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INTRODUCCION 

El 9rave problema que se presenta en vastas extensione• 
a9r!colas de temporal deficiente localizadas en zonas 6rida• 
y semUridas del pat., es que loa recursos naturales son 
escasos y poco variados, por l? que sus moradorea se ven en 
la necesidad de emigrar a las ciudades en busca de otra 
alternativa de subsistencia. 

La conjuqaci6n de los distintos factorea como el clima, 
top09rat1a, humedad, 9eol091a, tipo• de suelo, son fuerte• 
limitante• naturale• que mantienen en atraso a la 
a9ricultura, que s6lo es posible con mSs o menos 6xito 
econ6mico en zonas donde se practica el riego y en los 
terrenos que tienen un grosor adecuado de buen temporal, sin 
embargo en la mayor parte del territorio nacional se practica 
la agricultura de temporal que es tradicionalmente pobre, 

El presente estudio de investigaci6n se aboca a lista 
problemStica existente en la localidad de el ejido da 
Lagunilla, municipio de San Salvador Hidal90, la cual ha 
orillado a los campesinos a mostrar un desinter6• por la 
a9ricultura, debido a la baja rentabilidad que presenta lo• 
cultivo• tradicionales en zonas de temporal, tale• como ma!z, 
frijol, haba y cebada, ya que' los rendboientos de estos no 
alcanzan a satisfacer sus necesidades'primarias provocando la 
mi9raci6n a las ciudades. 

Para contrarrestar 6sta 9rave problem6tica que 
prevalece en la regi6n, asl como en zona• que presenta 
dificultades similares, se considera conveniente cultivar el 
nopal tunero de manera planificada, una de ellas es, la 
variedad alfajayucan de tuna blanca cristalina (O. ..yclaea) 
que representa una alternativa viable para hta• re9ione• 
desde el punto de vista, de uso de recursos en la zona y de 
beneficio econ6mico por su buena rentabilidad y f.roducci6n de 
albientos, la cual se adapta bien a las condic onea flaico-
9eogr6ficoa de la zona, adem4a para su estableciaiento •e 
requiere un costo bajo que favorece a 6sta• re9ione• en donde 
se cuentan con una eituaci6n aocio-econ6mico pobre, adem4• de 
permitir recuperar lo• suelo• afectado• por la erosi6n y 
aprovechar racion~lmente las extensas superficies que existen 
en nuestro pa1e. 



Es asl, que la Sociedad Local de Crédito Ejidal de 
Responsabilidad Ilimitada Productora de Nopal y TUna, 
contribuye a hacer productiva la zona, obteniendo buenas 
producciones de tuna blanca cristalina, a través del cultivo 
de nopal tunero de triple propósito de la variedad 
alfajayucan, en la que se obtiene la tuna como principal 
producto, nopal para verdura y forraje para el ganado. Adem6• 
se debe principalmente a la organización da loe productores 
que persisten en impulsar y construir la• base• da un 
desarrollo duradero qua permita atenuar los impacto• 
negativos de la crisis económica que prevalece en la regi6n, 
adem6s del persistente deterioro en loa nivelea da empleo, 
ingreso y alimentación, entre otros rubros del bienestar 
social. 



!.-Planteamiento del problema. 

En las re9lones de temporal deficiente, los cultivo• 
tradicionales en esta zona como: mola:, frijol y cebada son 
totalmente insequros por la baja precipitaci6n, infertilidad 
de las tierras y la presencia de heladas y 9ranizadaa, 
factores que limitan el desarrollo da dichos cultivos, en 
donde adem&s su explotaci6n presenta escasos rendimiento• y 
en la mayor1a da los anos la rentabilidad es baja por la 
insequridad constante de lluvias y humedad. El objetivo es 
poder aprovechar 6ptimamenta estas reqiones de temporal 
deficiente, que prevalecen en el 6rea de estudio y en lu 
zonas &ridas y semi&ridas en nuestro pafs. 

l.1.-Justi!icac~6n 

El cultivo y la explotaci6n co•ercial del nopal tunero 
es una alternativa acertada, ya que se adapta preferentemente 
a las condiciones da la reqi6n, presentando producciones qua 
hacen altamente rentable su explotaci6n brindando uno buena 
calidad del fruto para su consu•o en fresco. situaci6n qua •• 
puede observar en la sociedad Local de Crédito Ejidal da 
Responsabilidad Ilimitada de Laqunilla Kunlclplo de San 
Salvador Hidalqo, en la cual, con las buenas producciones que 
el cultivo les ha brindado, esta Sociedad ha loqrado obtener 
tecnoloqla moderna que facilita el proceso da limpieza y 
selecci6n de la tuna, permitiendo acelerar la disposlci6n del 
producto en el mercado. 

Cabe aclarar que no se opt6 por seleccionar otro 
cultivo en la re9i6n como la lechuc¡uilla, al maquey, etc., 
las cuales tamblfn se adapta a las condiciones da la zona de 
estudio, debido a qua su producci6n requiera •ayor tle•po en 
comparaci6n con el nopal tunero y su rentabilidad es •enor. 

La explotaci6n comercial y de autoconsumo del nopal 
tunero en zonas de temporal deficiente de nuestro pal• esU 
adquiriendo cada vez m&a importancia por la sequridad y 



c¡arant1a que orrece con respecto a la baja inversi6n que 
requiere y costos de producci6n m1nimos; este cultivo es una 
opci6n viable en aquello• lugarea en loa cualea no se 
disponen de los recurso• 1uficiente de agua y suelo en 
cantidad y en la calidad requerida para la producci6n de 
otros cultivos que redituen mejores ganancias al productor. 

El nopal tunero de triple prop6slto (fruta, verdura y 
forraje) en el que se considera a la variedad alf ajayucan (O, 
amyclaea) o mejor conocido como nopal de tuna blanca 
cristalina, es un recurso Importante para amortiguar la ya 
deteriorada economla rural, esto ea por lo• bueno• 
rendimientos que se obtiene de la fruta (tuna), de la penca• 
de nopal tiernas (nopalito•) para verdura en donde se puede 
comercializar y ser de autoconsumo, y de la• penca• (follaje) 
que pueden ser utilizadas para mQltiples usos: para extender 
o propagar el cultivo, usarlo como forraje en tiempos de 
sequla, utllizacl6n en la industria para la obtenci6n de 
algQn derivado, entre otros •. 

El rruto como la planta misma presenta mucha• 
cualidades nutricionales y posee adem~s un alto potencial de 
industrializaci6n, ya que estudio• realizados muestran que se 
pueden elaborar jugos, •ioles, dulces, jalea•, mermelada•, 
shampoos, aceites, etc. De ah1 la iloportancia de su 
desarrollo coao una fuente de ingreso familiar y un 
complemento alimenticio da gran valor nutricional en 
beneficio de los productorea al¡r!colaa y de su• familias de 
las zonas de temporal deficiente. 

Este cultivo e• la que garantiza una producci6n segura 
y tolera con un rango mayor a la sequla qua sa presenta en la 
zona, y no permita en la actualidad el cultivo da alqdn otro 
de ciclo corto qua tradicionalmente se realizaba como el 
malz, frijol, haba y cebada, producci6n utilizado para el 
autoconsumo. 

Ademh, el presente trabajo tiene el prop6sito de ser 
una qula para dar aarcha a un desarrollo comunitario 
sostenido da las poblaciones marginadu con superticies de 
temporal deficiente, a fin da resolver su• proble11a• a partir 
del cultivo del nopal tunero de la variedad alfajayucan. 

En este sentido, resulta prioritario superar el atraso 
tEcnico y rescatar la mar9inaci6n a la tierra de temporal. 



1.2.- OBJETIVOS, 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en el presente 
trabajo de investi9aci6n son los siguientes: 

Demostrar que la explotaci6n comercial del nopal tunero 
es una alternativa favorable que genera y reditOa beneficio• 
en la producci6n, la cual per-;>ite un desarrollo estable en 
comunidades y familias rurales que practican éste cultivo. 

Proporcionar elementos viables de producci6n para el 
desarrollo de comunidades de escasos recursos econ6micos que 
se localiza en zonas de temporal a9r!cola deficiente (zonas 
áridas y semi.iridas). 

Determinar medidas y establecer alternativas para la 
mayor obtenci6n de beneficios de la producci6n del nopal y la 
tuna para incrementar el poder adquisitivo y mejoramiento del 
nivel de vida de los campesinos productores. 
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II.- ANTECEDENTES 

Nopal, nombre comdn que reciben las cactAceas del 
qenero Opu11tia 1pp, ea una planta oriqinaria de laa zonas 
Aridas y semiAridas del Continente Americano, su utilizaci6n 
data desde mucho antes de la llegada de los Espaftoles, se han 
encontrado grabados en los c6dices de nuestros antepasados y 
se sabe que tuvo una considerable repercusi6n en la vida 
econ6mica, social y religiosa de los nahuas; su uso fue 
principalmente como alimento. Debido probablemente a que la 
tuna tiene un sabor agradable y fresco. (HernAndez, 1982; 
Granados y Castaneda, 1991) 

Esta planta, que es el s1mbolo de la mexicanidad que, 
ostenta airosamente y se conserva en el escudo de Médco, 
tiene una gran flexibilidad en cuanto a temperatura, 
precipitaci6n, altitud, latitt}d; éstas caracter1sticas le 
permite ser una planta con un rango de adaptaci6n 
sorprendente, adem!s no solamente tiene importancia en los 
aspectos econ6micos sino también en la conservaci6n del 
suelo, pues protege la capa fértil de esta contra la erosi6n, 
debido ·al sistema radicular que posee, de forma pivotante y 
tipo perenne. (CEHTEMEX, 1981; Salgado, 1983; Granados y 
Castaneda, 1991). 

En México, la uti lizaci6n del nopal ha evolucionado 
hist6ricamente, da su utilizaci6n da nopaleras silvestre• a 
la domesticaci6n en huertos familiares, para llegar a la 
explotaci6n en plantaciones comerciales. 

En la República Mexicana se localiza pr6cticamente en 
la mayor1a de las condiciones ecol6qicaa, se adapta bien a 
diversas texturas y co•posicionea da suelo, pero sa 
desarrolla mejor en suelos calcAreos, arenosos, da 
profundidad media, con pH neutro a ligera111enta alcalino y 
altitudes qua var1a entra 800 ' 2500 a.s.n.a., su desarrollo 
requiera temperaturas media anual preferentemente entra 11 a 
25 •c., y precipitaciones media anual qua oscila entra 116 y 
1805 aa., aunque es una planta qua resista la sequla, taabi6n 
prospera en zonu da precipitaciones aoderadas. (CENTDIEX, 
1981; Granados y Castafteda, 1991) 

6 



Actualmente, en nuestro pala se encuentran distribuida• 
diversas especies de esta planta, de lo• cuales dependen un 
gran nOJuero de productores que constituyen una fuente de 
ingresos para las comunidadee campesina• que consumen y 
comercializan su !ruto en fresco, elaborando subproductos del 
mismo, aprovechan los brotes pequenos como verdura y utilizan 
la planta como forraje para el ganado en épocas de sequía, 
adem.1s, permite aprovechar mejor los suelos pobres no 
apropiados para la producci6n de granos. (Hernández, 1982) 

Este cultivo del nopal tunero en esta zona, dadas sus 
características tisiol69icas y cualidades excepcionales lo 
hacen persistir en zonas donde laa condiciones climatol6gicas 
impiden la producci6n de otros cultivos con buena 
producciones para los productores, lo que convierte en la 
alternativa econ6mica m!s viable para los habitantes de estas 
regiones. 

El nopal ea un recurso importante para la economía 
rural, debido a la diversidad de uso, su potencial de 
industrializaci6n y los altos rendimientos que se obtiene de 
la !ruta (tuna), nopal para verdura (nopalitoa) y pencas para 
usarla como forraje 6 transplante en la propagaci6n asexual 
del mismo en comparaci6n a los cultivos de temporal que •• 
dan en esta regi6n. El fruto del nopal presenta mucha• 
cualidades nutricionales y pos~e adem&a un alto potencial de 
industrializaci6n, pues de 61 se elaboran jugos, mieles, 
dulces, quesea, jalea1, etc, De ah1 la importancia d• su 
desarrollo como una fuente de inqreso familiar y como un 
complemento alimenticio de gran valor, para beneficio da lo• 
productores aqrlcola• de temporal deficiente (zonas 4ridaa y 
semi&r:idas), aa1 como al resto de la poblaci6n del pata. 
(INIA, 1981) 

En la explotaci6n comercial del nopal tunero en Mhico 
se destaca también por el incremento que ha tenido su demanda 
en los Qlth10• anos, tanto para el mercado nacional coso 
internacional, como se anali~a en •l apartado correspondiente 
a comerciali:r.aci6n por lo que esta adquiriendo cada vez m'8 
importancia, en la actualidad •• impulsa dgnificativament• 
el establecimiento de huerto• con fines comercial•• en 
diferentes partea del pata, principal•ent• en zonas de 
temporal deficiente, (re<¡Ular y aalos); 6ate cultivo ea una 
opci6n viable en aquello• lugares en loa cuales no •• dispone 
de los recurso• aqua y suelo, en la cantidad y calidad 
requerida para la producci6n da otros cultivos. (INIA, 1980; 
Hern.1ndez, 1982) ' 
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XII.- Metodoloq!a 

El presente trabajo es el resultado de varias investigaciones 
documentales y de campo en el cual se fundamenta, encaminadas a 
alcanzar los objetivos planteadas, partiendo de un marco metodol69ico 
deductivo-inductivo, en el cual la informaci6n analizada va dol lo 
general a lo particular, ' 

De la in!ormaci6n recabada, 
consider6 adecuada la adaptabilidad 
blanca cristalina de al!ajayucan que 
mercado. 

seleccionada 
del cultivo 
e11 de mayor 

1 

y analizada! se 
del nopal tu¡iero 
aceptaci6n e~ el 

i 
Esto es, se comienza a recabar informaci6n general del cultivo 

del nopal tunero y su aprovechamiento en suelos deficientes, en donde 
la producci6n de otros cultivos a9r1colas como el mafz, frijol hal)a y 
cebada que son 1011 tradicionales, no satisface las aspiraciones 
m!nimas de los productores, esperando que el cultivo de nopal tunero 
blanca de alfajayucan en esta zona arroje buenas producciones, 
permitiendo de esta manera hacer productivo la zona por lo que: se 
permitirla tomar como ejemplo para que los campesinos de la regi6n 
cultive dicho producto, es as1 como se aborda el estudio de caso. 1 

1 

recopilar in!o-aqli6n Ante Esta selecci6n, se prosiqui6 a ·~ 
documental sobre la fisioloq!a del cultivo y su mercado nacionar e 
internacional. 

As1 pues, el metodo de investi9aci6n que se utilizaron fueron 
las siguientes: 

a) Fuentes biblioqr&ficas 

Recopilaci6n documental en las diversas instituciones pQblicas 
y acadEmicas; en la cual se obtuvo informaci6n general del trabajo 
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Para la realizac16n del capitulo de descripci6n de la zona, ce 
consultaron las siqulentes fuentes: carta topoqrA!lca, sintesie 
qeoqrHica, semblanu econ6mica del Estado de Hidalqo, asi co•o la 
enciclopedia de sus municipio• y loa reportes meteorol6qlcoa de la 
estaci6n de Act6pan Hidalqo. 

En el capitulo de investiqaci6n tlsiol6qica del cultivo 
seleccionado, se revisaron diferentes Cuentes documentales: libro•, 
revistas, folletos y reportes period1sticos, para conocer con Hyor 
exactitud al cultivo analizado, sus técnicas y procedimiento de 
cultivo, as1 como sus diferentes plaqas y enfermedades principales 
que afectan ·al producto. 

Finalmente, para la realizaci6n del capitulo de rentabilidad 
econ6mica del cultivo seleccionado, se revisaron fuentes documentales 
del tema, estadisticas de producci6n nacional, por entidad federativa 
durante el periodo de 1980-1991; y los reportes da la producci6n de 
la zona de estudio de 1978-1992, as1 como las exportaciones de fste 
realizadas por nuestro pa1s en el periodo 1990-1991. 

b) Informaci6n de campo 

Esta informaci6n se obtuvo mediante visitas directas a la zona, 
reuniones de trabajo y entrevista personales con los productores qua 
inteqran la sociedad productora de nopal y tuna. 

En estas reuniones, la participaci6n da los productores !ua 
fundamental, ya que la in!ormaci6n qua aportaron sirvi6 para la 
elaboraci6n da este estudio qua se presenta en al capitulo da 
aspectos tecnicos de producci6n y orqanlzaci6n en la zona de estudio, 

Por Oltimo, en el apartado da rentabilidad· econ6aica del 
cultivo seleccionado, tambi6n se realizo a trav6s del an6lici• de la 
informac16n estadistica de costos d• mantaniaianto y las producciones 
obtenidas en la huerta, qus los representantes productores de la 
sociedad proporcionaron. 

As!, toda 6sta in!ormaci6n te6rica y practica integrada, 
constituye una base fundamental, en la cual se apoya el presente 
estudio de investiqaci6n. 
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A) Aspectos fisiogr&fico1 

4.1.-Localizaci6n geogrAfica 

El Municipio de San Salvador Hidalqo 1e ubica geoqrAficamente 
entre los paralelos 201 21' y 201 13' de Latitud Norte y 901 09' y 
901 59' de Longitud Oeste, y a una Altitud de 1976 a.e.n.a. 

Esta zona colinda con los Kuniclpio1 de: 

Al Norte: con Santiago de Anaya. 

Al sur: con Ajacuba. 

Al Este: con Actopan 

Al Oeste: con Francisco I. Madero, Progreso y Chicuautla. 

Lo1 centro• de poblaci6n son: La Cabecera Municipal, cinco 
cabecera• de subsistema• y 30 localidade1 menore1, aiendo la1 
principales, San Kiqt1el Acal!lbay, Santa Kar1a Amajac, Cairuxl, Del<tho 
de Victoria, Lac¡unilla y XuchitlAn. 

Su extensi6n territorial es de 200.40 lat2, ocupando el 0.95 por 
ciento del territorio del Estado. (Seioblan&a econ6aica del Edo., de 
Hidalgo, SARll, 1979), (Fiq. No, 1), 

La localidad del Ejido de Lagunilla se encuentra con!onnada la 
Sociedad Local de Cr6dito Ejidal de Responsabilidad Ilboitada 
Productora de Nopal y Tuna, y se localha 9eogrU1ca111ente en la 
porci6n Noreste del municipio de San Salvador Hidalqo. 

Esta Area la colinda las siguiente localidade1: 

Al Norte: Liaita con Cerrito1, 

Al sur: Limita con Ca~ada Grande, 
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Al Este: Con Santia90 de Anaya. 

Al Oeste: Con Oextho de Victoria y Lac¡unilla. 

se ubica 9e09r&ricamenta entre lo• paralelos 201 20.!i" de 
latitud Norte y 99• 1.2• de lon9itud Oeste, y a una altitud de 1980 
a.s.n.a. con una superficie total del ejido de 960-23 hecUreu. La 
superficie que se analiza es de 200-00 hectAreae. (Enciclopedia de 
loa Municipios del Edo., de Hidalgo, 1988), 
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4,2,- Principale• v!a1 de comunicación y transporte, 

El municipio cuenta con 9 KJI,, de carretera federal, 15.1 Ka., 
de carretera estatal y 3.8 Kll., de camino rural. cuenta con tel6fono, 
correo, seftal de radio y televisión. 

Las principale1 vtaa de acceso a la población de Lagunilla, 
poblado en donde se realiza el estudio, •e encuentra comunicado con 
la Ciudad de México y con el resto del pal•, por la carretera México
Laredo (v!a Pachuca, Actopan e Ixmiquilpan), como dnica v!a principal 
terrestre y tiene acceso por la carretera pavimentada a la super
carretera México-Querftaro por medio de la desviación de Tepeji del 
R1o-TU1a. 

Para llegar al sector de producción se cuenta con doa vlaa de 
acceso, estos son caminos de terracerla; la principal que sale de le 
localidad de Lagunilla que est& a solo 1.5 Ka., de distancia y la qu• 
sal• al poblado de La Callada con una distancia da 2, 2 Km., amba• 
comunican a la carretera federal México-Laredo.(Fi9. No. 2) 

Los servicio• d• comun1caci6n y transporta se encuentran en el 
pueblo de La9\1nllla, en donde H puede abordar taxis colectivo• y 
camione• que pasan de la linea •flecha roja, estrella blanca y. 
tepozAn•, con rwnbo a la Ciudad de Actopan, Pachuca 6 México por la 
parte sur y por la parte norte a la ciudad de Ixmiquilpan, Querftaro 
6 Ciudad Victoria, 

Adem&s da lo anterior, la población •• encuentra comunicada con 
el resto del pala, por red telef6nica, telagr&!ica y postal. 
(Semblanza econ6mlca del Edo., de Hidalgo, 1979; Enciclopedia de lo• 
Municipio•, 1988; INEGI, 1983 S!ntesi• Ceoqr&!ica del Edo,, de 
Hidalgo). 
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4.3.· Hidrología 

En el municipio se cuenta con algunos pozos, jagúeyes y piletas 
para el abastecimiento a las comunidades, así como también la 
presencia de dos canales, uno para destinado para el uso agrícola de 
aguas negras (sistema de riego 03) provenientes del Distrito Federal, 
y el segundo que nace en el municipio de agua limpia recorriendo 
parte del mismo. (Semblanza económica del Edo., de Hidalgo, 1979) 

En la zona de estudio en el ejido de Lagunilla, la presencia 
del vital liquido es escasa, pero se cuenta con un manto freático que 
se localiza a gran profundidad implicando tener costos altos, que a 
pesar de ello se ha logrado perforar dos pozos con una capacidad de 
24 litros por segundo, uno destinado para abastecer de agua potable a 
la comunidad y para el riego de cultivos agrícolas, y el otro es para 
el uso agrícola en su totalidad con una capacidad de extracción de 
similar a la anterior. 

4. 4. • Orografía 

En la región el relieve esta determinado por la presencia del 
eje neovolcanico, teniendo así zonas de serranía, lomerios y valles. 

La zona de estudio se caracteriza por ser una zona de Valle en 
donde las elevaciones son poco notorio, ya que al realizar un 
recorrido en el lugar se puede apreciar que se encuentran terrenos 
planos a ligeramente planos con pendientes entre l y 3 t. 

La zona que se analiza forma parte del conocido Valle del 
Mezquital, que abarca parte de los Municipios de Tula, Mixquiahuala 
Actopan y parte de Ixmiquilpan. 

Al Noroeste del municipio se localiza una• grutas de 
importancia que fueron producidas por loa acomodamientos de la 
tierra, ya que la zona que se menciona est& sobre una zona telúrica, 
constituida por rocas volcánicas extrusivas de textura porfifista y 
felsistica, provenientes de los periodos cenozoicos y pleistoceno. 
(Inventario de áreas erosinadas en el Edo .. de Hidalgo, 1983; y• 
Semblanza económica del Edo., de Hidalgo, 1979). 
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4 •. 5.- clima 

Oe acuerdo con la escala de ICoppen •odificada por E. Garc!a 
(1973) para adaptarlo a las condicione• clldticas de la Rep(ibllca 
Mexicana, el tipo climático del municipio de San Salvador y la zona 
de estudio es: Templado seco, con lluvias en verano (BS). 

La temperatura media anual promedio que se re9.lstra en la zona 
de 1980-1990 e• de 16.5 oc., con un alnh10 de 3.2 oc., y un 11áxlao 
promedio de 29.8 oc, (cuadro y 9rAflca No.1). 

Los meses de máxima temperatura son: Marzo, Abril Mayo, Junio, 
Septiembre y octubre en los cuales, la temperatura oscila entre 29.1 
y J3.B oc., como promedio mensual de 1980-1990, y los meses de baja 
temperatura son: Noviembre, Oiciell>.bre, Enero, febrero y Marzo, con 
promedios mensuales entre -2. 3 y 1. 3 •C. 

En ésta zona la prec1pitaci6n pluvial promedio anual es de 
346.1 1111., distribuidos en los mese• d• Mayo, Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre, observando que fata re9i6n e• de escasa precipitaci6n 
pluvial e irregular distribuci6n, esto ocasiona que en pocH 
precipitaciones •• concentren 1011 mayores voldlllene• de la •is•a, lo 
qua da como resultado la degradaci6n del suelo por acarreo ya que se 
puede. considerar qu• estas precipitaciones se presentan en forma de 
agi.iaceros torrenciales. (cuadro No.1 y gráfica No.2). 

La evaporaci6n en esta zona ae presenta muy elevada, 
re9iatrando valores máxh1os de 2, 236. 2 ... anual 'i un •lnimo de 
1,553.5 u. con un promedio de 1,939.6 ... para los afio• de 1980-
1990. (cuadro No.1 y gráfica No.2). 

