa cOllO cu .. y 
auelo, entre otroa, que pueden aprovechara• intenaiv ... nte en 
la producción de esta cact6cea y de •ata •nera proporcionar 
inayorea fuente• ali .. nticiaa, de a.pl.0 e in9reaoa para la 
región y el paia en general¡ aaí COllO detener en cierto grado 
el fenáleno •igratorio de eata zona hacia loa centr08 
urbanoa. 

Bata acción podría realizarae cuando deje de 
considerarse al cultivo del nopal como una actividad re9ional 
de poca importancia o de cadcter Hcundario; ain eebar90 
considero que esto no ea motivo, pera dejar • un lado una 
rama tan importantísima de la actividad a9dcola, ya que 
puede contribuir a mejorar las condicione• de vida de la 

población relacionada directamente con este cultivo. 
En el presente trabajo se hace un breve an,lisia de los 

factorea tanto físicos como socioeconóaico• que influyen en 
la producción y la comercialización del nopal verdura en la 

Delegación Milpa Alta, D.F., por lo que para realizar éste, 



ae l• ha dividido en cinco capítulos. En el primero se 

deatacan la• característica• generales del 'rea de e1tudio en 
donde •• tratan aspectos del medi9 fbico (Geoloqía, 
Geotlorfoloqía, Hidrología, Clima, Su~lo y Vegetación) 1 

analizando en forma Ñ• detallada al clima y al a~elo, como 
factorea que afectan m'• significativamente la producción de 
•nopalitoa•. El segundo ae refiere a l&a características 

9eneralea del nopal (Opuntia Picua-Indica) o nopal de Milpa 

Al ta o •nopali to• COllO ae le conoce también en la región de 
estudio¡ características en cuanto a la clasificación 

bot,nica, descripción y reproducción. l!n el tercero ae hace 
una descripción del método seguido por loa productores para 
la propagación del nopal, 

tanto del terreno como 

protección del cultivo y 

producción; en el cuarto 
fertilización, tenencia 

método que va 
del cladodio, 

la recolección 
se destaca la 

de la tierra, 

desde la selección 

la plantación 

o cosecha de la 
influencia de la 

mano de obra, 

organización de los productores y apoyo financiero; como 

principales factores que determinan el comportamiento de la 
producción en la región de estudio; y el quinto comprende un 

an,lisis de 101 factores m's importantes que intervienen en 

la distribución, la comercialización consumo del nopal 

verdura. 
Cabe aclarar que este estudio no cuenta con un 

tratamiento estadístico formal ya que no esisten registros 

serios y secuentes al respecto. Este es pues, un traba!.:> 

principalmente de campo en el que los datos escenciales se 

han reunido a través de visitas, observaciones y entrevistas. 
Se pretende por último, contribuir con un granito de arena a 

deapertar el interés por ésta actividad tan importante en la 

alimentación humana 

internacional. 

el com~rcio tanto naciona.l CC!""IO 



CAPITULO l 

l.- SITUACION, EXTENSION y LIMITES. La Delegación Milpa Alta 
se localiza al sure•te del Valle de México y sobre la• --
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Mapa l. Ubicación y Topografía de la Delegación Milpa Alta. 
Fuente: Atlas Porrúa de la República M~sicana, Editorial Porrda 

México, 1979. 



e•trib•cione• de la Sierra Volc•nica Transversal; la mayoría 
de la •uperf icie que cubre ~•ta región ef montafto•a y con al
titud•• que van de•d• lo• 2•00 m.•.n.m. ~ 3650 •••• n.a. en loa 
lu9ar•• -'• elevado• (lllapa.ll la teaperatura media anual es 
de 17 - ltl\: y la precipitación de 750 -.eoo .. de ~ltura a
nualMnte. 

La aituecidn particular da dicha .Delegación, aparece en 
el mapa de la Repdblica Mexicana con laa siguientes coordena
das 9eogr,ficaa extr ... •1 

- Latitud Norte lf 02. 50 1 • 

- Latitud Norte lf l3' 40'' 

- Longitud O.•te 9/ 54• 30' 1 

- ::.ongitud oeste 9f 14' 00' 1 

Y una altura de 2400 m.s.n.m. en la cabecera Delegacional 
siendo delimitada al norte por la Delegación de Xochi.Dlilco y 
Tl•huac, al sur con el !atado de Morelos, al oeste por la r.~l~ 
9ación de Tlalpan y al este por el Estado de México (Munici
pio de Juchitepec, Tezompa). Ocupa una extensión territorial 
de 279 lildaetros cuadrados, que corresponde al 18• de la su
perficie total del o. P. (llapa 2). 
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Mapa.2. Delemitación de la Delegación Milpa Alta. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Infors:>4-
tica, Dirección Regional en el o. F. 

l.l. Características Geográficaa. Existe entre los ele111entoa 
del medio geoqrtfico una interdependencia muy ••trecha, ya que 
cualquier modificación en uno de ello• repercute en foraa not~ 
ble en el resto. 



Para realizar un eatudio aobre la producción del Nopal 

verdura (Opuntia Picu1-lndical o "Nopal.ito" (como también se 

le conoce en la re9ión), y BU comercialización en la 

Delegación Milpa Alta, se ha considerado neceaario hacer un 

an,liai• da loa diveraoa el-ntoa _del 111edio fhico 

9e09r,fico que influyen de manera importante en ambas etapa• 

del proceao aconóeico. 

El orden en que ae citan lo.s elemento• ai9uen un 

criterio lóqico, si ae considera que el suatrato geolóqico 

influido por el clima es el que va a determinar las 

características de las geoformas y los suelos principalmente 

en su relación con el clima determinará el tipo de 

vegetación. 

1.1.1. Geología. En este estudio se ha considerado a ésta 

ciencia ya que tiene por objeto estudiar la estructura del 

globo terrestre, especialmente de su corteza, así coc:no de la 

naturaleza y disposición de las rocas que lo constituyen no 

aolair.ente en su estado actual, sino que también ae remonta al 
curso del tiempo huta aclarar la evolución de las referidas 

eatructuras y rocas desde sua orígenes. Por lo tanto la 

necesidad de entender el encuadre geolóqico es prioritaria 

principalmente cuando la forma está determinada por la 

estructura un pliege, una falla, 

taabién cuando éste se encuentra 

un volcán, etc., pero 

arraaada o cuando un 

vigoroso agente erosivo marca 1u huella más dominante que .!l 
hecho geológico. 

Existiendo diversos trabajos sobre la geoloqía de la 

Cuenca del Valle de Méaico, ae ha tomado como base para la 

elaboración de este tema el 'Informe sobre geología de la 

cuenca del Valle de Méaico y zonas colindantes• de F. Hooser •. 
(1967). 



De acuerdo con el orden de aparición eatratigr,f ica y el 

9rado de eroaión 1ufrida, Moo1er conaidera la• foraacionea de 
eata zona en loa pedodoa terciario medio e• la úa antigua 
que aflora en la región y repreaenta una formación 
acumulativa que coaprende todoa loa producto• volc,nicoa 
emitido• entre el oligoceno auperior y el aioceno. llooaer 
reconoce dentro de loa afloraaiento• de eate período reatoa 
de volcanea eatratificadoa corriente• de lava, toba• y 
brechas volc.tnicaa mayores, toda• fueron destruidaa o bien 
aepultadaa por materiale• eruptivo• del vulcaniH10 
cuaternario. Por lo tanto, ea caai impoaible eatablecer la 
estratigrafía de eate período puea loa horizonte• Upicoa 
sólo persisten en unos pocos centenares de 111etroa. 

En el plioceno· , según aenala Mooaer, ae inicia el 
último ciclo del vulcanismo, que alcanzaría au ú1t.o en el 
pleistoceno, comprendiendo un lapso de 600 mil anos y que 
recibe el nombre de depóaitos del cuater.nario. 

En la región se localiza una aerie de fracturas, 
orientadas de oeate a este, que coincide con la fractura 
Clarión de ellas aurgió material en el cual predoainaron 
lavas y tobaa. 

Por último, intensa actividad tectónica provoca hundiaie~ 
toa acelerados de la zona Clarión, desarrollándoae el 
\•ulcanismo del cuaternario superior que ae 1114nifiesta con 
extraordinarias efusiones lávicas. Un ejemplo de éstas 
manifestacionee ea lo que Moosei- denomina serie bas&ltica 

Chichinautzin, junto con aus lavas. 
E1ta sierra se form6 en muy corto tiempo, debido al 

material constituyente tiene 9ran permeabilidad y porosidad, 
lo que favorece su alto poder de infiltración. 

En cuanto a unidades litolóqica ae refiere, ae tiene, 
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que ea tas están consti tu!dos por rocas volcánicas de 

compoaición basáltica principalmente, andesíticas 

bAaáltic~• en menor grado: predominan 'en las primeras los 

•basaltos olivinicos porfidicos•. Estas rocas se expresan en 

el relieve como derrames lávicos, muy potentes quC alcanzan 

espesores de m's de 1800 m. en el volcán de Chichinautzin y 

sus alrededores. Cabe mencionar aquí la presencia de cráteres 

volcánicos, constituidos generalmente por conos cineríticos, 

que se componen de brechas volcánicas, arenas, cenizas, 

bombas, escorisa, tobas y lavas de los diferentes períodos de 

vulcanismo. No menos importantes son los depósitos tobáceos 

consistentes en cenizas y arenas de composición básica. 
(Mapa. 3). 

En relaci6n al cultivo del Nopal, objeto de estudio, se 

tiene que éste se desarrolla en formaciones geológicas de 

brechas volcánicas, aluviones, tobas y brechas volccinicas 

basálticas en menor importancia, correspondiendo al extremo 

noroeste de la Delegación, como se verá más adelante. 

l.1.2. Geomorfoloqia, Las estructuras derivadas de la 

tectónica r de la litología configuran frecuentemente los 

volurnenee del relieve terrestre, de modo más o menos directo, 

por lo que la geomorfoioqía, como ciencia que estudia a las 

formas del relieve, tiene que contar con el factor geológico 

que e•plica la disposición de los materiales, por lo que es 

importante destacar que el estudio geOllOrfológico, siempre 

debe preceder a la cartografía pedolóc.lica, por ejemplo, 

puesto que él da el marco temporal y espacial en que los 

suelos han evolucionado y adquirido sus propiedades que 

permiten el desarrollo de las plantas. 

In la zona de estudio de acuerdo, con el análisis de 

•P•• temáticos• y observaciones directas en la región, se. 

• DETENAL, Carta Milpa ~lta, E-14-A-49, México, 1979, 

10 
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Mapa.3. Composición 9eolóqica en la Delegación Milpa ~lta. 

han distinguido las siguientes geo!or""1a: 
- De ladera.- En la Delegación descienden de sur a norte y la 

torean lÓs volcanes:Tláloc, Ocas.a.cayo y Cuaut:in; que •e 
interrumpe con la ladera norte del Teutli y el contrafuerte 
donde se encuentra el volc4n Tioca, sf! forir.a una cuenca 
pequena con al9um\s interrupcione• que ee prolon9an hasta 

la llanura de Chalco. 
- t'e cerco.- Es la situación del poblado de San Antonio 

11 



Tecórnitl, en la cuenca antes citada, al estar rodeada por 

distintas elevaciones. 

- De contrafuerte. - Es la 9eoforna que' se relaciona con un 

conjunto de cerros eslabonados en cuya cima se halla el 

poblado de San Bartolomé Xicomulco. 

- De sierra.- Es la geoforma dominante (aproxinadamente el 

75\ de la superficie de la Delegación), integrada por 

cerros de oriyen volcánico ubicado al sur del Distrito 

Federal que se conoce como Eje Volcánica Transversal y que 

de ~anera importante define a la región. 

Las elevaciones principales son: {tlapa.4) 

Tláloc 3650 m. 
Cuautzin 3500 m. 
Ocotccatl H74 m. 

Chichinautzin H50 M. 

Acopiaxco 330A m. 
Tetzacoatl 3300 t'!. 

Del guarda 2966 m. 
Teutli 2700 m. 

De acuerdo con éstas geof ormas se observó que en la 

Delegación lli.lpa Alta, el nopal verdura IOpuntia Ficus 

Indica), se ha cultivado tradicionalrr.ente en las zonas de 

laderas (ya que las escasas regiones llanas, con qu~ c-..:'?nta 

la Delegación, son ocupada~ ¡Jor C'J I '-i ·:r:.s cm.'c ~1 r . .;; íz, 

frijol, haba, ~te. 1 y por ~1::0-"'':.a;:-,,¡c~:.~.' ... ~ : . .;.;:,1:-1t1;,_,'. rJr.:.idr.:. ú :a 
facilidad q..;c estas proporc1m.ar. tJ·.lra d~?s;i:-ri:.! 1-:ir :ílz 

actividades ct:lt.irales prcp:.is :le ~stu cac .. .4c!·a., ".:,...J;rio ~'"; 

detallará en ~l capitulo tr~s. 





Cabe hacer hincapié en que la hidrología superficial es 

de gran importancia en el deHrrollo d~ ciertos cultivos ya 
que de ella va a depender la erosión del suelo causada por el 
eacurrimiento y la infiltración o el grado de h':'medad que 
.. ntenge dicho auelo1 como ae ver' poste~iormente. 

El .. terial geológico poroao y fracturado determinan la 
esiatencia de reaut1ideroa y orig~nan una infiltración 
generalmente acelerada en la región. El parteaguaa de la 
delegación se orienta de oriente a poniente, donde la parto 
húmeda correaponde al norte del Estado de Moreloa. En las 
barrancas de la Delegación aon da abundantes en su parte 
oriental y ea donde la actividad agrícola ha dHforeatado y 

por consecuencia en la época de lluvias lae aguaa fluviales 
bajan COllO aguaa bronca• acelerando la erosión en la• 
barrancas y aún en loa terrenos de pequena pendiente. 

En loa que ae refiere al cultivo no es un factor fiaico 
determinante, debido a que los requerimientos fisiológico• de 
ésta cacUcea (Opuntia Ficus-Índica) son mínimo• por lo que 
la producción ea aatiafactoria con el agua proporcionada en 
la época de lluvia• (mayo - agosto). 

l. l. 4. Cliaa. El clima constituye uno de los .fenómenos que 
junto con loa anteriorea, interviene en el desarrollo de las 
plantaa, eete ae define co1DO el conjunto de fenÓllenos 
.. teorológicos, que caracterizan el estado medio de la 
atmósfera en un lugar determinado de la superficie terrestre; 
tal vez eer~a mejor decir que el clima describe una 
composición imaginaria del tiempo, puesto que son factores 
importante• de éste, no sólo los estados medios, sino también 

las variaciones que se producen en tales medios. En 
consecuencia el clima de una localidad es una combinación de. 
elementos y factores, tales como la temperatura, la 

14 



precipitación y humedad, la presión y lo• viento• entre lo• 
primeros y el relieve, la latitud y la vegetación entre lo• 
segundo•. Si bien todos los elemento• cli9'tico• tienen .. yor 
efecto en el aprovechamiento del auelo, ya que todo• loa 
fenómeno• fidol6gicoa de laa plantaa •on influido• por 
ello•. Por ejemplo el crecimiento de cierta• planta• a6lo H 

producen cuando alcanza una temperatura determinadar la 
presencia de fitopat6geno• •• determinada por condiciona• 
eapeciale• de temperatura, humedad, ate. 

Por la latitud a que •e encuentra la región recibe una 
insolación casi uniforme durante el allo, por tal cauH, la 
variación de temperatura no e• muy grande. 

Loa lugare• •ituado• a altitudes menores de 2400 m., 
c090 •• una gran parta da la zona, presenta poca o•cilaci6n 
térmica anual de las temperatura• media• men•uslee: entre S y 
7 'I: en lugare• •ituado• a .. yore• altura• eon isoter .. laa, e• 
decir, con una oscilación menor de 5 ~. 

La• isoterma• muestran de manara clara la influencia de 
la altitud. La Isoterma anual de 15 ~ •• encuentra en la ba•e 
de la Sierra de Chichinautzin y coincide apro•i .. d..,.nte con 
la curva de nivel de 2300 m. A medida que ea ascienda por laa 
laderu montallosaa, la temperatura di•minuye en una porción 
promedio de . 49 'I: por cada 100 •· Ad en laa partea aáa 
elevadas de la Sierra Chichinautzin la temperatura baja a 7 u 
8 'I:. (Hapa.5). 

Por lo que respecto a la precipitación, puede 
establecerse que la orografía tiene marcad~ influencia en la 
distribución y cantidad de las lluvias. La presencia de 
accidentes orográficos originan diferencia• notables en la 
cantidad de precipitación. 

En la región de estudio, casi toda la precipitación es 

lS 



de tipo or09r,fico y convectivo en la temporada lluviosa, que 

es de verano y parte del otollo. La fuente de humedad son 
principalmente los vientos alisios; esios vientos provienen 
del centro de alta presión Bermuda - Azores, aon vientos 

profundos que 109ran cruzar la Sierra Madre oriental y se 
presentan en el Valle de México con un~ dirección que varia 

de NE a Sil. La humedad que contienen esto• vientos se 
precipitan debido a movimiento• convectivo del aire, desde el 

fondo por el enfriamiento adiab,tico que experiementan al ser 

obligados a ascender aobre las vertientes de la zona 
110ntaftosa. 