La• helada• se presentan principal•ente en los meses de 
Novie1lbre a Marzo, registrando te•peraturas hasta d• -2.3 •e, y en 
proaedio anual de 1980 a 1990 fue de 3.2 •C.(cuadro y 9r&fica No.11 

tos vientos se presentan durant• todo el afio, dominando loa qua 
provienen del Noreste y con mayor .Intensidad en fonia de tolvaneras 
en los meses de Febrero, Marzo y Abril principalmente. (Reporte 
Meteorol6qico en la Estaci6n de Actopan, H90., 1990). 
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Se91)n versi6n de loa agricultorea de la zona loa vientoa 
favorece el cultivo del nopal tunero, loa viento• en'tre a&a fuerte 
mejor pare incrementar la producci6n, ye que ali provocar lea 
tolvaneras acarrea piedritu que el chocar con la pla~ta lea prov~ 
una herida que posteriormente permite la formaci6n de ¡rote• de nopal 
o tuna, 

Su formula cliaUica de esta regi6n como la de ~studio es: BS1 
kv• (v) (i)9. (Semblanza econ6mica del Edo de Hidalgo 1979) 

.. 1· . 

El subtipo clbi!tico 851, que ea el menos seco ~· loa BS y se 
caracteriza por tener un coeficiente de P/T mayor al v~lor critico de 
22.9 y una temperatura media anual de 12 a 18 •c., (cqn te .. peraturu 
mayores de 18 •c., en el mes 1>&a c&lido y de -3 e 18 •

1 

c., en el 1>es 
frlo) • 

k: con temperatura 111edia anual menor de 18 oc, 1 

(v): Con régimen de lluvia• en verano. 

v•: Dos m&xbio da lluvias separado por do• estacio ea secaa, una 
larga en la aitad fria del al\o y una corta en 1ª aitad de la 
temporada de lluviaa. 

(i): Con poca oscilaci6n anual de lea temper~turaa media• 
mensualeu entre 5 y 7 oc. j 

9: Marcha de la temperatura tipo Cangea, ea to e , el aea a&a 
calienta H presenta antes del solaticio de verano y da la 
temperatura lluviosa. 
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CUADRO folo.1 

PROMEDIO ANUAL CLIMATICO 1980-1990 1/ 

TEMPERATURA 'C PRECIPIT ACION EVAPORACION 
Afio MINIMA MAXIMA MEDIA PLUVIAL111111. EN mm. 

1980 3.S 30.S 17.4 374.0 1,997.S 

1981 3.3 29.1 IS.6 611.S 1,m.1 

1982 2.1 30.3 16.6 215.S 2,236.2 

1983 2.6 30.3 16.0 288.7 2,119.9 

1984 2.S 29.0 16.l 42S.4 1,973.7 

198S 2.3 28.8 16.0 350.0 1,982.4 

1986 2.4 29.6 16.3 309.4 2,170.3 

1987 2.3 30.0 16.6 210.0 1,829.2 

1988 3.S 30.0 16.7 361,S l,SS3.S 

1989 3.4 30.1 16.9 327.I 1,794.2 

1990 6.3 29.S 17.7 340.2 1,701.I 

SUMA 34.1 327.8 181.7 3,814.0 21,33S.7 

PROMEDIO 3.2 29.8 16.S 346.7 1,939.6 
FUENTE: CO~OSION NACIONAL DEL AGUA SAAJI. 
1).·Re¡.lstndl ca la cru.ci6o ele Adopu ff¡o. 1 • 12 Kia. &e la zoo.a de. Cllt\.wflo, 
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4.6.- Flora y Fauna 

La flora en el municipio estl formada por matorrales 
crasicaule, mezquital y cactus, caracter1sticoa de la• zonae Aridaa y 
se11i6ridaa, pirul y frutalea. 

La zona de estudio se caracteriza por arbustos de hoja pequena, 
planta• suculenta•, c¡ue ocupa mayor extens16n dentro de la zona y 
esta constituido.por comunidades de diferentes especies de cact&ceaa, 
entre ·1aa que predomina las aic¡uientes: mezquite (Protopia 
juUflora), huizache (Acacia ferllHiana), ul\a de 9ato (Roaa 
aoct .. 111:1.1), san9re de grado (Jatropba 1patbualata), card6n 
(Pacbyc•r•u• app) en diferentes especie•, pitallae, chilitoa verde y 
roja, biznaga&, nopal silvestre (Opuntia •PP) como la pintadera, la 
mexicana, etc., maguey (Agave app), todos estos producto& se 
encuentran en el ejido de Laqunilla, a excepci6n en la huerta y 
parcelas dedicadas a la agricultura, que fueron destruidos para 
ampliar la zona de cultivo. 

En cuanto a la fauna do116atica, se tiene una irullensa variedad 
de aniaalea que integra, tales co•o, bovinoa, porcino•, ovinos, 
caprinoa, equinoe, aves y colmenas, 

Existe una fauna silvestre caractertatica de las que habitan en 
zonas desérticas como: ardilla, coyote, conejo, cocosixtle, liebre, 
tej6n, tuu, serpl.ente, cocoleras, entre otros, que en ocasione• son 
objeto de cacerSa para satisfacer necesidade1 alhienticia• de la 
comunidad. (Ran9el, 1987¡ y Semblanza econ6mica del Edo., de Hidalgo, 
1979). 
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Los suelos del municipio, se han integrado en dos grupos: uno 
correspondiente a loe suelo• recientes, profundos y de origen 
aluvial, con textura variable y topoqraf1a plana, el otro ocupa la 
mayor superficie y lo• integran suelos formados in-situ, son suelos 
de poca profundidad, mixtos y con grado variable de desarrollo. 
(Inventario de 4reas erosionadas en el Edo,, de Hidalgo, 1983; y 
Semblanza econ6mica de Edo., de Hidalgo, 1979). 

El suelo ea de tipo castano, calcáreo, pardo rojizo y 
semidesértico, de textura media cuya caracter1stica principal ea 
superficial arcillosa suave con poca materia orgánica y nutrientes. 

seq11n la clasificaci6n de los suelos por la FAO-UNESCO, laa 
caracter1sticas que se encuentran en el municipio y zona de estudio 
son: 

Cambisol-eutrico, que son suelos j6venea y poco desarrollados 
que se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa qua parece 
suelo de roca, ya que en ella se fonian terrone• y suelos delgado• 
que est6n colocado• encima da un tepetate, caracter1aticas de aatu 
zona. 

El litosol que se caracteriza por tener una profundidad de 10 
cms., hasta la roca, tepetate o colinche duro. 

La fase f 1sica del terreno senala la presencia da fra911entoa de 
roca y materiales se9111entados, los cuales limitan e impiden el uso 
agr1cola en potencia y ml empleo de maquinaria agrlcola entre otro• 
aspectos, se puede dividir en doe tipos: auperficiale• y de 
profundidad. 

- Los superficialee a su vez tienen dos !asee: la pedregosa que ae 
refiere a la presencia de fra9111entoa de roca Jlayoree de 7. 5 
cms., de largo en la superficie 6 cerca de ella, la gravosa que 
comprende a piedras menores de 7. 5 cms., en la superficie 6 
cerca de ella. 
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L4 tase de profundidad se refiere a una capa de roca dura 
continua 6 conjunto de trozo• de roca •uy abundante• que 
impiden la penetraci6n de las ra1cee que se encuentran a cierta 
profundidad y se dividen en: somera• 6 Uticae )' profunda• 6 
11ticae profundas, est& Qltima ee encuentra entre 50 eme., a un 
metro de profundidad y ee la que predomina en la zona que se 
analiza. 

B).-Aspectos socio-econ6micoe. 

4. 1. -Poblaci6n. 

L4 poblaci6n total del municipio de San Salvador para 1990 tue 
de 25 674 persona• de lo• cuales 12 773 peroona• son hombree 
representando el 49. 75 por ciento, y 12 901 mujeree o sea el 50. 25 
por ciento, con una densidad de 128 .11 persona• por kilometro 
cuadrado. (INEGI, XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990). 

L4 poblaci6n de Lac¡unilla registra una total de 1 376 persona• 
representando 5. 36 por ciento con respecto a la poblaci6n total 
municipal, de esto• el 49. 35 por ciento son hombre• el so. 65 por 
ciento son •ujeres o sea 679 y 697 persona• respectivamente. (cuadro 
No.2.1 y 2.2). 

CUAOR.ONo.2.1 
DISTRIBUCION DE Lf. POBL'.CION Y SUS PRINCIPALES CARACTERISTIC¡t,S 1990 
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.....,,..,... 

'"' 
,.,. .... ..... "' .... "' .. ... "' 
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CUADRO No.2.2 
DISTAIBUCION DE 
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4.1.2.- Educaci6n. 
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El sistema educativo de la entidad municipal registra una 
poblaci6n total alfabeta da 18 440 personas representando el 71.82 
por ciento y un 28.18 por ciento analfabetas. 

En Lagunilla se registra una poblaci6n total alfabeta de 1182 
personas o sea el 85.90 por ciento y un 14.10 analfabeta. (INEGI, XI 
censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990), (cuadro No.2.1). 

4.1.3.- Vivienda. 

En el 11unicipio se cuenta con un total de 25 674 viviendas 
habitadas, de la• cuale• 5 930 corresponder a particulares que las 
ocupa una poblaci6n de 10 669 persona•. 

En Lagunilla registra un total de l 376 viviendas habitadas, 
las cuales 286 corresponde a viviendas particulares habitada• que 
ocupa una poblaci6n de 631 personu. (INEGI, XI Censo General de 
Poblaci6n y Vivienda, 1990), (cuadro No. 3). 

CUADRO No.> 
POBLACION ECONOMICAMENTE 
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4,2,-Actividadea econ6micaa, 

La poblaci6n econ6micamenta activa en al aunicipio re9istra una 
total de 5 930 persona1 que representa el 23, 09 por ciento de la 
poblaci6n total aunicipal, y una poblaci6n econ6aicamente inactiva de 
10 669 persona• o sea el 41. 55 por ciento; la poblaci6n ocupada 
re9istra 5 731 personas¡ la poblaci6n ocupada en el sector primario 
reporta en 3 043 persona•, en el aector 5ecundario ocupa una 
poblaci6n de 793 per11on&1 y 1736 peraona• en el aector terciario. 
(cuadro llo. 4). 

La poblaci6n econ611icamente activa en Laqunllla reporta 286 
personas, la poblaci6n inactiva ea de 631 persona• y una poblaci6n 
ocupada de 280 personas; en el sector primario re9istra en 132 
personas, en el secundario con 41, y 102 personas en el terciario, 
representando el 9.59, 2.98 y·7,41 por ciento respecto al total de la 
poblaci6n de Laqunilla respectivamente. (IllEGI, XI censo Ceneral de 
Poblaci6n y Vivienda, 1990), (cuadro No. 4). 

CUADROlfo.C 
VIVIENDAS HABITADAS SEGUN PRINCIPALES CARACTERlSTICAS 1990 
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El sector a9ropecuario del Estado da Hidal90 y principalmente 
lo• municipio• qua comprenda al denominado •valle del Mezquital• en 
donde se localiza el aunicipio de san Salvador y zona de estudio, se 
ha caracterizado por mucho tiempo en au reza90 respecto al panorama 
nacional. En 9ran parte de la •uperflcia Estatal esta cataloqada como 
zona 6rida y semi6rida, en donde la precipitaci6n pluvial ea escasa 
en 9ran parte del territorio suceptible da cultivarse. 
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La estructura productiva de la entidad presenta un sector 
primario con bajas posibilidades a proporcionar empleo y retener la 
fuerza de trabajo que se desenvuelve en el medio rural; adeah el 
agro presenta condicione• poco favorables para el desarrollo y los 
que lo practican en zonas de temporal es de manera complementaria; y 
los escasos recursos disponibles no han sido racionalmente 
utilizados, 

En los cultivos de temporal se tienen rendimientos prosedios 
menores a los obtenido• a nivel nacional debido a la situaci6n 
clim&tica de la regi6n y de los suelos poco propicio para el 
desarrollo, aunada al poco uso de maquinaria aqr1cola y escaso apoyo 
crediticio. 

La ganader1a est! dispersa en todo el territorio, en este 
rengl6n las especies que predominan son: bovino, porcino, ovino, 
caprino, av1cola y ap1cola, las que est!n integradas casi 
completamente por animales criollos. El ganado de carne es criollo en 
un 100 ', los m6todos de producci6n son diferentes por la escasa 
t6cnica en el manejo de animales y pastizales. 

La explotaci6n son de tipo extensivo o libre pastoreopara la 
mayor1a de las especie• y el nivel de conocimientos en la cr1a y 
cuidado de estos aniaalea ea bajo y con escasa producci6n. La 
existencia del ganado caballar, mular y asnal no es de consideraci6n, 
toda vez que se emplean principalmente para el arrastre y su uso se 
va reduciendo por la creciente mecanizaci6n en las labores agr1colas. 
(Setnblanza econ6mica del Edo., de Hidalgo, 1979). 
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V,- INVEBTIGACIOH FIBIOLOGICA DEL CULTIVO SELECCIONADO, 
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Desde tiempos remotos, el hombre en busca de la supervivencia 
ha extra1do los !rutes da la tierra, y a través de los allos se ha 
ensel\ado a domesticar plantas y animales para obtener productos que 
la asequren una vida más digna. 

Las cactáceas son originarias del Continente Americano, 
encontrándose tanto al Norte desde Canadá, hasta el sur, en la 
Patagonia en Argentina, se encuentra distribuida en todos los climas 
pero ampliamente en zonas áridas y semiAridas. Se considera que 
probablemente México alberque la mayor cantidad de especies 
localizadas en los matorrales xer6fitos, predominando el género 
Opuntia en matorrales clasicaule. (Bravo, 1978) 

Seq{in Granados y Castal\eda la planta de nopal (Opuntia spp.) es 
una planta mexicana que desde tiempos inmemorables ha jugado un papel 
importante en la cultura de México. 

Actualmente en Mlixico, se explota el nopal en la zona Norte 
como forraje; en el Centro como fruta y verdura; y en el sureste de 
la rep6blica como verdura principalmente. (Granados y castal\eda, 
1991). 

En la Rep6blica Mexicana, el nopal se localiza prácticamente en 
la mayor1a de las condiciones ecol6gicas, ocupando cerca de 30 
millones de hectáreas distribuidas entre los principales Estados de 
Coahuila, Nuevo Le6n, Zacatecas, San Luis Potosi, Guanajuato, 
Hidalgo, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Aguacalientes. (Fig. No. 3) 
(CENTEMEX, 1981). 

Dadas las caracterlsticas morfológicas y f isiol6gicas que 
representa, le permite soportar las condiciones ambientales de escasa 
precipitación, a las altas y bajas temperaturas, as1 como taabién 
poseen una notable adaptabilidad del suelo, además contribuye a 
formar una firme barrera contra la erosión. (Salgado, 1983). 

Los Espalloles durante la conquista de México observaron las 
caracterlsticas tanto 11orfol6g leas como Usiol6gicas del nopal y 
habiéndole sorprendido su nobleza y tenacidad lo llevaron a Espalla, 
de donde se propag6 a todas las costas del mediterráneo, adaptándose 
con mayor facilidad a las condiciones ecol6gicas de Portugal, Italia, 
Grecia y todo el Norte de Africa. (Granados y Castal\eda, 1991). 
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PIG. No 3 Principales estados de la República Mexicana donde se localizan plan
taciones de nopal silvestre y de cultivo. 



5.2.- Taxonom!a y descr1pci6n botAnica. 

Actualmente la taxonom!a de las cact&ceas es complicada ya que 
la mayor!a de los sistemas de clasificaci6n contiene confusiones y 
una enorme sinonimia, debido a la qran cantidad de formas de 
transici6n, formaci6n de h!bridos y el constante conocimiento de 
nuevas especies. (CENTEMEX, 1981; Granados y Castaneda, 1991) 

La 
propuesta 
siquiente: 

clasif icaci6n de las cactáceas más utilizadas 
por Bravo (1978) citado por CENTEMEX (1981), 

ea 
ea 

la 
la 

El nopal, es clasificado dentro de la familia de las cactáceas 
del qénero opuntia. 

Todas las especies del nopal (Opunt.ia •PP), han desarrollado 
características morfol6qicaa adaptadas a la escasa precipitaci6n, y a 
las variaciones extremas de temperatura. 

La variedad alrajayucan (Opuntia lllllJClaea) mejor conocido como 
nopal tunero de tuna blanca, es reconocido por la calidad de su 
fruto. 

La suculencia es la principal caracter!stica de los nopales, 
éste fen6meno permite a loa 6rqanos de esta planta acumular qrandea 
cantidades de aqua en forma rApida. 

Las raizes de loa nopales tienen ciertas peculiaridades, como 
lo son: raizes típicas pivotantes con eje primarios que sirven para 
fijar la planta de tamano proporcional al tallo y duraci6n perenne. 

EL tallo (cladodio) es qrueso, erecto, ramificado y 
multiarticulado, se compone de tronco cilíndrico y de ramas aplanadas 
y discoidal (cladodios o pencas), cut!cula qruesa, 
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La hoja en el nopal solamente existe en los renuevos de penen 
cuando est~n tiernas, son hojitas cil1ndricas y caducas, en cuyas 
orillas se hallan las areolas de donde brotan las espinas. La flor de 
la planta se produce en las areolas, y cada areola produce por lo 
menos una flor, aunque no en la misma época, con pétalos de colorea 
vivos (amarillo, rojo, anaranjado), y tiene lugar en pri11avera, 
durante Marzo, ~bril y Mayo. 

El fruto es una baya unilocular, polisperma, carnosa de forma 
ovoide a esférica, sus dimensiones y coloraciones var1an segtln la 
especie (rojo, amarillo, blanco, verde). 
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5.3~- Uso.del.nopal 

• . El nopal".. es -,·una ·:espeeie<tjue tiene la posibilidad de darle 
múltiples úsos, ·en'· .núest"ro país¡:·: desde la llegada de los primeros 
pobladores-. al· terr~torio-~m~xicano, se utilizaba como alimento y con 
el paso del· tiempo su :.·uso fue diversificado, empleandose además de 
alimento, como médicina, producción de grana, para fines 
ceremoniales; .. etc;".,·. actualmente _cubre un papel muy importante como: 
. (CEN_TEMEX, 1981;,pi;~n.a¡>o~.'y Castañeda, 1991) 

a) Fruta· con la. tuna •. 

b) Verdura con el nopalito. 

c) Forraje.con las pencas. 

Otros usos son los siguientes: 

d) Para obtención de la grana, colorante ca . ..-m!n que se obtiene 
del insecto parásito del nopal, ll~mado cochinilla 
(Dactilopiua opuntiae). 

e) Para conservación del suelo, pues la planta forma •setos• en 
curvas de nivel que impide la erosión del suelo y que soporta 
los ambientes desfavorables del desierto, caracterizado por 
una precipitación pobre y errática y temperaturas altas y 
bajas. 

f) Industrial con la tuna para obtención de colorantes, 
pectinas y fructuosa sustancia de alto poder endulcolorante, 
ideal para obesos, diabéticos e hipertensos. 

g) Cosmético utilizado el nopal en la preparación de jabones, 
cremas, shampoos y enjuagues. 

h) Medicina, con el nopalito y la tuna ácida (xoconoxtle) que 
al consumirlos disminuye el nivel de azúcar en la sangre y el 
colesterol; una empresa Japonesa, también elabora pastillas 
contra la obesidad y el estreñimiento, utilizando hojas 
desecadas de nopal porque tienen más fibras, alto contenido 
de calcio y otras cualidades. (IMCE, l9BB) 
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i) Cerco en predios ganaderos y huertos familiares, 

j) Para abatir la contaminaci6n. El nopal al presentar 
fisiolog1a tipo CAM, absorbe el C02 por la noche en grandes 
cantidades, por lo que seria recomendable su uso masivo en 
los camellones de las ciudades con problemas de contaminaci6n 
y adn como planta de interior de la casa habitaci6n. 
(Memorias, 1992) 

k) Los Japoneses procesa el nopal en salmuera, glaseado y té de 
nopal. 
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5.4.- Importancia frutícola 

En la actualidad existen di versas variedades productoras :ie 
tuna, con grandes variantes: color, tamaño, grosor, y otros e:~~e~::s 
de la flor y fruto, presencia y posición de espinas en los cladcdi:s, 
etc. 

La fructificación del nopal de tuna blanca (O, amyclaea) que se 
da fundamentalmente durante la primavera y después de las lluvias, es 
una baya jugosa, de forma globosa, elíptica o piriforme y grar.:!e, 
cuya pulpa interior es la que se consume, de sabor agradable y cc::r 
blanco o blanco verdosa, de cascara gruesa y resistente, que lo ha:e 
más preferida por los consumidores. 

Su presentación para su venta es de acuerdo a las practicas 
comerciales que demandan los consumidores; tuna fresca, limpia, liC~e 
de espinas, fruto grande, pocas semillas, sin magulladuras, se 
empacan en cajas de madera con capacidad para 30 kilogramos, es:o 
hace ser una fruta de mesa muy solicitada y de gran aceptación. 

En Teotihuacan Estado de México e Hidalgo son reconocidos pcr 
su calidad de su tuna como: la tuna blanca de alfajayucan (0. 
amyclaea), la tuna de castilla (O. ficus-indica), y el nopal cardón o 
tuna cardóna (O. streptacantha). 

En general todo los nopales producen frutos comestibles, s~n 
embargo son pocas las especies que por el tamaño de su tuna, por su 
cascara delgada, por su escasez de espinas y semillas poseen demar.:!a 
como fruto de mesa. 

Esto sucede con las ya mencionadas y la tuna chaveña memela (0. 
hyptiacantha) , la tuna chamuesa (O, robu1ta), y el nopal manso de 
tuna amarilla (O, megacantha) . Sin embargo es conveniente destacar 
que existen otras variedades, de colores amarillo y rojo, con 
atributos similares, que s6lo se comercializan en los mercadcs 
locales, pero es necesario dar a conocer al exterior. 

En loe cuadros No. 5 y 6 se describen algunas de las variedades 
comerciales y semicomerciales más comunes en México, de acuerdo a les 
reportes públicados por Cuadernos de Nutrición. 

29 



La tuna compite favorablemente con fr"Jtás cor:: l'a -.naranja, 
manzana y el durazno, disponibles en la misma temporada. En el cuadro 
No. 7 se presentan datos referentes a la ccrr.posición de los frutos 
mencionadas. 

Su contenido energético es bajo, 38 kcal,· menor que el de las 
tres frutas anteriores, este aspecto es ·importante ·ya que' facilita su 
integración- a _l.a dieta para quiénes cuidan el aporte; calórico. 

El contenido de sólidos solubles de la fruta a p~nto de comerse 
alcanza fácilmente los 15 Brix. La variabilidad en este aspecto se 
muestra en el cuadro No. 6. 

Las semillas son un componente importante de la tuna, ingeridas 
mejoran el tránsito de los alimentos por el tracto intestinal y 
ayudan a la eliminación de los productos de desecho. La cantidad de 
semilla varia según el tipo y el tamaño del fruto. Estos estudios los 
reportaron la empresa éditora de Cuadernos de Nutrición. 
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CUADRONo.S CARACTERIZACION DE FRUTOS 
COLOR CONSISTENCIA EPOCA DE 

VARIEDAD CASCARA PULPA FORMA R.ECEPTACULO DE U.PULPA COSECHA 

Al~ Verdo-amuilla 81-11 Periforme PlmoU.O 1- Jul1go 
•planodo 

Crialalina V....so-.m.rilla 81-- Porifonno Huoco U.O 1- Ago--=p 
pondunculada 

-w. Verde-amarilla 81-a Pmiforma Huocolioo 1- Ago--=p 
aplanada 

e- Verde-amarilla BW.:.. PoriJormo PW>onigoao 1- Agoau> 
•planada 

Cluipuda R<m-.-rillo BW.:.. Poriforam PW>onigooo 1~ Jul-ogo 

aplanada 
Pafayuc:o Amarillo-caf6 81-a Perifon:D8 Plano coa Ju- Scp-ut 

•planada catñu ...di.ala. 
Nu.P. Aunmjoda Amnajada Peri formo Plaao lioo 1- Agoaio 

••lauda 
c.-.rio Aunmjada ~jada Ai-.da Huocolüo '·- Ap!O 

Aamilla Amarillo- Aaanajada Porif- Huoco liao '·- Apio 
aunn:--t ... ••lanada 

Rojopob. Verde-rojo Roja Periforme Plaao Somiacllida Apio 
laolmada 

Oatola Pllrpun Pllrpun Ai-.da Combodo s-ia61ida s.v-
eu.s- Pllrpun Pllrpun Eaf.,.,;dal Hueco e.tri.do Semia<llida lul-oep 

••lanada 
P-: ~do Nulrici6-, Vol.16 Núm. 4 Julio-Agoato, 1993 



CUADRO No.6 COMPONENTES DEL FRUTO 
Pl!SO OROSOR 

!'E.SO(¡) SEMlUAS 1'11.0Ml!DIO NUMEllO POltCION DS 

VMIEDAD AllORTtvAS SEMILLU DE COMESTIBUI ~ ORADOS 

TOTAL SEMIU.AS " Pl!SO " (•s) Sl!MlU.AS '11 (:•) llllX 

Alfojoyuco 140 ,_gs 3.46 o.s 10.30 17 218 62 0.4 IS 
cn.r.tiAa 216 5.00 2.S9 1.0 17.IS 16 357 S4 o.s 15.4 

-Ido 136 4.90 3.(>(J 0.4 1.16 16 304 63 0.3 14.I 
e..- 169 7.52 4.44 0.3 3.91 2" 315 62 0.4 13.2 

Clllpoodo 133 s.os 3.79 0.2 3.96 17 296 SI o.s 14.2 
Pat.)'UCO 145 4.40 3.03 0.3 5.11 11 2A9 41 0.7 IS.9 
N~ 135 s.oo 3.67 0.4 1.00 21 23S (>(J o.s 14.6 
e-ria 112 3.97 3.54 0.9 7267 16 243 6' 0.4 14.7 

......w. 159 4.20 :Z.64 0.2 4.76 19 1I1 SI o.s 14.1 
Rojo..- 114 S.60 3.04 0.1 1.71 20 Z79 61 o.s 15.1 

°""""' 167 2.79 4.16 0.2 7.16 14 201 56 0.4 14.9 
~ 13 2.96 3.S6 0.1 3.30 17 177 46 o.s IS.S 
F-c-i..- do NIDicMlm. Vol.16 Núm. 4 Julio-Apo, 1993 



CUADRO No.7 

COMPOSICION DE LA TUNA Y OTRAS FRUTAS 
(por 100 &) 

NARANIA MANZANA DURAZNO 111NA 
DE IUOO 

Eoergl• (kc.ol) 50 6S 4ó 
Protc6iu w 1.0 O.J 0.9 
Tri~ceñc!OIW 0.7 o.s 0.1 
Hidtaloc de c.orbooo W 11.2 16.S 11.7 
c.Jcio (mg) 4ó 7 16 
Fósforo (mg) IS 6 27 
Hierro (mg) 2.50 O.IO 2.IJ 
Magnesio - - -
TiuniDI (mg) 0.11 0.02 0.02 
Ribon1vizu (mg) O.OJ 0.01 0.04 
Ni•dn.1 (mg) 0.04 0.02 0.06 
Acido aseórbieo (mg) SI 11 19 
Rc!Ú>ol (mcg) o ] 22 
Fib" W O.IO 2.00 -
Llsina S.21 4.00 J.61 
bolcudm 2.11 S.JO 1.60 
Tr<Onina 1.50 J.10 ],J6 

Valina l.14 J.70 4.96 
Leucina 2.72 S.20 ].52 
Triptoí""' 0.70 0.00 0.-ló 
Mdioninl 1.50 1.70 J.14 
fcnillfaninl J.61 ],JO 2.24 . . No<a: Loo 11D111olcodol (1 últimu collllDIW)"' •lq>RWI ai m¡llOOm& ele p«>(t!na • 

fueote: Nutrici6a (1917), INCO (1911) 1 U. de Clu.dabj1" (1990). 

JI 
0.J 
0.1 

10.1 
6J 
JI 

O.IO 
14 

0.01 
0.02 
O.OJ 

ll 
4 

2.40 
4.00 
4.00 
4.12 
].74 
S.22 
0.12 
0.74 
S.J9 



5.5.- Caracter1sticas climAticas y ed!ficas. 

El proceso de desarrollo del nopal, (OpU.Dtia •PP) tiene 
estrecha interelaci6n con los factores limitativos como lo son: las 
caracter1sticas clim!ticas y ed6f icas. El factor de mayor influencia 
para la dispersi6n de esta planta como cultivo es el clim!tico. 
(CENTEMEX, 1981; CODAGD!, 1982; CONAZA S/F; Granados y Castatleda, 
1991) 

CARACTERISTICAS CLIMATICAS Y EDAFICAS PARA EL CULTIVO DEL 
NOPAL TUNERO. 

CONDICIONES OPTI~.AS 

Temperatura 15-16• 
Media Anual 

Precipitaci6n 116-1800 mm 
Media Anual 

suelo Preferentemente 
de origen cal
careo. 

Textura Franco, Franco
arenoso, arcilla
arenosa y arena 
franca. 

Profundidad 10-15 ca., o 
profundos. 

Pendiente 3-15 t para 
huerto 

pH 6.0- 8.5 

Altitud 80-1800 m.s.n.m. 

OBSERVACIONES. 

para un 6ptimo desarrollo y 
fructificaci6n de la planta, 
aunque puede prosperar en 
los extremos de 36-6 •C. 

Esta puede prosperar arriba 
de 1800 llllll pero con proble
mas de enfermedades princi
palmente fungosas y bacte
rianas. 

Puede desarrollarse en sue
los de otro origen. 

Las texturas pesadas o arci
llosa no son recomendables. 

Con estratos calc!reo, buen 
drenaje y rápida pet111eabili
dad. 

Si la plantaci6n es con fi
nalidad de conservaci6n de 
suelo, la pendiente puede 
ser mayor de 15 t. 

Puede desarrollarse en los 
extremos. 

puede desarrollarse en los 
extremos. 
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5.6.- Formas de reproducción. 

La reproducción en el nopal puede ser mediante dos métodos: 

- Reproducción asexual o vegetativa (pencas y fracciones de pencas) 

- Reproducción sexual (semillas) 

El primer caso es el más recomendable, debido a que ésta 
resulta ventajosa, sencilla, económico y rllpido para establecer en 
forma comercial un huerto o una plantación de nopal que tenga r.llpido 
crecimiento y producción; mediante este tipo se logra conservar las 
caracter1sticas de la variedad escogida como planta madre. Este 
método consiste en plantar una sola penca o varias ó también pedazos 
pequeftos de la misma. (Granados y Castafteda, 1991) 

- Plantando una sola penca, la producción de arraigamiento 
puede ser de un 95 t y la fructi!icación se obtiene a los 4 ó 
5 aftos. (Granados y castafteda, 1991). 

- Plantando con dos o tres pencas, acelera su desarrollo y la 
producción inicial se obtiene al 2D 6 Jer ano, siendo ésta la 
forma 11!s recomendable cuando existe una gran cantidad de 
plantas y un eficaz medio de transporte. (Herrera, 1970) 

- La plantación de fracciones de pencas es recomendable en 
lugares alejados de los sitios de siembra y con escaso 
material de propagación a fin de evitar grandes costos, 
(Boch, 1984; Granados y Castafteda, 1991), 

La producci6n sexual o por semillas es menos conocida y sólo se 
recomienda para mejoramiento genético, ya que su propagación es 11as 
prolongada, (Boch, 1984; Granados y Castafteda, 1991), 

Los nopales tuneros cultivados comercialmente generalmente se 
multiplican asexualmente, en esta forma conservan sus 
caracter1sticas. 
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5,7.-Epoca de plantaci6n. 

La plantaci6n de propáqulo puede realizarse durante todo el ª"º 
con mayor o menor éxito, pero la época m!s adecuada para iniciar la 
plantaci6n, es antes de que se inicie el periodo de lluvias para 
evitar problemas de pudrici6n de la planta y cuando se presente las 
lluvias ya tengan raizes y acelere el desarrollo de éstas. Alqunos 
investigadores sugieren que se realice de Marzo a Mayo como los meses 
más 6ptimos y más comunes, otros de Abril a Junio. {CODAGEM, 1982; 
Granados y Castafteda, 1991) 

En la zona de estudio se realiza en dos épocas del afto, la Ja, 
que comprende los meses de Febrero a Mayo para obtener sus primeros 
renuevos en la siguiente primavera y alcancen un buen desarrollo 
durante el verano y el otofto, lo cual permite a la especie y en 
algunas otras variedades la rructificaci6n en el mismo ª"º• practica 
que se realiza con más frecuencia en la regi6n; el 20. en el mes de 
Agosto 6 Septiembre para a\lll>entar sus raizes, extendiendo para 
acumular reservas que serán aprovechadas en la siguiente primavera en 
la emisi6n de numerosos brotes. (Herrera,1970; CONAZA, s/f) 
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s.s.- Establecimiento del huerto. 

5,8,1.- Preparación del terreno. 

El terreno donde se va a efectuar la plantac16n debe prepararse 
previamente, es decir libre de maleza (desmontado), se recomienda un 
subsueleo profundo y un rastreo con el tin de proporcionar el medio 
adecuado para la siembra, esto es, un terreno bien removido favorece 
el crecimiento y la fructificación de la planta, mientras que 1011 
suelos compactos provocan un crecimiento lento, para lo cual se 
tomara como base la pendiente del terreno, conociendo tres sistemas 
diferentes a emplear. 

En suelos profundos y planos (0-5\) se recomienda realizarse un 
rastreo en forma cruzada y levantar bordos 6 rayados. Los bordos 
puede hacerse con el arado de disco reversible del tractor aqr1cola 
que voltear& la tierra hacia un lado y al regreso la tierra se 
acumulara hacia el otro lado formSndose una zanja profunda, la cual 
al medir cuatro metros formar& un marco real que serA un módulo de 
producci6n de 832 plantas por hect4rea, 

En superficies con pendientes no muy pronunciadas (6-15 \) se 
trazan curvas 6 bordos de nivel en forma de media luna 6 terrazas con 
una amplitud de cuatro metros orientadas en sentido opuesto al 
declive del terreno para retener y aprovechar el agua de lluvia que 
escurre. 

En terrenos con pendientes que varia de mediana a fuerte (16 t 
en adelante) , donde la maquinaria no puede entrar a trabajar debed 
hacerse terrazas continuas 6 individuales en sentido contrario al 
escurrimiento, a fin de evitar pérdidas de suelo por erosión eólica e 
h1drica y captar mejor el agua, ayudando as1 el crecimiento de la 
planta. La equidistancia entre hilera y cepa serA de tres 6 cuatro 
metros. 

Es conveniente dejar espacio suficiente que permita el paso de 
un veh1culo que Cacilite algunas labores propias del cultivo como es: 
abono, recolección de la producción, deshecho de la poda, etc. (Boch, 
1982; CODAGEM, 1982; CONAZA, s/f; Granados y Casta~eda, 1991). 
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5.8.2.-Selecci6n del material vegetativo. 

Para propagar el nopal, se requiere la obtenci6n de material 
vegetativo de huertas sanas y cercanas, adem3s las pencas o raquetas 
escogidas para nuevas plantas deben tener vigor, estar libres de 
plagas y enfermedades, que no presenten malformaciones; debe de tener 
de 6 meses a un afto de edad, con un m1nimo de 25 cm. de ancho y 40 
cm. de largo, bien desarrolladas, con el objeto de ahorrar gastos de 
obtenci6n de material y de transporte, y as1 obtener mayor 
rendimiento. 

El corte se debe realizar exactamente en la uni6n (coyuntura) 
de una penca con otra, sin da~ar la penca deseada ni la planta madre. 

5.8.3.- Manejo de material vegetativo. 

Una vez cortada las pencas se sacan a la orilla de la huerta 
con una carretilla, evitando que se maltraten lo menos posible, se 
acomodan da •canto• al suelo para evitar hacer perchas, ya que las 
que quedan abajo soportan el peso de las de arriba, perjudicando las 
da abajo. 

5.8.4.- Tratamiento del material vegetativo. 

Despu6a de cortar la• pencaa •• lea dan un tratamiento con 
caldo bordele• al 2 t (2 Kq. de sulfato de cobre trib4sico 113• 100 lt•. de agua) • 

El transporte se puede hacer en camiones rabones, tort6n o 
trailer, tratando de que las estibas no sean muy pesadas. 
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s.s.s.- Trazo.de plantaci6n, 

El trazo se debe realizar de acuerdo a la pendiente del 
terreno. 

a) cuando los terrenos son planos, el trazo puede hacerse en 
surcos o bordos, que distarAn en 4 a 5 metros y la distancia 
entre planta y planta de 3 metros, tal es el caso de la zona 
en estudio en que sus bordos son de 4 metros y 3 metros de 
planta a planta. (Fig. No,4) 

b) En pendiente ligera es recomendable practicar bordos a nivel 
o terraceado a una distancia de 5 metros entre bordos y 3 
metros entre planta. 

c) En terrenos delgados con pendiente fuerte se sugiere hacer 
cepas a una distancia de 5 metros entre planta, a fin de 
facilitar el manejo de la huerta, principalmente las labores 
culturales, 
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5.9.- Plantación. 

El material vegetativo se distribuye procurando que sea s6lo el 
que va. a ser plantado el mismo d!a, para después proceder a colocar 
el material definitivo. 

La plantaci6n debe hacerse enterrando un tercio de la penca, 
quedado dos tercios afuera con el objeto de facilitar la salida de 
los nuevos brotes. 

Es conveniente que el sol pegue en ambos lados de la raqueta 
durante los dos o tres primeros al'los de plantaci6n, esto se loqra 
colocando las raquetas plantadas con sus caras al oriente y al 
poniente, ya que de esta manera favorece al crecimiento de la planta 
durante los primeros al'los, las ramificaciones crecen presentando sus 
caras con igual exposici6n que las raquetas patr6n y después empieza 
a salir en posici6n irregular. 

Barrientos (1975) recomienda que la orientaci6n de la raqueta 
esté en lugares donde los rayos del sol no sean muy intensos, se 
orienten los cantos de norte a sur, as1 se logra un mayor ndmero de 
frutos por planta y por cladodio y un mayor contenido de s6lidos 
solubles en comparaci6n con la orientación de este-oeste. 
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5.10.- Densidad de siembra, 

La densidad de siembra que más favorece a la plantaci6n del 
nopal y· la más recomendables en esta zona es de 832 plantas por 
hectárea o sea 3 metros entre planta y planta, y 4 metros entre 
hileras, esto es, con el fin de que el nopal ten9a buena aereaci6n y 
coroo consecuencia un roejor desarrollo ve9etativo y del fruto. Este 
sisteroa facilita el transito de veh!culo para rie9os auxiliares, 
recolecci6n de la producci6n, labores culturales con maquinaria 
(limpia con rastra de discos) y además se recomienda para las 
superficies compactas dejar calles de acceso a cada 200 metros con un 
ancho de 8 a 10 metros para el paso de maquinaria y transporte de 
car9a. (Fi9.No.S) 

5.10.1.- Reposici6n de raquetas, 

Un mes despu6s de la plantaci6n, se recomienda llevar a cabo 
una supervisi6n de las plantas en el huerto para substituir aquellas 
podridas por otra sanas y fuertes, ya que si se hace con plantas 
débiles, el mes de ventaja que llevan las demás plantas proximas sera 
suficiente para impedir su crecimiento normal. 

Fi9. No. 5 
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s.11.- Plaga• y enfermedades del nopal. 

Seq1ln los autores Granados y castalleda (1991), Hernández (1991) 
y Santibállez (1992) las plagas y enfermedades más com<in del nopal 
son: 

5.11.1.- Plagas. 

Son mucho• plagas las que atacan al nopal y muchos son 
sumamente perjudiciales, pudiendo darse el caso de que acaben 
prácticamente con las plantaciones si no se atienden a tiempo; a 
continuaci6n se menciona las plagas más comunes del nopal tunero en 
la regi6n y en la zona que se analiza: 

l.- Picudo barrenador (Caatopbaqua aipinolae, Gyll). La larva 
es un gusano de color blanco-amarillento de 2.3-3.0 cm. de longitud, 
la cabeza es rojo obscuro; se localiza en la base de la planta o 
parte más vieja haciendo galer1as, segrega una goma de color 
amarillento que con el tiempo se torna café muy obscuro a negro. 

El dallo lo causa la larva al penetrar y alimentarse de lOJ! 
tejido• internos, La planta a medida que avanza el dallo va 
adquiriendo una coloraci6n negra, esta se debilita a medida que las 
galer1as se extienden por el tronco; ciertas áreas de la partes 
afectadas presentán acumulaci6n de secreciones de consistencia 
gomosa; la planta va perdiendo resistencia hasta que finalmente cae. 

Loe gusanos adultos causan un dal\o menor, pues solamente se 
alimentan del borde de las pencas tiernas. En estado adulto se puede 
controlar en forma mecánica; se captura y se destruye a mano, ya que 
es poco activo y camina sobre )as pencas, sobre todo en los meses de 
mayo a septiembre. Las larvas se pueden extraer de las heridas que se 
reconocen por las sasas de secreci6n que fluyo del punto dallado, para 
ello se usa un cuchillo, en el invierno se puede extraer las pupas 
que se localizan en laa bases de las plantas. 

También se puede controlar con productos qu1micos: Parathi6n 
Met1lico 50 'a raz6n de 1.0 a 1,5 lts/ha.; Malathi6n 1000 a raz6n de 
1 lt/ha.; Tamar6 600 a raz6n de o.so a 1.0 lts/ha.; Folidol e.E. 50 ' 
a raz6n de l.0-1.5 por ha. (Santibállez, 1992) 
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2. - Picudo da las espinas (Cylindrocoptur11• biradiat11a, 
Champs). Larva pequella de 6 a 7 mm. de lonqitud, aparato bucal con 
mand1bulas quintinizadas, cabeza amarilla, cuerpo blanco-amarillento. 

El dallo lo hacen en la base de las espinas, produciendo una 
qomosis a manera de cintas blancas, que con el tiempo se torna café 
amarillenta y finalmente neqro; la zona afectada se endurece fon;ando 
u¡ia costra en la base de las espinas; esto impide en los cladodios 
atacados el desarrollo de frutos y brotes veqetativos. 

El adulto es un pequello picudo de color amarillento, con una 
mancha obscura en el centro y emerqe de abril a mayo. 

Se recomienda como control destruir las pencas atacadas o bien 
hacer aplicaciones de Folidol 1.5 lts/ha., en los meses de marzo a 
abril. 

J. - Gusano blanco del nopal (La111tera cyoladea, Druce). Larva 
tipo eruci!orme, color blanco-rosado, con un par da patas anales qua 
caracteriza a esta larva, cabeza de color obscuro, mide da 4.5 a 5.5 
cm. da lonqitud por 5.6 l!ll de ancho, excremento en forma de arroz. 

El adulto es una mariposa con alas superiores de color amarillo 
y las inferiores de color blanco, mide 2 cm. de lonqitud y 4 e11. da 
extensi6n alar; esta plaqa aparece de julio a octubre. 

El dallo es de qran importancia, las larvas reci~n nacidas poco 
a poco avanzan hacia el interior alimentandose del tejido de la• 
plantas, formando qaler1as y debilitando la planta, hasta provocar su 
muerte o impidiendo que produzca nuevos brote• y adem&s disminuya 
considerablemente la producci6n de trutos, 

Debido a sus hábitos sociales, en los meses de septiembre y 
octubre se localizan las colonias de larvas j6venes sobre las penca• 
bajo una malla de seda, las cuales deben destruirse. Las colonias de 
larvas desarrolladas se localizan qracias al cdmulo de excrecentos 
que expulsan de su qaler1a y ah1 mismo pueden destruirse. 
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El control qu1m!co puede realizarse por medio de los productos 
senalados para el control del picudo barrenador. 

4. - Gusano cebra (Olycalla nephelopsa, Dyar) • Gusano en su 
máximo desarrollo de color negro brillante, 'con 12 franjas blancas, 
un tamano de 4.5- 6.9 cm. de longitud; aparece en febrero, abril y 
junio. El adulto es una mariposa inactiva de aspecto polvoso y opaco. 

Al terminar su estado larvario escapa o penetra en el suelo, 
donde construye un coc6n de seda para transformarse en pupa. En el 
campo hay dos generaciones al ano, siendo la primera la más 
perjudicial, porque sus enemigos naturales no están activos. 

El dallo lo hace más severo en el segundo estadio de desarrollo; 
al alimentarse destruyen el interior de la penca, produciendo un 
abultamiento en fon>a de tumor. Las plantas dalladas no producen 
brotes ni frutos. 

Se puede combatir haciendo uso del control biológico. En el 
Valle de México existen dos enemigos que parásita y atacan a las 
larvas y. ellos son: el Taquinido phorocera tezana Aid y Wedd, que 
ataca a las larvas maduras, pero que les permite construir un coc6n 
antea de morir; el otro es una avispa de la familia braconide 
Apantale1 mimoristau y se encuentra numerosas pupM• de la avispa 
junto al cadáver de Olyc&lla ap. 

Durante su aparici6n en enero, el parásito se puede combatir 
eficientemente mediante el control qu1mico con los insecticidas que a 
con~inuaci6n se citan: 

Serv!n pH 80 t de 200 a 400 9/ha., disuelto en 100 lts., de 
agua; Tamar6n 600 de 0.5 a 1.0 lt/ha., disuelto en 200 lts., de agua. 

En la segunda época, cuando las larvas han llegado a su 
madurez, se procede a extraerlas y destruirlas mecánicamente. 
Granados y Castalleda, 1991; Santibáftez, 1992) 
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5. - Chinche gris (Chelinidea tabula ta, Burn). Al aumentar la 

temperatura en la primavera se incrementa las poblaciones da esta 
plaga que empieza a reproducirse activamente; las hembras colocan sus 
huevecillos sobre las pencas o espinas en hileras, tormando grupos da 
5 a 15; las ninfas al nacer son de color negro, excepto el abdomen 
que ea de color claro verdoso; pasa por 5 estadios nin!ales y el 
adulto es de color café grisáceo y da 12 a 15 mm., ~e longitud. 

El dafto lo causa las ninfas (Chinches j6vene~), de color verde 
pálido, y las adultas caf6 grisAceo; se alimentan d~l jugo (savia) da 
la penca, ocasionando manchas da color amarillento con el centro 
verde obscuro, el tamafto de las mismas var1an de diámetro, sec¡11n se 
trate de picaduras de ninfas o de adultos. 

Este insecto muestra prefe,encia por aliment~rse por cladodioa 
tiernos; sin embargo, también lo hacen sobre pencas de mayor edad e 
incluso sobre los frutos. 

El control qu1mico ea con: Folidol 50 t a r~z6n de 1.0 a 1.5 
lts/ha., en 200 lts., de agua; Serv1n 80 pH a 1 raz6n de 200-400 
grs/ha., en 100 lta., de agua; Malathi6n 1000 a raz6n 1 lt/ha., en 
200 lta., de agua. ' 

6,- Chinche roja (Besparalabopa c¡elastopa1 1 J<irkley). Estos 
insectos inverna en forma de hucvecillos entre la cut1cula y la 
pulpa, son de color rojo, se presentan en colonias, aparecen en 
primavera, al llegar el invierno mueren los adultos y quedan los 
huevecillos invernantes que dan origen a las siguie~tes generaciones. 

El dafto que ocasionan la• ninfas y adultos e~ alimentAndose de 
la savia (jugo) da las pencas para formar ma~chaa reseca• qua 
posteriormente se levantan y con frecuencia se unen provocando el 
agrietamiento de la superficie. ' 

El control se puede usar los mismos insecticidas usado para el 
control de chinche gris. 
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7. - Cochinilla o grana (Dastylopiu• indicu• Green). La hembra 
es áptera y el iacho alado, todas las especies llevan por encima una 
capa blanca de material cerosa que secreta por los poros. Al nacer 
son pequel\1simas, de forma eUptica y color rojo. El primer estadio 
ninfal es muy similar al adulto, las ninfas macho después de varias 
semanas hilan un coc6n y con el tiempo caluroso emergen adultos 
alados que llevan dos filamentos en el extremo del abdo~en. 

El dallo, estos se localizan en la parte lateral de las espinas, 
con apariencia de pequel\as bolitas de algod6n, que al ser presionadas 
expelén un liquido rojo purpura, el ataque severo de esta plaga puede 
causar la ca1da del fruto, debilitamiento de la planta y finalmente 
la muerte. 

El control natural, cabe destacar que existen dos insectos 
enemigos que atacan a la cochinilla, esto son: Cbilcoru• cactillinna 
(c6ccinl?lido), que en su estado larvario se alimenta de las hembras, 
y el otro es Lactila coccidivora. 