ISOTERMA~ E ISOYE'YAS ...... .... .... 
"I'·-------------------~ 

-~ 

~\:U .. ~ ............ . . . . . ................ ... 
~ ..... .. 

Mapa. 5 Isotermas e Isoyetas. 
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Las nubes, cuya formación se efectúa en las partea altas 
de la sierra, son, por lo general , del tipo cúmulo• que, en 
las tardes, suelen ser transportadas por lo• viento• 
superiores hacia la parte plana del valle, produciendo 
aguaceros torrenciales propios de la temporada lluv ioaa en 

loa meaea veraniego•. 
Para determinar el tipo cli9'tico de la Delegación Milpa 

Alta, ae utilizó la clasificación cli-'tica de ~oepP<On 

modificado por &nriqueta García• pue•, al ba•arae 
principalmente en la• diferencia• de te9peratura• y 

precipitación permite una zonificación de cli••• que 
representa las diferencia• encontrada•. 

Según enriqueta García, esta zona presenta un clima e 
Cw) (Templado subhúmedo con lluviaa en verano) que, por 
presentarse, es este caao~ en zonaa montafto•&• por arriba de 
loa 2000 m., tiene variaciones en distancias relativamente 
cortas. Según el sistema modificado, ya mencionado, •• 
registra en la región tres subtipo• cliÑticoa cuya 
diferencia básica se encuentra en su grado de hu01edad, de 
acuerdo con los valore• obtenidos por el cociente P/ 'I' 
(relación entre la precipi taci6n total anual, en milí11etros, 
)' la temperatura media anual, en grados centígrados), aaí se 
presentan los siguientes subtipos climáticos: ("apa. 61. 
e cw

1
l twl b Cí 'J 

e <w2 l Cwl bi 
e <w

2
l (w) b"i 

Estos subtipos climáticosTee distribuyen en forJO& de 
franjas que si9uen aproximadamente las curvas de nivel, y que 
citados desde~la más baja, 2250 a.s.n.m. hasta la más alta, 
3687 m.s.n.m., son: 

•García Enriqueta, "odificaciones al Siatema de Claaificaci6n 
Climática de Koppen, Instituto de Geografía, UNA", 1973. 

17 



· Sl8TF05 CLlllMICOS 

"ªPª· 6 Subtipos Climáticos. 

El e tv1 l tvl b {i'l, signi!ica templado subhúmedo con 
lluvias en verano, porcentaje de lluvias invernal menor que 

S\ de la total anual de verano fresco y con poca oscilación 

anual de las temperaturas medias mensuales (entre 5 y 7 ~) se 
localiza en las partes bajas de la sierras de Chichinautzin, 

sin vegetación nativa. 
El C tv 2 > (v) bi; que significa: templado, el más húmedo 

de los subhúmedos, con lluvias en verano, porcentaje de 

lluvia invernal menor que S de la total anual, verano 

fresco larqo e isotermal, se ubica en las laderas mont.:a.fl.osas 
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de altitudes comprendidas entre loa 2400 y 2800 m., la 

vegetación primaria ha sido sustituida por cultivos, 
encontdndose sólo pequellos manchonea de boaquea de pinoa, 

encino• y de maleza. 

El e (w2 l (w) b'i1 aignifica1 Templado, húmedo como el 

anterior, con lluvias en verano, porcentaje de lluvia invernal 
menor que SI de la total anual, eemifrío con verano fresco 
largo e isotermal, se registra en zonas con una altitud 

superior a loa 2800 11., presentando COOIO vegetación 
característica el oyamel intercalado en un bosque pino 

encino. 

Los pueblos nopaleros (Mapa.7 ), por excelencia, dentro 
de la Delegación Milpa Alta se localizan (como se observar' 
en el capítulo 3), dentro de los dos primeros subtipo• 

climáticos, ya que sus características, antes citadas, 

favorecen los requerimientos fiaiolóqicoa de '•ta cactlicea 
(Opuntia Ficus-Indica), y por ende su óptima reproducción. 

Con el objeto de determinar los meses en que la 

precipitación es suficiente para mantener hllaedo el terreno, 
se elaboró la siguiente gráfica ombrot,rmica (fig.8). 
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Mapt. 7 Principales pueblos productores de nopal. 
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precipitación aedia 11enaual. 

En la gráfica (fig.81 de temperatura y precipitación 

media mensual puede observarse que: durante el período 

comprendido de marzo a octubre aumentan considerablemente lae 

precipitaciones provocando con ello una di9minuci6n en la 
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teaperatura, durante ésta época húmeda, de acuerdo con las 
observaciones realizadas en el campo de estudio, se presenta 
la mayor productividad de "Nopalitos• y ~n consecuencia se e
fectúa la mayor cosecha en el afta; de octubre a febrero se pr~ 
Hntan las lláa bajas temperaturas en la .región por 

0

lo que las 
heladas son frecuentes, reduciendo con ello considera~lemente 
la productividad, De acuerdo con las características fisioló
gicas propias de ésta cactácea, la temperatura ideal para su 
desarrollo oscila entre los 16,5 y 18.5 '!:. Y precipitaciones 
que van de los 80 a 138 mm como promedio. 

Los datos con los que se conformó la fig.8 fueron propor
cionados por el Servicio Meteorológico Nacional, y se expresan 
en la fig. A y B. 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
octubre 
Noviembre 
Diciembre 

H I L P A A L T A 

Temperatura 
media mensual("c). 

12.9 
14.3 
16.4 
18.2 
18.6 
17.9 
16.4 
16.9 
16.5 
16.7 
14. 7 
13.9 

Lluvia 
media mensual (mm). 

9.5 
12.0 
10.0 
31.2 
46.1 

124.4 
138.8 
115.1 
105.3 

22. 3 
6.9 
3.0 

Fig. A. Datos de temperatura y precipitación media mensual, -

para el período 1981 - 86 (SHN). 
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l.l.4.l. Las Heladas. Mención especial merecen la1 helada1, ya 
que en observaciones hechas directamente en la zona de eatudio 

y en entrevistas con 101 productore1 de nopal verdura, se de
tectó que estas, durante la época fría del ano (octubre-febre
ro) hacen disminuir la 'producción. 

La helada • ea una congelación directa de la humedad del 
suelo, formando el agua una costra vidrio1a y resbaladiza, que 

puede alcanzar un qrueso espesor• •. 
Desde el punto de vista agrícola no existe ho111<>9eneidad 

de criterios sobre los trastornos que causa una helada aobre 
las plantas. 

En ocasiones se opina, que los efectos de ésta se ma.nifie~ 

tan en la savia que corre en el interior de la planta, que al 
congelarse se expande y revienta las membrana• celularea. 

Otros afirman que la helada en la planta cau1a desequili
brio entre los procesos de tranopiración y ab1orción. Ea decir 
que el agua que sale de la planta no es debidamente repuesta; 
con temperaturas por debajo de o0c, el agua expul1ada por las 
planta se convertirá en hielo, además el proce10 de absorción 
de la planta que compensa esa pérdida se vera dificultada de
bido a que el enfriamiento del suelo se produce má1 r'pidamen
te que el aire exterior. 

11 dafto causado por éste fenósneno se trata de graves que

maduras y marchitez de los nopalitos m.ís tierno•. 

Existen diferentes tipOs de heladas: 
Por irradiación y por invasión de ~~sas de aire frío: sin 

embargo su presencia está íntiu~mente relacionada con las ba
jas drásticas de la temperatu~a, con el cielo despejado viento 
en cal,.,. y humedad en el aabiente. 

• Arrollo Varela Manuel, et. al. picz Temas 1obrc el Clima. 

Miniaterio de Agricultura Nadrid 1967. 
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La helada por irradiación: en las noches el suelo irradia 
intensivamente hacia la atmósfera gran cantidad de calor, lo 
que produce un enfriamiento de las capas1 del aire próximo a el, 
haciendo que la temperatura de éste estrato acuse un descenso 
muy marcado mientras que por encima de loa valorea térmicos 
son aayorea que junto al suelo si el cielo está despejado (sin 
nubeal, por que éstas actúan como •pantalla• de la atmósfera•; 
en el dia interceptan la insolación, ~ por las noches impiden 
enfri.tllliento del suelo por irradiación. La acción el viento y 
la humedad también son indispensables para contrarrestar una 
helada. Un viento moderado es indispensable porque mezcla, en 
las noches las capas inferiores de la atmósfera (más frías) 
con las superiores (más templadas) evitándose así la helada. 
También es importante el grado de humedad de la atmósfera, ya 
que estas se forman cuando hay poca humedad en el ambiente, -
Este tipo de helada es típico de los anticiclones fr!os y se
cos. 

En el caso de heladas causadas por la invasión de rnasaa -

de aire fr!o, se debe a la masa de aire de origen polar. 

Ahora bien, en la formación de las heladas intervienen o
tros aspectos como condiciones físicas del suelo y la topogra
fía del terreno. 

Si el suelo es arenoso {suelto} o con gran pedrcgosidad 
(como es el caso de nuestra zona de estudio), permitirá cr:, ·

in.is facilidad la irradiaci6n de calor por consiguiente se en
friar~ más rápido y facilitará la helada. El aspecto topográ
fico resulta también digno de tomarse en consideración ya que 
las temperaturas m&s bajas se presentan en las cumbres monta

nosas favoreciendo con ello la presencia de las heladas. 

Para el caso de la zona de estudio, cabe destacar que laS 



heladas más frecuentes son por irradiación y esta• alcanzan su 
máxima intensidad en el periodo comprendido de diciembre a fe
brero, se9ún se reportó por parte de lo• productores. 

1.1.s. ~ En el sureste del Diatrito Pederal, factore• bi2 
tico• y abióticos han alterado loa proceaoa formativo• del au~ 
lo. Factore1 como el vulcanismo, el clima y el más importante 
la acción antrópica, han sido variables tanto en tiempo como 
en espacio. Así, todo se ha conjugado para que loa suelo• pre
senten un rango muy amplio de variabilidad,. Además hay que 
considerar las acciones erosivas del viento y agua, principal
mente, que al transportar 9ran cantidad de material for111ador 
del suelo, alteran los perfiles al erosionar en una zona y de
positar en otras. 

En la sierra •ituada en el sur de la re9ión en estudio, -
el material predominante es pétrdo, por tanto, los suelos •e 
caracterizan por ser semirresiduales; asi~iB'1K>, ae encuentran 
cantidades considerables de material piroclástico y ciner!tico 
que es suceptible de ser transportado y depositado en los ta
ludes. Por ésta razón, el talud es una zona traneicional de 
material semifijo transportado por aluvia~iento y coluviamien
~. 

Por último, en las partes plana situadas por abajo de la 
cota 250 m.s.n.m., se han (armado suelos que han tenido au -
origen en el material coluvio - 3luvíal transportado por la -

f~erza de la gravedad y por el agua, respectivamente, o por 
ambos. 

En resumen, los suelos de la reqi6n se encuentran en una 
etapa de desarrollo, pues el material constituyente no ha evo
lucionado en forma upiforme, como es el caso de loa suelos re-
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•idu.le•. Pero a nivel regional si es admisible tratar de uni 
ficar lo•'•uelos en función de su origen, puesto que todos se 
han derivado de producto• volc,nicoa, dlferenci,ndoae en cuan
to a au co.poaición y laa modalidades eroaivas que .lo• han a~ 
fectado. 

!ntre la• distinta• claaifieacionee de suelos que existen 
•• ha ••cogido para representar loe suelo• de la región la Cl! 
•ifieaei6n de Suelos del Proyecto FAO _ UNESCO, pues las unid~ 
de• del •Uelo •han sido •eleccionadas de acuerdo con ccn:x::indf!!l 
tos actuales de g~nesis, caracterisitcaa y distribución de los 
principales suelos ••• ; su importancia como recurso para la pr2 
ducción y la posibilidad de representarlos en un mapa a escala 
pequefta• •. 

De acuerdo al inapa de Suelos de la Cuenca de l~éxico, ela

borado por Ruben López Recéndez¡ la regi6n de estudio presenta 
los siguientes tipos y asociaciones de suelos (Mapa. 9). 

A: Andosoles H áplicos (Tn). Son suelos formados a partir de 
material vítrico, es decir, que más el 60% son cenizas vol

cánicas vítricas, cenizas y otros materiales piroclásticos 

vítricos en las fracciones de limos, arenas y gravas. 
Presentan color obscuro debido a lo poco intemperizado de 
la ceniza volcánica y su contenido de materi~ orgánica. 

su textura varía entre arenosa, li~o - arcillosa o más :ina, 
Lo que permite retener gran cantidad de humedad, dándoles 
consistencia untuosa. Presenta ele~adas canti<lades de mate
ria orgánica en los primeros JO centÍJl"etros de suelo, por 

tanto su densidad aparente es baja. 

•Flores Díaz Antonio, •Los Suelos de la ReoiÍblica ~·téxicana ,en: 

El escenario seoqráfico, Recursos Naturnl~s, I~~H México, 

1974. 
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La capacidad de intercambio catiónico e1 alta en el hori
zonte 1uperior di1minuyendo con la profundidad. Sul principa
les bases intercambiable• son el calcio y el maqne1io, en tan
to que au contenido de nitrógeno se pre1enta en forma estable. 

E1to1 1ue101,ori9inados a partir de 111teriale1 coluvio -
aluviale1, 1e localiza en la1 esca••• planicie• de la raqi6n -
de estudio y en las parteo alta• de luqarea con poca pendiente 
o en las partes bajas de los valles, y 80n los que presentan 
mayores po1ibilidades para el desarrollo agrícola. 

B: Andosol Vítrico (TvJ. 

Se caracteriza por aer de textura areno•a, y por tener un 
alto contenido de vlArio YOUS\ia> del tipo de la obsidiana. 
Se localiza en la parte centro - sur de la Dele9ación. 

C: Andosol húmico (Th). 
Presenta en la superficie una capa de color obscuro o neqro 
rica en materia orgánica, pero muy ácida y pobre en nutril!! 
tes en el área de estudio se encuentra formada una franja -

en el extremo centro - oeste. 
O: Regosol Eutrico con Andosol Aplico (Re+TnJ. ~ 

Se encuentra en zonas de pendientes mayor a 15 lo que ha 

permitido mayor ccncervaci6n de la vegetación por lo que 
posae una ma}·or concentraci6n de la materia orgánica y ade

~ás parte d~ ello~ han sido formados de material piroclás
tico, característico .. el andosol hápli-:o, ¡ se localiza en 

las elevaciones de la Si~rra del Chichin~~tzin al 3uroest~ 
de la Delegación. 

L: Asociación de Litosol con Regosol Eutríco C r~ P.~J. 

5€: localiza er. una gran zona dt:l volc~n Ocusaca·¡o, an dr .. nde 

~zisten mat~rial~s piroclásticos, ~scorias y corrientes de 



lava reciente: por lo tanto predominan los materiales pé -
treos que dan una topografía irrequl~r al terreno. En la -
Sierra Chichinautzin existen depósitos arenosos que 111:r1 bue· 
formativa del Reqosol y sobre este se encuentran zonas bos
coaaa. 

En relación al cultivo del nopal (Opuntia Picu• - Indica) 
objeto de estudio en la Oele9aci6n Milpa Alta: se observó que 
este se ha desarrollado tradicionalmente en suelos del tipo 
Andosol H&plico y a la Asociación Reqosol con Litosol, locali
zados, como ya se dijo, en el extremo norte l' noroeste, respe.s_ 

tivamente de la zona de estudio y en donde se localizan loe 
grandes pueblos nopaleros, como ya se ha mencionado. 

...... •o•· ••"Olf ...... . ..... ALTA ..... , 1 .r .. · 

J ... ~ SUlL05 

n1f!!l!l•~tt1t•1co 

··~·~·••t•C'O 

...... ~~,:,11;._-.co 

•111' ~ .... IQ' 
''~=-~~c.-

.. ,.,..~ ~1.1,~~0"9 

IK1n111t-:O.OllOO 

rvrarc•-.. or svnos 
ff LllCVll~DC '""'° 
l~&lfPlll.00 •• 11/H:I 
LOl'tlJtrU-1 
aetriTvtO OfHo.111~ -· .......... º ............ , • 

.... :••• ..... ... ... ..... . .. ., . 

llapa. 9 Distribución de los suelos en Milpa Al ta. 
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l.l.6.Ve2etaci6n. La vegetaci6n ea, sin duda alguna, el elem
to bi6tico en mayor grado por la actividad antr6pica. En el 
Distrito Federal. sede de la mayor concentraci6n demogr,fica 
del país, la ve9etaci6n ha sido fuertemente alt~rada por el 
crecimiento espacial que ezperimenta la ciudad de Mézico y su 
zona metropolitana. 

De acuerdo con las características 9e09ráfica1 de la re
gión le corresponde una ve9etaci6n nativa representada por foL 
maciones arbóreas en las partes montuosas, y en zonas cerril•• 
de pequefta extensión se encuentra un e1trato forntado por pas
tos y hierbas que constituye la maleza. !Mapa 10) • 

.... . ..... 

11-· ' ...... ....... 
: 1 ........ , .... 

tllLTl ... S : ...... . 

-~ ..... .. ..,.· 
?i~. l~. Tipo~ de vc~et~c1ón y su ~istri~uci6n ~n ~ilpa Alta. 
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1.1.6.l.- Vegetación Arbórea. Esta for111ación se encuentra lo
calizada únicamente en la zona montaftosa de la OelegaciónllUj& 
Alta, o sea en la Sierra Chichinautzin. 

Considerando que el limite inferior de e•ta formación bo~ 
cosa es poco unifor..,, •e puede generalizar estableciendo di
cho limite en la cota 3000 •· 

Respecto a la• coaunidad•• princlpale• que c09ponen la 
formación arbórea, pueden considerarse dos: C001unidad de oya
mel (Abies &pl y comunidad Pinus hatwegii con las caracteris
ticaa que se mencionan a continuación: 
Comunidad de oyamel. La distribución del boaque de oya .. 1, ti
pificado por la especie Abies religiosa, está bastante def ini
da por una serie de características geográficas determinadas 
por la altitud; este elemento da origen a microhabitats, que 
permitirá el desarrollo del ~bies. 

Aún cuando el ~ se presenta entre 2000 y 3000 a.n. 
loa niveles óptill\Os de desarrollo de esta especie se t'!!!hide
ran dentro de los límites 2700 y 3200 m., •ituación que deno•i 
na en la Sierra de Chichinautzin. Fuera de estos límites se e~ 
cuentra asociada con otras especies, tales como Pinu1 y Quer--

~· 
En cuanto a la estructura veqetal del bosque de !.2.!!!• e~ 

ta consta de cuatro estratos: 

ll El estrato más bojo está integrado por musgos y líquenes 
con alturas no mayores a S crn. 

2) Un estrato herbáceo con gran cantidad de especies, algunas 
de las cuales alcanzan tallas superiores a lSOcm. 
Entre la flora representativa de este eetrato están lae si
guientes especies (esta flora se pre1enta en diatintas épo
cas del aftol Senecio prenanthoidea (cacalia y hoja flecha) 
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lfellrero y .. raolr 1. Tolacanat lrtllanillor principio f fin 
ele tilo), ICf!nt elonottf (cardillo o pet~rropal• f!l•it cardi
a.li!.,_ l••l•i• roja, julio a teptiellbrel'y Ptttac;a !!Rliati .. 
C•acate criollor 19otto a !!ptitallrtl. 

31 Un ••trato arbattivo coa .,nor n.S..ro· c1e.eapeciet que el•! 
treto Mtedor1 la altun .. ••t• Htrato ao alcaan lo• s.. 
Laa etpeciet principalea aon &rbaatat !flapenait l .. drololr 
S!li• cana lttuctlr lubua pri!IS!!l•i (1tr1!80rtl1 &rctottapbx 
191 •rtll&a lpin9uic1 o 91r9llballol J ftntcio llarlla-Jol!tp!!it 
1 ralltaillol. 

41 11 ettrato auperior, forlfdo por boaquea de Abitt raltsiotar 
con •lturaa qua otcilan entre 35 y 40 a., aún cuando t•i•
tea lndhiduot con altura• auperioret a 45 •·. Jallto·.al:.ora
ael te encuentran otra• aapeciet de 'rbolea1 entre lat -'• 
conocidtt ••t'n• Quercut .. aictnt (encino), Alnu• fiJ!lifo-
1~ (ailel, Cupre11a1 lindltxi (c..trol Y Ruaut capulli 
(capuUa). 

Bn la Sierra dt Chichinautain el lbi•• tiene amplia di•
tribuci6n en la• !ffore• elevacioa••• .. acl,ndo•e en el li•ite 
inferior con Pinu• aonteZUllfe, Pina• rudi• f Pinut Leiophylla. 
La eo11unidad de oy..,l •dquiere parea• de le cot• 2900 hf•t• 
3300.., en lo• volc•n•• Cuautain y Tl,loc. 

COllUllidad de Pinu• hfrtweqii. Forma un ••trato poco dea•o con 
'rbolet qa• lleg•n • •lcfftz•r 30•. de altura y con r .. ifica
cicSD dtforme. &tta comunidad •lean•• fU de••rrollo 6ptiao en 
6r••• localiaacla• entre 2300 •y 4100 •·• uabr•le• que pued•n 
Ytriar de •cuerdo con l• a•oci•ci6n. 

La c:o-unid!d de Pinu• hfrt!!!Qii. Por!f un ecotono con lbie• e'n 
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el umbral inferior del pri .. ro, lliallO que deeaperece con la al 
tiud, quedando únic ... nte la coeunidad del Pinue. 

In cuanto a la eub•ec¡etaci6n, únic ... nte .. pre .. nta un 
Htrato llerb'ceo de 9ruinHa wcolladu, - 11<1n1 A1roeti• 

!l· 
cuando la comunidad de Pinua hart!!Qii re.,... el llmllral -

euperior, por la ••e•••• d•l auelo •• ori9inan indi•idaoa ena
noa que •• .. jen arbuetoe, intereal,ndo•• con JWliperue llODti
~· (enerol. 

Por últi8o encontra.oe un 9rupo de 'rbolee qae bAn aido -
introducido• en la re9i6n, para poblar 'rH• cerril•• cura na
turales• impide el creci•iento de vec¡etación leftoea. letae ea
peci•• c.,.plen con caracteríatiea• ~aieaa caeos 9ran adaptabi 
lidad, crecilliento acelerado, reaiatencia a cambio• ambienta
l••• cuidado• reducidoe, 9ran poder rec¡ener~o. etc.,_ cuali
dee que deben aer apro•echadoa para -.pllar 1onae verdea. t.aa 
eepeciea principelH que ••t'n •i•ndo utili1adaa pera •atoa f! 
nea aon tre•: 

G4!nero Euealiptue, Schinue molle lpirúl y Caeaurina equi!ftOft 

lli· 
Formación de hierba• invaeoraa a9rupadaa en .. 1a1a. late 

tipo de vegetación condiciona su pre .. ncia a aitioa con altert 
cienes ecolóqicas que •e reflejan en las c:a"rac:terbticaa •d'fi 
cae del terreno: ea decir, campo• de cultivo abandonadoe, zo-e 
naa deaforeetadaa r en 9eneral, toda aquella zona en donde la 
ve9etac:ión ha eufrido alteración. 

lntre lae eapecie• inva11<1r•• ... frecuente• •• encuentran 
gramínea• c:eapitoaas, le9.,.inoeaa, foraa• enenaa de Quercue, 
c:act,cea• r a9av••· 



lata• últi .. a, son laa que han •idolafectadaa, en .. yor 
grado, para dar lugar al eatablecimiento de huerto• cO!Mlrcia
la• da nopal para verdura. 

Da lo• al ... nto• dal .. dio fiaico, tratado• an aeta capi
tulo, •• puada apreciar qua ea el cli .. (temperatura, precipi
tación - hu-.dadl, al que mayor influencia (en relación a loa 
d9'16al ejerce en la produccidn del nopal verdura o ºNopalitoa• 
en la región da aatudio, y que debido a que eata cact4cea po
aee un alto grado de adaptabilidad a loa auelo• l1iampre y 
cuando poaean ca.racteriaticaa ai•ilares a 101 ya citados,. pue
den considerar•e estos, como no tan determinante• en dicha pr2 
ductividsd; por lo que, a continuación se citan algunas locali
dades en la República Mesicana, que pueden aer factible• (dea
de el punto de vi1ta cli8'tica, según !nriqueta García, 19731 
para al daaarrollo de eate cultivo. 

LOCALIDAD 

_-Tacubaya. S.M.N. 
(2309 a.s.n.m. I 

- Preaa Miscoac 
(2240 •• s.n.a. I 

- Manzanillo 
(2000 •••• n.m.I 

DISTRITO FEDERAL 

COORDENADAS SUBTIPO CLIMATICO 
G!OGRAl'ICAS 

19º 24' N 
99° 12' w 

Cb(vl)(vl(i ·1 9 

19º 22' N 
99° 14' w 

JALISCO 

20º 00' N 
103° 09' w 
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LOCALIDAD COORDENADAS SUBTIPOCLIMATICO 
GEOGRAPICAS 

llTADO Dll MEXICO 

- Atlaeaaulco uº 48' N Cb(Wl) (li) (i ') q 
12500 •••• n.a. l 99º 53' w 

- Concapctón Pr. uº H' N Cb(w
1

)(wJ(i'l q 
(2300 a.a.n.11. 99° 17' w 

- Guadalupe, Pre1a uº 35' N Cb(wl) (w) (i ') 9 
(2350 11.11.n.m.l 99° 14' w 

- Ixtlahuaca 19º 34' N Cb(w
1

) (w)( i •) g 
12543 m.a.n.m.) 99° 43' w 

- El Molinito l9º 26' N Cb!w
1

)(w)(i') g 
!2296 m.a.n.11.) 99° 15' w 

- Mi11iapan 19° 26' N Cb(w
2

) lit) i9 
(2000 a.a.n.m. l 99° 28' 11 

- San Idefonao 20º 12' N Cb(Wl )(vl(i 'l q 
(2300 11.a.n.m. l 99° 57' w 

- San Juan Guadalupe 19° ll' N Cb!w
2 

)(w) ig 
(2445 m.s.n.m.l looº 07' 11 

- San Luis Ameca 19° ll' N CbCw
1

) (w) (i ') g 
(2450 111.s.n.m.) 99° 52' w 

- San Rafael l9º 13' N Cblw
2

l (w) ig 
( 2530 •••• n.11. l 99° 15' w 

- Santa Ma. Nativitas 19° 35' N Cb!w2 l!w) iq 
(2750 a.a.n.a. > 99° 31' 11 
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- Teahi,, Presa 20º 14' N Cb(w
1

}(w}(i ') g 
2260 m.a.n.m,) 99° 23' w 

- Tescoco l9º 3l' N Cb(w
1

) (v)(i) g 
(2353 m.1.n.m.) 98° 53' 11 

- Celecoaya, Tlene. 19° 32' N Cb(w
1

)(v)(i ') g 
(2300 11.a.n.111. l 99° 14' 11 

- Chalco 19° 16' N Cb(w
1

)(w)(i'l 9 
(2400 m.s.n.m. l 99° 54' w 

- Cointzio, Pre a a 19º 38' N Cb(w
1

}(w}(i ') 9 
(1997 m.s.n.m.) lOlº 43' 11 

- Cupándaro l9º S3' N Cb(w
1

l (w) (i ') g 
(1826 m.s.n.m.) lOlº 13' w 

- Cotija, Puerto 19° 47' N Cb(w
1 

l(w) (i ') g 
(lS80 m.s.n.m. l 102° 43' 11 

- Huaniqueo l9º 18' N Cb(w
1 

)(w) ( i •) g 
(1958 m.s.n.m. lOlº 41' w 

- Maravatio l9º S3' N Cb(w
1 

l (w) (i ') 9 
2013 m. s. n.m. l looº 26' w 

- Purépero l9º SS' N Cb(w
1

)(w)(i'l " 2040 m.s.n.m. 102° 00' w 

- Tlalpujahua l9º 48' N Cb(w
2

)(w) iq 
(2566 m.s.n.m.) looº 10' w 

TLAXCALA 
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- Mazapa l9º 32' N Cb(w
2

) (w) ig 
(2706 m.s.n.m.) 98° 34' w 

- San Andrés Buena 19º 35' N Cb(w
1

) (w)(i ·¡ g 
(2180 m.a.n.m.) 98° 16' w 

- Zoquiapan 19º 35' N Cb(wl) (W) (i ') g 
(2511 m.e.n.m.) 98° 28' • 

1.2. Uso del Suelo. La planeación del uso del suelo, ea en e~ 
cencia, la determinación del uoo óptimo de cada fracción del -
terreno, así mismo, la planeación del uso del suelo,en ~ual ~ 

quier región debe ser din,mica y no est,tica, capaz de adapt•E 
se a las cambiantes condicionea, sin olvidar que loa hábitos -
de las poblaciones también cambian. Por tanto, el suelo debe -
ser usado para satisfacer, tanto como aea posible, laa necesi
dades t legítimo• anhelos de la población. ~. 

Como punto de partida para el establecimiento de la claai
ficacidn de los usos hay que considerar que va a entenderse por 
urbano y qué por rural. El principio básico para esta diferen
ciación es el número de habitantes de la localidad, Aoí, en la 
Dirección general de Estadística •se considera como rural a la 
población que habita en localidades con menos de 2500 habitan
tes y urbana a la que habita en localidades con población 114-

yor•. 

Si consideramos esta separación entre lo urbano y rural, 
se observa que, en la región de estudio, el 85 \ de la pobla

ción debe ser considerada como urbana, y sólo un 14 ' ca.o ru
ral. Pero si se toma en consideración, el uso actual del suelo 
este presenta las siquientes caracter!siticae: el área urbana 
de los doce poblados que comprende la Delegación en cueatión -
ocupa solamente 12.70 Km2, que representa 4.6t de total;el res-
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to 9S.4t (265,S Km2) se destina a usos aqropecuarios. De los 
usos urbanos la vivienda ocupa el 62.2~ (7.90 Km2l, para el 
uso industrial ae ha destinado 9,lt (l.1Sim2l de las áreas ur• 
banaa. El comercio y los aervivios cuentan con l.90 Km2,esto 
ea,14.9' del área urbanizada. El resto está dedicado a usos 
misto• especiales y a espacios abiertos. Las reserva• urbanas 
para uaos habitaeiondea y mistos OC1JP1111 una superficie de 250 ha. 

en las áreas urbanas y 1030 ha. en las zonas de urbanizaci6n 
factible. (Mapa.ll). 

t. •• -... 
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1411[>5 ll. Uso del suelo en la Uelc<¡ac1ón Milpa Al ta '.J, f. 

Fuente: Instituto tlacional d~ r.st.ad(stica, Geografía e !r.fo.rm.itica 
Dirección Regional en el D. F. 

38 



In 1• U9ura se resalta la importancia de la región en 
lo que se refiere a la extensión de los boaques y las tierras 

' agrícolu. 

Por otra parte, una influencia determinante en ·la utili
zeción del auelo de la región ea la cercan'• de la ciudad de 
"'•ico, la cual engloba laa localidades del norte de la Dele-
9aci6n Milpa Alta. Puesto que zonas agrícolas son transforma
das en habitacionales que van a necesitar de servicios no só
lo •unicipelea (agua, drenaje,electricidad), sino tambi,n, de 
un equip48iento recreativo, comercial y cultural. Adetlláa la 
población tiende a cambiar de actividades, disminuyendo el n~ 
,...ro de población dedicada a las prirnarias. Asi mismo, otro 
factor que ha influido en este descenso es el aumento en las 
vías de comunicación, lo que permite a la población de la re
gión desplazarae a laborar en otras 'reas. Además, el creci
miento explosivo de la ciudad de México, con la consiguiente 
necesidad de construcción de viviendas, ha ocasionado la apa
rición de fraccionamientos que, con número reducido de 

habitantes, cuenta con un equipo de servicios superior a lo
calidades de la reqi6n con mayor número de habitantes, como 
es el caso de Villa Milpa Alta y San Pedro Atocpan. 

Todo lo anterior permite que los usos del suelo en la r~ 
qión tenga características especiales ocasionadas por la cer
canía a la ciudad de México. Así localidades como San Antonio 
Tec6mitl, San Juan Tepenáhuac y San Salvador Cuauhtenco, con 

un núaero reducido de habitantes y que no cuentan con el equ! 

po de servicios públicos suficientes para satisfacer lds nec~ 
aidades de la población, tenga C090 actividades predO<llinan
tes las secundarias y terciarias, y no las priinarias, co~o es 
el ouo de la gran mayoría de las poblaciones que tienen iguales 
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características. 

En cuanto a otras conaideracionea de uaos ruralea, se ti~ 
ne lo •iguiente: la ciudad de México, co11<> todas la• grande• 
ciudade•, ha logrado un importante desarrollo económico basado 
en las actividades secundaria• y terciaria•, razón por la que 
~as actividades agropecuaria• y silvicolaa han aido d .. plaza
das a lugares cada vez más lejano•. Este desarrollo, necesita
do de mano de obra, ha logrado absorber un aúaero importante 
de persona• que vivian del campo y que ahora pueden tener un -
trabajo que les da un ingreso seguro a lo largo del ano, sin -
tener que depender de una buena o .. 1a cosecha. 

La Delegación Milpa Alta, es una de las zonas no urbanas 
mA.s importantes, en el D. F., puesto que constituye los •pulm2. 
nes de la ciudad" Ya que ea aquí donde •e halla el 40 ' de la• 
tierras de labor1 60 \ de los bosques, y el 60 ' de lo• pa•tos 
del Distrito Federal. 

A pesar de estas cifr1ts, la zona no llena los requiaitoe
de una verdadera zona agrícola o de explotación forestal, puea 
al constante aumento de la población y el crecimiento físico 
espaciftl de la ºran Ciudad de México, que en sus 'rea• perifé
ricas se realiza en forma anárquica, ha ocaaionado un deacenao 
continuo y constante de las zonas agrícolas, boscosas y de pa~ 
tos. Para un mayor conocimiento acerca del nopal, objeto de é~ 
te estudio, a continuación se detallará sus caracterísiticaa -
más elementales. 
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CAPITULO II 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL NOPAL 

2.1 R111fta hi•t6rica. La• cactAceas por su aspecto peculiar 
han •ido 110tivo de atención desde tieepoa reJDOtoa. La.hi•toria 
y el folklor re9i1tran la i11Portancia que adqlliriara> entre laa 
tribu• prehiap,nicaa, se96n se deduce de sua tradiciones. 