El control qu1mico se da, mediante la aplicaci6n en el momento 
que se presente esta plaga, de cualquiera de loa siquientea 
productos: Parathi6n met1lico en dosis de 1.0 lt/ha., en 200 lts., da 
ac¡ua; Parathi6n met1lico 2 ' a raz6n de 25-50 ltgs/ha., y Malathi6n 
1000 de 1,0 lt/ha., en 200 litros de agua. 

Seq(¡n Santibál\ez (1992) el cultivo de este insecto (Daotylopu• 
coccus costa), constituye una alternativa para fomentar la econom1a 
campesina, por lo que a partir de 1986 se inicia las primeras 
investigaciones para rescatar y generar tecnoloq1a para el cultivo y 
aprovechamiento de la grana cochinilla del nopal. 

La grana es una el<plotaci6n abandonada pero su creciente 
demanda en el mercado internacional indica que su cultivo se debe 
propagar para diversificar el aprovechamiento del nopal. 

De la cochinilla o grana se saca un tinta rojo qua sa usa para 
tel\ir tela•; hacer pinturas da labio• (cosméticos); colorante• de 
alimentos, bebida• alcoh6licas y medicinas. Actualmente su 
importancia a resurgido dado que los tintes artificiales causan dallo 
a la salud. 
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Su recolección pe~~it.e _:¿,fr~ce·r ,'una: a"1t·ernati.:,a·-.·complementaria 
de ingresos a los productores de la ·zona, sie.mpre· c¡Ue ·esta' plaga 'no· 
alcance a causar ·daños severo a ·1a p1.'•n.ta ·y al hueno.· · · 

·'"a·,. ·Gallina ciega. (Phyllophaga sp. l. Estas larvas causan daño 
al .. alimentarse del .. sistema radical de la planta. Es uno de los 
insectos del. suelo más destructivos y problemáticos. Las larvas de 
estos individuos son de color blanco con la cabeza café y seis patas 
prominentes; pasa el invierno en el suelo, tanto en forma de adulto 
como de larvas de distintos tamaños. 

El daño que ocasiona, es que se alimenta de las raizes y partes 
subterráneas de las plantas. 

Para su control, se recomienda aplicar una mezcla de abono 
orgánico y fertilizante, de los siguientes productos: 

Furadan S \granulado 20·25 kg/ha.; Counter 4 \granulado 20-25 
kg/ha.; Oftanol S \granulado 20-25 kg/ha. 

9.- Gusano de alambre (Diabr6tica spl. El adulto es un 
escarabajo de color obscuro. Las larvas al nacer se alimentan de las 
raizes de las plantas. Se necesitan hasta tres años para que se 
complemente la metamorfosis y la larva se transforme en insecto. 

Producen con frecuencia daños muy severos, la invasi6n se 
reconoce por la marchites que presenta la planta en su parte aérea 

El control de éste es similar a la gallina ciega. 
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5.11.3.- En!ermedodes. 

1.- Mancha bacteriana (B•cterua ap). Dicho pat69eno necesito 
un medio de entrada (herida o vector). 

Las plantas atacadas presentan manchas de color caté a negro o 
medida que avanza el dafto, Las pencas adquieren consistencia blanca y 
de olor desagradable. 

Se recomiendo aplicar zineb a dosis de 300-600 gr./100 litros 
de agua; captan l.O a 1.5 kg./400-500 litros de aqua o caldo bordeles 
al 1 t, con intervalos de 15 a 20 d1as. 

Las plantas muy daftadas deben desecharse y destruirse con 
fuego. 

2. - Manchas o secamiento de la penca causada por (Al ternaria 
ap). En las partes de la planta infectada por este hongo, se observan 
manchas clor6ticas con el centro y mArgenes más obscuras, seguido de 
secamiento rugoso y las pencas empiezan a secarse. 

Para combatirlo Lle realiza aplicaciones con captán a dosis de 
1.0 a 1.5 kg./400-500 litros de aqua; arazan 75 de 30 a 45 gr./planta 
y caldo bordeles al 2 l. 

J.- Antracnosia (Callatotricbua ap). Las pencas o plantas 
afectadas presentan manchas circulares de color caft con tonalidades 
rojizas, generalmente inician en el borde de las penca• y van 
invadiendolaa hacia la base; en ocasiones estas manchas se presentan 
en el fruto. 

El combate de esta enfermedad es aplicar a intervalos de 15 a 
20 d1as los fungicidas recomendados para el combate de la mancha o 
secamiento de la penca. Oestrucci6n de la planta con dofto severo. 
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4.- Pudrición de la epidermis. su a9ente causal es un hon90 del 
9énero Pboma. Provocan la pudrición en pencas y frutos, en los que se 
observan manchas hundidas y obscuras, que se agrandan y ennegrecen a 
la vez que se forman ampollas, y al oprimirlas expelen un polvo ne9ro 
(esporas), 

El control de éste puede realizarse mediante aplicaciones de 
los productos utilizados en la mancha o secamiento. 
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5.12.- Producto y subproductos del nopal y la tuna. 

El producto principal a obtener es, tuna cristalina blanca de 
cascara qruesa y resistente, que corresponde a la variedad •tuna 
alfajayucan•, su presentaci6n para su venta es de acuerdo a la not'llla 
de calidad que demandan, tuna fresca, limpia, libre de espinas, sin 
maqulladuras, en caja de madera con capacidad de JO kilogramos. 

Debido al tipo de cultivo y al producto que se obtiene, no 
existe la qeneraci6n de subproductos, pero se cuenta con estudios 
para poder obtener mel'llleladas, jugos, aceites, aquardiente, que hasta 
el momento no se ha 109rado obtener un subproducto industrial en la 
zona de estudio, por la !alta de tecnoloqla, asesor1a técnica, 
financiamiento, entre otros aspectos, que de serlo permitirla un 
avance en el desarrollo productivo y aprovechamiento inteqral del 
cultivo, adem~s en los aspectos como econ6micos, social y cultural; y 
por consiguiente en incrementos en la producci6n, zejores precios del 
producto, repercutiendo en mayores inqresos para los productores. 

Seqtin Mayoral (1992) en su aportaci6n a la 1ndustrializaci6n 
inteqral del nopal y la tuna contempla el aprovechamiento mSximo de 
todos los productos que son: 

a) De la penca del nopal se extrae un hipoqlucimiante que existe 
en la pulpa que es utilizado para el control do la diabétes de 
manera natural y en la industria qulaica. 

b) Un anti-inflamatorio y celulosa para papel el residuo se puede 
tratar para obtener un alimento base para qanado bovino. 

c) De la baba de nopal se puede extraer un mucilago natural que 
es la harabinosa, la cual puede usarse para hacer etiquetas, 
membret.es, etc., humectantes sin riesqo de contaminaci6n o dallo 
al hombre, ya que ea un producto natural. 

d) Las espinas de la penca y ahuates, tanto de la penca como de 
la tuna, se puede tratar para obtener una laca natural para 
madera de mueble• y piezas di versas. 
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e) Del fruto del nopal, se extrae la !ructosa que se encuentra en 
la pulpa y juqo de la tuna, iozllcares como la c¡lucosa y el 
c¡alactamo, y el !cido asc6rbico y pectina. 

f) De la semilla de la tuna se extrae aceite de tuna de alto 
valor nutritivo y del 9abazo que queda, producir un alimento 
para aves de corral. 

q) De la cascara se extrae la celulosa para papel y del residuo 
hacer !errajes base para c¡anado. 

La industrializaci6n del nopal y la tuna es posible pero pueda 
fracasar si no sa desarrollan los mercados correspondientes para al 
consumo de estos, el cual en la reqi6n s6lo se ha dado de manera de 
estudios, y no se ha logrado concretar en proyecto real por falta de 
recursos econ6micos. 
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VI.- ASPECTOS TECNICOS PRODOCTIVOS Y ORGANIZACION DE LA ZONA 
DE ESTUDIO 
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6.1.- Estructura agraria 

La comunidad de Laminilla zona de estudio, además de 
contar con parcelas ejidales que va de 1.00 Ha., a 6.00 Has., 
también poseen propiedades particulares de extensión 
minifundista cuya característica se concentrar en o.so Ha., a 
10.00 Has., de riego y temporal. 

La superficie ejidal que corresponde a la comunidad de 
Lagunilla es de una extensión de 960-23-00 hecUreas 
distribuidas en 275 ejidatarios con un promedio de superficie 
de 3. s hectáreas correspondiente a cada ejidatario, el cual 
no se da el reparto equitativo, ya esta se realizo en 
diferentes periodos desde 1942, a~o en que se dio la 
asignación de la tierra, por lo que los solicitantes eran 
pocos y por lo tanto el reparto era de itayor extensión y en 
la medida que aumenta la población demandante de ejido esta 
se reparte en menor superficie, así como también el 
fraccionamiento de parcelas ha permitido mayor nfunero de 
ejidatarios con menor extensión de superficie, esto indica 
que algunos poseen hasta 6 hectáreas y otros menor de 2 
hectáreas. 

En la porción 
Local de Crédito 
Productora de Nopal 
ejidatarios, con una 
Ha., a s.so Has., y 
total de 200.00 Has. 

ejidal en donde se ubica la sociedad 
Ejidal de Responsabilidad Ilimitada 
y TUna. Esta integrada por 61 socios 

superficie con la que participan de 1.so 
en promedio de 3. so Has., alcanzando un 

La sociedad no tiene ninqjln tipo de problema agrario, 
todos poseen sus títulos de propiedad de la parcela que les 
corresponde, expedidos por la Secretaría de la Reforma 
Agraria en diferentes períodos y concluyendo en 1991. 
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6.1.2.- Uso actual y potencial del suelo 

El Ejido de Laminilla cuenta con una superficie total 
de 960-23-00 hect~reas, las cuales se distribuyen en: 

RIEGO 

TEMPORAL 

MATORRAL 

TOTAL 

238-90-00 Has. 

475-oo-oo Has. 

246-33-00 Has. 

960-23-00 Has. 

Las superficies tavorecidas por el rieqo son dedicadas 
al cultivo de ma1z, frijol, alfalfa. 

Las super! icies contempladas de temporal son 
aprovechadas para el cultivo de ma1z, frijol, haba y cebada, 
cuando se presentan buenas temporadas de lluvias que son 
ocasionales, lo que permite que durante alqunos periodos son 
improductivos y que en alqunas ocasiones va m!s de dos anos. 
Esto a permitido ampliar la superticie dedicada al cultivo 
del nopal tunero y obtener una producci6n por m1nima que sea 
es sequra. 

El uso potencial del suelo es la superficie de matorral 
que se cuenta disponible para ampliar la frontera aqr1cola, 
ya sea de temporal o de rieqo, a trav~s de la qeneraci6n de 
nuevas perforaciones de pozos. 
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6.2.- Antecedentes de la sociedad 

La sociedad productora de nopal y tuna nace de una 
petic16n de los campesinos ej !datarios de Lac¡unilla, 
municipio de San salvador en 1976, la !alta de recursos 
econ6micos y de servicios motivo a esta organizac16n para 
generar fuentes de empleo en la regiOn, as1 como incorporar 
nuevas áreas a la producciOn que resultaban poco rentables, 
además de evitar la erosi6n del suelo y mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad. 

De esta manera, se lleva a cabo una reuni6n general de 
todo los ejidatarios para aprobar el proyecto, en el cual 
solo 61 socios tomaron la decisi6n y se organizaron como un 
sector de producciOn de responsabilidad solidaria, decididos 
a trabajar y hacer productivo sus parcelas a base del cultivo 
del nopal tunero cristalina blanco de alfajayucan, realizando 
la peticl6n ante la Secretarla de Agricultura y Recursos 
Hidráulico y el Patronato Ind1gena del Valle del Mezquital y 
la Huasteca Hidalguense, solicit~ndo la asignaciOn de crédito 
para la ejecuci6n del proyecto, que fue atendida y se le dio 
inicio en 1978, realizando laa labores necesario• como 
desmonte, nivelacion, bordeo, con maquinaria pesada, y 
posterior.mente se da el arranque con la plantac!On del nopal 
con una duraci6n de cuatro meses, con la utilizaci6n de mano 
de obra de 100 peones al d1a. 

También es necesario mencionar que en esta sociedad en 
su devenir de trabajo se clasifica por dos periodos bien 
definidos. 

El primero que abarca desde sus inicios en 1978 a 1988 
fecha en que el sistema de trabajo se da de manera 
tradicional y rudimentaria (manual) en cuanto a selecci6n, 
limpieza y clasi!icado de la producci6n. 

El segundo periodo se da a partir de 1981 a la 
actualidad, este periodo se inicia con la tecnificaci6n de la 
sociedad en el proceso de limpieza, selecci6n, clasificado y 
encerado de la producci6n de tuna. 
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En el ollo de 1986, los socios realizaron uno petici6n 
ante la secretaria de Aqricultura y Recursos Hidráulicos a 
través del proqrama de Desarrollo Aqroindustrial, a que se 
les apoyara a encontrar la mejor opci6n para obtener mayores 
beneficios econ6micos por concepto c!e coc:ercializaci6n de su 
producto (tuna), Y• que ano tras allo, vend!an la huerta en un 
precio que al paso del tiempo no loqraba satisfacer sus 
necesidades y concluyeron que la mejor alternativa seria que 
los socios le dieran un tratamiento al producto y lo pudieran 
comercializar evitando a los intermediarios, de este modo se 
dio forma al proyecto de una planta beneficiadora de tuna, en 
la que se tendr!a un proceso de desespinado, clasificado, 
empacado y encerado, que se inici6 en 1988. 

Esto ha permitido obtener mayores qanancias, loqrando 
cubrir el total de las deudas de crédito obtenido para la 
realizaci6n de la beneficiadora, as! como también un mejor 
nivel de inqresos para los socios que han servido de ejemplo 
para motivar a los campesinos productores de la re9i6n en el 
cultivo de sus parcelas con nopal tunero, ampliando de esta 
forma el cultivo de este producto, a través de la sustitución 
de los cultivos tradicionales temporaleros de ma!z, frijol y 
cebada que son poco rentables; y en superficies ociosas en 
donde ya no ea rentable otro cultivo da ciclo corto; y 
ampliando la frontera aqrtcola en superficies ocupada por 
vegetación de la zona que es de matorral; logrando mayor 
utilización de los recursos y producción del producto, dando 
como resultado un desarrollo estable da la comunidad, al 
tener una fuente da trabajo seguro. 
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6,3,- Organizaci6n 

La Sociedad Local de <;rédito Ejidal de Responsabilidad 
Ilimitada del Ejido de Laqunilla, están organizados como un 
sector de producci6n. 

cuenta con un acta constitutiva de la sociedad y un 
reglamento interno de operaci6n, los cuales fueron formulado 
y aprobado por la asamblea general en 1978 y que sirve para 
regular los beneficios colectivos, asi como para el 
cumplimiento de las tareas asignadas. 

El contenido de estos documentos es conocido por todo 
los miembros de la organizaci6n. 

La elecci6n de los dirigentes de esta sociedad se lleva 
a cabo mediante la difusi6n de una convocatoria, con ocho 
dias de anticipaci6n y no más de quince, la cual estipula 
claramente los asuntos a tratar, lugar y fecha de la reuni6n, 
la cual elige un presidente, un secretario, un tesorero y 
tres integr_antes on la junta de vigilancia, con sus 
respectivos suplentes, encargados de resolver y llevar a cabo 
el buen manejo de la sociedad en sus mnltiples actividades. 

La toma de decisiones en esta organizaci6n, est& 
reglamentada de acuerdo a la Ley Federal de la Reforma 
Agraria, la cual contempla tres clases de asambleas generales 
que son: ordinarias mensuales, extraordinarias y de balance y 
programaci6n, en donde se toma decisiones o acuerdos, estos 
en basa al grado de importancia se somete a votaci6n y 
sancionados de acuerdo a los lineamientos que marca cada 
asamblea. Los acuerdos qua se tomen serán obligatorios, 
también para loa ausentes, los cuales quedarán asentados en 
el acta correspondiente. 

La asi9naci6n da tareas, los miembros del consejo 
administrativo, consejo de vigilancia y demás representantes, 
respectivamente desempetlan actividades bien especificas de 
acuerdo a su reglamento interno de operaci6n. 
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El aprovechamiento de los bienes de infraestructura en 
esta organizaci6n, se determina de acuerdo a las condicione• 
de la misma, y por acuerdo de asamblea general se dictan las 
disposiciones relativas a la forma de como los socios deben 
trabajar y participar en la e><plotaci6n de sus recursos 
mediante el establecimiento de dos comitl!s seccionales y 
cuatro secretarias u/o A reas auxiliares de apoyo 
correspondiente, como las tareas que se asignaron para llevar 
un mejor control de la producci6n, acordados de la siguiente 
manera: 

Se dividi6 la plantaci6n en dos comités y/o secciones: 

I) el Angel y 

la. Area: Responsable 
Auxiliar (2) 

2a. Area: Responsable 
Auxiliar (2) 

II) Hotobatha 

3a. Area: Responsable 
Auxiliar (2) 

4a. Area: Responsable 
Auxiliar (2) 

Estas a su vez en dos áreas, una vez definidas estas 
cuatro Areas, se formaron cuatro grupos que tiene un 
responsable y dos auxiliares: la selecci6n de estas personas 
lo hacen los mismos socios, teniendo como base la 
e><periencia, responsabilidad y esfuerzo al trabajo, cada 
responsable solicita el personal para realizar el corte de la 
tuna, de acuerdo a como avance la producci6n y se 
responsabiliza de la calidad en el corte, acarreo de la 
fruta, etc., que se lleva a cabo en la plantaci6n. 

TambUn se aprovecha estos grupos para proporcionar un 
mantenimiento integral a la plantaci6n durante todo el afto. 
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En el reparto da beneficios y utilidades, es 
establecido por acuerdo da la asamblea qeneral, qua lo• 
inqresos qua se obtienen en esta orqanlzacl6n, en primer 
termino es cumplir con los qastos de producci6n y de paqo de 
crédito cuando se solicita y que se este ejecutando durante 
el ano y posteriormente con los excedentes, establecer 
reservas da capital para fines de obra de beneficio coman en 
términos productivos tales como la compra da equipo de 
fumiqaci6n, maquinaria, etc. , y lo remanente se rea U za el 
reparto de manera iqualitaria a todo los socios. 

A pesar da contar con una orqanizaci6n funcional de 
manera administrativa se contemplan alqunos problemas de tipo 
funcional en el desarrollo da actividades da trabajo, para 
con la sociedad de parta da alqunos inteqrantes, que 
presentan problemas de desinterés en participar activamente y 
por diversas razones tales como: 

- Un 15 \ de los socios muestran incapacidad en el 
trabajo por ser mujeres viudas, por la edad avanzada de 
los mismo socios y no participan activamente. 

- otros 10 \ aproximado de los integrantes Duestran 
apat1a bajo el arqumento da no tomarlos en cuenta en los 
momentos de toma de decisiones, pues solo se presentan en 
asambleas cuando se da el reparto de utilidades obtenido en 
el periodo productivo; por estar inconformes en las bases 
establecidas en la normatividad da la sociedad en el apartado 
de reparto de utilidades ya que esta se da de manera 
iqualitaria y no con iqualdad de superficie. 

El resto da los ajidatarios que participan activamente 
se ven inmersos en un problema de actitud de trabajo, de 
orqanizaci6n y motivaci6n, que en ocasiones prefieren 
trabajar de manera individual. 

Estos problemas que da alquna manera impiden llevar 1 
la sociedad a obtener mayores beneficios, puede ser resuelto• 
con un poco da voluntad, al buscar un nuevo sistema de 
trabajo activo y din~mico qua permita a los socios participar 
y tomar decisiones encaminadas a un mejor desarrollo de sus 
actividades, de producci6n y superaci6n en el sistema de 
vida. 
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6.4.- Estructura,de la huerta 
' ' ', (''-'. i · .. '. ~ 

. •.; . .- ;·.·:-
't '. ~ ;· . 

-La -maner~'_-;en:-:-q~-k- se da· la distribución de las plantas 
de -nopal __ en' el: h'uerto es': 

-- . -~~isten una serie de hileras que distan entre si de 
cuatro metros y las plantas esUn colocadas en espacios de 
tres metros entre planta y planta que permite la circulación 
de maquinaria agr1cola o carro que realiza las labores de 
cultivo, recolección de la producción, además existen caminos 
especiales para camiones grandes, lo que proporciona un mayor 
acceso de transporte de la producción obtenida durante todo 
el año y los requerimientos de la planta. (Fig. No.6) rr· ..... -.. ---.. ---------------~-.;.;--..-~-.;;.;;.;;_--______________________ _ 

1 

Fi9, No. 6 

Las plantas de nopal en el huerto, verticalmente tienen 
una altura aproximada de 2.0 a 2,50 metros, pero generalmente 
el promedio es de 1.5 a 2.0 metros máximo. 

Actualmente la sociedad se ha modernizado en la fase de 
comercialización, debido a las jugosas ganancias obtenidas, 
ya que cuentan con instalaciones de una beneficiadora de tuna 
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en donde se realiza. el proceso de. selecc.i6n, encerado de la 
tuna, además una bodega, con ·.una capacidad de almacenamiento 
de 2 ooo caias de tuna ya empacadas en tiempos de producción. 
(F'iq, No.1,1.1.). . 

JIC "-l 1 
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6.5.- Labores·.de cultivo. 

-> ... :·. ,,,_ .'. ~ -. 
La~sóéfeda·d::l.Íe.va ·a ·cabo 'fas siguientes actividades de 

cultivo los.c~~1~,", ·son::·· 

.6.5.1.- Preparacl6n del cultivo. 

Las actividades para preparar la plantaci6n y cultivo 
consiste en eliminar la maleza, luego se procede a dar un 
paso de rastra y con un cuadro de madera desmenuzar los 
terrones al pasarlo por el terreno. Con una buena preparaci6n 
no presenta dificultad en el desarrollo de las raizes, no 
habrá problemas de drenaje y el terreno conservara por más 
tiempo la humedad. (fiq. No. 8), 

Fig. No, 8 
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6.S.2.- Deshierbe. 

Se debe tener presente que una huerta libre de maleza 
será mAs rruct1fera. Debido a la 9ran extensión del cultivo 
la infestación de maleza es frecuente, pero para eliminarlo 
se recomienda hacer esta prActica en los meses de Marzo a 
Abril, de manera manual con azadón ó pala y machete, las 
malezas que estén cerca de la planta y las que están a la 
mitad de las hileras se eliminan utilizando tractor con 
discos que no entierren mAs de 20 cent1metros para no afectar 
las raizes de la planta.(Fi9.No.9). 

ri9. No. 9 

6.5,J.- Aflojamiento del suelo. 

i 
1 
i 

i 
1 
¡ 

Es recomendable aflojar el terreno para ase9urar una 
buena aireación y una mejor captación de a9ua de lluvia. Esto 
se lleva a cabo ya sea de manera manual en la base de la 
planta y/o con maquinar1a (tractor de discos) en medio del 
surco. (Fi9.No.lO). 
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Fig. No. 10 

6.5.4.- Aplicaci6n de abono org~nico. 

Una vez enraizada la planta, se procede a la aplicaci6n 
de abono orgánico (de a a 10 Kg.) alrededor de la planta en 
el cajete de 30-60 cm. de radio. Posteriormente se agrega de 
acuerdo a la necesidad de la planta y de preferencia se 
realiza antes del periodo de lluvias según se requiera. 

La materia orgánica que se emplea comúnmente es el 
estiércol de vaca, de borrego y de pollo, que son los m!s 
recomendables para la buena producción. (Fig. No.11). 
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6.5.5.- Fertilizaci6n. 

Se recomienda fertilizar al segundo a~o de la 
plantaci6n y cuando exista humedad, también en cajete (nunca 
debe aplicarse pegado a la planta), este procedimiento es 
poco recomendable en estas zonas debido a la inseguridad de 
las lluvias, por lo que su aplicaci6n debe ser cuidadoso de 
lo contrario puede perjudicar a la planta. 

6.5.6.- Poda de formaci6n. 

Una actividad comOn de la huerta es la poda, tiene como 
finalidad el de mantener joven a la planta y evitar que haya 
demasiados cladodios en ella. 

cuando las plantas han emitido los primeros brotes, es 
aconsejable eliminar aquellas pencas que están en posici6n y 
ángulos inadecuados a la exposición solar; también las que se 
encuentran muy juntas y en la base del tallo. Las formas más 
comunes de poda son: circular, orejas de conejo y raqueta 
coronada, (Fig. No.12). 

Los desechos de la poda, rara vez son sacados de la 
plantaci6n, pues con el fin de evitar plagas como tuza o 
ratas son picadas y utilizados como abono para agregar 
humedad al suelo.(Fig.Ho.13). 

6.s.7.- Poda de producci6n. 