!n le vida económica, social y reliqioaa de loa nahoas 
laa cact,ceas tuvieron un papel importante dado que intervini~ 
ron en sua práctica• religiosas y algunas fueron elevadas a e~ 
tegoriaa de dioses ya que participaron en la l!>Aqia, considerAfr 
doee talismanes; asi misino se utilizaron como remedios efica-
ces e influyeron en la civilización al deter1inar la formación 
de ciudades en las regiones cactiferaa y como plantaa de orna
to con el nombre de •nopalnocheztli• eran conocidos loe nopa-
lea, en donde ae criaba la cochinilla de la que se extraía la 
grana (colorante para teftir telaa), éataa opuntia• tuvieron 
gran importancia por los productos ali11enticios que de ellas 
ae obtienen coso por sus cualidades lll<!dicinale•. Loa indígenas 
que m&s emplearon los nopales fueron los aztecas y otom!es; a
demás el nopal ha sido utilizado como símbolo en banderas y e! 
tandartes; como ae puede observar actualmente en el escudo de 
la Bandera Nacional. 

Los anti9uos mexicanos propagaron 1 nopal por reproduccl.ái 
ase.xual por l!Ulio ele tallos y arteja¡; se utilizaban los artejos jóvenes 
como alimento; la tuna servía de alimento ademis de ser emple~ 
da para la obtenci6n de miel y fer~entado el jugo de ésta se -
obtenía una bebida ligeramente alcohólica¡ cocnían además los -
frutos de otras cactáceas COlllO son la& pitayaa, chilitos de 



bi•nagaa, garambullo• y alguna• frutaa da órganoa.• 

En laa etapa• que siguieron s 6ate periodo (Colonia y e· 
tapa independiente), el aprovecllalliento de 6ata cact,cea no • 
aufrió modificacionea, debido a laa alteracionea ali .. nticiaa 
introducida• por loa conquiatadorea. 

En la 6poca actual ••ta ha ll99ado a adquirir una gran 
importancia debido a que ae puede utilizar C090 ali .. ntc, coec 
materia prima para la industria o cOlllC verdura (nopalitoa). 

También pueden empleara• como alimento para el ganado, 
teniéndolo como un auplemento a la ración alimenticia o co11e 
alimento básico en la época de sequía y eacasez de forraje en 
ciertas área• del norte del paía1 ademáa come conaecuencia a

carrea una producción ganadera que interviene en el ingreao -
de las peraonas que se dedican tanto a la agricultura, ganade· 
ría y aapecto• hortícolae. 

En el Valle de México y en particular en la Delegación 
Milpa Alta, ha adquirido qran valor cCllO verdura en le dieta • 
alimenticia de la población y ad--'• de loa aepectoa econcSlli·· 
cos, ea importante en la conservación del auelo, protegiendo 
la capa fértil de ~ste contra la erosión, debido a au tipo de 
sistema radicular. 

2.2 Clasificación botánica del Nopal de Milpa Alta. Tomando en 

consideración, que la Botánica es la ciencia que 1e encarga de 
la clasificación de loa vegetalea en general, se tiene que'•· 
ta, al nopal lo ha clasificado cientLficamente de la siguiente 
manera: 

• García • H. T. Cultiyg y Aprovcsh•ee'nto del ._,1 p.A.CR., 
"'xico, 1969. 
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REINO VEGETAL 
SUBREINO PANEAOGAllA 
TIPO AllGJOSPl!RllA 
CUSE -· DICOTILl!!DONEA 
ORDEN DIALIPETllLAS 
PAllILIA CACTAC!A 
GENERO OPUNTIA 
ESPECIE O.FUCUS•INDl!;f! 

O. ONDULATA 

De eata clasificación se ha reportado que hay un total de 
alrededor de 100 especies en toda la República llexicana; de 
la1 cuales ae ha hecho la si9uiente clasificación1 

ESPECIES TUNERAS 

HOHBRE COHUN llOHBRE CIENTIFICO 

llopal cardón o.atreetacantha 

Nopal tapón o. robusta ó duranguensi11 

Nopal •melo O.hvotiacantha 

!lopal 11en110 o blanco O.mega~ 

llOllBR& COMUN 

llopal rastrero 
Nopal rastrero 

ESPECIES FORRAJERAS 

u 

NOllDRE CIEtlTlFICO 

O.rastrere 

O.lindheimeri 



Nopal cuija 

Nopal duraznillo O.leocotrhicha 

Nopal coyotillo 

!SPECl!S ALIN!NTICIAS (llOPALITOSI 

NOMBRE COMUN NOMBRE CI!NTIFICO 

Nopal de Milpa Alta o.Ucua-indica 

llopal tapón o.robueta o duranguen•i• 

Nopal duraznillo O. leucotr icha 

Nopal cardón o.atreetacatha 

*Pal manzano o blanco o ... qacantha 

CollO ae obaerva, la especie o.Picua-Indica,pertenece a la 
familia de la• cact~ceas y conata de doa aub9éneroa primordia
les. 

1.- Cylindropuntia: Que ca.prende a laa Opuntia• da foraa ci-
líndrica como los or9ano•. 

2.- Platyopuntia: Que cocprendc a laa Opuntiaa de forma aplan! 
como los nopales. 

Todo• los nopales son planta• ser6fitas debido a que son 
plantas auculentaa y reai•tentea a la requ{a, además de tener 
una morfoloqía c<>ractedstica; la clasificación botánica de 
las cactáceas ~o es sencilla por la gran cantidad de formaa de 
transición, formación da híbrido• y el conatante conoci•iento 



de nueva• especies. 

2,3 Descripción del nopal verdura, Opuntia Ficus-Indica: 

RAIZ: Pertenece a las del tipo pivotantes, de eje primario coE 
to, raicea secundarias abundantes y filainentosaa laa que se e! 
tienden ampliaaente en el suelo fijando la planta en el 
terreno, resistiendo loa vientos, además de que por extenderse 
captan mayor cantidad de agua y nutrientea. Se ha observado 
que la raiz desarrolla haata 10 metro• longitudinalmente y laa 
raíces secundaria& mueren durante el periodo de sequía, para 
brotar nuevas durante la época de lluvias. 

TALLO: Es un cladodio formado por ejes superpuestos en dispo
sición aimp6dica, dichos ejes son ramas en forma de raqueta• -
que llevan espinas de diatintas formas (vulgarmente se denomi
nan pencas) nacen por gemación en el borde de las primeras y 
al desarrollarse son máa o 111enos de la misma forma y tamano. 

TRONCO: NO es má• que la primera penca que se modifica, vol
vi,ndoae cilíndrica y resistente para soportar el peso de la 
planta. 

HOJAS: Son de forma cónica, pequena y carnosas al crecer las -
espina• hacen la función de ellas y por este motivo se le da -
el nombre de cladodio al tallo. 

ECOLOGIA: Requiere una temperatura media anual de 18 a 25 ºe, 
en suelos arenosos, calcáreos de profundidad media, con un ph 
ligeramente alcalino y una altitud de 800 a 2500 m.s.n.m. 

2.4 Reproducción La reproducción de las cactáceas, tiene lu
qar, como en las demás fanerógamas, por multiplicación vegeta-
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tiva o por 11edio de semilla1. 

En las cactáceas la multiplicación asesual puede realizar
se por medio de los tallo• y del pericarpelo de al9unas frutas 
debido a la actividad de la1 aréola• ve9etativas, 1i conservan 
activos sus tejidos e•brionario1. En el caso de la •ultiplica
ción a partir de las aréola• basales del tallo, •• for .. n cla
nes de ramaa má1 o menos numerosas que pueden a veces estar 
constituidos por cientos de individuos coeo sucede, por ejem-
ple, en algunos miembros de los género• !Chinocereu1, rerocac
to1, Echinofo11ulocactu1. E• frecuente que 101 tallos o frac
ciones de talloo desprendib que quedan en contacto con el 

auelo, forman, debido a la actividad de sus aréolas, raíce1 y 
nuevas plantas. 

Este modo de aultiplicación, que 1e lleva a cabo un poco 
tiempo, ea aprovechado por loa campesino• para propagar 101 
nopales (Opuntia), 1embrando pencas (artículos) o fraccione• 
de pencas. El calo de multiplicación por medio de los frutos 
tiene lugar en 101 género• Pere1kia, Pere1kiop1ia a1í coao en 
el subgénero CYlindroeuntia y ae efectúa, como en el ca10 an
terior, debido a la actividad de las aréola& del pericarpo. 

Existen algunos frutos denominados prolífero1, coeo loa -
de Opuntia flugida, en los que debido a la actividad de 1u1 a
réolas forman largas cadenas de frutos, sin aemillas, cuando 
uno da origen a otro y así sucesivamente. • 

De acuerdo a este criterio, el nopal en cuestión se puede 
reproducir de la siguiente manera: 
a) Seaual o por semilla. En esta la1 plantas tardan más tiempo 

• Bravo, H.K. 1978, Las cactáceas de México. ed. UNAM, Més. 
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en iniciar •u producción y ade""• resulta heterogénea en 
todas su• características por ser polinización cruzada. 

bl Aaexual o vegetativa. Esta resulta m&s ventajosa debido a 
que •e conaervan las caracter{•ticas fenológica•· de las 
plantas producen m.fs r•pida11ente. 
El proceao que determina el cultivo de eata cact•cea 1 en la 
r99ión de eatudio se detalla en el· capítulo siguiente. 
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CAPITULO III 

EL CULTIVO DEL NOPAL OPUNTIA FICUS-INDICA EN LA DELEGACION 
MILPA ALTA, 

En loa capítulo• anterior•• han quedado eatablecida• por 
un lado, las característica• físico - soeiale• que conforman 
a esta Delegación del D. F., y por otro lado, también ae han 
anotado las característica• taxonómicas del cultivo del •11o

pal Verdura• como se le conoce también en'la zona de estudio. 
En este capítulo se tratará de hacer un estudio más deta

llado sobre este tipo de cultivo, deede el punto de vista de 
los rendimientos as!, como de laa extensiones sobre las que se 
cultivan en la Delegación ya mencionada. 

l.l. sueerficie cultivada. Desde épocas prehistóricas, -
la 11ayoría de las actividades del hombre eetán relacionada• 
con el uso directo del suelo, y en la .. dida en que éste avan
za en sus conocimientos técnico• y cientificoa, aumentan tam-
bién aus necesidadea y el interéa por utilizar 11ejor el auelo 
del cual obtienen sus alimentos. 

De este modo, no hace más de lO ª"ºª en Milpa Alta, •• ·~ 
pczó a dar un desplazamiento de lo• cultivo• tradicional••• 
(ma{z, frijol, avena, etc.) por el cultivo del Nopal (~ 
Ficus-Indica), transformando así mile1 de hectáreas para dar -
vida a una impresionante producción de •Nopalito•·~ 

Debido a los elevado• rendimientos por hectárea (siguien
te cuadro) y a su gran valor comercial, éste cultivo posee ac
tualmente una gran importancia como actividad económica . 

Rendimiento anual por hectáreas cultivadas en 101 principalea 
pueblos nopaleros de la Delegación Milpa Alta: 
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llOllBRE SUPERFICIE (has) PRODUC:ION (tons) 

l. Villa de Kilpa Alta 2,200 132 ººº 
2. San Loren10 Tlacoyucan 600 36 000 

3. Santa Ana Tlacotenco 180 10 'eoo 

•• San Juan Tepenahuac 100 000 

s. San Jer6ni110 lliacatlin 100 000 

6. San Agustín Othenco 90 400 

7. San Pedro Atocpan 50 000 

8. San Francisco Tecoapa 48 880 

9. San Antonio Tecoeítl 12 720 
J,38o 202 800 

Fi9. 12 Areas de producción del Nopal Opuntia Ficus-Indica 

Delegación Milpa Alta. 

En este cuadro aparece el total de hectáreas cultivadas 
de este producto y au producción anual, por cada pueblo que 
cuenta con producción de nopal,. Más adelante se analizará la 
forma de propiedad; en cuanto a la tenencia de la tierra, se 

refiere. 

Para controlar mejor, tanto la producción como la super
ficie cultivada de este producto, se ha hecho la %onif icación 
que se aprecia en el cuadro de la Piq.13, en donde s~ obsPrva 

que dicha zonificación está basada en la agrupación de varics 
de los pueblos •1istos con a.nteriorida.d y donde S .. .! ·1e a prir.iera 

vista qu~ el criterio utilizado para llevar a caoo ~4Cha agru

pación fue to~ando en cuenta el nivel productivo y la cxten-

sión del terreno, en el qu~ se r'!aliza r:;l c>Jl6;;i'10. 
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ZONAS 

II 

III 

IV 

V 

POBLADOS 

Santa Ana Tlacotenco 
San Juan Tepenahuac 

San Jerónimo Miacatl4n 
San Francisco Tecospa 
san Aqustin Ohtenco 

Villa Milpa Alta 
San Lorenzo Tlacoyucan 

San Pedro Atocpan, 
san Pablo oxtotepec 

San Antonio Tecomitl 

y 

TOTALES 

HECTAREAS 

280 

238 

2 800 

50 

372 

TONELADAS 

16,800 

14,280 

168,000 

3,000 

240 
202,320 

Fiq. 13 Zonas de producción del nopal oeuntia Ficua-lndica 
Deleqación Milpa Alta. 

De acuerdo con los datos del ~nuario nacional de Estadís
tica, Geografía e Informática del O.O.!-'., la si.:perficir..; sembr!. 

da de ftNopalitos• ~n la zona de estudio; para el p~riodo 1984-
1988, tuvo la tendencia que se muestra en la fig. 14. 

3 6 00 
Ha. 

35JO 

3 4 00 

Años 
del ::opal O¡.ontia 

fic~~-In<lica. Deleg~ción ~ilpa hlta ~. r. 
:)fJ 



In é1ta figura, se aprecia que dicha tendencia tuvo un a~ 
mento de 44.6 Ha., por afto lo que indica.que la extenaión cul
tivada de 3300Ha., que había en 1984 pasó a 3 475 Ha., en 1988 
con lo que obtuvo de 175 hectáreas en cuatro aftos. Eato ju1ti
fica el au111ento en la producción de éste cultivo, c.;.., se mue~ 
tra en el cuadro de la Fig.15 

AÑo PRODUCCION TON. 
1984 24 ººº 
1985 24 740 
1986 44 140 
1987 so 880 
1988 H ººº 

Fig. 15 Incremento de la producción del cultivo ºNopalitos•. 
Delegación Milpa Alta. 

3.2 Estructura de los huertos para verdura. En eate sentido, 
la mayoría de laahuerto1 que 1e pre1entan en la zona son de 
poca extensión ya que uaa,vran.canttdad se encuentran en pre
dios de propiedad privada con poca superficie y en algunos so
lares de las casas, una limitante para extender más el cultivo 
ea lo eacabroso del terreno y los tipos de suelo encontrados, 
que son suelo• basálticas derivados de rocas volcánicas. 

Loa huertos ae encuentran limitados por cercas de piedra 
o alambre (Fig.16) y en ocasiones por áreas donde se cultiva -

e.is comunmente maíz; también se presenta la limitación por ma
gueyes. 

El cultivo del nopal en terrazas es muy c0111ún y estas son 
detenidas por cercas de piedras. 
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Pig.16 Huertos nopaleroe delimitado• por cerca• de piedra• o 
por cultivo• de .. íz. 

3.3. !roceao productivo. • 
).3.1. Selección y preparación del terreno. Este proceso se 

define como el conjunto de fase& 1.ace1i••• dlllll fendcoeno. Por 
lo tanto, la selección del terreno para el cultivo del llopal -
Qpuntia Ficus-Indica, en la zona de e1tudio, en donde pr,ctic¡ 
mente no existe en for~a rigurosa, ya que por el tipo de 1uc
tos y la topoqrafía existentes, las nopaleras comunmente se 

establecen en laderas y suelos pedregosos, haci~ndose neccsa-
rio en muchos casos la formación de terrazas, (Fig.17) co~o 

ya se ha visto antes. 

•García M.T., Cultivo aprovechamiento del Nopal, UACH, 

México, 1969. 
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Fig. 17 Cultivo de nopal en Terrazas. 

Por otro lado, se tiene que dentro de la preparación del 
terreno para el cultivo de este tipo de nopal, se debe tomar 

en cuenta la pendiente del terreno, ya que no puede ser igual 
la inversión en la preparación de un terreno plano que la de 
un terreno inclinado, por lo cual se puede definir los si-
guientes sistemas: 

a) Con tractor agrícola. En suelos pro!undos y planos se pue

de usar tractor para barbechar, cruzar y rastrear, después con 

el arado de discos voltearán la tierra hacia un ladc 
formándose una zanja profunda que con solo medir 2, 3 y 4 m. 
de línea a línea se forman módulos de diferente producción 
por hectárea. 
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bl con tractor Bulldozer. En suelo• ligeralll<!nte inclinado• y 
cuando el agricultor posee recursos económicos puede uaar bull 
dozer y hacer terrazas con una amplitud de 3 6 4 m. y trazar -
con ripper (aubaoleadorl una sola hilera a la mitad de la• te
rraza• a efecto de tener una hilera a una equidistancia de 3 a 
4 metros, forl!lándose asi ...Sdulos de diferente producción por -
hect&rea. 
e) Con cepas hechas a mano. Este •istema se usa en terrenos 
inclinados y tepetatosoa: donde la maquinaria no puede entrar 
a trabajar; por lo que las hileras se deberán trazar en senti
do contrario al escurrimiento de las aguas broncas pero si--
9uiendo una cota de nivel para que las líneas queden en un 
mislllO plano con relación a la pendiente. La equidistancia en
tre hilera& y cepas serán de 3 ó 4 metros formándose ~ódulos 
de diferente •densidadº por hectárea. 

Una vei que se hace una segunda preparación, la cual se 
dea9loaa a continuación: 

al Barbecho. Es la acción de voltear una capa del suelo de a-
pro•imadamente treinta cent!...,troa de profundidad para aflojar 
la tierra y facilitar su aireoci6n, as! como para exponer al 
sol las plagas del suelo, para e•tin9irlas. 

b) ~· Consiste en el paso de una raatra de ramas de un 4i 
bel tirada por anioales o bien un implemento aqrícol& con una 
serie de puntas, clavos o di5coa, tirada con tractor, con el -
objeto de pulverizar la tierra seca, las M~las hierbas y dejar 

plano el terreno. 

el Surcado. Para la sie•bra de nopal se utiliza ani~al de tiro, 
cuando la parcela es pequefta y tractor cuando es mayor de ~edia 
hectárea, que consiste en una barra portaherramient•• que tiene 



vario• brazos con vértebra• abiertas a distancias variables 
(de SO a l2S cm. para hacer surcosJ 

l.3.2. Selección x tratamiento del cladodio. La~ del 
nopal ea clonal (asexual) utilizándose 101 cladodios de 6 me
- de edad (40 - SO ande laiqitudl, rortánilcse"""" 15 6 20 ~antes -
de ..uzar la plantaciéiri est.oa • colocan a l.& sollbra de un árbol 
(Fig. 18) a fin de que cicatricen evitando pudriciones cuando 
ya esten en el terreno. El corte puede protegerse con un poco 
de paat. bordolesa (1 Kg. Cal y 8 a 10 lts. de agua). 

Piq. 18 Cladodios puestos a la sombra antes de la plantación. , 
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3.3.3. Plantación y protección del cultivo. Despu's de haber 
quedado preparado el terreno, el paso que sigue ea la planta
ción del propágulo o cladodio, el cuál ha sido seleccionado y 
tratado (como se senalo en el anterior apartado). 

La época más adecuada para iniciar la plantación es de a
bril a mayo, poco antes de la te111p<>rada de lluvias. 

Como ya se indic6, en toda la explotación comercial estan

do el terreno preparado ae plantan las raqueta• a 2, 3 ó 4 me
tros (Fig.19) de distancia entre planta al pie del lOlllO de los 
surcos ó en las cepas, con lo que se conse9uirá for~ar m6dulo 

de diferente producción. 

Después del período de cicatrización se procede a plantar 
abriendo un surco (10 a 15 cm. de profundidad) en un terreno -

preparado, enterrándose la mitad inferior de la penca. 

Las pencas o cladodios deberán ser orientados norte - aur 
ya que de esta manera captan mayor cantidad de luz, acelerando 
la síntesis de carbohidrato1 y auxina1 incrementando la efi-
ciencia fotosintética y acrecentar con ello la producción. 

Cuando se desea obtener material para reproducción •• aco~ 
seja plantar 2,000 pencas ó más por hectáreas coloc,ndo entre 
líneas; lo mismo al establecer una huerta de nopal para verdu
ra se recomienda la variedad italiana cuya plantación ae podra 
hacer con una densidad de 40000 plantas por hectárea ó aea de 
25 a 30 cm. entre penca y SO a 1 metro entre línea. Con eata -

misma variedad es recomendable hacer plantacionea con una den
sidad de 80 000 plantas por hectárea es decir sobre la línea -
pencas a 25 cm. y SO cm. entre linea y linea. 

Es recomendable después del 3er afto en el mea de septiem
bre hacer una poda ligera en las raquetas superiores para 
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Fig. 19 Plantación ya establecida, donde ae obaerva la distan
cia entre penca y penca y entre l{nea y linea. 

foraar a laa planta• a hechar nueyoa brotes, los que en el mee 
de diciembre estar'n bueno• para aandarae al .,.rcado, ya que 
ee la época de mayor demanda, alcanzando un mejor precio. 

Al hacer la plantación la cepa debe llenarse con un tercio 
de mezcla de tierra que contenga de 7 a 10 kilo• de eetiércol 
bien podrido, ae eienta la planta sobre eata capa:ae cubre o-
tro tercio de la cepa con tierra 1ola y el reato 1e llena con 
otra .. acla de tierra que contenga 10 kiloa de e1tiércol •l f l 
nal ae deja un cajete alrededor de la plaata para captación de 
agua. 

Deapuéa de la plantaeiónr vienen loa cuidado• a la protec
ción de los cultivos. Este proceao varía de una región a otra 
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Pi9. 19 Plantaci6n ya establecida, donde ae observa la dietan· 
cia entre penca y penca y entre linea y linea. 

foraar a laa planta& a hachar nuevos brotes, los que en el '""ª 
de dicieebre eatar'n bueno& para ,..nd•r•e al .,.rcado, ya que 
ea la 6poca de lft&yor deeanda, alcanzando un mejor precio. 

Al hacer la plantación la cepa deb<o llenarse con un tercio 
de 11ezcla de tierra qua contenga de 7 a 10 ~ilo• de e•ti6rcol 
bien podrido, •e atenta la planta sobre e•t• capeise cubre o-
tro tercio de la cepa con tierra sola y el reato ae llena con 
otra .. acla de tierra que contenga 10 kilos de e•tiércol •l f! 
nal •e deja un cajete alrededor de la plaDta para captación de 
agua. 

Deapu•• de la plantaci6n1 vienen los cuidado• a la protec
ción de los cultivos. Este proceso varía de una región a otra 
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dependiendo b'sicamente de la topografía del terreno. 

Por eje~plo es recomendable una cortina rocapevientoa para 
proteger una plantación agrícola o frut!eola c090 en el caso 
del nopal, y es tanto aiás indispensable cuando ,.,(1 riguroso .
sea el clima de una región. Pues se ha comprobado que al fre"
nar el viento contrarrestan los efecto• adver1os del clima •vi 
tan que los cultivos sean derrivados por el viento ó reciban 
danos físicos, impiden que el suelo sea arrastrado por la fue~ 
za eólica, contribuyen a reducir la evaporaci6n de la humedad 
del suelo y la transpiración de la1 plantas, ayudan a regular 
las temperaturas nivelando sus oscilaciones extremas. 

Generalmente las cortinas protectoras funcionan en for~a 

positiva al aproximarse laa ma.aas del aire, extremadaaiente 
frío ó extremadamente cálido. 

E1 común encontrar mayore1 rendiaientos en las :ona1 prot~ 
gidas sobre todo en los aftoe de 1equía. 

Un1 defensa contra 101 wientos para reducir efecto• 6pti
"'°" debe estar compue1ta por plantas adecuadas, e1tar orienta
da• y espaceada1 correct ... nte. 

La selección de especies que se elijan para cortina• rom
pevientos, deben reunir los siguiente• requisita•• 

l.- Qué se puedan adaptar a suelos de diferentes orígenes. 
2.- Deben tener un •iatema radicular wi9oroao y profundo, pues 

las raíces superficiales 1 hori:ontale1, COl!lpiten con lo• 
cultivos que debieran protegerse. 

3.- Esta• plantas deben ser reaistentes a plagas y enfenoeda
des así como el viento, calor y frlo extremoso. 

4.- Deben ser fáciles de e•tablecer y de creci~iento rápido. 
S.- Estas plantas deben ser por lo meno• de h4bito subcaduci

folio. 
La protección en relación a la altura ea igual a 12 veces 
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la altura de la barrera y la distancia entre cortinas depende 
de la velocidad del viento la altura de la cortina y los fine 
que se persiguen al plantar el abrigo. 

\ 

Una cortina puede constar de 2 hilera• en adelante haata 
15, entre hilera• habr' una distancia de 3 mts. y s~bre las ~ 
hilera• los 'rboles estar'n a 2 mta. 

Cuando las heladas son frecuentes donde se va a eatable-
cer una plantación, se debe tomar en ~uenta la orientación 
con que se planten las pencas procurando que el canto de la -

raqueta quede orientado un poco al noroeste, que es general-

mente la dirección en que soplan los vientos dominantes en 
tiempo de heladas. 

Después de que se establece la huerta, cada a~o se debe
ran hacer las aiguientes labores: 

1.- Aflojar la tierra de los cajetes. 
2.- Controlar las malaa hierbas. 
J.- Aplicación de fertilizante•. 
4.- Aplicación insecticida una o dos veces por afta. 

Para aflojar la tierra de los cajetes se rec0111ienda hacex 
se con azadón y con el cuidado debido para no daftar el pie de 
las plantas y las raíces. 

Otro aspecto que debe tenerae en cuenta en todo momento, -
el control de la maleza y de las plagas; aunque éstas dltl:nas 
son eacaaas, colnO se ver~ a continuación. 

Para el control de ma.laa hierbas se puede usar azadón o 
bien con el paso de raatra, dependiendo de la distancia entre 
hileras y la conformación del terreno; cuando se utilice el 
de rastra, los discos no deberán penetrar a más de 10 cm. en 

el •uelo, para evitar dallar las raices .. 
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El n"1ero de liJ!tlias pueden variar de 2 a 3 ""°"" por afto dependiendo 
de la zona, tipo de suelo y la cantidad de lluviaa.(fig.20). 

Fig. 20 Limpia de malezas en una plantación practicado1)9ne-
ralC1<1nte en la ápoca de lluvia•. 

Plagas más comunes y eu control. 

oe las pocas plagas y enfer•dade• que no cau•an un detri 
mento alto en la producción, las ""• comúnes son: La cochini-
lla Dactylopius opuntiae, qoe para ca.batirla se ••plea a9ua -
y jabón y en muy contadas ocasiones, insecticidas, esta pla9a 
se presenta por la alta humedad relativa y la gran cantidad de 
materias orgAnica•: otra plaga fuerte son las tuza• y la• ra
tas, para lo cual •e emplea 1ólo traapas para controlarlas. 

Las principales plagas que afectan de manera considerable 

a la producción: (aunque como ya se mencionó eata• aon poco 
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frecuentes), en la región de estudio son: 

- Cochinilla o Grana. 

Esta plaga durante el invierno tiene poca actividad, pero 

con altas temperaturas se inicia su reproducción atacando pen

cas y frutos. Se caracteriza el dafto por el aspecto de peque-

ftaa 1110titas de algodón localizadas en la base de las espinas -
que al ser aplastadas muestran un color que al ser aplastadas 

mueatran un color rojo púrpura en su interior. El intenso 

ataque puede causar la caída del fruto. 

El control se hace aplicando Paratión Metílico 50, cualquig_ 

ra de los dos, en dosis de 100 a 200 centímetros cúbicos en 
100 litros de agua. 

- Picudo Barrenador. 

El picudo es negro con manchas rojas y anaranjadas que ovo

posita en las pencas, lugar donde se desarrollan las larvas que 

atacan al cultivo, formando galerías dentro de la penca. 
El ataque se nota por la acumulación de goma que se torna ama

rillenta primero y finalmente de color negro. Esta plaga provo

ca disminución en la producción y en caso extremo la muerte de 
la planta. 

El control se hace aplicando P~ratión Metílico SO, Mela--
thión 50, Parati6n Etílico 50, cualquiera de los 2 primeros en 
dosis de 100 a 150 centímetros c6bicos por 100 litros de agua, 

y el tercero en dosis de 100 a 200 centímetros cúbicos por 100 
litros de agua. 

Las larvas se controlan por medio de la poda y destrucción 

de las pencas afectadas. 

- Picudo de las espinas. 

Los adultos de este coleóptero se (iarecen a la ;r.o.5ca case-
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ra, en primavera aparecen, son de color obscuro con una mancha 

en el dorso en forma de cruz. Las hembras depositan sus huevos 

en la base de las espinas haciéndoles un pequefto agujero y en 

mayo y junio nacen las larvas, las cuales empiezan a daftar las 

pencas y los frutos dando lugar a escurrimientos blancos como 

lágrimas de parafina. Se recomienda cortar las raquetas dafta-

dae y destruirlas. 

El control se hace aplicando Paratión Etílico SO en dosis 

de 5 a 75 litros de agua. 

~-Gusano Blanco del Nopal. 
Las larvas causan el dafto recién nacidas, formando colo-

nias de 20 a 30 animales y se protegen con una malla de seda. 

su ataque es severo, pues hacen agujeros en las raquetas 
formando galerías que penetran hasta la médula de las plantas 

destruyendo los tejidos lenosos. Expulsan sus excrementos a 

través del agujero por donde penetraron y al caer al suelo fo~ 

man los montoncitos de arroz. 

El ataque de esta plaga puede evitar que la planta tenga 
nuevos brotes. 

Cuando se detecta la aparición de esta plaga y las larvas 

aún se encuentran superficialmente en la penca, el control se 
hace aplicando Paratión Metílico 50, Malathión 50, Parati6n E
tílico 50, cualquiera de los 2 primeros en dosis de 100 a 150 

centímetros cúbicos por 101) 11 tros de ª'JUd y el tf?rccro en do

sis de 100 a 200 centí~etros ~~b1~cs p0r l~O litros de aqua. 

Las larvas que ya penetraron ~n ~1 iht~~i0r ~~ las p~ncns, 

se puede destruir mecánicamente. 

El ~d·:lt~ es ~na rar1~osa 1•1e pon~ SYS h~~'lecillos en las 



pencas., La larva, cuando se desrrolla dentro de la planta, 
forma un abultamiento que da el aspecto ~e tumor. Su cuerpo es 
de color negro azulado con franjas blancas en cada segmento, 
lo que da origen a su nombre. 

su control se puede reali~ar aplicando Akar 338 en canti
dad de ,5 a 1 litro en 100 litros de agua. 

- Gallina Ciega. 

Eata larva afecta •l sistema radicular de la planta cuan
do se alimenta de sus raíces. Cuando ésto sucede presenta sín
tOIM.S marcados de deshidratación ~· las pencas se empiezan a a

rrugar, en las raíces es viaible el dano mecánico causado por 
esta plaga se ¡iresenta en las cepas,debido al abalo ClI'jánico que se usa. 

Se puede controlar aplicando en el momento de abonar con 
11ateria org~nica, uno de 101 siguien~es productos: Carbofurán 
granulado, Oiaiinón granulado o Difonate granulado, en dosis -
de 20 a 25 gruios por cepa. 

El heptacloro en polvo se puede u1ar, en dosis de 45 a 55 
gruio1 por cepa. 

- Chinche caf4!. 

Es un insecto que tiene color café rojizo, de un centíme
tro de longitud, que forma colonias numerosa1. Tiene un pico 
muy largo con el que chupa la savia de la planta para alimen
tarse. 

El dafto se manifiesta con la aparición de manchas circula
res de color amarillento, que en ocasiones pueden cubrir la 
aayor parte de la penca y cuando el dafto es muy fuerte, la cu
tícula endurece y se agrieta. 

El control se puede realizar aplicando paratión Etílico ~O 
Paratión Metílico SO, y Malathión 50, cualquiera de las dos prj 
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meros en dosis de 100 a 150 centímetros por 100 litro• de agua 
y el tercero en dosis de 100 a 200 centímetro•, cdbicos por 
100 litros de agua. 

- Gusano de Cabeza roja. 

Alcanza un tamafto de un centímetro de longitud. Al nopal -
ataca en la unión de laa raquetas y puede tirarla•. Su excre-
mento se parece al del gusano blanco pero produce en menor carr 
tidad, dado que no forman colonias. El escremento tiene la a
pariencia de pequeftas viruta• de madera. 

El control •e puede realizar aplicando Supracid 40, en do
sis de l a 1.5 litros de agua, 

Otras labore• culturales complementarias: en plantaciones 
recientes se hace necesario la poda de formación; una vez que 
la penca plantada ha deearrollado eu sietensa de raícee y entra 
en actividad, inicia la brotación deonuevas _yema•, que dar'n 
origen a la• penca• euper1oree, eobre la• qua ea daearrollar'n 
loe •nopalitoe• que •• cosechan para eu venta. Se •elecc1onan 
los brote• central•• da la pene<t inicial a fin da facilitar la 
coeecha y lae liapiaa. 

Deapenque en los meses de sobreproducción (marzo y mayo) 
el precio del producto baja por lo cual la producción en buena 
parte no se comercializa pero •• hace necea•rio deapencar la 
la planta, dejando un promedio de cuatro penca• por planta, el 
exceso de la producción se a9re9a junto con el esti4rcol. IPi9. 
21). 

Después de haber hecho una adecuada preparación del terre
no una •elección del pro~gulo y una buena plantación así 
como su debida protección: se procede a la recolección y cose
cha del producto; como se detallará en el siguiente apartado. 
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Pig. 21 Estiércol pencas de •nopalitoe• picados listos para 
agregarse a una plantación. 