Al iniciarse el proceso de producci6n, debe de 
combinarse la poda de formaci6n con la de producci6n; se 
elimina los cladodios que tuvieron producci6n de tuna en la 
cosecha pasada y se dejan solo las que por su colocaci6n 
interesa obtener nuevos brotes para el siguiente año. 
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Tampoco se deben dejar todas las pencas de un año de 
edad, ya que la planta tendrla sobrepoblaci6n, mediante la 
poda, las plantas deben mantener una altura de 1.80 m. para 
facilitar la cosecha. 

La época m~s adecuada para realizar la poda, es después 
de la cosecha de tunas, (Fig. No.14). 

Los cladodios podados pueden tener doble propósito, el 
de servir como materia org~nica que es integrada al suelo o 
bien como forraje. 

Corrt' 

Aflur.1 
mu1mo1 
1 6!> m Conr 

Fi9. No, 14 Pud;i de m.1r.1cn1m1Mlu, 
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6.5.8,- Replantaci6n 

Los productores de la zona util i.zan. la propagación 
vegetativa con dos o tres cladodios, la cual es escogido de 
acuerdo a los siguientes caracter!sticas, mayor tama~o, sin 
cicatrices y sin enfermedades ni plagas, Si la penca de nopal 
cumple con tales caracter1sticas, se corta por la base para 
evitar que se pudra y se lleva a la sombra para impedir una 
deshidratación completa y para que cicatrice la herida del 
corte; al cicatrizar (15 a 20 dias), si el cladodio no ha 
adquirido una infestación o infecci6n se procede a ser 
plantado, este proceso se realiza con la !inalidad de 
mantener a la huerta siempre productivo ya que la 
replantación se lleva a cabo cuando alguna planta de nopal 
sea desechado por estar plagado o enferma. (Fig. No. 15). 

! 

Fig. No. 15 
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6,6,- Cosecha o recolecci6n del fruto (tuna). 

La tuna es un fruto no climatérico que debe cosecharse 
cuando haya acumulado suficientes azocares que 9aranticen un 
buen sabor. 

La recolecci6n de tuna es manual y la maduraci6n del 
!ruto tarda aproximadamente 6 meses después del amarre. La 
madurez de la tuna se reconoce por el cambio de color que 
experimenta, lo cual se presenta a final de Junio a Octubre, 
pero en algunos casos se prolon9a hasta Noviembre con igual 
periodo de cosecha, intensificando su recolecci6n en la 
segunda quincena de Julio a la primera de Agosto. 

Uno de los problemas m~s importantes al que se enfrenta 
el productor de tuna es las •cuarteaduras" de la fruta, que 
se presenta cuando ésta ya esté madura y es alcanzado por las 
lluvias y la alta radiaci6n al d1a siguiente, lo que provoca 
la dilataci6n de la tuna y la revienta, proceso natural que 
no es controlable y que repercute en las ganancias del 
productor. 

Se considera que durante el periodo de producci6n de la 
tuna, un 10 por ciento del total que se obtiene en el huerto, 
se desecha por presentar mala calidad, ya sea por 
cuarteaduras, chicas o maltratadas, por lo que no es 
comercializable. Esta producci6n puede ser aprovechada para 
la alimentaci6n de un nOmero considerable de ganado porcino 
que los aprovecha muy bien, pues son de los pocos animales 
que mascan la semilla por lo que pueden f~cilmente digerirla 
y aprovechar su contenido de 9rasa. 

6. 6. l. - Corte 

Una vez maduro el fruto, se cosecha en forma manual una 
por una, utilizando guantes de cuero y en esta operaci6n se 
toma el fruto por la parte media inferior, se le da un 9iro 
mayor a 90• y se inclina para separarlo del nopal. El giro es 
de importancia, debido a que si no es adecuado se causa 
heridas en la base de la tuna, lo que facilita la 
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putrefacci6n de la misma y está a su vez, pue~e constituir 
una fuente de infecci6n para otros frutos sanos. 

La tuna 
cosecha saz6n; 
madura. 

que va a ser transportada a distancia se 
la que se consume localmente se ccsecha bien 

La hora del corte es muy importante, lo ideal para el 
arranque de la tuna, es de la 5: 30 a las 10: 30 a .a., que es 
cuando existe humedad 6 recio y retiene las espinas del fruto 
y no sopla el viento que disemina los ahuates, m!s tarde el 
ambiente es seco y con el calor del sol se desprende con 
facilidad infinidad de espinas (ahuates) que pueden afectar 
la vista del cortador. 

6.6.2.- Recolecci6n. 

A medida que se va cosechando la tuna se dEposita en 
"cubetas• para después llenar cajas de reja y poder 
concentrarse en patios cubiertos con paja de trigo y cebada 
en donde se extiende el fruto para que se seque al sol y se 
le pueda eliminar las espinas (ahuates), esto se realizaba 
hasta antes que se modernizara la sociedad, actualmente es 
procesado el producto (tuna) para hacer la liapia y quitar 
las espinas (ahuates). 

6.6.3.- Desespinado y selecci6n del fruto. 

Una vez cosechado el fruto se procede a deshaatar, para 
lo cual ce usa una escoba y removiendo constantemente los 
frutos, de esta forma se desprende fAcil•ente las espinas y 
se procede inmediatamente a seleccionar los frutos en base a 
su tamafto y aspecto (color, dafto mecánico, dafto por insectos, 
etc.) 1 se empacan en cajas de madera, cuyo conte:1ido es de 
250 a 300 tunas, sec¡ün el tamafto y el peso aproxi.liado es de 
30 kilos por caja. De estA manera se traslada a los centros 
de consumo. 
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Esta práctica se realizaba en la zona de estudio desda 
1980 cuando se empezo por recolectar la primera producci6n de 
tuna hasta 1988, a partir de esta fecha el proceso fue 
diferente, al contar con maquinar1a moderna que realiza la 
practica de desespinado y encerado. 

Cuando se tiene plantaciones comerciales de más de 50 
hectáreas, como es el caso de la zona de estudio, se 
recomienda el uso de maquinaria para quitar los ahuates. El 
funcionamiento de esta maquinar1a es utilizando cepillos 
giratorios de cerdas que al ponerse en contacto con las 
tunas, le eliminan los ahuates por frotaci6n constante y a 
través de un ventilador y recogedores especiales, los va 
juntando y separando de la tuna hasta lograr as1 un fruto 
brilloso y limpio. 

Las actividades básicas de la planta en la zona 
estudiada es la siguiente: 

a) Area de recepci6n. 

Recepci6n e inspecci6n.- El fruto ea recibido en la planta 
del cami6n, donde se procede a verificar sobre 
muestreo de algunas cajas, con la finalidad de 
controlar la calidad (madurez, plagas, enfermedades), 
y detectar si no existe fruta podridas. 

b) Area de maquila. 

Cepillado. - La fruta pasa a una cepilladora donde se 
eliminarán las espinas que presenta la tuna en su 
superficie exterior, para lo cual se usarán cepillos 
de cerdas blandaa con el objeto d• no daftar el fruto. 

Clasificaci6n.- Se preselecciona con el objeto de eliminar 
la fruta que no tenga los caracter1sticas m1nimas 
deseables. 
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Selecci6n 11anua1.- En est6 caso se realiza la separaci6n 
por tamallo, para la cual se utiliza uno de los 
métodos del sistema de apertura variable. Al tinal se 
obtiene tres tamal\os diferentes de acuerdo a las 
siquientes especificaciones: 

Tuna de primera, diámetro mayor de 7 cm. 

TUna de sequnda, diámetro entre 5-7 cm, 

TUna de tercera, diámetro menor de 5 cm. 

Donde la fruta presenta las caracter1sticas adecuadas, 
luego se registra fecha de corte y fecha de entrada a la 
planta en espera de su turno. 

Empaque.- se realiza dos tipos de empaque, dependiendo del 
tipo de mercado al que sea destinado la tuna. 

Posteriormente se procede al tapado o sellado de la 
reja. 

c) Area de almacenaje. 

Hechas las operaciones anteriores, el producto ya 
empacado se estiba en el área de almacén, perfectamente bien 
clasificado por variedad y calidad en donde podre permanecer 
un máximo de tres d1as antes de ser vendidas. 
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6.7.- Empaque y clasificado del producto 

En empaque normalmente utilizado para el mercado 
nacional, es la caja manzanera de tres tablas (reja), con una 
capacidad de 25 a JO kilo9ramos de tuna, la cual se maneja 
abierta en la parte superior 6 bien, tapada con papel 9rueso 
6 hierbas, sujeto con hilos y/o lazo. 

La fruta deberA presentar homogeneidad en el empaque de 
tal manera que asequre una protecci6n eficiente del producto, 
tomando en cuenta que la fruta no deberA sobresalir en ninc¡1in 
caso del nivel superior del empaque. 

Para el mercado internacional se e~i9e que sea en cajas 
da 10 kilos da cart6n 9rueso, decorada y roturada 
comercialmente de preferencia y la tuna envuelta 
individualmente en papel china, libre de espinas y con 
recubrimiento de cera. 

6.7.1.- Clasificaci6n del producto. 

Se clasifica la tuna por su tamal\o y presentaci6n en 
calidades: primera, segunda, tercera y •papel•, variando para 
cada calidad su forma de empacado y peso. 

- Primera: Su empaque ee en forma de •pescado•, en 
rejas de madera, con un peso da 28 a 30 kilos. 

- Segunda: su forma de empaque es •parada", en rejas de 
madera, cuyo peso de 30 a 32 kilos. 

- Tercera: su empaque es a •granel•, en rejas da ~adera 
con un peso de 32 a 36 kilogramos. 

- "Papel": También su empaque es a •qranel•, y en esta, 
estar!n las tunas que no cumplan con las 
especificaciones para su selecci6n. 
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6.7.2.- Diagrama de flujo, 

El diagrama de flujo de materia son modelos 
esquemAticos, ya que solamente es una representaci6n grAfica 
del procedimiento del sistema; sus componentes son lineas y 
s1mbolos; su elecci6n son arbitrarios al no existir una 
convenci6n universal que disponga la utilizaci6n de tales 
representaciones. 

La explicaci6n del flujo de materia prima en la 
sociedad es: la materia prima (tuna) es recolectada en la 
parcela de los socios en cajas de campo, y el cual es 
acumulado en la beneficiadora para su recepci6n e inspecci6n 
del producto para efecto de control de calidad (madurez, 
plagas y enfermedad); posteriormente se lleva a cabo el 
cepillado con la finalidad de limpiar las espinas (ahuates) 
de la tuna; una vez que queda libre de espinas se da la 
clasificaci6n del mismo por tamatlo y presentaci6n, y 
eliminando la fruta que no tenga las caracter1stica~ mtnimas 
deseables; pasando por una inspecci6n rigurosa para realizar 
el empaque por calidades y de acuerdo a las pol1ticas da 
ventas, se da un tratado al producto; y posterionnente se 
procede al tapado o sellado de la reja para poder almacenarlo 
que comprende la estiba de las rejas en el almacén hasta una 
altura de 5 rejas por un periodo de 3 a 6 d1as, quedando 
listo para ser transportado y venderse directamente a los 
mercados de distribuci6n del D.F., también se venda a 
intermediarios quiénes aumenta sus ganancias al transportarla 
a los mercados de distribuci6n del D.F. o de provincias en 
donde a través de nuevos intermediarios se distribuye en 
mercados locales y de ahl a los consumidores. 
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6.8.- Producci6n de tuna. 

La producci6n del fruto se localiza de manera reqular 
en el per1metro superior de los cladodios producidos en la 
temporada anterior, por lo cual, la producci6n esU 
1ntimamente ligada a las condiciones preveas de la nopalera, 
la disponibilidad de aqua y nutrimentos minerales en el suelo 
y con la densidad de los cladodios por unidad de superficie. 

La cantidad de tuna producida por cada penca e• 
variable, siendo nonnal encontrar de una a diez tunas por 
raqueta, sin embargo frecuentemente, bajo buenas condiciones 
de humedad y fertilidad del suelo, es posible encontrar m4s 
de treinta tunas por penca. 

Asi también, el nopal tunero inicia su producci6n a 
partir del tercer al\o y esta se incrementa proporcionalmente 
hasta el quinto 6 sexto allo, el cual se estabiliza su 
rendimiento. 

Esto es, en el primer al\o de haberse realizado la 
plantaci6n la cosecha de tuna es nula, dado que durante este 
periodo la planta solo consique arraigarse. Este tiempo 
también se realiza la reposici6n de las plantas que no hayan 
arraigado o prendido. 

El segundo allo, la planta empieza a emitir sus primero• 
brotes que dan origen a las pencas superiores, consideradu 
como etapa de crecimiento y adaptaci6n de la planta, y 
tampoco se obtiene producci6n de tuna. 

El tercer al\o, la planta empieza a producir su• 
pr !meras tunas, obteniendo alrededor de 5 a 8 tunas por wiata 
con un peso aproximado de un kilogramo, lo que signitica que 
en una hect&rea se cosecha alrededor de 832 kilogramos que 
alcanzo a empacar 27 cajas de 30 kilos cada una, y esto 
multiplicados por loa 200 hect&reas que abarca la sociedad se 
tiene una primera producci6n anual de 5,400 cajas en total, 
significando un primer ingreso favorable, si contabilizamos 
que en el mercado se cotizo a buen precio. 
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Cuarto ano, la planta aumenta su producci6n alcanzando 
aproximadamente de 10 a 16 tunas por mata con un peso de 2 
kilogramos, los que multiplicados por 832 plantas en una 
hectárea, represento 1,664 kilos suficientes para empacar 55 
cajas de 30 kilos cada una, los que multiplicados por la 
superficie total de la sociedad, dan un total de 11,000 cajas 
anual, producci6n favorable que permitio recuperar parte de 
la inversi6n inicial y los costos de producci6n generada. 

El quinto ano, cada planta de nopal produjo 3 
kilogramos de tunas en promedio alcanzando a empacar 83 cajas 
por hectárea con el mismo peso y obteniendo un total de 
16,600 cajas, o sea 49.8 toneladas, permitiendo a los 
productores seguir recuperando su inversi6n y los costos de 
producci6n, absteniendo la utilizaci6n de los ingresos en el 
reparto para los socios. 

A partir de esto ano, ya es considerable realizar 
cortes de nopalitos tiernos que est6n mal colocados y sirven 
para venderse como verdura sin que afecte la planta, 
calculando que cada planta de nopal se puede obtener un 
promedio de 5 a 10 piezas alcanzando un total de 1,800 piezas 
por hectárea y contabilizando con el total de la superficie 
en la sociedad alcanza 180,000 piezas, generando una ganancia 
adicional, el cual no se aprovecha integralmente, ya que no 
se explota para su venta por falta de un mercado que 
garantice su consumo total ofertado y solo de cosecha para el 
autoconsumo de los socios. 

En el sexto ano, de haber establecido la huerta, la 
producci6n de tuna se da da manera uniforme, obteniendo en 
promedio de 3. 5 a 6. 5 kilogramos ~r planta, por lo que en 
producci6n total se contemplan en 2.9 a 5.4 toneladas do tuna 
por hectárea, siendo esta de 97 a 180 cajas por hectárea. 
(cuadro No. 14). 

Es de considerar tambi6n que el nopal tunero tiene el 
mismo comportamiento que la mayorla de frutales, por lo cual 
se presenta un fen6meno de alternancia, donde un ano se 
obtiene una elevada producci6n de tuna y al siguiente ano la 
producci6n es baja, por lo que en este periodo se presenta 
mayor brote de nopalitos, esto permite que los agricultores 
obtenga producci6n segura durante el ano, ya sea de tuna que 
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es el principal objetivo y la mas rentable 6 el nopal para 
verdura de menor relevancia econ6mica y que de alguna manera 
se tiene garantizada la producci6n y los ingresos. 

La producci6n de tuna por hect!rea varia de acuerdo a 
mGltiples factores como: la edad de la plantaci6n, sanidad de 
las plantas, calidad de la tierra en que se desarrollan, 
labores culturales que se apliquen, presencia de fen6menos 
meteorol6gicos adversos y especialmente de si se presentan o 
no lluvias de consideraci6n durante los meses de Enero a 
Abril, que son los meses las que definen la producci6n del 
fruto, sin embargo en términos generales, puede decirse que 
en huertos en plena producci6n, bajo condiciones normales de 
la zona se puede cosechar desde 100 hasta 300 cajas de tuna 
por hectárea, con un peso de 30 kilogramos cada una, para dar 
una producci6n aproximada de 3 a 9 toneladas. 

6.8.l.-Rendimiento. 

El rendimiento promedio Nacional de tuna se estima 
alrededor de tres toneladas, a nivel regional presenta 
variaciones importantes que están asociadas con las 
condiciones ecol69icas y la intensidad de manejo del cultivo. 
En la zona los niveles de producci6n son menores y fluctQan 
entre 2.s y 6 toneladas/hect!reas. 

Sin embargo en todas las regiones productoras se 
presenta el problema de inestabilidad del rendimiento, 
causado en parta por la alternancia, fen6meno que ea 
inherente a la naturaleza de todas las plantas 
policarpelares. 
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6.9.- Aprovechamiento del nopal. 

6,9.1.-Forraje,· 

El nopal como forraje reviste gran importancia a nivel 
mundial, principalmente en las zonas Aridas y semiAridaa 
donde la producci6n de forrajes es pobre e irregular durante 
todo el ano y variable en cada ano, por lo que su utilizaci6n 
en la alimentaci6n animal constituye un recurso valioso de 
estas zonas que se emplea no s6lo durante la sequ1a, sino 
como parte integral de· la alimentaci6n de los rebaftos. 

El aprovechamiento del nopal para forraje de esta 
variedad no es recomendable, ya que se tiene que realizar la 
quema de las espinas para que el animal se lo pueda comer. 

Para ello solo se realiza en épocas de sequ1a y con la 
autorizaci6n de los socios, lo cual se tiene que realizar la 
selecci6n de las pencas de nopal y retirarlas de la planta, 
realizando la quema en lugares alejado del huerto. 

Esta practica se realiza como complemento, a fin de dar 
utilidad al nopal que resulte de la poda y al mismo tiempo 
poder alimentar al ganado de los productores cuando la sequ1a 
se hace intensa. 

6.9.2,- Verdura (nopalitos) 

La explotaci6n del nopal para verdura en el consumo 
humano, tanto en fresco como en diversos guisado•, 
constituyen una parte importante en la econo111a familiar de 
los habi tantea da las rec¡ionea que producen nopal y en 
especial a la zona de estudio, que por sus hAbitoa 
alimenticios de la poblaci6n, dan a los nopalito~ una cierta 
importancia dentro de la dieta. Esto ha permitido registrar 
producciones considerables a nivel nacional. (CUadro No.8). 
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En la sociedad de Laquni lla, la cosecha de nopal para 
verdura se realiza de manera selectiva y complementaria en la 
temporada productiva, que va del mes de Febrero • Abril, 
!echa en que los nopalitos alcanzan su tamafto óptimo para ser 
cosechados y consumidos como verdura, y es el periodo cuando 
alcanza su m!xima producción bianual y precio, por ser época 
de cuaresma donde el consumo y la demanda es elevado. 

cuando loa precios da comercialización no son 
favorables para el productor, adem!s de cosecharlo para al 
autoconsumo de los socios, se deja el nopal a que madure para 
luego obtener mayor producción da tuna en el siguiente ciclo 
y al terminar el periodo de cosecha da la tuna, la penca ya 
madura puede ser retirado con uno o m&a pencas para . la 
propagación y venta, esto se realiza cuando existe alc¡Qn 
comprador que deseé realizar alguna plantación y lo solicita 
con anticipación, con la !inalidad de no dejar que la planta 
se pueda secar en caso de no realizar la venta. 

La recolección de cladodios tiernos de nopal puede 
considerarse que no afecta el recurso, cuando lA huerta tenga 
mas da tres aftos o cuando la planta cuenta con suficiente• 
rami!icaciones, aunque puede competir con la producción del 
fruto si su producción 58 da da manera intensa, ya qua la 
floración y la fructificación se da en pencas que tienen m&s 
de dos aftos. 

CUADRO No.a 
PRODUCCION NACIONAL DE NOPAL PARA VERDURA 

PRODUCCIDN PRECIO MEDIO VALOR DE LA 
AÍIO TON. RURAL ${TON. PRODUCCION 

MILES DE PESOS) 
1984 94,515 36,272 3,430,821 
1985 93,229 26,390 2,460,40S 
1986 ·N.A 
1987 N.A 
1988 N.A 
1989 108,309 306, 125 33,221,082 
1990 176,654 373,010 S5,193,S50 
1991 ltl,465 103 2S3 172,943,321 

FUENTE: Dlroccldn General do Esl1dlsllc1, SARH. 
!111 Sorr "' 
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6,10,- Organizaci6n del personal de la planta, 

El personal se selecciona de acuerdo a las aptitudes en 
el desempel\o del trabajo. Se requiere del siguiente personal 
para el buen funcionamiento. 

-3 personas por camioneta: se encargaran de bajar de la 
camioneta las cajas de tuna recopiladas en la huerta 
y colocarlas en el pattn. 

-1 persona para operar el pattn hidráulico y la 
bascula: se encargara de registrar la entrada de 
tuna, nombre del productor, lugar y fecha, 
kilogramos, etc. 

-2 personas alimentadoras de tuna a la maquinaria. 

-2 auxiliares de alimentador 

-1 persona encargada de supervisar el proceso y al 
personal. 

-4 persona• por mesa (grande y chicas) para que 
seleccione el producto. 

-4 personas empacadoras. 

-2 estibadores. 

-1 secretaria. 

-2 personas encargadas del 11anteni11i ento de la 
maquinaria y a la vez ayudaran al personal de la 
planta. 

-4 personas encargadas de la comercializaciOn (ventas y 
compras). 

Para el buen desempel\o de las actividades de 
recolecci6n hasta la venta de la producd6n, se utiliza el 
si9'1iente equipo: 

- Guantes de cuero. 
- cubetas o botes de pl4stico. 
- Bolsas de hule. 
- Pecheras para cargar. 
- Batas 
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6,11.- Ceneraci6n de empleos. 
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La beneficiadora de tuna 1 genera 30 empleo• directos 
los cuales comprenden al personal de operaci6n de esta 
planta, siendo estos: 

- Tres recopiladores del producto en la huerta. 

- Uno con el pat1n hidráulico. 

- Dos alimentadores. 

- Dos auxiliares de alimentador. 

- Cuatro seleccionadores en mesa rotativa qrande. 

- cuatro seleccionadores en mesa rotativa chica. 

- cuatro empacadores en mesa rotativas chica. 

- Dos estibadores. 

- Dos encargados de mantenimiento. 

- cuatro encargadas de la comercializaci6n. 

- Una secretaria. 

- Un supervisor. 

El cultivo de la tuna genera ocupaci6n para un gran 
n!lmero de campesinos, se estima que para una hect6rea de 
nopal tunero en producci6n se ocupan un promedio de 15 a 25 
jornaleros por afto, dependiendo de la edad y de la 
productividad del huerto, que participan directamente en la 
producci6n o en el cuidado del cultivo, la recolecci6n y el 
empaque de la cosecha. Hay que tomar en cuenta también que la 
comercializaci6n al menudeo en los centros urbanos se realiza 
por medio de vendedores ambulantes que manejan volOmenes 
pequeftos de fruta. 
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6.12.- Infraestructura de comercializaci6n. 

En el Ejido de Laminilla, la Sociedad cuenta para poder 
llevar a cabo la actividad de comercializaci6n con maquinaria 
y equipo de seleccionadora y enceradora de tuna con las 
siguientes caracter1sticas: 

La planta con que se cuenta en esta sociedad, es de 4 
ton/hr., trabajando un turno de 8 hrs/d1a se tiene 32 
toneladas, trabajando 2 meses y medio por temporada se tiene 
2 400 ton., de tuna seleccionada, 

- Para la comercializaci6n. 

La planta beneficiadora de tuna cuenta con equipo para 
la limpieza y selecci6n de tuna con: 

-1 elevador rezagado con tolva de descarga.- De 1.5 M., 
de ancho efectivo por 4.5 H., de largo. 

-1 cepi lladora deshuatadora. - De 1. 22 M, , de ancho por 
2.57 M., de largo. 

-1. lavadora secadora.- De 1.22 H., de largo. 

-1 seleccionadora automática mod. DECCO.- De 1.5 M., de 
ancho por 4,5 M., de largo. 

-2 mesas rotativas de empaque.- De 2 H. 

-2 mesas rotativas de empaque.- De 1.5 M. 

-5 transportadores por rodillo De 0.35 M., de ancho 
por 3.05 M., de largo cada uno. 

-1 sistema de extracci6n de ahuate 

-1 bascula de 200 kgs. 

-1 pat1n hidrAulico. 

- una red de energ1a eléctrica y agua potable. 
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- Para almacenamiento. 