3.3.4. !ecolección de la producción. A los seis meses después 
de la plantación, la producción requiere una cosecha importan
te de •nopalitos•; ésta se realiza en los artejos más jóvenes, 

pero también en los máa viejos, aunque en menor escala, y en -
ocasiones hasta en los basales, (Fig. 22), la producción de 
brotes se realiza no sólo en los bordea de los cladodios, sino 
también en la parte media lo cuál da una clara evidencia de la 
capacidad productiva de la especie estudiada, debido a la alta 

productividad, la cosecha se reali%a durante todo el ano. 

En el siguien~e cuadro (Fig.23) se observa el proceso pro

ductivo de esta cactácea a lo largo de los meses del ano 11986) 
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fig. 22. Producción de •nopalito•" tanto en artejo• jdven••• 
como viejos y aún en lo• 111.(a viejos. 

MES CICLO SUP.HAS OIARIO PIOM!O[O t MEllSUAL 
TOllS! MENSUAL DI 

TONS. PRODUCCION 

Enero 0-l 3,380 130 10,140 5 

Febrero D-1 3,380 473.2 14,196 7 

:P.1i\rZO P-V 3,380 608,4 18,252 9 

Abril P-V 3,380 608.4 18,252 9 

Mayo P-V 3,380 &7(,. o 20,280 10 
Junio P-V 3,380 743.6 22,308 11 
Julio P-V 3,380 74 3 .6 22. 308 11 
Agosto P-V 3,l80 7U,6 22,308 11 
Septiembre P-V 3,380 608.4 18,252 9 
Octubre P-V 3,380 473.2 14, 196 7 ' 
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Noviembre 
Dicie•bre 

0-I 

0-I 

J,380 405,6 

3,380 338.0 

PRODUCCION TOTAL: 

12,168 

10,140 

202,800 

Fi9. 23 Nivel de producción de ºnopalit?sº Dele9ación "ilpa 
Alta. 

• De la información pre1entada 1e registraron 480 Ton. perdi
da• por ainiestro. 

•• PUBNTE: Jefatura dal Diatrito de Desarrollo Rural •o. 41 • 

Sin embar90 el vol>amen de producción por hectárea e• vari~ 
ble para CBta·allo y para la edad de la nopalera, de acuerdo a -
la investigación realizada, qued6 de manifiesto por vario• - e 
productores, que una nopalera dura todo el tiempo reproducién
da.e, para éato, aclaran, que un nopalero nunca tira su huerta, 
sino que sie111pre la renueva; lo que hace es ir reponiendo laa 
planta• que se hechan a perder y así_ mantienen en producción 
su parcela, pero calculando la vida probable de una planta se 
dijo que la explotación económica e1 de unos 10 anos, coinci
diendo la mayoría que pasa el primer afto, practica111ente no ee 
cosecha para dejar que se formen las pencas madres y que la ~-

producción 5'xiJla ee alcanza al cuarto ano y •• mantiene alre
dedor de 4 a 7 anos, luego decli~a la producción hasta el ano 
de edad en que conviene renovar la nopalera. Hay quienes ~~jo
rando loa cuidado• de la huerta logran explotar la nopalera 
haata 15 anos y se resisten a cambiarla por el alto costo ac
tual del establecimiento. 

La producción que se tiene en la región ea de 202 800 to
neladas anuales con rendimiento de 60 toneladas anuales por 
hectárea registrandose un total de 3380 ha., cultivadas. Re-· 
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viste gran importancia deetacar que eeman•l.,.nte •• produce 
1500 tona. de nop.ol.pera verdura, el cual eleva su productivi
dad debido a le alte denaidad de población, de 40 •il a .... 
plantaa C1obre la l!nea • 25 cm. de diatanci• y de línea a lí
nea a un metro! y • la aplicación de abundante abono a loa cul 
tivoa. 

Por otro lado 1e tiene que en la 'pee• de calor (abril -
agoatol por r•zonee fi•iolóqic•• propia• de l•• plant••· ee i~ 
cre .. nta l• producción notable11ente ( Pig. 24). far• el caeo 
de nueatra aona de eatudio, en 4ata 4poc•, ee dobl• y haeta •e 
triplica la producción COtl re•pecto •l otofto y al invierno en 
for11a tal que un• mayor!a de lo• productor•• no coa•cha el to
tal del nopal qua producen •u• plantacione• debido al bajo CO! 
to que lea ofrecen ( en ocasiones no •e le• paga ni lo• gaatoa 
de co•echa y tranaporte). 

La• indu•tria• aprovechan e•t• eatacion•lid•d de produc-
ción para recibir grandes vol~menes a bajo1 precio•, lo• cua-; 
le• conservan en aalmueraa, •n grande• tanquea, en donde .. -
le• conaervan en buen eatado h••ta loa seis o •i•t• .. aea. 

En el caso del nopal ailveatre, cabe de•tacar, que 4ate 
adquiere gran importancia econ&nica, en l• 'poca de menor pro
ducción de nopal cultivado (octubre - febrero), ya que c°"'pen
sa con ello las pérdidas ocasionadas por las frecuentes hela-
das; fuera de ésta temporada pierde considerablemente eu valor 
comercial. 



_,__, ...... .. __ 
"•· ·-· •... .... .... ,, ... ..... ,, .... ·.... 
•IM· ..... ... 

__ ,..,.... ... 
; .. ,, 

---

.tf 
·fl ,,. ,, 
·~ .,, .,, 
.. t 

Pi9. 24 Incre1111nto de la producción en relación al aumento de 
la temperatura. 

Por Último cabe mencionar que loa imple11ento1 que •• uti
lizan para la cosecha son1 9uantes, cuchillo y canasto o bote 
.. t,licoa CPig. 2S), en loa que ae tranaportan ya aea a 1119a~ 

rea de comercio ó para ser empaquetados, para éste último as
pecto se emplea un cilindro destapado por ambas partea dentro 
del cual se van acomodando loa •nopalitoa• en foras. circular; 
laa pacas aon foraadaa aprosillladamente de 3000 raquetas 6 no
palee, de eeta forma son conducidos a importantes centroó de -
distribución. 

La época de mayor demanda es en cuaresma y en diciembre -
enero. La cosecha del nopal se hace mediante doo técnica• fun
d-ntalea: 
•> Corte Manual: En ésta operación el agricultor tOllWl el nopal 
por au parte inferior y le da un giro mayor a 90° con lo que ~ 
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el nopale11 eep&rado- del artículo madre. En esta operación el 
nopal cortado deja una pequena porción en au baae. 
bl Corte con cuchillo: El agricultor to11a con la mano izquier~ 
da el •nopalito• y con la mano derecha realiza el corte en la 

base sin lastimar el artículo, para ello utili:a un cuchillo - -
con una pequena curvatura en el estramo del mi1mo. Loa •nopa

litos• se coaechan con cuchillo por eer mis rápido y ""'ª ade
cuado, ya que no quedan porciones del mismo en el artículo ~a
dre. 

Ea importante aclarar, que debido a cauaaa de carácter e
conómico, •Ólo el 80 ' de los productores aplican las técnica• 
de cultivo antes citadaa, aegún ae pudo comprobar en entrevia

factorea que inf lu-
de la producción •• detallarán en el 

Pig. 25 Implementos utilizados en la cosecha de la producción. 



CAPITULO IV 

FACTORBS QUE DETERMINAN EL CO"PORTAMIENTb DE LA PROOUCCION. 

Dentro de loa factore• que afectan el buen deaarrollo de 
la producción del Nopal Verdura, en la zona,de estudio desta
can lo• ai9uientes1 

4.1. Fertilización del cultivo del nopal. Para lle9ar a detec
tar los principales parámetros que afectan la producción del 
nopal, en la zona de Milpa Alta;se tuvo que realizar un estu-
dio basado en la experiencia de loa productores, quedando de
mostrado que puede cosecharse nopal verdura durante todo el a
fto y se ha observado_que los principaies factore• que afectan 
la producción son los siguientes: 

1.- Eatiércol. Se utiliza cada tre• aftos de 143 a 286 camione• 
por hectárea, consider,ndoae que 6 m3., por camión se tie
ne de 858 a 1716 m3., por hectárea. Si se tOllla una ..,dida 
de 1000 ml Ha. equivale a la aplicación de una capa de es
ti,rcol de 10 cm. en el terreno en donde se cultivará el 
nopal. Esta aplicación se hace por partes: una con siembra 
o plantación y el resto del segundo al tercer afto deapués 
de establecida la nopalera ae hacen aplicaciones de estié~ 
col a un pr011>edio de 40 camiones-anuales por hectárea ya 
que en los aftos venideros se disminuir~n las aplicaciones 
de éste abono. (Fig. 26). 
De acuerdo con datos proporcionados por al9unos producto
res se sabe, que se ha intentado austituir el estiércol 
por la aplicación de fertilizantes quimicoa, lo cual no se 
ha loqrado en forma óptima, ya que, cOllO según infornian, -
éstos son útiles al hacer incrementar la producción en 
ciertas épocas de lluviast pero de nin9una manera les con-
viene aplicar 111enor estiércol porque les baja la produc--



Fig. 26 Capa de estiércol aplicado a un cultivo, de tre• afto• 
de edad. 

ción y la vida productiva de la planta. 
El eati6rcol posee las siguiente• ventaja• en el auelos 

mejora la textura, retiene máa la hu.edad, retiene loa nutri•n 
tes y sobre todo aumenta m's la productividad durante todo el 
afto. Este abono hace IDA• de 13 aftoa pr,ctic ... nte •• obtenia -
gratuitamente o a un coato mini100, y se diaponia de él a corta 
distancia (en establos de loa alrededore1l. Con el cambio de -
localización de los establo• de la periferia del o. r .• a loa 
estados de Hidalgo y el estado de !léxico, principal .. nte coeen 
zaron los problemas de abastecimiento de esti~rcol, actu•lmen
tc les cuesta un promedio de 5200 000.00 por camión pueato en 

la parcela y cada vez es más difícil y costoao su aprovisiona
miento, por lo que se considera que es el estiércol el princi• 
pal factor que afecta la producción del nopal verdura en Milpa 
Alta, D. F. 

Actualmente se abastecen de estiércol de Xochi•ilco, o. r., 
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éhalco, Tláhuac, Tizayuca, H90., Texcoco y !catepec, México. 
De acuerdo con datos obtenidos en la zona de estudio el 

desglose del precio del estiércol, por c~da camión queda de la 
siguiente manera: 
$ 60 000.00 por carro comprado en los establos, más.de 140000. 

00 por concepto de transporte, !hasta la parcela) da un total 
de S 200 000.00 como ya se ha 11encionado con anterioridad. 

Aunque cabe aclarar que e•isten lUgares, principalmente en 
Chalco, en donde aún se regala éate abono, por lo que s6lo se 
paga el transporte a razón de $120,000.00 a $140,000.00 y en -
ocasiones hasta $160,000.00 por carro de 6 a 8 m3. de capaci-
dad. 

Cabe aclarar que la calidad que buscan en el estiércol, es 

que no sea demasiado fresco, sin •ucha paja, sin semilla o ma
terial vegetativo de pastos que luego les causan proble•aa de 
malezaa. E•isten productores de nopal que cuentan con camiones 
con los que transportan el estiércol y 9us cosechas a los aer
cados, ca1 lo qoa • lo¡ra cbtanilr -- coatoa por U e tes en rela-
ci6n a los que pa9an todos loa servicios. Es importante ha-
cer menci6n, que no se encuentran organizados para el suminis
tro de estiércol y cada quién por sus proFios medios busca la 
forma de abastecerse, a pesar de esto, se siguen estableciendo 

nuevas nopaleras y manteniendo en buen estado las ya existen
tes. 

Los factores más i~portantes que influyen en la produc=ión 
del nopal verdura en la región de estudio 50n; ~l ~~tiérc~l 

(mencionado en éste capítulo), y la influencia de e!~~entos 

cli~&ticcs co~o la :emperat~ra, la lluvia y la~ h~ladas anal:

zadas en el primer capitulo. 

En el caso de: la aplicación de (ert;1l:.zar.t.t?s :=:-= c,Csr:r·:O:.: 

que en el prir.;.er año no se aplica ft!rtilizante '.f.oir.,i-:o. si :".-:J 
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sólo 20 kilos de gallinaza o estiércol, a partir del segundo 
ano de edad se aplica 400 gramos de fertilizante por planta 
dos veces por ano, de una fórmula completa o rica en potaaio 
así aumentar paulativamente, cada ano hasta llegar a 1 000 9r~ 
moa por planta. Eata aplicación •• hace en la época de lluvia: 
de mayo a aeptie11bre principalmente. 

El fertilizante, ee aplica cuando ae rastrilla el cajete, 
alrededor de la planta, aquí misl'tO se incorpora al suelo todas 
las mala• hierba• recién cortadas. 

Por últirno, ea irnportante senalar la generalizada a9r0¿t 
gación de materia orgánica verde, como efectivo abono, que ea~ 
tribuye a la fertilización del euelo y por ende a desarrollar 
los cultivos; e•tá representada por pencas de nopal picada1, -
cuando éstas ya son muy viejas o improd¿f~ivaa. !Fig.271. 

i 1q. ~7 ;-~~e~~ ~~ ~o~~l ~~t~r- los ~~~:i~~~, ~~~~l UQ 3~r ~1ca

r,;a:·. • • .-.r11 !.•:r ln":':ir~ ... ,r;;¡•.;,:~ ':0r''. : ~".':Tl"- '.:·¡.)r ir:<a •1t~r1J1:. 



4.2. Tenencia de la tierra. En este apartado, se eatablecer'n 
las condicione• actuales de la tenencia d~ la tierra, por con
•iderar da interéa las diferencia• notorias no aólo de auper
f iciaa aino, también en rendi•iento, coaecha• J beneficio• ecQ 
nómicos, en la Delegación Milpa Alta han sido de peq~efta pro-
piedad y c0111unal, apareciendo en la segunda década dal preaen
te aiglo, el aiateaa ejidal en pequefta eacala, COllO una moda-
lidad. 

La &ona de estudio tiene una auperf icie COllO ya •e ,..ncio
n6 con anterioridad, de 279 ltal2., que repre .. nta la quinta pa~ 
te de la superficie total del D. P., convertido en hect,reaa 
obten...,• 27 900 hect,reaa, la pequefta propieded cubre un to
tal de 20 \ de la Delegación en tierra• de cultivo la propie
dad eomunal un 75 \ J la propiedad ejidal un 5 \ de la eaten
ai6n territorial¡ a boaquea J sobre loa cual•• loa pueblos de 
la Delegación poaeen como dotación deade la época colonial con 
loa llamados títulos patrimoniales y donde h•J litigio• deade 
hace mucho• aftoa que han impedido definir eate tipo de propie
dad entre loa puebloa, creando dificultad•• que han sido obat! 
culos para una organización adecuada que permita la eaplota--
ci6n de loa recursos como se detalla en el siguiente cuadro: 

TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ZONA DE ESTUDIO: 

TIPO DE TENENCIA AGRICULTURA FORESTAL TOTAL 
TEMPORAL HUMEDAD MADERABLE. 

UI~L 1215 180 139~ 

COMUNAL 3366 17559 20925 
PIQ. PROPIEDAD 5073 507 5580 
TOTAL 9654 687 17559 27900 Hae. 

FUENTE: Centro de desarrollo rural No. 11 
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De los datos anteriorea, se deduce que en la Delega-
ci6n Milpa Alta, en relación a las zonal agricolas de t ... po-
ral y hUllledad, predomina la pequefta propiedad (S,580 Ha1.), -
siguiendo la propiedad caiasial, en orden de importancia (3,366 -
Ha1J, y por último el réqimen ajidal 11,395 Has.J. 

4.3. Mano de obra. 11 an,li•i• de eeta factor taabi'n reviete 
gran importancia ya que contribuya a 111ntener en gran .. dida 
el nivel de producción, por lo qua •• tiene que en alguna• o
caaionea la 111no de obra empleada ea escluaiv ... nte familiar 
y aólo cuando la productividad ea elevada •e .-plean peonea 
que no aon originario• de la zona, pero que '•tae per1ona1 eon 
campeainoa de diferente• eatados: oasace, Puebla, Michoac'n y 

Estado de M6xico, entre otros. 

Eate fenómeno •• presenta aobre todo en la 6poca de .. ,o a 
agoato que coincide con la desocupación de loa trabajo• de 
1i4llll>ra1 en dichos eatadoa, lo que provoca qua emigren en bua
ca de trabajo c°""" jornalero• en laa nopaleraa haciendo laa d! 
ver1a1 actividade1 de lispia, co1eche, podaa, etc., al aervi
cio de 101 productore1 de nopal verdura. 

&s importante citar que el desespinado e1 la actividad que 
en oca1ione1 incide en forma significante en el coeto de venta 
ya que tiene que ser manual debido a laa caracteriaticaa de 
la& pencas que varían de tama~o, forma, eape1or y po•ici6n de 
las espinas por que no ea Cácil su mecanización. 

La capacidad de deseapinado de nopal por peraona die1tra1 
en esta actividad pueden limpiar alrededor de 300 nopales por 
hora y aproximadamente 2,400 por dia (B hra.J, eate trabajo a 
veces ee paga a de1tajo por lo que los co1to1 ae elev~n enor
memente. 