- Se. tiene una construcci6n de una nave y oficinas de 
450 metros cuadrados, en donde se lleva a cabo la 
limpieza, encerado, selecci6n y empacado de la tuna, 
con una capacidad de almacenamiento de cinco mil 
cajas de tuna. Esta nave es de paredes o muro de 
block hueco, de altura de 6 metros con ventilaci6n 
natural a partir de los 5 metros de las paredes 
laterales, techado de lAmina galvanizada curva 
acanalado. (fig. No.16) 

- Para transporte. 

- se posee una camioneta doble rodada con una capacidad 
de 3,5 toneladas, que se ocupa para realizar diversas 
actividades tales como: recopilar y transportar la 
producci6n e insumos requeridos en la huerta, para la 
comerciallzaci6n, etc., en caso necesario se tiene 
contratos con camioneros, 6 bien se tiene considerado 
que algunos compradores vayan directamente a la 
planta por el producto. A pesar de ello se tiene una 
deficiencia en cuanto a transporte, que se presenta 
en la época de producci6n por lo que es necesario 
realizar gestiones correspondiente• para obtener 
financiamiento y solventar este tipo de problema. 

Flq. Ho, 11 
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6.13.- Participaci6n Institucional. 

- La Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH), a través de la Delegaci6n del Estado de 
Hidalgo, la Subdelegaci6n de Pol1tica Sectorial y 
concertaci6n, Unidad de servicios de Apoyo y Estimulo 
a la Producci6n, y Centro de Desarrollo Rural, 
proporcionan apoyo y asesoramiento técnico de 
integraci6n, producci6n, administraci6n de los 
productores en los trabajos de mantenimiento a la 
plantaci6n y la beneficiadora rural, en capacitaci6n 
sobre corte, acarreo, desespinado, lavado, pulido, 
enserado, empaque, aspectos de contabilidad, manejo 
de personal, puestos directivo, desarrollo de 
habilidades gerenciales, selecci6n de personal, 
administraci6n de recursos financieros, 
comercializaci6n, apoyo con técnicos pagados por la 
secretarla, intercambio de experiencias con 
productores de tuna en empresas similares, etc. 

- La Secretarla de la Reforma Agraria (SRA), apoya la 
actividad agr1cola y otorga los t1tulos de propiedad 
y lleva a cabo la resoluci6n de problemas agrarios, y 
aplicaci6n del reglamento interno a socios que no 
participan en las labores de la empresa, hasta antes 
de las modificaciones al articulo 27 Constitucional, 

- El Patronato Ind1gena del Valle del Mezquital y la 
Huasteca Hidalguense (PIVMyHH), en su momento apoy6 
la actividad agr1cola desde sus inicios a través de 
estudios realizados por la misma Instituci6n, 
créditos otorgados y asesor!a de producci6n del 
producto, solicitud de maquinaria pesada para el 
desmonte y subsueleo del 4rea a cultivar, as1 como 
para el acondicionamiento de caminos, 

- Banco de Crédito Rural (BANRURAL S.N.C.), financia 
las actividades a9r!colas a través de créditos de 
av1o y reraccionario, para proporcionar mantenimiento 
a la plantaci6n. 

Es de recomendarse a las instituciones qubernamentales 
y a la banca en general la apertura de: di!usi6n a programas 
de producci6n del nopal tunero, de 11neas de crédito, 
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facilidades y est1mulos que Comente el incremento de este 
cultivo, as1 como proporcionar asistencia técnica 
especializada y cient1f ica en relaci6n a su propagación, 
industrialización y mejor aprovechamiento de los productos 
de esta cactácea, acciones que tendrán un doble efecto, por 
una parte luchar contra el paulatino deterioro ecol6gico de 
la zona y por otra, dotar a sus moradores de un nuevo 
concepto que constituya la base para mejorar sus niveles de 
vida, además de garantizar una fuente de empleo que perrr.ite 
arraigar a los productores. 

otras acciones que contribuir1an a su desarrollo son: 
a) impulso de la investigaci6n agr1cola para incrementar los 
rendimientos; b) asistencia técnica¡ c) mayor infraestructura 
para mejorar la comercializaci6n; d) financiamiento de 
inversi6n identificados; f) informaci6n sobre el mercado 
internacional (precios, requisitos, calidad)¡ g) otorgamiento 
de apoyo financiero acorde a las necesidades del sector. 
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CUADRONo.9 
EXPORTACION DE TUNA 

FRACCION 
ARANCELARIA 
iiii0-9oiií 

PAIS 

!
LE~~~~N~C. 
RASIL 
ANAOA 
SA 
RANCIA 

APON 
OTAL 

o 
325 

940.164 

550 
941,039 

IMPORTACION DE TUNA 
FRACCION AIS 1992 

ARANCELARIA ~RIGEN ""'"MEN KG. 
0810-9001 ~HILE 213,585 

USA 437,032 
NVA. ZELANDA 828,525 

OTAL 1479142 

o 
2>0 

310.666 

1,896 
312,712 

~ALOR 1/ 
264 
444 
702 

, 411 

FUENTE: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 
1) En dólares. 
" S. Ne 1t¡•l1Cat ..... 

200 
65.723 

867.515 

1,863 
935,301 

200 
44.943 189.260 169 

462.316 1.396.515 70> 
941 , 

15,670 304 1 
523,129 1,587.033 877 
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VII.- RENTABILIDAD ECONOMICA DEL CULTIVO SELECCIONADO 
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7.1.- Comercialización 

La producción agr1cola que se obtiene en el municipio se 
comercializa en los mercados locales en los casos en que se tiene 
cultivos en zonas de riego, y en áreas de temporal la producción es 
destinado para el autoconsumo por su bajo rendimiento y producción. 

En lo que se refiere a la producción de tuna ésta es 
comercializada en la región, central de abasto de la ciudad de México 
principalmente, de donde se distribuye a los diferentes expendios de 
la ciudad y su periferia, y se vende también a intennediarios que lo 
distribuyen en los mercados locales y de ah1 a los consumidores. 

La tuna puede venderse durante los primeros tres o cuatro d1as 
después de su cosecha, a partir de este tiempo ya es poco negociable, 
pues su presentación es poco atractiva. 

La comercialización significa la mayor dificultad para el 
productor, dado principalmente por el intermediario •coyotaje•, el 
cual aprovecha las temporadas de sobreproducción para castigar el 
precio del producto, esto sucede con frecuencia con los productores 
independientes, 

La comercialización de nopalitos se maneja dependiendo su 
destino: a granel, en canastos, en costales para los mercados locales 
y en cajas da cartón o madera y en pacas cil1ndricas para 
exportación, que no se ha dado en el huerto hasta el momento. 

La tuna en reja de madera, en mercado nacional y la tuna de 
exportación se empaca en cajas de cartón para darles condición de 
seguridad e inmovilidad y evitar que se dane, con esto se facilita su 
manipulación y se da una presentación atractiva para 11otivar su 
consumo. La fruta empacada as1 debe de estar previamente seleccionada 
por tamano, color y calidad. El uso de papel de envoltura individual 
mejora la presentación de los frutos, le da mayor protección y si 
lleva algOn fungicida y antioxidante permitido se loqra alargar la 
vida de anaquel del producto. Esto a permitido a que se de la 
exportación de la producción de tuna a nivel nacional, a diferentes 
paises como Brasil, Canadá, Estados Unidos y Japón. (cuadro No. 9). 
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La-· comercialización es un problema que frecuentemente es 
menciqnado ·por ·1os ·.ProdUctOres ·:de tuna, el cual se manifiesta de 
varias formas: .<incertidumbre¡ en;- cuanto a> ·la· demanda del producto, 
inestabilidad de los•precios,··· saturación te~poral y eventual desploir.e 

del mercado:,~·.',<;:~~~<::::~ ~:>.~::f.'·.;·.:,., 
- . . · ... e,":'' • ·, >. - 1 • 

. >i> -;,,/~) .. \;:\'. _· .... , . 
·• Al",igua1· que:i·ptras ·frutas la tuna presenta una época de oferta 

máxima; ·:con ~-~---1.igeras·::· Variaciones ocasionadas por el clima. Esta se 
.presenta·· durant_e·' los. meses de Julio y Agosto, época durante la cual 
sa"turan·los•.me.rc_ados·del' D. F., y centro del país, el cual la oferta 
rebasa a 'la demanda. · 

Los márgenes de comercialización de la tuna son muy 
fluctuantes, ya que están en relación con la estacionalidad de la 
producción y del intermediarismo, fenómeno y mecanismo que son 
aprovechados para ir elevando el precio de producción llegando al 
consumidor con un margen bastante al to de diferencia en el precio, 
deduciendo de ello que la mayor parte de las utilidades se obtiene en 
la comercialización del producto y no en la producción. A lo anterior 
se suma la falta de Centros de Acopio regionales para la recepción, 
compra y transformación de la tuna y nopal en derivados que 
incrementen su valor y reduzcan los niveles del intermediarismo, que 
son los que tienen los márgenes más altos en la cadena de la 
comercializaci6n. 

De acuerdo a los datos reportados por la Secretaría de comercio 
y Fomento Industrial (SECOFI), para 1992 México importa tuna de 
Chile, Estados Unidos y Nueva Zelanda, con un total de 1 479 
toneladas con un valor de 1 411 dólares. (cuadro No. 9) 
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~ .'.i • '(· ~ 

, . .':~ ·.~;>1·_:·,·ff~ .. ,1,:·:.~·,-,-,\~' . '" 
Los márgenes -de ~ome_rci_a:.iz3:~ó-~-.,Ce ~a' t_t.ina· y riopal, en sus 

diferentes formas de .aprov~c1:a::-.~ei.':?",".~·sc:: muy· fluctuantes, ya que 
guardan una relación .directa,:,·cc:::::a 'es:ac.ic::alidad de la producción y 
el intermediarismo, ·con ·lo -.~ua; ~e-:C~_?-.:_ce q-..:e estos fenómenos son los 
que determinan la .mayor parte·~·.'..d~·:.;·:~s:· b~:ie!.!:cios no se obtengan en la 
producción, sino en la :co~er_ci~:-~_z_~=-~~~---d~: producto. 

La comercialización de !a t::::.a n::: :-epresenta problema alguno, 
pues los socios tiene contactos ¡:e::¡.a::e::te con personas de la central 
de abasto de la Ciudad de México, quiénes adquieren el total de la 
producción. Asimismo se tiene c!recirnie:-:to de introducir algunas 
cajas de tuna a Estados Unidos, pcr perso;.as de dicha central. 

El canal directo es el ::iás adec•Jado para los intereses del 
productor, aunque el más conocido y apropiado para el caso, sera el 
de comercializarlo a través de los centros comerciales establecidos. 

Existen cuatro vías o ca:.a=..es de comercialización en la 
localidad; el primero es la venta directa por parte del productor a 
los intermediarios (acaparador) que acaparan la producci6n de la zona 
en el huerto (en piel, esto hace que el productor deje de percibir 
una parte importante del precio que se fija en base a una apreciaci6n 
subjetiva de la calidad (tan:año y apariencia), y el acaparador 
cosecha y transporta la fruta en los cen~::os de consumo; la segunda 
forma es a través de la venta directa al consumidor; la tercera se da 
del productor al mayorista y es:a a! cons,,,midor; y la última es del 
productor al mayorista, al detallista y al consumidor. 

CANALES DE COMERCIALIZAC:cs 

PRODUCTOR - ACAPARADOR -----... CONSW.IDOR 

PRODUCTOR ----..CONSUMIDOR 

PRODUCTOR -MAYORISTA -ccsSUXIDCR 

PRODUCTOR ---.. MAYORISTA -.. :::::.:J.::s:A - CONSU'MIDOR 



. } : ; 
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CANALES DE COMERCIALIZACION 
DE TUNA EN LA ZONA 

MAYORISTA 

___} 
PRODUCTOR 

100% 

=::> 

e> 
C> 

10% 

--~-'\. 30o/~;:.:.:> 



7. 3. - Estudio de mer~ado; ·. 

El· ncpal·.y. sus· deí-ivaa65 'han tenido tradfci.Onalm~;,te b~er.a 
·acepta.c.i.ón · '-~ ?':> u.t·i l~zaci6n":--:en.'.·:~:.di f e"r.e~tes .. : ·cer:itros:,-. de . COris~mo, sin 
. embar_go, Jos,. ·movim:centos<migratorios_ ... del.'. campo. a·· las_-~ ciu~ades .. han: 
. deterniinado: lai«•#ári'sión 'ael mercado de"·est.e producto. . ...... 

.. ·• U_,:,_: L(;~~L:·:;l_,. ·· 
. Así· ,tenemos,: 'de ·acuerdo a un estudio realizad:: '¡:iifr la 

Secretaría- de - Agricultura Y. Recursos Hidráulicos (SARH) :;92, 
'es.t.ak?.lec'e ; .qu~. · el mercado Internacional presenta atractivas 
;'perspectTvas y "está formado principalmente, por Estados ;Jnidos de 
.:iAmé~ic~i:·· específicamente en los Angeles y San Francisco Califor:"".ia, 

,:O en·. ·donde :la población de origen latino representa el princ~pal 
. consumidor; así como también, en algunas ciudades de Canadá y Japón, 
: resultado de la corriente naturista en los rubros de alime!"ltación y 
; productos medicinales, ya que estos paises han desarrollado una gran 
·cantidad de productos industrializados a partir del nopal. 

En México los centros de consumo que demandan mayor cantidad 
de nopal ya sea para consumo de tuna, verdura o agroindustrial, son 
las ciudades de Monterrey, Saltillo, Torreón , Cd. Victoria, Rey;¡csa, 
Tampico y Nuevo Laredo, que junto con Guadalajara, son mercados con 
gran capacidad de consumo, siendo el Distrito Federal el mercado de 
mayor importancia por la gran cantidad de tuna y nopal verdura que 
demanda, de acuerdo al estudio antes mencionado. 

Nacionalmente el mercado actual aún es restringido en ter.nino 
de la demanda, son muy extensas las regiones de nuestro pa!s, en las 
cuales prácticamente desconocen ésta fruta, como la mayoría de las 
costas del sur y la frontera norte, en donde si acaso llega, es en 
muy bajos volúmenes y altos precios 6 bien, porque no se cuenta con 
los medios para cumplir con las especificaciones requeridas, 
especialmente al empacar la fruta libre absolutamente de espinas. 

La beneficiadora de tuna de Lagunilla no pretende cubrir toda 
la demanda, ya que ésta es mayor a la capacidad de la planta, la cual 
procesa la cantidad de 2,400 toneladas aproximadamente por ciclo, el 
que se pretende sea en época de cosecha, que abarca los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre, con un lapso neto de labores de 75 días 
productivo. 
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7.3.1.-. Ar:álisis de.oferta: 

.}.:-·: 

La ·oferta e~tá.:~'onsütuida básiéa:r,ente: por• la produccién 
provenientes '.de:- las>·áreas¡_i::Últ'ivadas,. dado q-Je el '·aprovechamiento de 
las áreas:._'_.'s.i:~vestieS~-:f·g·e·n~i"alme:nte ·.es' :.c::omercializ_ado· localmeitte o 
bien procesado . .-eíúd'ífererites :subprodu"ctos. · · 

. ii;::.~,.;rJ~~~~1r.:2.t~-~[~~~-:t: .... __ · · · 
_.La, oferta~\riac;.iónál·~de.ttuna para el -año de 1991 fue de l 7S, S08 

toneladas·;~· .. :proverilerite's'·::dé:··24·;-994 hectáreas de cultivo, (cuadro No. 
10) ·de"las•:-cuales':él, Estaaofdé Hidalgo aportó el e. ss t ó sea lS, ooo 
tonelaaa·s;:{dé0uriiL•süperffcie'de 3,000 hect~reas, (cuadro No.11). 

. ,•. · .. -'':--·.-·<;;-:~_o:;::.:':k ,_,:_ ~~ ',~- ~ : ' ' 
>:,_:-·-~ -~-:~:~)~ .,~:,.,.;,,~4r··. ·-,~----

: ~ ;,; { ., 

En el Éstadé,-·_¿,; Hidálgo solo existe ur:a beneficiadora de tuna, 
que es localiza en :a sociedad que se analiza y de acuerdo a 
información recopilada existen en el país dos plantas más (San Luis 
Potosi y Zacatecas), entre los dos procesan la producción obtenida en 
280 Ha. Cabe mencionar que la planta de Zacatecas exporta su 
producción desde hace 18 años. 

La planta beneficiadora en la sociedad que se analiza, tiene 
como finalidad el de ofrecer y competir con un producto de calidad y 
poder penetrar en el mercado de exportación cumpliendo con los 
requisitos que dicten para tal efecto y los precios de venta que sean 
acorde a los gastos que se efectúen. 

Existen áreas productivas de nopal tunero en el Distrito de 
Desarrollo Rural Mixquiahuala, las cuales están clasificadas de la 
siguiente manera: altamente significativas, que ocupa un subtotal de 
2,534 hectáreas, y un porcentaje de 82 \; medianamente significativa, 
que ocupa un subtotal de 4S9 hectáreas, y un porcentaje del lS %; y 
significativas que ocupa un subtotal de 71 hectáreas, y un porcentaje 
del 3 t; haciendo un total de 3, 064 hectáreas, de nopal tunero de 
distintas variedades, cabe señalar que un porcentaje elevado de ésta 
producción es establecido en forma de traspatio y silvestre. 

89 



i
r
~
·
~
-
~
~
-
~
=
~
¡
=
-
=
=
·
-
-
~
-
-
$
~
-

"1~ ª !. ! 
l .. 

. ~
 ~! 

:. 
! 

~ 
E

 

~ ! . 
• 

~ ' ji 
!. 

¡_ e 
! 

~ s ! 
~ 

! 
~ 

. =
 

. 
. • . . ! 

~ 
~ 

i 
¡ 

2 
! 5 a • 

~ 
=

 
2 

~· 
. .. ª 
• ~ 
2 

~
 

~ . 
~.f 

5 
. ~

 • 
l. ~ 

~;. 
~ 

~-
ü 

~ . " 
! 

~
 

<
 B

 i 
z 

H
 • ~ 

l. ~ 
g ~ 

i 
<

 . 
º" 

! 

~ 
f 

~ 1i 
;¿ 

. • . . . 
Q

 
o 

! 
s 

~ 

º 
¡ .. ~ 

~
 

• 
1~ 

;¡ 
; .. 

e ~ <
 

• ~ 
~ 

~ 
2! 

l ! ! ! 
: 

! 
¡ ~~ 

: ~ • 
:: 

a 
li" 

" 
~ g 

~i ! ~ 
9 " 

~ 
:i a 

u 
2 

~
 

• 
~ 

=
 

~ 
. 5 . . 

~
 

• 
~ 

2 ¡ ~~ ! 
! ! ! 

. 

\ 
: \ 
~ \ 
~ J ,,; ! 

\ 
• ~ ~-! ;; 
! ! ª : • 2 ? ~
 

.¡ 

! 
! 

~ i 
? 

;; ! 

"' ~: 
~ 

! 

~· 
1. ~ 

~ ~ 
; 

~~ t ~ 
;¡ : 

\ 
! ª 
!l 

\ 
! 

! 
1 1 1 ~ 5 
\ 1 § 

~
 

=
 • 1 ~ 

1 

a 
i 

~ \2 ~
 

~ 
~ " 
i \ e\ 

~ 

! 
~ i\l 1 \ 1 • ~-.. ~ ~· ¡ 5 ~ E

 

! =· ~ ~ : • •. ~ i :; 
~ ª 

! 
Í " . 



:H
 

l1.,_1. 
~
~
-

o ~ 5 



7.3.2. - A.~álisis de demanda. 

De acue:rd~. · a.-" un ·~st.udi<;>• .real i z~c:3o por la Se ere~ ar!a de 
Agricultura Y:' Recursos,, H!dr3U.licos (SAR!il .1992; la demanda de tuna y 
nopal verdurá,:-,'ti.~ne:·~.un c~t.-.;.~rtamiento qüe, !avorece·· a los prc::luctores 
dedica'dos. a. la 'Prciducción.·,de éste, ya q\ie ·en México se considera que 
es constante.''.: en··: todo:· el. ·~·año·, incremen~ándose el consumo de nopal 
verdura .durante':·la ·Sem.an¡¡ '.Santa; el nopal forrajero tiene demanda 
durante los .. :·:.111eses··,:de · ;se:;4J:a . y de invierno, debido a la poca 
disponibilidad''•'de,/otros.::fcrrajes en es:as fechas. Sin eml:argo la 
oferta ·de·::tuna>;se.:c::.concentrar· ·en tres meses y provoca una saturación 
de mercados .. Y, .:un• abati\"ierito' de los precies . 

. -·~· ·- . . 

La·· demanda de un· producto, son los volúmenes de producción que 
en el . mercado de consumo, estaría dispuesto a aceptar. Esto depende 
del· incre-mento' 6 ·decremento de la demanda está acorde a una serie de 
condiciones· que determina los gustos y f:-eferencias del cor.s-...midor, 
así· como la situación eco~6mica que prevalece entre el consumidor, 
(poder adquisitivo). 

La demanda futura de tuna está en función de la habilidad con 
c¡ue se coloca el producto en el mercado Nacional e Internacional, 
compitiendo en calidad y precio con los actuales productores, el cual 
es necesario implementar campañas de promoci6n al consumidor que sean 
formales y permanentes, donde se usen los medios imaginativos y 
profesionales, actualmente disponibles, en los cuales se puede 
interesar el consumidor. 

Como base de la relación causa-efecto en la estimación a 
futuro, se considera que una proporción reducida de la población 
mexicana no consume tuna, por la falta de calidad y presentación pero 
existe la posibilidad de aumentar la demanda al igual que la oferta 

De hecho se considera que el mercado de tuna crecer en la 
medida que se incremente la oferta en tiempo y espacio, y se mejore 
en precio y presentación. El sólo hecho de ofrecer tuna de buena 
calidad (tamaño) y precio accesible en tiendas de autoservicios puede 
permitir una considerable expansión de mercados. 

Para 1990, 1991 Y 1992 se tiene un consumo aparente de 138,631; 
152,347 y 175,400 toneladas respectivamen~e. (cuadro No. 12) 
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CUADRO No. 12 
CONSUMO APARENTE DE LA TUNA 

1ion1 
CONSUMO 

AÑO PRODUCCION IMPOR- EXPDR- INVEN- APARENTE TOTAL 
TACIDNES TACIONES TARIO (1)+(2)-(3)-(4) 

11\ 121 131 141 151 
1981 79,265 79,265 
1982 42,956 42,956 
1983 76,735 76,735 
1984 144,9091 144,909 
1985 176,041 176,041 
1986 184,624 184,624 
1987 
1988 178,786 178,786 
1989 394,551 394,551 
1990 139,572 941 138,631 
1991 153,282 935 152,347 
1992 175,508 1,479 1,587 175,400 

FU NT · lreccld General da stedrstlca S H 



7.4.- Política. de venta y precios. 

-·.. . ' 

·El pre.do·:. deÍ•>n~paLyerd,ura· ·.y .. de la tuna son muy variables 
según l.a .. época.~;.deh:,ar.o>.•,el~-nive.l. de cc::::rcialización (productor, 
mayoreo , y i:r.enud_eor;;,:.:~.s.!.·•.como.,. la calidad y tamaño del producto; 
mientras que·:.:. e.n_¡:·_~l:i!1c.aso;\'._~e.lf; nopal -forrajero su precio ta:nbién es 
variable. ··~ '·""-~" ~-.- :'· ,·i, .,.. ' ·.. · 

... _ .• :.\_·-~·:::·:c,;i:,··:F~';;;:'.·.- .. 
, En· léí';';;eféreíí.t'.1{:al';:¡;ago en ·1a venta de la produci;:ión de tuna es 

al momen.t.o ·::le en_tregar·· está· en el caso de la central de abasto del 
D.F.;:~n .. l~s:~centros ccmérciales, éstos tienen sus propias políticas 
de pago,.·· en 'los· cuales aceptan el producto que se introduce por 
primera <vez· en su ;mercado y lo pagan cuando se ha tenido buena 
demaiic:la Y .cu~·ndo no :el pago es retardado, por lo que se recomendaría 
conseguir .contratos de comercialización que estipulen el máximo de 30 
días'par~ ~ubrir el pago total. 

'El, precio de venta es él actual, en el momento de la entrega 
teniendo en cuenta los gastos, tanto de producción como 
administrativas y de ventas que se lleven a cabo, debido a la alta 
fluctuación de los precios del producto. 