Para finalizar, se tiene que, el salario miniao diario por 
persona .ocupada en la• labores de coaecha oacila entre loe 19, 
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000.00 ., su.000.00. 

4.4 pgsepigasi4p de lQ• erpdu;tgrg• Lo~ productores de ésta 

rec¡i6n, eat6n agrupado• en la Uni6n Reglonal de Productorea del 
Nopal 4e Milpa Alta, en 6ata •e incluyen aolamente _loa me4iano• 
'f gran4ea pro4uctorea. su objetivo principal con•i•te en la ob
tención da cr,ditoa, .. jor~r el precio de •enta, •••eoria t•c
nica 'f la eperture de nuevo• canal•• de c099rcializaci6n. Aun
que cabe deatacar que gran parte 4e eatos puntos no •• cumplen 
••tiefactori ... nte - ••g~n dato• obtenido• directa.ente de loe 
productora•. 

En cuanto a la estructura interna 4e la Uni6n, esiate un 
presidente, un aecretario 'f nueve agrupacionea de las cual•• 
tre• aon de San Lorenzo Tlacoyucan, aei• de Milpa Alta: de 6a
ta• ~lti .. a •• integran los pueblo• de San Jerónimo Miacat,n, -
San Pranciaco Tecospa, San Agustln Ohtenco y San Juan Tepena-
huac. 

Por otro lado •• tiene que esiatan cinco aaociacionea regi~ 
tradaa for11almente en la Uni6n Agrícola Regional de Productores 
da Nopal constituida el 25 de Agosto de 1985. Se deter•in6 me
diante alguno• datos eatadlaticoa que exiaten t20 productores 
inteqrado• en la uni6n y que otros eon personas que de alguna 
.. nera poaeen recurso• económicos que loa hacen autosuf icientea 
para sacar au• productos a loa mercadea, por lo que ae aislan 
para formar otros grupo&, pero aumadoa a la anterior cifra hace 
un total de 7570 productores de nopal. 

En entrevistas con algunos lideres de la zona, quedó de ma
nifieato que el promedio de propiedad ee de media hectárea a una 
hectárea por familia y raras veces de dos a cinco hectáreas. 

4.5 Apoyo Financiero. En toda actividad económica, el apoyo 

crediticio, es un factor elemental y deterininante, ya que aun·-
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que en mucha• aca•ionea, el medio flaico - ge09r&fic:o de una -
región proporcione las condicione• adecuad••• para el d•••rro
llo de un determinado cultivo¡ la carencia o el eaca•o •payo -· 
financiero influye para que eate no alcance una produccidn op
t1 ... Por lo que de gran importancia re•ulta de•t•car que en 
la delegación Milpa Alta, la falta de un apoyo financiero ad•• 
cuado, ha generado lo •i9uiente1 

- Cierto número de a9ricultorea, adn no •• han involucrado en 
el cultivo d• 4ata cact&cea, di••inuyendo la pr&ctica de cu¡ 
tlvoa tradicionalea, debida a lo• alto• coatoa que iaplica -
el eatableci•iento de una plantacidn de nopal verdura. 

- Se ha impedido que tierra• que hay permanecen ocio••• ae in
corporen al grueao de laa zona• productora• por lo• alto• 
coato• que e•to genera: oc•aionando qua 9r&n nd .. ro de per
sona• puedan aejorar •u •ituaclón econ611ica actual al parti
cipar directamente en e•t• actividad tan i•portante, In el 
aiguiente capitulo, •e analizar• lo• factora• que influyen 
en forma !Mía directa en le coaerciellsación del nopal en la 
Delegación Milpa ~lta. 



ESii~ 
SALJP. 

CAPITULO V 

COlllRCJALIIACION 1 

Un& ••• conocido• loa factor•• que d•t•r•inan la produc
ci6n de •nopalitoa• en la Del99aci6n Milpa Alta, aa{ C090 au -
9rado de influencia, ae ea .. in•r'n en ••t• capitulo, aquello• 
que condicionan au cceereialtaacidn 4•bido a qua 4•ta repr•••! 
ta uaa acti•i4ad 116aica para la poblaci6n, a6n cuanto au 9r1do 
de aapanai6n aea auy daai9u1l en la r99i6n, ya que depende 
11...,re del talllllo 4e la localidad puaato que•• en l•• -'•'·· 
9randea don .. 4•t• .. he eentra11aedo. 

lata acti•idad eonaiderada C090 el enlace entre productor 
r Ollllauat.~. e•t' aujeto a loa •ituientea factor•• eacan•i•· 
le•• al .. cenaaiento, tranaportea, •fea de eo11unicacidft y eapa
cioa C011arclalea1 ICOllO .. pudO con1tatar an la r119i6n d• ea•• 
tudiol, por lo que .. daaarrollar• •1 te .. a19uieado 4ate or·
den. 

5.1. plegg&bpsl4p. &a importante ••Balar qua la di1trlbuci6n • 
ju99a un papel •ur iaportanta ra qua C0110 •• ••lle en todo pro
c .. o acon6aico, laa etapaa da pr04ueei6n r con•U80 aat4n dn-
culadaa a tr•••• da eata fa••• l• cual t-plica, acti•idadaa 
(como al acopio, aelecci6n, tranaport••• etc. 1 .. diante 1•• 
cual•• .. deapleaar"' lH .. rcanciaa de lae aonaa productora• 
a loa centro• de conallSIO. 

5.1.l. Al .. eenaai•nto.ln cuanto •• refiere al alaacenaeie~co 
•• pue<le aeftalar que ••t• deaeepafta un papel rele•ante en el 
aiat... de dietribuci6n, y aur9e coeo reepueeta a le produc-
ci6n aaai••• a la eapecielizaci6n 9eo9r4fica de 1• producción 
y a la creciente d ... nda de 9ran diYeraidad de productoa; au 
f~nción b4aica es el de le conservación del •escedente' de lea 
1Mrca11c!u • 110 obatante en ocaaionea •• untiene eedtica la· 
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circul•ci6n de loa productoa, h••t• que loa predio• •lc•n1•n 
el l{mite 1114a conveniente p•ra loa eo11erci•nt••1 por lo que au 
•P•rent• eac•••• obedece en l• .. ror{a de loa c•llO•, al c•r,c
ter eapecul•tivo que el c011ercio 9enara a trav'• de eate f•c-
tor, por lo que •• refiere a la producci6n de •nop•litoa• en 
la 1ona de ••tudio, •• pu4o obaervar que debido a lae ceraote
r{atic•• propia• de 1• planta ICOllO la plrdid• de a9ua r'pida-
11ent•I ••ta no •• puede al .. cenar por 9randa• teaporadaa, por 
lo que no ••i•t•n ••t•bleoi•ientoa eapeoiele• para au al .. ce
na•iento y c:oneervaoidn. De ah{ que en la •poca de 110brepro-
ducci6n (abril - octubre), c090 •• vid c:on anterioridad, l• 
c:oaecha 9enerel .. nte •• deja perder, ooaalonando c:on ello 9r•! 
de• plrdida• econdmio••· 

S.1.2 Tranaportea. In eata aentido, el tranaporta, aa oonelda
rado el 6r9ano fund ... ntal para le reali1aoi6n dal intarca.bio 
coeeroial r• que, ella en al ceao del .. t:an&a.o da venta 9'a 
•i•ple, interviene ai9nifloativ ... nta, •u efecto 9~con611ico 
-'• · relevante aobre el c:omarclo •• al cambio qua ori9inan en 
el precio de l•• aercanc{ae r. por tanto, aobre la detarmin•
ci6n de loa .. rcadoa en qua loa productot1 pueden vender••• ea 
decir, el aervicio preatado por el tranaporte peed• modificar 
notablemente el coato de laa .. rcenclae va que lee allade valor 
•l deaplaza•iento haci• loe cantro1 da c:on1u1111: por alta efec
to puede facilit•r o impoaibilitar l• adquiaici6n de cierto• 
producto• en l•• difer•nt•• 'r••• comereialea: en e1te aentido 
en la Deleg•ci6n Milp• Alta el ••pecto del tr•n1porte poaee 
•Ucha ieportancia, r• que, en baae • recorrido• realizado• por 
la lona r entreviata• c:on loa productor••· ae pudo detectar 
que 101 tr•n1portea ion inauficientea tanto p•ra el acarreo de 
esti4rcol (coeo ya •• vi6 con anterioridad), coao, para el de! 
plazami!nto de la producción a loa principal•• centro• de die-
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tribucidn. Sin embargo el traslado del nopal verdura o •nopa
litoa• ae realiza en camionetas alquiladas (Fig. 28) en la ma
yoría de loe ceses a razón de 512 ooo.oo'a 515 000.00 por paca 
o bulto (l paca o bulto 300 •nopalitoe"), lo que i•plica que 
loa coatoa y en conaecuencia 101 precios de venta ae elevan 
conaiderablemente, cabe destacar que esi1ten, por otro lado, -

productorea que poaeen au1 propioe transportes (el 40\ de los 
entrevi1tados), lo cual reduce en 9rañ medida loe egresos, au

.. ntando en consecuencia las ganancias, re•pecto al grupo an
terior. 

Fig. 28 Las camionetas representan el medio de transporte más 
utilizado para el desplazamiento de la producción. 
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5.1.J. En lo que se refiere a la• vías de comunicaci6n. es de 
notar que, la influencia de la cercanía de la gran ciudad de 
México ea determinante en la región de manera que, en la actu! 
lidad, ninguna localidad carece de vías de acce•o y aún laa 
localidad•• mas alejada• tienen comunicación con las localida
de• mayore•, es importante destacar que contra lo que se pudi~ 
ra suponer, son las localidades ""ª alejada• de la gran ciudad 
las que presentan mejore• condiciones, e1 aa! que lo• pueblos 
de la Delegación Milpa Alta tienen mejor pavimentación o empe
drado, en el sentido de con•ervación, que loa de la• del99aci2 
nea de Tláhuac y Xochimilco, en las que •Ólo las cabeceras y 
las localidades mayores cuentan con buen servicio. Por últi80 

cabe mencionar ?i-~~~"'-~~.~ vías más importantes, por flujo de 
transporte que éireula, son: Milpa Alta - Xochimilco y Milpa 
Alta - Tláhuac. 

Por último cabe destacar que la• principale• vía• de acce
so con que cuenta la Delegación y que une a lo• doce pueblo• 
aon: 

- Carretera Mé•ico - Oa•tepec, Vía Xochimilco. 

- Carretera M~•ico - Milpa Alta por Xochimilco. 

- Carretera Mé•ico - Milpa Alta por Tulyehualco (Mapa 29). 

Los caminos \"ecinalee q1Je comunica ll la zona cultivada con 

nopal, han sido construídoe con el ea!uer:o y recursos de loa 
productores, al igual que las terrazas, para cocunicar los po
bl•dos entre sí y con el resto del Distrito Yederal,. Sin em
bar90 la vialidad interna de cada poblado •• deficiente. En 
Milpa Alta, San Antonio Tecooitl y San Pedro Atocpan aolo e•
tán pavi10entada• las vías en un SO \ en el resto de loa pobla
dos únicamente en un 10 \. 

82 



--••o•'--·--- -- --··-!_-... ,.··r----------.-----------r--------,•r>ll' 

.. -- . ---- oo'-

• 
A TLAMJAC-A_. 

/ 

t 
\. 

\ 

_,) 

<A OAITI-

¡ 
1 

Mapa. 29. Vías de comunicación en la Delegación ~ilpa Alta O.P. 

FUENTE: Secretaria de Obras Publicas. 
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5.1.4. Estructura del espacio comercial. Este ae enfocará des
de dos puntos de vista: un co~ercio interno, es decir el que -
se realiza dentro de la región; y el comercio externo, repre
sentado por el comercio realizado fuera de ella. 

El comercio interno, eatá destinado a satisfacer las nece
aidades de consumo de la población re1idente, sin duda alquna 
ya que se encuentra en todas las localidades, la forzna de co
mercio más importante para la población, y es, en alguna de 
ellas, la única forma de comercio y este consiste en la venta 
que ae lleva a cabo en el tianguis ubicado en la cabecera de 
la Delegación, acudiendo principalmente peque~os productorea 
que no tienen los medica para enviar o vender su mercancía fu~ 
ra de la región; los cuales comercializan el nopal directamen
te con el público o a revendedores: las operacionea se reali
zan al mayoreo o menudeo. 

El comercio externo o interreqional, es desde el punto de 
vista, la actividad más importante por los beneficios económi
cos que proporciona a 1• población. Como ee ae"alo anteriormen 
te, los campesinos venden sus productos a mercadee locale•, 
pero alqunoa de ello1, por dedicarae a la agricultur1 COlllO ac
tividad básica, tienen excedentes en la producción y, por con
tar con los medios de transporte neocsarios, tienen la po1ibi
lidad de poder vender sus producto• en los principalea .. rca
dos de la ciudad de ~éxico, tales como la Merced, la Central 
de Abastos y Xochimilco, en menor importancia; de eatoa esta
blecimientos se distribuyen a diferentes mercado& del Distrito 
Federal, a la zona metropolitana del Estado de Mé1ico, así co
mo diferentes lugares del Bajío y norte del país. 

La forma de venta tiene doa aspecto&l 
aJ Venta directa. En la que los agricultores son también loca
tario1 de mercados, por lo que venden sus productoa directa .. n 
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te. 
bl Venta por intermediario,. Di la que el CIS;mpesino vende su pro

ducción a intermediario• que a su vez, venden al público y 
aon loa beneficiados, pu•• c0111ercian loa producto• de la -
región a un precio muy superior a aquél en el que los -
adquirieron. 
Cabe deatacar que otroa productos, que eaporta la delega-

ción son hortaliza• y florea, fabricación de escobetas, cepi
llo• r fabricación de 111<>le, destacando en gran medida la ven
ta de nopal verdura. 

Existen otroe lugares fuera del país hacia donde se cana
liaa una gran parte de la producción de eote producto. Por e
jemplo ae eaporta a Japón, Canad& y Estadoa Unidos de Norte-
américa, donde ea altaaente cotejado y comercializado. 

5.2. An,li1i1 Económico. Para el periodo de 1984 - 1988, en -
la zona de estudio hubo una producción de 666,664 toneladas -
de nopal verdura, lo cual dió un ingreso de 5685,800 por ton~ 
lada, en consecuencia, el valor de la producción para ese pe
riodo fue de $458,569, 771.200.00. 

De acuerdo con datos proporcionados por la unión de pro-
ductores de nopal en Milpa Alta, se tiene el siguiente desql2 
ae económico: 

Superficie ocupada por nopal verdura con respecto al total de 
la Delegación: 

Aprolli•damente 
Rendi.llliento 
Precio por tonelada 
directamente en la 
parcela 
Precio por unidad 

-3,380 has. 

-60 Ton ha. pr0111edio anual 
-$1,300,00 apro1i~adaJ11ente 

-5114.00 calculado aproaimadamente• 
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• Este precio e•t' considerado durante la época de mayor pro
ductividad, ya que en la época de baja coaecha se puede alean 
zar precios mayorea a S l,700,000. 

En recorridos realizado• por los centros más importante& 
de distribución por el volu~en manejado, se obtuvieron loa •! 
9uientea reaultadoa: 

l.- Central de Abastos: 
UNIDADES Precio 

Paca con 350 nopalitos de S 400 000 a 450 000 
• Pretioa al 31 de Agosto de 1990. 

Por lo que el ciento de 
16 ooo a 18 ooo nopal con espina. 

El ciento de nopal 
deses pinado de $ 20 000 a 25 000 

2.- Mercados de la Merced y Xochimilco. 

Paca con 3500 nopalitoa 
Ciento de nopal con sapina 
Ciento de nopal sin eepina de 

450,000 
ll 000 a 20 000 
20 000 a S 25 000 

3.- En otros mercados eatablecidoa, pero de 11enor i11portancia 
por el bajo volumen que ee maneja, se encontró lo ai9uien 
te: 

- Estos adquieren la cantidad de •nopalito• por ciento a 
razón de $ 16,500 como pro~~dio vendiéndolos a loe con

sumidores por pieza. 
- La pieza de este producto se vende en dos far.as: 

al Pieza• con eapinas S 150.00 o sea 6 X 51000.00 
b) Piezas desespinadas S 250.00 o sea 4 X Sl000.00 

De lo anterior se puede deaucir que: conaiderando el pre-
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cio oriqinal (en la parcela) por unidad fue de S 114.00 y que 
el precio final encontrado es de S 150.~0 por la misma canti
dad ae tiene que la diferencia ea de S 36.oo por unidad, lo -
que qenera un aumento en el precio por paca (3500 unidades) 
de S 136,000 y por tonelada (10 000 Unidades) S360 boo hasta 
la venta directa al consumidor, aumento que es 9enerado tanto 
por lo• tranaportiatas mayoristas y pequeftoa comerciantes. 

Por ~ltimo es importante destacar: que en entrevistas con 
productores de la región, se pudo determinar que el cultivo -

del nopal, es muy redituable, lo que les ha permitido elevar 
considerablemente su nivel de vida, esto debido a que sus in
gresos superan en mucho a las inversiones econ6micas destina
das al mantenimiento de los campos cultivados o al transporte; 

ya Que como se ha mencionado los requerimientos de esta cact! 

cea son mínimos en comparación con otros cultivos tradiciona
les como el maíz o frijol por ejemplo. 

Sin embargo cabe hacer las siguientes consideraciones ge

nerales: 

Existe una gran variedad de interrnediarios:comerciantcs, 

transportistas, grandes propietarios de tierras, etc., que 

financian los cultivos de un buen número de productores con 

el objeto de asegurarse el producto que comercializarán post~ 
riormente. Es común observar a camioneros o compradores con 

transporte que adquieren las mercancías del productor al pie 
de la parcela. El precio de compra está en función, ~ntre o-

tras elementos, de l~s expectativas del comprador basadas en 
su conocimiento y control del mercado. La ~ercancia s~ trasl~ 

da hasta el oayorista local o r~gional q~ien acapara la ~ro-

ducción de la regi6n; éste a su v~z vende al mayorista urbano 

quión la distribuye a los comercianten de rreeta - "eycréo y 

detallistas. 
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Los productores que mayores problemas de comerciali2ación 
enfrentan no son los grandes productore• capitali1tas, ya que 
tienen vinculos estrechos con el comercio e•t4blecido o con 
la industria e incluso llegan a tener sus propia• bodega• pa
ra comercializar directamente su producción. En ocasiones a 
travéo de asociaciones de productores, dirigida• por 9randea 
propietarioe, controlan el proceso de transfor .. ci6n indue-
trial de las mercancías agrícolas y desarrollan mecanismos 
que les permiten acaparar la producci6n de una re9ión1 poseen 
una capacidad de negociación y sus condiciones de trabajo les 
permiten, adem~s obtener economías de e1eala (en el transpor
te, compra de inaumoe, etc.). 

En contraste, loa peque"ºª productores ca~peeinos tienen 
escasos ingreso~, poseen propiedades reducida• que qenera ba
jos volúmenes de producción, trabajan casi 1iempre individua! 
mente y tienen dificultades para coinercializar directa111ente 
sus productos. Ellos son quienes m'• resienten loa problema• 
de la intermediación. 

S.3. Utilización, Aproqechamiento y propiedades.Actualmente 
el nopal ha llegado a adquirir 9ran importancia ya que ea ut! 
lizado príncipalmente como alimento, obtención de aceites, 
miel y quesos; ~olido se le ha empleado para forraje, adem's 

corno materia prima en la ~laboraci6n de shampoo y jabones y 

como 'Jn excelent.e fijador rlc calo.do. En la. ipoca de IT"ayor pr2 

ducción es otili2ado para envüsdrlo ~n escabcch~. Pi?ian y 

mer~elada, su ?rescnto~idn gencr~l~e~tc ·~s ~n !ra~c~ u ~~ ld-
ta. 

L'.abc destacar que para la t!ieta dt:! la ¡.ir.;.:,lbc1ér1 met.1ct:Ina, 

el nopi!L COCT"C.. altcrr;at1·:a aiimcnt.ici:1, dr:b<; :-;c-r cc. . .r.~ .... "í1J1, 

c~n ma1or ~rOCJ~~~ia ~orr1~~ a~~rr<l~ ~~ s~r Lar~~~. ~r~:~~nt~ ~~ 

~ran valor nutricivn~l, '-iJP. .,,..: ar;.:ccC.:o 1..:t..ri C?i I:.stit 1Jto :H.sc1~ 



11111 de la Nutrición ae dea9loaa de la aiguiente manera: 

Porción comeatible 
; 

78. ºº' 100 9•· 
Energía (K,cal) 27,00 100 9•· 
Proteínas ( 9a l 1.70 
Craaaa (9,) O.JO 
Carbohidrato• (9.) 5.60 
Calcio (mql 9.30 
Tiamina e1 (119) l,60 
Riboflnina (119) 0.03 
Niacina (•gl 0,09 
Al. Ascórbico (D19) e.oo 
Retinol 41.00 

Por otro lado también •• illlport3nte mencionar la produc-
ción de grana por ae una pla9a en el cultivo y a la vez un 
producto induatrial que loa antiguos indígena• usaban co~o c2 
lorante textil y que actuallll!nte pueden reaur9ir por no ser -
tóxica, no obstante que ha sido desplazada por los colorante• 
aintéticoa. 

La 9rana es producida por un insecto llamado cochinilla 
de nombre técnico Oactylopiua coccus. 

En un estudio que reporta Pifta (1979) dice que la 9rana -
proviene de los cuerpos seco• de la• hembra• adultas de esto• 
inaectoa y la cochinilla se cultiva ... jor en el nopal de cas
tilla llamado Puntia Ficus y en el de San Gabriel Opuntia To
Mntoaa. 

Para el cultivo de qrana, los nopales deben plantarse en 
surcos da 1.20 m. de aeparación y 36 cm. de planta a planta 
(23,000 plantas x Ha.). Los insectos se propagan cuando las 
plantas tienen l.20m. de altura donde se depositan 150 hem-
braa que ovipositan durante 15 dias, después de los cuales se 
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retiran la• hembra• y e• a lo que ae denomina qrana neqra. 
A los 90 dias las larval alcanzan su madurez, que es cuan 

do se aparean y laa hembrea quedan liataa para ovipoait•r nu~ 
vamente. Se separan solo 1aa hembras para &equir su propaqa-
ción y el reato se saca al sol y ea a lo que ae le lla..., qra
na blanca. 

Ea illportante destacar por ú1til90, que el nopal en la .,._ 
dicina popular se empleaba para tratar afecciones renal••• a
presura el parto, curar quemadurae, curar eriaipela y actual
,..nte ae e11¡1lea en fo..a esitoaa en el trataaiento de enf•rll! 
dadea ea.o arterioecleroaie, obeaidad, padec~•ientoa del co-
lon y por su acción hipoqlucé•ica •• utiliza para reducir 1• 
acción destructiva de la diabetes mellitu1. En relación a éa
ta últiaa enfermedad se preaenta un re1u .. n da la inveati9a-
ci6n sobre el "!facto del nopal, sobre loa l{pido• aéricoa, 
la glucemia y el pe10 corporal" elaborada por el•Oepartamento 
de "edicina Interna, noapital de !1peciali4ade• Centro "'di
co La Ra1a, IMSS; y publicado en el volU11en 14 nlilMlro 2, 1993. 



•con objeto de inve•tigar •i la in
ge•tión de nopal, al. ~ual que de 
alguna• fibra• dietética&, di•min~ 
ye 101 l!pido• •érico• la glucemia 
y el pe•o corporal, •e e•tudiaron 
ocbo individuo• aanoa, 14 obeso• y 
•iete diab4tico• a quiene• •• le• 
aclaini•traron 100 g. de hoja• a•a
d&• de nopal ante• de cada alimen
to durante 10 día•. Deapuéa de e•
te período ee encontró di•minución 
1ignificativa del cole•terol total 
en 101 tres grupo• y de colesterol 
beta triglicéridoe y peso corporal 
en los obeso• y en lo• 6iabéticoa. 
11 colesterol alfn no ae JOOdificó. 
La gluce111ia diaeinuyó en promedio 
63.4 mq dl CJ.5 =iK>l ll en lo• di~ 
bético• lp O.OS). La ingestión de 
nopal antes de los ali11entoa puede 
•er útil para tratar al9unaa hipe~ 
lipideaias, la diabete• "9llitus y 
la obesidadº 



• EL NOPAL SE POPULARllA EN JAPON • 

A continuaclon ee presenta un articulo inte9ro, publicado 
en la Revista Contenido, en octubre de 1913; en el que ee dee
taca la esitosa acli1!1Ataci6n que ae le ha dado en Japón al no
pel verdura esportado deade nueatro pa!a, r en donde eeta te•• 
niendo elevados rendimientos en cuanto a su productividad ee 
refiere, por lo que muy pronto este paie ae proyectar' eoaoo un 
fuerte cDllpetidor, para nue•tro pa!e, en la producción y COINlt ; 
cializaci6n de eeta cact,cea; ••to conlleva a toda• lae pera~ 
nas involucradas direct...,nte en eeta actividad y a todas en -
9eneral a recapacitlU' en el aentldo de que ae ha actuado con 
pasividad en la propaqación y aprovechamiento de eate producto 
a nivel nacional, debido a que no se le ha dado una verdadera 
iaportancia tanto ali .. nticia cOlllO económica por lo que ea i•
portente pensar y actuar ya que co.a ee ha deetacado en eate -
trabajo, de acuerdo con nueetra zona de eetudio, el paíe cuen
ta con condicione• f{aico - qeogr4fica• favorables al desarro
llo del nopal (Opuntia Picue-lndic1J. 
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CONCLUSIONIS Y RICOMINDACIONIS 
1 

De acuerdo coa el reaultado obtenido de le inYeatiqacidn 
aobr• 1• producci6n r c.,..rciali•acidn del nopal lqpyntia Pi
cp•-lnfiq!! en la Delegac16n Milpa Alta, D.P., ••concluya lo 
ai9ulent•1 
- ID la Repdblice Me•icana el cultiYo'c01Mtrcial del nopal•• 

locali•a en un 'º' en la Dele9aci6n Milpa Alt• O.P. 
- ID la aona da eatudlo, 109 cult1Yo• tradicional••• han aido 

deapla .. doa d•ada haca aproalaad ... nte treinta aftoa por el 
cultivo del nopal IOpyptie Picua-Indtca·I, debido a loa 9ra¡ 
... bellefictoa econdilicoa qua reportan a loa productor••· 

- Aunque ••i•ten, dentro de la Deleqacidn Milpa Alta, otra1 
•onaa que preaentan condiciona• c118'ticaa y •4'f1caa favo
rable• al deearrollo del caltiYo del nopel ••rdura •• hacia 
la cabacera daleqacional en donde tradicionalaente •• ha 
practicado '•t• r en conaecuancia •• reporta la .. ,or pro-
duccidn. 

- LOa el ... ntoa del .. dio f {aico COllO el cli .. y el auelo 
conatituyen 101 factorea que condicionan en for,.. directa -
la producción del nopal verdura en Milpa Alta D. F., por lo 
que loa clima• ""ª apropiado• dentro da la Delec¡ación aon1 

Ctw1> lw!b Ci'l9, y C lw2> lv!big y loa aueloa ... apropiado• 
aon del tipo Andoaol Riplico y Regoaol con Litoaol. 

- Laa plagaa no constituyen un factor aignificante en la pro
ducción de •nopalitoa• en la región de estudio debido al a
decuado control que •• tiene d• ellaa. 
- Debido a l•• caractar!aticaa f iaioldgicaa propia• de eata 
cact,cea, e1 en la ~poca de calor en donde ae alcan1a la "'A 

yor productividad de •nopalito1•, por lo qua debido a lasa· 
turacidn del .. rcado loa precio• ae reducen de .. nera conai-
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derable, caao contrario ocurre en la 'poca fria del afto. 
- La• teaporada• de .. ,or d.,..nd• aon en cuereaaa r en dici~ 

bre debido b'•ica .. nte a la tradición ali .. nticia de la po
blación. 

- La• nopaleraa ail•••tr••• •• preaenta C090 tala• en auy po
ca 'r•• J a61o •• puede afiraar, que aon el oriten 9erao-
pl'••ico tanto de loa huerto• coeercial•• CGl90 lo• huerto• 
faailiarea, J aólo poaean iaportancia econ6aic• en la 'poca 

·d• baje producción en loa huerto•. 
- La aplicación d• e•ti,rcol J l• aa110 da obra oonatituyen 

loa f actoraa aocioecon6aicoa ""8 i9portant•• qua determinan 
el co.port .. 1ento da l• producción an la Del9CJ&c16n Kilpa -
a1u. -

- Loa productor•• ••t~ a9rupado• an la uni6n R99io1111l da Prg 
ductor•• de Nopal de Kilp• alta, l• cual a6lo CllllPl• en un 
80• con objetiwoa coao la or9ani1aci6n para el auainiatro -
d• abono, la comerciali1ación y obtención .. tiafactoria de 
cr,ditoa. 
No ••i•te apoyo financiero auficiente que peraita la incor
poraci.S.. de tierra• ocio••• e l•• aona• productoraa.debido 
a loa elevado• costo• que implica el establecimiento de una 
plan taci6n. 

- Loa transportea, la• v!as de coaunicación y lo• espacio• cg 
mercialea son los factores que afectan en diferente tr•do -
la comercialización del nopal verdura en Milpa Alta. 

- !xiaten una variedad de intermediarios que manipulan la co
mercialización de •napalitos• en loa diferente• .. rcado• de 
la l!ep6blica Mexicana, oca&ionando una dilainuci6n en los -
ingreao• neto• • lo• productor•• y un elewado precio a loa 
consu11idorea. 

- Al nopal en nuestro pata no •e le ha dado la iaporuacia a• 
limaniicia, medicinal y econ6111ica, que ••te .. rece, por lo 
que no se ha logrado un 6ptill0 aprowechaaiento del miaao. 
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- 11 •nopalito• con1tituy1 un ali .. nto barato, en funci6n de 
la producci6n por hect,rea, bajo co1t9 de mantenimiento de 
laa plaetacionea 1 •d--'• r1pr11enta ~n eetiaable fuente de 
.. terie priaa para di••r••• indu1tri11. 

- 11 nopal ha .. jorado 1u1tancial .. nt1 11 ni••l de •id• de 11 
polllaoltSe ln•olucrada en au prodosc:ci6n r·comerctaliaact6n, 
di tal .. ner• que por ej .. plo,· •• ".O"dn obeervar vivienda• 
hache• oon·aateri1le1 d1 muy buena c•lidad, cerc1n11 a loa 
buertoe. 

RECOlllllDACIONll 

Para que la producci6n y la co ... rcialiaaci6n del nopal 
verdura, alcance ni••l•• d11eabl11, a1l cOllO un .. jor apro-
•ecbul&ento 11 Mcml l•• li9utent11 a1191r1nciu 1 

- Incre ... ntar el culti•o del nopal, en ravion••• dantro de la 
Del19aci6n, revi6n centro - 1ur, r• que pr111ntan condicio
n•• 9eogr,ficaa lcli111a y 1uelo), adecuad•• para au d11arro
llo y ad .... •• debe culti•ar.COllO una elternati•• • la ••
quie intrae.ti••l que 1e pre1ent••• 1•• aon•• 'rida1 del -
Valle de "'•ico y en la Repdblica Nesicana en 91neral1 
con la finalidad de acrecentar la producci6n e incorporar -
tierraa haeta hoy improductiva1. 

- Aunque el nopal po1e1 un alto ran90 de ad1ptaci6n a difer•! 
tea Upo• de 1uelo1, u deben evitar aquello• que ten9P.,1 d!! 
aa1i1d1 hu .. dad o 1e inundan, deben preferirse suelo• del9! 
do1 y t1petatoso1 6 bien 1uelo1 profundo• o que eaten li-
bre1 del esce10 de a9ua. 

- Para controlar 101 efectoa de la1 h1lad11 el rec011endable 
el riego oportuno Cantea de presentarse la helada), por a1-
per1i6n, ya que debido, a que el agua tiene qran capacidad· 
1111lorlfica ••ita el enfriamiento de laa capa• de aire en 
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contacto con el auelo, aunque puada esiatir al inconvenien
te da qua •i aopla una ligera briaa la avaporacidn acelera 
al anfri ... ianto, taabi•n •• raC011andabla la craaci6n da in
varnadaroa para prota9ar loa cultivo• r ... tener con ello 
un.conatanta nivel da produotividad. 

• In la ••tructura da urbaalaacldn ...,. conaidararaa l• f un·· 
cionalldad da loa huartoa r .. lliaraa para evitar au astln·
cidn. 

• se daba prC1110var una .. ror partlcipacldo da aeta verdura 
dentro da la dieta da la población .. •icana, para acracan-
tar au conall90 y aprovach .. lanto en for .. conatanta. 

• Tanto para al abaatact.lanto da abono COllO para la c099rcit 
llaacldn •• daba prC1110var una .. yor y .. jor or9anlaacldn 
por parta da la Unldn Regional da Productor•• da Nopal da 
dicha Dalagacidn • 

- la racoaiand• al cult.J.•o del nopal, COllO uaa altar~'ª 
para acrecentar la producción da ali119ntoa en tierra• a9r'• 
cola• canaadaa da aoportar otroa cultivo• da bajoa randi·
aiantoe. 

- la raC011andabla qua al Inatltuto llasicano da ce.arelo lata• 
rior extienda au colaboración, no adlo a loa producto• con 
fina• de asportacidn alno t__.i,n a aquello• deatinado• a 
la producción da car•cter naciooal r aal avltar loa probla• 
maa de marcado• an 1• temporada da aobreproducci6n, 

• La• institucione• gubernaaentale• y la banca en general da• 
be abrir linea• de cr•dito• y proporcionar aat{mulo• para 
qua •e incre111enta el cultivo de nopal verdura a nivel naci2 
nal, aa{ mi•llO ae deba prollÍovar una mayor intarrelacidn en· 
tre l•• inatitucionaa da invaatlgacidn y dependencia• eata· 
tale• para lograr un 118yor y mejor nivel da propa9aci6n, -
induatrialiaacidn y aprovechaaianto da loa producto• y aub• 
productoa,de eata cact•caa y evitar con ello una poaibla 
competencia del astarior. 
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