Los precios que alcanzan la tuna en el mercado de producto son 
variables, que afecta la comercialización y los resultados 
económicos, pues la fluctuación a principio de temporada que va a 
fines de Junio a Julio, la caja de 30 kilos llega a alcanzar buenos 
precios hasta de 40 000 mil pesos para 1992, en comparación a la 
mitad de la temporada en la que reduce hasta en un 75 t del precio 
inicial (lO 000 mil pesos), registradas la cosecha en el mes de 
Agosto, hasta el final de la misma en el mes de Octubre, época que se 
presenta el pico máximo de sobreproducción y fin de la producción; 
también depende de múlt.iples factores tanto naturales como de oferta 
y demanda; el cual, estas variantes son los que determinan las 
utilidades a obtener. 

Lo anterior presenta un grave problema para los productores de 
tuna, pues en la mayor parte de la República Mexicana, la cosecha se 
registra en la misma época y vende su producto justamente cuando el 
precio va. en descenso. Este hecho trae como consecuencia una gran 
presión al mercado, al recibir éste un volumen de tuna muy 
considerable en tan solo cuatro semanas, que es el lapso que dura el 
pico máximo de producción y donde se registra el desplome de 
precios. (gráfica No. 3). 
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GS\Aru:J. ICLI 
PRECIOS DE TUNA 

COMPORTAMIENTO EN 1992 
80CIEC.l0 L.C.EJU. PROCUC. CE NOPllL Y TUNA 

EN LAOUNILLA. tr.(PIO .. IAN &Al.._DCR 1'100, 

....... l'• .. .JU• ....... t•e• ... 4.L , ...... l'•IA, .... •••SL. 1•SU..Mf ....... 1'01 ... e.ft 

MESEI 

m, ........ u •• 

7.5.· Publicidad 

Para efectos de publicidad, los socios imprimierón etiquetas 
con datos generales de la planta y del sector de producción, con la 
finalidad de que el consumidor sepa donde y quilines producen el 
producto que consume. Esto permite de alguna manera garantizar la 
calidad y cuidando al máximo la presentación del producto. 

También han realizado solicitudes ante las instituciones 
gubernamentales a fin de difundir en la radio y T.V., cortes 
comerciales de consumo de la tuna, época de n-.ayor disponibilidad de 
fruta y propiedades alimenticias de la misma y la información por 
medios impresos que pongan énfasis en el exotismo de la tuna. El 
objetivo es llamar la atención del público que no acostumbra 
consumirla, para reforzar y ampliar así la demanda actual del 
producto. 
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7.6.- Análisis.de relación de c'csto beneficio. 

En l:o· .referente' al análisis de perdidas y ganancias se tiene en 
un principio que realizar una inversión que se pretende recuperar con 
las producción· a obtener en los años posteriores y por esta razón en 
los prime·ios dos años es necesario realizar inversiones sin tener una 
recuperacf6n mOmencánea 1 el cual 1 , en la sociedad su inversión 
realizada fue de$ l,299,900.00 (un millón doscientos noventa y nueve 
mil novecientos pesos) para el establecimiento de la huerta en su 
totalidad en 1978, y al siguiente año la inversión fue de $ 
367, 800. 00 (trecientos sesenta y siete mil ocho cientos pesos) en 
gastos de mantenimiento de la huerta. (Cuadro No.13 y 14 ) . As! mismo 
se cuantifica los gastos de mantenimiento y requerimientos de la 
huerta durante el periodo que va de 1980 a 1992 considerados en los 
cuadros No. 15 al 20. 

Al tercer año (1980), se empieza a obtener producción por lo 
que se inicia la recuperación de la inversiones realizadas, en menor 
escala·, 'ya que· es mínima la producción obtenida, alcanzando una 
utilidad de $ 595 (quinientos noventa y cinco 'pesos) por hectárea y 
un total de $·118,880 (ciento once mil ocho cientos ochenta pesos), 
(cuadro No .. 21). 

Al cuarto año (1981), la producción va en aumento, obteniendo 
para este periodo ganancias favorables que alcanza cubrir gran parte 
del crédito utilizado para su establecimiento. 

Al quinto año (1982), periodo clave, en donde la planta de 
nopal alcanza su madurez, se da un margen de utilidad favorable, en 
el cual se· logra cubrir la totalidad del capital invertido en el 
huerto y a partir de este periodo las utilidades manifiesta una 
tendencia constante con la variante de las condiciones climáticas que 
pueden afectarla. 

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por los 
representantes de la sociedad, a la fecha no se ha registrado 
perdidas de consideración, aún a pesar de comercializar la producción 
a bajos precios, por lo que se tiene la seguridad de poder contar con 
una fuente de empleo remunerativo dado que son superiores al salario 
mínimo de la región, ya que para el caso especifico que se analiza, 
la huerta de nopal tunero en edad productiva no ha dejado de producir 
y al menos que se de algún siniestro incontrolable que afecte la 
producción y al huerto en su totalidad. 
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CUADRO No.13 
ESTABLECIMIENTO DEL HUERTO EN LA SOCIEDAD LOCAL DE CREDITO 
EJ!DAL DE RE5PONSABU..IDAD ILIMITADA, PRODUCTORA DE NOPAL Y 
TUNA EN LA0li1''D.LA MPIO., DE SAN SALVADOR HOO. 

PRIMER AÑO 1971 
UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 

UN!TARIO TOTAL 
CONCEPTO DE MEDIDA (pe<os) l!D«Os) 

PREPARACJON DEL TERRENO 

DESMONTE llA. 200 1,150.00 230,000.00 

BARBECHO HA. 200 1,0&5.00 217,000.00 

RASTREO HA. 200 800.00 160,000.00 

BORDEO HA. 200 650.00 130,000.00 

TRAZO DEL HUERTO HA. 200 650.00 130,000.00 

TRATAMIENTO DEL MATERIAL 

VEJETATIVO JORNAL 200 JOS.00 21,000.00 

PLANTACJON JORNAL J,500 JOS.00 157,SOO.OO 

NOPAL NOPAL 167,000 1.00 167,000.00 
(40'25 cms.) 

LABORES CULTUllALES 

INSECTICIDA LITROS 100 19S.OO 19,SOO.OO 

ABONO ORGANJCO TONELADA 100 70.00 49,000.00 

APUCACJON JORNAL llO JOS.00 Jl,900.00 

TOTALOENERAL l,299,900.00 



CUA.DR.O No.14 

EST ABLEC!M!Et."TO DEL HUERTO EN LA SOCIEDAD LOCAL DE CREDITO 
EJlDAL DE RESPONSAB!l..IDAD ILIMITADA, PRODUCTORA DE NOPAL Y 
TUNA EN LAGUNILLA MPIO., DE SAN SALVADOR HOO. 

PRECIOS REALES, SEGUNDO AÑO 1979 

IJNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 
CONCEPTO DE UNTTARJO TOTAL 

MEDIDA '"'-"") Í"'-"'<) 

REPLANTACION JORNAL 140 120.00 16,100,00 

RASTREO HA. 200 950.00 190,000.00 

DESHIERBE DE BORDOS JORNAL 300 120.00 36,000.00 

INSECTICIDAS LITRO 200 205.00 41,000.00 

APLICAClON JOR..~AL 400 120.00 48,000.00 

AFLOJAMIENTO DEL SUELO JORNAL 300 120.00 36,000.00 

TOTAL 367,800.00 

TERCER /\RO 1910 
IJNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 

CONCEYTO DE UNITARIO TOTAL 
MEDIDA (pc>oo) CDCSO<) 

DESHIERBE JORNAL ISO 140.00 21,000.00 

RASTREO HA. 200 950.00 190,000.00 

INSECTICIDAS LITRO ISO 210.00 31,500,00 

APUCAClON JORNAL 3SO 140.00 49,000.00 

FERTil.12.ANTE (ABONO ORO.) TONEi.ADA 100 90.00 n,000.00 

APUCAClON JORNAL ISO 14ll.OO 21,000.00 

COSECHA JORNAL 200 14ll.OO 21,000.00 

SELECCION Y EMPAQUE JORNAL 30 14ll.OO 4,200.00 

MATERIAL DE EMPAQUE REJA 2,300 20.00 -«i,000.00 

nTAL 462,700.00 



CUADRO No.15 

ESTABLECIMIE1'TO DEL HUERTO EN LA SOCIEDAD LOCAL DE CR.EDITO 
EJJDAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA, PRODUCTORA DE NOPAL Y 
TUNA EN LAGUN!ll.A MPIO., DE SAN SALVADOR HGO. 

PRECIOS REA¡.ES, CUARTO AÑO 1911 

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 
CONCEPTO DE UNITARIO TOTAL 

MEDIDA (p=s) lfl>UOI) 
DESHIERBE JORNAL 400 180.00 72,000.00 

INSECTICIDAS LITRO 3SO 21s.oo 7S,2SO.OO 

APLICACION JORNAL 400 180.00 72,000.00 

PODA DE PRODUCCION JORNAL ® 180.00 11,000.00 

COSECHA JORNAL 250 180.00 4S,000.00 

SELECCION Y EMPAQUE JORNAL so 180.00 9,000.00 

MATERIAL DE EMPAQUE REJA 4,SOO 25.00 112,SOO.OO 

TOTAL 466,7SO.OO 

QUINTO Afio 1912 
UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 

CONCEPTO DE UNITARIO TOTAL 
MEDIDA (puol) (,,...,.) 

DESHIERBE JORNAL ISO 250.00 37,SOO.OO 

RASTREO HA. 200 1,000.00 200,000.00 

INSECTICIDAS LITRO ISO 320.00 41,000.00 

APLICACIOH JORNAL 2SO 250.00 62,SOO.OO 

PODA DE PRODUCCION JORNAL 42S 250.00 106,250.00 

COSECHA JORNAL soo 250.00 125,000.00 

SELECCION Y EMPAQUE JORNAL 100 250.00 25,000.00 

MATERIAL DE EMPAQUE REJA 7,200 40.00 2Jl,000.00 

TOTAL 192,250.00 



CUADRO No.16 

ESTABLECIMIENTO DEL HUERTO EN LA SOCIEDAD LOCAL DE CREDITO 
EJIDAL DE RESPONSABDJDAD D. . .IMITADA, PRODUCTORA DE NOPAL Y 
TUNA EN LAGUNil..LA MPIO., DE SAN SALVADOR HGO. 

PRECIOS REALES, SEXTO Afio 1913 

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 
CONCEPTO DE UNITARIO TOTAL 

MEDIDA lloaoa) (oesoo) 

DESHIERBE JORNAL ISO 400.00 72,000.00 

INSECTICIDAS LITRO 195 SB0.00 113,100.00 

APUCACION JORNAL 245 400.00 91,000.00 

ABONO ORG. Y TRNSP. TONELADAS 700 200.00 140,000.00 

APLICACION JORNAL 100 400.00 40,000.00 

PODA DE PRODUCCION JORNAL 300 400.00 IW,000.00 

COSECHA JORNAL aoo 400.00 320,000.00 

SELECCION Y EMPAQUE JORNAL 200 400.00 80,000.00 

MATERIAL DE EMPAQUE REJA 20,000 so.oo 1,000,000.00 

TOTAL 1,983,100.00 

SEPTIMO Afio 19'4 
UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 

CONCEPTO DI! UNITARIO TOTAL 
MEDIDA '1~~) 11-~) 

DESHIERBE JORNAL 200 600.00 120,000.00 

RASTREO HA. 200 1,100.00 220,000.00 

INSECTICIDAS LITRO 300 aoo.oo 240,000.00 

APLICACION JORNAL 250 600.00 IS0,000.00 

PODA DE PRODUCCION JORNAL 200 600.00 120,000.00 

COSECHA JORNAL 1,100 600.00 660,000.00 

SELECCION Y EMPAQUE JORNAL 300 600.00 110,000.00 

MATERIAL DE EMPAQUE REJA 24,000 70.00 1,680,000.00 

TOTAL 3,370,000.00 



CUADRO No.17 
ESTABLEC™IENTO DEL HUERTO EN LA SOCIEDAD LOCAL DE CREDITO 
EJIDAL DE RESPONSAB!LIDAD U.IMITADA, PRODUCTORA DE NOPAL Y 
TUNA EN l..AOUNll.LA MPIO., DE SAN SALVADOR HOO. 

PRECIOS REALES, OCTAVO Ailo 1915 

UNIDAD CM'TIDAD COSTO cosro 
CONCEPTO DE t.n-.'ITAJUO TOTAL 

MEDIDA (pesos) {p=o) 
DESHIERBE JORNAL 200 940.00 111,000.00 

INSECTICIDAS LITRO llO 1,200.00 216,000.00 

APUCACION JORNAL l.SO 940.00 141,000.00 

PODA DE PRODUCCION JORNAL 200 940.00 111,000.00 

COSECHA JORNAL 1,200 940.00 1,121,000.00 

SELECCION Y EMPAQUE JORNAL 400 940.00 376,000.00 

MATERIAL DE E~fl'AQUE REJA 25,000 100.00 2,S00,000.00 

TOTAL 4,737,000.00 

NOVENO AÑO 1916 
UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 

CONCEPTO DE VNJTAR.10 TOTAL 
MEDIDA ''"'""") (pesco) 

DESlilERBE JORNAL 200 1,S00.00 300,000.00 

RASTREO HA. 200 2,S00.00 500,000.00 

INSECTICIDAS LITRO 200 1,700.00 '40,000.00 

APUCACION JORNAL 150 1,500.00 225,000.00 

ABONO ORO. Y TRNSP. TONELADAS IOO 100.00 640,000.00 

APUCACION JORNAL 120 1,soo.00 ll0,000.00 

PODA DE PRODUCCION JORNAL 100 1,S00.00 l.S0,000.00 

COSECHA JORNAL 1,350 l,S00.00 2,025,000.00 

SELECCJON Y EMPAQUE JORNAL 400 1,500.00 600,000.00 

MATERIAL DE EMPAQUE REJA 26,000 200.00 S,200,000.00 

TOTAL 10,160,000.00 



CUADRO No. 11 
ESTABLECIMIEt.'TO DEL HUERTO EN LA SOCIEDAD LOCAL DE CREPITO 
EJIDAL DE RESPOSSABILIPAD 11..lMITADA, PRODUCTORA DE NOPAL Y 
TUNA EN LAGUh11.LA MPJO., DE SAN SALVADOR HGO. 

PRECIOS REALES, DECIMO ANO 1917 

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 
CONCEPTO DE UNITARIO TOTAL 

MEDIDA ¡,....,,., 1,.,..,,., 
DESHJERBE JORNAL 200 J,200.00 640,000.00 

INSECTICIDAS LITRO 250 3,900.00 915,000.00 

APLICACION JORNAL ISO 3,200.00 00,000.00 

PODA DE PRODUCCION JORNAL 100 3,200.00 320,000.00 

COSECHA JORNAL J,400 3,200.00 4,480,000.00 

SELECCION Y EMPAQUE JORNAL 400 3,200.00 1 ,280,000.00 

MATERIAL DE EMPAQUE REJA 26,500 300.00 1,950,000.00 

TOTAL 16, 125,000.00 

ANO 1911 
UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 

CONCEPTO DE IJNITARIO TOTAL 
MEDIDA Ir"'-"") '""""') 

DESHIERBE JORNAL 200 7,000.00 1,400,000.00 

RASTI\EO HA. 200 11,SOO.OO 2,300,000.00 

INSECTICIDAS LITRO 200 9,S00.00 1,900,000.00 

APUCACION JORNAL ISO 7,000.00 1,050,000.00 

ABONO ORG. Y TRNSP. TONELADAS 800 1,150.00 1,400,000.00 

APUCACION JORNAL 120 7,000.00 M0,000.00 

PODA DE PRODUCCION JORNAL 100 7,000.00 700,000.00 

COSECHA JORNAL 1,500 7,000.00 10,500,000.00 

SELECCION Y EMPAQUE JORNAL 500 7,000.00 3,500,000.00 

MATERIAL DE EMPAQUE REJA 27,000 500.00 13,500,000.00 

TOTAL 37,090,000.00 



CUADRONo.19 

EST AB!.ECIMIENTO DEL HUERTO EN LA SOCIEDAD LOCAL DE CREDrtO 
EllDAL DE RESPONSABn.IDAD ILIMITADA, PRODUCTORA DE NOPAL Y 
TUNA EN 1..AG\JNILLA MPIO., DE SAN SAL V AOOR HGO. 

PRECIOS REALES, AÑO 1919 
UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 

CONCEPTO DE UNITARIO TOTAL 
MEDIDA '<""""') locsoa) 

DESHIERBE JORNAL 200 1,200.00 l,Wl,000.00 

INSECllCIDAS LITRO 200 12,SOO.OO 2,S00,000.00 

APLICACION JORNAL ISO 1,200.00 1,230,000.00 

PODA DE PRODUCCION JORNAL ISO 1,200.00 1,230,000.00 

COSEGIA JORNAL 1,600 1,200.00 13,121l,000.00 

SEt.ECCJON Y EMPAQtra JORNAL sso 1,200.00 4,SI0,000.00 

MATERIAL DE EMPAQUE REJA 21,000 700.00 19,600,000.00 

rrorAL 0,130,000.00 

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 
CONCEPTO DE UNITARIO TOTAL 

MEDIDA ,.....,,., Ir.....,,,) 
DESHIERBE IORNAL 200 10,l'OO.OO 2,000,000.00 

RASTREO KA. 200 20,SOO.OO 4,100,000.00 

INSEcnCIDAS uni.o 200 14,000.00 2,I00,000.00 

APUCACION JORNAL 150 10,000.00 1,500,000.00 

ABONO ORO. Y TRNSP. TONELADAS too ),OCl0.00 2,400,000.00 

APUCACION JORNAL 130 10,000.00 1,300,000.00 

PODA DE PRODUCCION JORNAL 200 10,0ClO.OO 2,0Cl0,000.00 

COSECHA IORNAL 1,650 10,000.00 16,500,000.00 

sEl.ECCJON Y EMPAQ\ll! JORNAL 550 10,0ClO.OO S,S00,000.00 

MATERIAL DE EMPAQ\ll! RE1A 21,000 100.00 22,400,000.00 

TOTAL 60,500,000.00 



CUADRO "'º .20 

EST ABLECIM!EIITO DEL HUERTO EN LA SOCIEDAD LOCAL DE CREDITO 
EIIDAL DE RESPONSABll.lDAD ll.IMlTADA, PRODUCTORA DE NOPAL Y 
TUNA EN LAGUN!l.U MPIO., DE SAN SALVADOR HGO. 

PRECIOS REALES, AÑO 1991 

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 
CONCEPTO DE UNITARIO TOTAL 

MEDIDA {paoo) líouoo) 
DESHIERBE JORNAL 200 12,000.00 2,400,000.00 

INSECTICIDAS LITRO 200 16,500.00 3,300,000.00 

APUCACION JORNAL 150 12,000.00 1,100,000.00 

PODA DE PRODUCCION JORNAL 200 12,000.00 21400,0C>O.OO 

COSECHA JORNAL 1,700 12,000.00 20,400,000.00 

SELECCION Y EMPAQUE JORNAL 600 12,000.00 7 ,200,000.00 

MATERIAL DE EMPAQUE REJA 29,000 1,200.00 34,100,000.00 

TOTAL 72,300,000.00 

AÑO 1992 
UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 

CONCEPTO DE UNITARIO TOTAL 
MEDIDA lí0C$0C) i(DUOO) 

DESHIERBE JORNAL 200 15,000.00 3,000,000.00 

RASTREO HA. 200 45,000.00 9,000,000.00 

INSECTICIDAS LITRO ISO 2.4,000.00 3,600,000.00 

APLICACION JORNAL 100 15,000.00 1,500,000.00 

ABONO ORO. Y TllANSP. TONELADA too 4,500.00 3 ,600,000.00 

APUCACION JORNAL 130 15,000.00 1,950,000.00 

COSECHA JORNAL 1,750 IS,000.00 26,250,000.00 

SELECCION Y EMPAQUE JORNAL 600 IS,000.00 9,000,000.00 

MATERIAL DE EMPAQUE REJA 29,000 1,600.00 46,400,000.00 

TOTAL 104,300,000.00 
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CUADRO No.21 
CALCULO DE RENTABILIDAD EN LA SOCIEDAD LOCAL DE CREDITO EJIDAL 
DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA, PRODUCTORA DE NOPAL Y TUNA 

EN LAGUNlll.A MPIO., DE SAN SALVADOR HGO. 
(PE.SOS) 

INVERSION COSTOS DE VE1'TAS UTILIDAD UTil.IDAD 
AÑO PRODUCCION TWALES BRUTA TOTAL NETA' HA. 

A B e D=C-B EaD/200 
1971 1,299,900 (1,299,900) (6,500) 

1979 367,800 (367,800) (1,839) 

1980 462,700 511,580 118,880 5~ 

1981 466,150 1,408,440 941,690 4,701 

1982 192,500 6,641,134 5,749,334 21,747 

1913 1,983,900 1,1n,@ 6,893,700 34,469 

1984 3,371,200 26,091,400 22,720,200 113,601 

1985 4,743,(,()1) 0,155,200 38,111,600 ISl0,551 

1916 10,171,000 56,220,000 46,042,000 230,210 

1917 16,155,000 93,900,000 11,145,000 311,725 

1981 37,165,000 115,200,000 148,035,000 740,175 

1919 43,923,000 50S,175,000 461,252,000 2,306,260 

1990 60,700,000 565,600,000 504,900,000 2,524,500 

1991 n,300,000 720,000,000 647,700,000 3,231,500 

1992 104,300,000 560,000,000 455,700,000 2,271,SOO 
FUENTE: Proporcoooodo por loo r<prucollotu de ll 1«1cdad. 



7.6.l.- Utilidades 

- ... , .. , .. 

Para ést~'··.'.~S'bJdio}~ es 1 de 'gran inteiés el tener un cor.:>c1::-::.ento 
real de .. las utilidades;qué~obtienen los productores de· la sccie:lad en 
análisi,s .•:;."Y,i,de';,ésta;!cfrrna ·motivar a los campesinos de la zor.a y demás 
que cuent'en';:·cont~;tierras ·"o· •.parcelas de temporal y de ca:idad 
defi~iente·~··~:'.~:a:~~c~ltiva.·r,?~l nopal tunero blanco cristalina de r.:a~era 
com.érciái::,y::or·9,foi2ái:la.: ·· · 

;· ;{:;1jfi1J\:··. · -- -r -~~~:'-f~,5.~Ti·t:~;~~~n·;:· ~ 

' ,. -•_ • • - ,, 1;' • ~ ''I -.:~;· :; •. '.' ~ :_. 
"· Así; ···el'·· ·establedmiento de ésta plantación, realizo una 

inv.e.rsión ini.cial que al paso del tercer año se da la recuperación de 
una ·parte del capital invertido y no es hasta el quinto año donde se 
aprecia las ut i1 ida des obtenidas que lograron cubrir el total de la 
inversión y con un margen adicional de $ 5,261,204.00 (cinco mil!cnes 
dos cientos sesenta y uno mil dos cientos cuatro pesos) para 19S2 sin 
contab_ilizar los intereses generados por el capital invertido. 

Así pues, las utilidades obtenidas a partir de entonces se 
incrementa alcanzando para 1983 una utilidad total de $ 6,893,700.00 
(seis millones ocho cientos noventa y tres mil Setecientos pesos), o 
sea 34 469 (treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos) 
por hectárea, y para 1992 se obtiene una utilidad de 2 278 500 (dos 
millones doscientos setenta y ocho mil quinientos pesos) como se 
puede apreciar en el cuadro No. 21 y su comportamiento en la gráfica 
No.4. 

Es necesario tener presente, que as! como la producci6n se va 
incrementando, los gastos de producción también se elevan año con 
año, y a pesar de ello se registran márgenes de utilidad atractivas, 
si consideramos la situación climática y la degradación del suelo que 
no garantiza un cultivo más remunerativo si no existe el sistema de 
riego de por medio. 
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7,7,- Beneficios del cultivo·del.i:iop.al tunero 

Para conocer los beneffc'i.os·:.:.c!ei .... :cultivo del nopal tunero, es 
·necesario considerar varios:- factores ;,:.que son en un momento dado 
imprevisi~les .. tales como: las cor.~~c·;ones-· climáticas de la zona, la 
presencia de alguna plaga o enferr.:edad;. la estabilidad de precios e~ 
el mercado en el cual depende. en ob.tener.· o no ganancias que redi tue 
al productor· buenas utilidades,'' entre otros. 

A pesar de los múltiples factores que limitan una buena 
producción del nopal tunero, est.a planta es generosa y garantiza su 
producción en esta zona y en los lugares similares. 

El impacto de este cultivo se refleja en primer instancia, en 
el desarrollo que se tiene en la sociedad, en donde podemos 
contemplar el avance tecnológico con el que se lleva a cabo el 
proceso de 1 impieza, selección y encerado del producto, medio de 
transporte para la puesta del mismo en los mercados de abasto, de las 
necesidades y requerimientos de los socios y huerto, etc. Además la 
sociedad ha brindado a los productores contar con una fuente de 
empleo con salarios remunera ti vos durante el periodo de cosecha que 
va de 2 a 4 meses al año, todos estos beneficios obtenidos son por 
las buenas cosechas que el cultivo del nopal tunero a brindado y 
brinda a los productores. 

Así mismo, al finalizar el periodo de trabajo se realiza la 
contabilidad de las utilidades obtenidas, y se da el reparto de 
manera equitativa como establece en el convenio (acta constitutiva) 
de la sociedad. 

De esta manera, las familias de los socios participantes se han 
visto beneficiadas en lo econ6mico, social y cultural, de tal manera 
que han modificado su sistema de vida en cuanto a alimentación, 
vivienda, vestido, y por consiguiente el nivel educativo de los 
agricultores y su familia han mejorado, pues en algunos casos va más 
allA de la primaria, llegando a veces hasta el nivel bachillerato y 
en algunas ocasiones son profesionistas, as! mismo, se.han obtenido 
cursos de superación para el buen desarrollo de las actividades de 
trabajo y en el manejo de una empresa agropecuaria, ampliando también 
sus relaciones sociales. 
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Esto se debe·,en,mucho,al .. mejoramiento .. del nivel econé~~=o de 
los socios. como causa directa de las ·ganancias que se obtie".e del 
cultivo y su comercialización de la tuna y nopal. (Cuadro No. 22, 23 
y gráfica N~.4l. 

;.; 
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CUADROllo.22 
PRODUCCION DE RAQUETAS PARA TRASPUNJ'E, EN LA SOCIEDAD DE 
CREDITO EJIDAL DE RESPONSABllJDAD 11..IMJTADA, PRODUCTORA DE 
NOPAL Y TUNA EN LAGIJNILU. MPIO., DE SAN SALVADOR HGO. 

(PESOS) 

ANO No. PZA. PRECIO COSTOD6 lTTIUDAD 
RAQUETAS 1/ PIEZA VENTA TOTA PRODUCCION NETA 

A B l»A'D D E•C-D 
1980 

1911 

1982 200 10 2,000 250 1,750 

1983 590 20 11,800 800 11,000 

19M 370 40 14,800 1200 13,600 

1985 1,000 IO I0,000 6600 73,400 

1986 2,000 110 220,000 nooo 202,000 

1911 1,500 200 300,000 30000 270,000 

1981 3,000 400 1,200,000 75000 1,125,000 

1989 2,350 500 1,175,000 93000 1,082,000 

1990 4,000 600 2,400,CO> 200000 2,200,000 

1991 

1992 
1) Pcnca de nopal I'"'" ir...sp1 .. 1e, r=lectodu co lu 200 Ha. 
2) ln¡ruo po< vcota de ,.quetu, 
FUENTE: l'ro¡>orciOD1do por loe reprc=W>tu de la sociedad. 



CUADRO No. 23 
PRODUCCION DE TUNA, EN LA SOCIEDAD LOCAL DE CREDITO EJIDAL 
DE RESPONSABILIDAD ILIMJTADA, PRODUCTORA DE NOPAL Y TUNA 
EN LAGUND..LA MPIO., DE SAN SALVADOR HGO. 

(PESOS) 

ANO PRODUCCION PRECIO COSTO DE UTILIDAD 
CAJA' HA. CAJA TOTAL 1/ X CAJA VENTA TOTAL PRODUCCION NETA V 

A B=A'200 '1J e IPB'C E F•D-E 
19IO 27 .S,400 101 S!l,SIO 462,700 111,110 

1911 SS 11,000 121 l,'4-01,440 466,750 ~1,690 

1912 l3 16,600 400 6,639,134 192,250 S,747,SM 

1913 97 19,400 4.57 1,165,100 1,913,100 6,112,700 

19M 110 22,000 1,11.S 26,076,(,()() 3,370,000 22,706,(,()() 

191.S 120 24,000 1,712 42,nS,200 4,737,000 31,031,200 

1916 112 22,400 2,.500 56,000,000 10,160,000 45,l-40,000 

1917 130 26,000 3,600 93 • 6001 OCIO 16,125,000 n,415,ooo 

1911 115 23,000 1,000 IM,000,000 37,090,000 146,910,000 

1919 1'4-0 21,000 11,000 504,oo:>,ooo 43,IJO,OOO 460,170,000 

1990 121 25,600 22,000 563,200,000 60,500,000 502, 700,000 

1991 ISO 30,000 24,000 720,000,000 n,Joo,ooo 647,700,000 

1992 1'4-0 21,000 20,000 560,000,000 104,300,000 455,700,000 
1) La coja .. do 30 kíloo. 
2) Superficie tola! do la pan:cla " do 200 Ha. 
J) hipaoo por venl.I do tuno 
FUEIITE: Propon:iOllldo por loo repruenlanlu do la oocicdtd. 
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VIII.- CONCLUSION 

Del análisis de la Sociedad Local de Crédito Ejidal de 
Responsabilidad Ilimitada productora. de tuna y nopal en el 
Ejido de Lagunilla Municipio de San Sa:vador Hidalgo, de la 
variedad (O.&lllyclaea) y las perspectivas de alcanzar un 
desarrollo en zonas de temporal deficiente, se alcanzan las 
siguientes conclusiones. 

El cultivo de esta planta en la zona a permitido dar 
una utilización del recurso suelo que se consideraba como 
improductivo por los bajos nutrimentos que pcsee y el clima 
que impera. 

El cultivo de esta planta (nopal tunero de alfajayucan) 
ha permitido un incremento de ingresos de sus productores, 
reflejando en el nivel de avance tecnológico obtenido para la 
producción hasta la comercialización del producto (tuna). 

El proyecto permite brindar una fuente de trabajo 
complementario de las familias de los productores, as! como 
también, a los habitantes circunvecinos se ven favorecidos al 
obtener empleo en los periodos de mayor actividad, como en la 
recolección de la producción (tuna) , en las labores de 
cultivo, poda, deshierbe, fertilización, fumigación, de la 
planta de nopal, etc. De igual manera en la comercialización 
de la tuna se requiere un gran número de personas que pongan 
el producto al consumidor. 

Los márgenes de utilidad que se obtiene en la sociedad 
son atractivas, si se considera la situaci6n deficiente que 
existe en clima y suelo que no garantizan un cultivo más 
remunerativo al no existir un sistema de riego de por medio. 

La falta de una integración organi zacional de algunos 
miembros impiden alcanzar una organización plena en la 
sociedad. 
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La organización y participación de los productores 
(ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios), resulta 
fundamental para la obtención de !inanciamiento para impulsar 
el cultivo del nopal tunero, considerando motor del 
desarrollo, en la medida en que se consolide su 
part'ipipación, ··para lograr una solida capacidad de 
autogest'fón· ·que permita su despegue a formas superiores de 
organización, aún en las fases de producción, transformación, 
distribución y comercialización, sera posible cumplir con la 
producción requerida para apoyar el proceso de desarrollo de 
un grupo de familias, una comunidad o pueblo y la nación 
misma en su conjunto. 

El análisis de datos e información proporcionado por 
los representantes de la sociedad, permitió determinar el 
costo-beneficio obtenido con el cultivo del nopal tunero de 
la variedad alfajayucan obtenido durante su establecimiento. 

La producción de nopali tos tiernos para la venta como 
verdura sin que afecte la planta constituye una ganancia 
extra que el productor obtiene. 

Es un cultivo que al productor nunca le brinda perdidas 
económicas directas pero si deterioran la economía familiar 
cuando por condiciones climáticas, enfermedades o plagas, 
resulte afectada la huerta. Así también la concentración de 
la producción en un período corto que va de Agosto a 
Septiembre que repercute en el detrimento de los precios en 
los mercados locales. 

Se es necesario incrementar la demanda tanto interno 
como externa, para la cual es necesaria una campaña 
publicitaria bien diseñada, masiva (por televisión, radio, 
periódicos y revistas), promoviendo el consumo de la tuna. 

El aprovechamiento integral de los recursos de suelo y 
clima en la zona, a través del cultivo del nopal tunero es la 
más recomendable alternativa de solución para los exiguos 
ingresos económicos que obtienen loe habitantes de estas 
zonas, en comparación con otros cultivos de temporal. 
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El cultivo del nopal tunero blanco cristalina de 
alf.ajayúcan, ·:,se ada;::a, adecuadamente a las condiciones de la 
región'," el'::cual ;:resenta producciones que hace rentable su 
explota'ción;': ·se ob:~ene una buena calidad de fruta para su 
consumo -en':fresco; e:i este sentido es recomendable establecer 
su .cultivo en :-egiones que tengan las características 
similares 

La producciéñ tanto .del· fruto (tuna) como la penca son 
importante fuente óe alimento nutritivo para poblaciones de 
bajos recursos, as! como la baja inversi6n y costo de 
mantenimiento de !as plantaciones. 

El cultivo, explotación y aprovechamiento del nopal 
tunero de la variedad alfajayucan (O.amyclae11) prospera en 
regiones áridas y semiáridas en especial en zonas de temporal 
agrícola def icier.te, por tener un rango considerable de 
tolerancia a la sequía y a los cambios bruscos de temperatura 
en estas regiones, seguridad y garantía que ofrece con 
respecto a la baja inversión que requiere y por el periodo 
corto que brinda para producir en comparación con el cultivo 
del maguey pulguero, así como su gran capacidad de 
adaptación, por lo que se puede adquirir con gran facilidad y 
a bajos precios, esto permite tener grandes posibilidades de 
solucionar problemas que afecta el desarrollo del campo. 

La implantación de este cultivo en laderas, suelos 
pedregosos y pobres en nutrimentos, característicos de las 
zonas áridas y semiáridas en donde la producción temporal 
deficiente y la degradación del suelo es marcada, ayuda ha la 
formaci6n de sue:.os en estas zonas, permitiendo un mayor 
aprovechamiento de las mismos. 

La garantía de producción que ofrece éste cultivo en la 
zona en estudio, ha logrado el desplazamiento continuo de los 
cultivos agrícolas de temporal deficiente, como el maíz, 
frijol, haba, cebada. etc., por lo que actualmente los 
habitantes de la zona han considerado que es un producto 
remunerativo en cc~paraci6n dichos cultivos. 
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Una .de. la.'s ·condiciones para que un campesino cultive 
nopal tune'ro;. es'·el de poder contar con una fuente de ingreso 
adióio.nal· .. que~':le ·pérmita solucionar sus necesidades durante 
el . periodo c,'que:•el ·huerto empieze a producir y durante los 
periodos improductivos . 

. En el aspecto de la comercialización de los productos, 
se tiene·· una excesiva intermedi!ici6n, por lo que la mayor 
parte de los beneficios no llegan a los productores. 

La falta de centros de acopio provoca una excesiva 
pérdida de nopal verdura y tuna en las nopaleras, y el escaso 
número de éstos, provoca además la especulación en los 
precios. 

Por el potencial que presenta esta especie, asi como 
por la demanda actual (la cual tiende a ser creciente), se 
requieren apoyos decididos para poner al alcance de los 
productores, la tecnología disponible para la producción y 
manejo post-cosecha de sus productos. De igual manera, es 
necesario facilitar los aspectos necesarios para una 
comercialización favorable, en beneficio de los productores. 
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IX.- ALTERNATIVAS Y RECOMENDACIONES 

En lo referente a las "cuarteaduras~ de la tuna, se da 
cuando es .sorprendido por la lluvia y no es controlable, las 
alternativas y recomendaciones son: 

al Recolectar la producción lo más pronto posible y 
comercializarlo. 

b) La fruta dañada se puede destinar para la alimentación 
de los animales del productor (bovinos, caprinos, 
ovinos, porcinos, aves, etc.). 

el La fruta puede ser destinada para darle algún proceso 
industrial cuando se tiene las facilidades de poder 
realizarlo. 

d) Según versión de algunos productores, este problema se 
presenta con menor efecto, cuando la planta se haya 
abonado con gallinaza, lo que permite que el fruto 
obtenga una cascara más gruesa impidiendo y/o 
retardando las "cuarteadurasn de la fruta. 

En el periodo de producción de la tuna, se considera que 
un 10 \ del total que se obtiene en el huerto, se desecha por 
presentar mala calidad, ya sea por "cuarteaduras", chicas o 
maltratadas, por lo que no es comercializable. Esta 
producción puede ser aprovechada para la alimentación de un 
número considerable de ganado porcino que los aprovecha muy 
bien, pues son de los pocos animales que mascan la semilla 
por lo que pueden fácilmente digerirla y aprovechar su 
contenido de grasa. 

Las gallinas y guajolotes también tiende a alimentarse 
de las semillas de la tuna; de esta manera se daría un uso 
adecuado de los "desechos". 
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En aspectos de industrialización del nopal y la tuna, se 
puede obtener productos de diversa índole como alternativas 
de uso integral,_ ·tales como artesanías, cosméticos (shampoo, 
enjuague, jabones, cremas, ·etc.), medicamentos, productos de 
la industria· extractiva' ·y ·de la biotecnología, productos 
alimentarios tradicionales y productos de la industria 
alimentaria tecnificada. 

Una de las plagas del cultivo del nopal tunero en el 
huerto que se analiza es la cochinilla o grana, que 
actualmente se puede considerar como alternativa de cultivo 
productivo para fomentar la economía de los productores y 
aprovechar integralmente está plaga, si se considera como un 
subproducto del nopal y no como tal, ya que en la actualidad 
el precio de cotización de un kilogramo de primera y seca de 
éste, equivale a ocho veces el salario mínimo de un peón y la 
cual sería una actividad complementaria a la economía 
campesina cuando la mano·de obra familiar esté subempleada o 
desempleada. 

Para una mayor comercialización de la tuna y del 
nopalito se recomienda: 

a) A fin de incrementar la demanda, diversificar el tipo 
de nopal tunero con diferentes fechas de cosecha 
(temprana y/o tardía). 

b) Establecer una campaña publicitaria bien diseñada, 
masiva y permanente (por televisión, radio, peri6dicos, 
posters u otro tipo de publicaciones ilustradas), a 
nivel nacional e internacional, en donde pongan énfasis 
en el exotismo de la tuna y se mencionen los aspectos 
que puedan interesar el consumidor como: variabilidad 
existente, época de mayor disponibilidad de fruta y sus 
posibles beneficios para la salud, esto ayudaría a 
incrementar la demanda, la intervenci6n del estado es 
fundamental. 

c) Ampliar los mercados nacionales e internacionales. 

d) Industrializar el producto (mermeladas néctares y 
fructuosa) para propo~cionarle un valor agregado, y de 
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·esta rr.anera. se' eVi ta:!~i~·_'~end·e:r .. en .. el·· pico rr.áximo de 
producción con··precios; bajos',·;··, .. · 

e) Mejorar,'. ia , calidad de-, la tuna, comenzando desde el 
huerto:>a ··,través",-de; .. realizar· ·las labores de cultivo 
apropiado;- .,proporcionar, los requerimientos de la pla::ta 

"':para º.u~a··: mejor producción y realizar una recolección 
del.- fr~to adecuadamente y, llevar a cabo un selección y 
clasificación riguroso, para ·garantizar la calidad del 
producto. 

f) Diseño de empaque y etiquetas atractivos para penetrar 
en mercados no tradicionales. 

g) Venta directa a distribuidores oficiales; empresas 
comerc!ales, particulares o sindicales, organizaciones 
de tianguistas y a comisionistas previo convenio en el 
precio. 

h) Promocionar el consumo de tuna en las ciudades del 
Pacifico Norte, Frontera Norte, Región del Golfo y 
Sureste. 

Las opciones para elevar la productividad, está en 
función de impulsar a la organización de productores que 
propicien formas asociativas de acci6n colectiva en la compra 
de insumos, la contratación de servicios y la solicitud de 
créditos oportunos, el beneficio en el procesamiento y la 
industrialización de la fruta para su comercialización, sin 
menoscabo la armonía del trabajo. 

En relación a la producción de nopal para verdura, es 
de considerarse indispensable su explotación, ya que ello 
permite obtener una utilidad adicional a dicho cultivo sin 
afectar a la planta, y favorece al productor. Para ello es 
necesario concertar y buscar mercados que garanticen un 
consumo total de la producción a obtener en el periodos 
productivo de la huerta. 

La producción de nopal (raquetas) utilizadas para la 
propagación del cultivo nopal tunero, es un producto que se 
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obtiene y .comerCialfz·a d~. !':'lanera -.~dic!.cnal, el cual es 
ne'cesari'o "impleme::tar· un:. programá'" de' ;dibsi6n·:. del producto 
que permita realizar "a· gran 'escala·: su: ve:'lta :y as! obtener 
mayor utilidad,· 

.. ...,. ~. ~E·n la' .orgari'.iZ~cf~n'.d~~ loS socios, es· necesario buscar 
nuevas" fo'rmas. ·de•''organizaci6n ·social del trabajo con la 
selección .. de 'tecnicas: y' utilización de métodos y procesos 
productivos'; que ·p_ermita operar como un todo complejo, que 
constit'uyan· las :fuer.zas· productivas. en desarrollo de la 
sociedad, ya que a pesar de obtener resultados favorables, es 
necesario realizar algunos ajustes y cambios en las 
actividades de operación, para resolver anomalías en el 
de_sarrollo de actividades de trabajo, para con la sociedad de 
parte de algunos integrantes, que presentan problemas de 
desinterés en participar activamente . 

. . Para ello propongo lo siguiente, que tiene como 
objetivo principal, rebasar las formas de trabajo que se ha 
venido presentando y hacer que los integrantes se interesen 
por trabajar sus parcelas y no atenerse a que los 
representantes contraten peones para realizar las labores que 
corresponden a los socios, lo que repercute a obtener mermas 
en las ganancias y por lo tanto en el reparto de utilidades 
al. cierre de la producción. 

Para poder motivar a los socios en el sistema de 
trabajo en la sociedad es necesario: 

l.- Tomar en cuenta que el sistema de tenencia sobre la 
tierra en que se desarrolla la sociedad, es ejidal y 
por tal motivo las personas de edad avanzada y las 
señoras que no pueden participar activamente en las 
labores de la misma, tienen la oportunidad de designar 
sucesores que estén dispuestos a trabajar y participar 
activamente en la organizaci6n, de esta manera se da 
solución de los que se encuentran en esta situación. 

2.- Realizar un nuevo sistema de trabajo partiendo de la 
delimitación de las parcelas, realizando los deslindes 
necesarios de los ej idatario para el buen desempeilo 
armonioso de las actividades que comprenden los 
siguientes aspectos. 
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a) ·considerando que en la sociedad existe 61 socios y 
para hacer participar a sus integrantes y sin 
desintegrar la organización y bajo el sistema de 
dirigencia establecido, se sugiere realizar equipos de 
trabajo integrando a 10 socios, dando un total de 6 
grupos que estarán agrupados de ac~erdo a la zona donde 
se localicen sus parcelas, es~o es, también la 
superficie total de la sociedad se tendrá que 
fraccionar en 6 zonas, con la finalidad de que los 
integrantes tengan la oportunidad de participar 
activamente en las decisiones de la sociedad y en las 
labores de trabajo de su parcela. 

b) Los equipos estarán regidos por un representante por 
cada grupo siempre y cuando los integrantes del equipo 
acepten de que sea uno o dos que los represente ante 
las reuniones que se realizaran con todos los demás 
representantes de equipo conjuntamente con la 
dirigencia principal encargados de representar a la 
sociedad. 

Los representantes de equipo realizaran y gestionaran 
las actividades que se hayan acordado en el gremio del 
equipo, así como también, realizaran lo necesario para 
obtener toda clase de bienes y servicios que requieren los 
socios para la producción de sus parcelas y para el bienestar 
de sus familias. 

Esto es con la finalidad de hacer una especie de 
competencia entre los mismos socios y premiar al mejor equipo 
que conserve en mejores condiciones y obtengan mayor 
producción en sus parcelas, de esta manera se lograría la 
motivación de los productores en tener mayor interés en el 
trabajo. 

3.- En cuanto al reparto de utilidades es necesario 
modificar el sistema, ya que con este nuevo proceso de 
trabajo, los socios tendrán ir.is interés de su 
producción y el reparto ser.I de acuerdo con la 
producción obtenida de su parcela, ya que dicha 
sociedad fungirá como organización de ventas de la 
producción entre otras actividades, para que los socios 
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alcancen mejores precios de su product·o en ·el mercado y 
no estén a merced de los intermediarios que son los que 

:se ·llevan las mejores ganancias, 

''Para ello ',es ·necesario que los prop'ios· integrantes se 
encargue 'de' realizar la recolecci6n de su producci6n, y el 
representante· de equipo el proceso de administraci6n. · 

.. 

Los socios tienen la obligac i6n de entregar toda la 
producci6n a la planta. Asi mismo se encargara de su 
comercializaci6n, cada socio o el representante de equipo se 
encargara de llevar a cabo la contabilidad de la producción 
obtenida de su grupo, una vez vendido el producto se les 
reparte a cada socio lo que le corresponde a su producción, 
cobrándole a éste, solamente la maquila del producto. 

a) Los representantes de la sociedad se encargaran de 
llevar a cabo la administraci6n del buen funcionamiento 
de la beneficiadora y Pc;>ner una tarifa por la 
utilización de dicha maquinaria, esta tarifa sera 
aprobada por Asamblea General y la cuota es establecida 
por caja empacada, esta cuota es con la finalidad de 
obtener fondos para el pago de operarios, mantenimiento 
de la misma y la creación de un fondo capitalizable 
para el autofinanciamiento de la sociedad, así como 
realizar las gestiones correspondientes ante las 
diferentes instancias para la resoluci6n de problemas 
que atañe a los socios. 

De los ingresos correspondientes a cada socio se 
deducirán los gastos y crédito obtenidos, as! como un 
porcentaje proporcional que se destinará para la creaci6n de 
un fondo de reserva destinando, para el autofinanciamiento y 
absorci6n de pérdidas si las hubiere posteriormente. 

De los ingresos provenientes de los servicios de 
maquinaria, almacenamiento y conservación del producto, 
prestados por la sociedad, se deducirán los gastos de 
mantenimiento, administración y operaci6n de estas unidades, 

b) De esta manera los socios tendrán la oportunidad de 
manejar sus propios ingresos y poder decidir el monto 
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de invers!.5::, laborando libremente en la mejora de su 
producto, ·y poder aprovechar de rr.anera integral la 
producción de tuna, nopal para verdura y las raqtJetas 
para la propagación del producto, y para forraje. 

Por todo :10 anterior, la Sociedad Local de Crédito 
Ejidal de Responsabilidad Ilimitada, pasaria ser un ejemplo 
de organización exitosa a nivel regional y nacional: ya que 
por sus características de íntegraci6n y funcionamiento puede 
ser modelo factible· a aplicarse a otras 2or.as del país. 

107 



BIBLIOGRAFIA 

ANONIMO., 1981. El Nopal. Comisión Nacior.al de Zonas Aridas. 
Instituto de Investigaciones Forestales. Pub! icación 
Especial. Núm. 34. Méx., 83 pp. 

BARRIENTOS, P.F., 1990. Variedad del nopal y su utilización 
en México. 

BARRIENTOS, P.F. y BECERRA, R.S. 1975. Eficiencia 
fotosintética del nopal (Opuntia sp) en relación con la 
orientaci6n de sus cladodios. tesis de rr.aestr!a en Ciencias, 
Sección de fruticultura, Colegio de Posgraduados, Chapingo, 
México. 

BOCK, S.Y., 1984. Uso y comercialización de los productos de 
la nopalera en el Mpio., de Salinas, S.L.P., Chapingo, Méx., 
187 pp. 

CENTEMEX (Centro del Nopal y la Tuna del Estado de México), 
1981. Perspectivas de la utilización del nopal y la tuna. 
Metepec, Méx. 78 pp. 

CONAZA, (Comisión Nacional de Zonas Aridas) S/F. El nopal. 
México, INIF. 85 pp. 

CRUZ, H.P., 1982. Guía para el cultivo del nopal tunero en el 
estado de Puebla. Tecamachalco, Pue. INIA. 26 pp. 

CUADERNOS DE NUTRICION, Vol. 16, Núm. 4, Julio Agosto, 1993. 

ESQUIVEL, G.D., 1992. Una alternativa para mejorar la 
comercializaci6n de tuna. 

108 



ESPINOZA,, O.R.; :1968. El cUltivo.-dei.,nopal,eri ei Valle del 
Mezquital/'. informaci6n .,!otográf icá'c a'·c·o107.e,s:< . 

·;:>-. :··: ~ .. : '' : 
. . ' : . -

~~:~~ia1i'~~;i~~- #912a?f~~;i#1~1~i~.~:::'•:p~ft"~~r:~liza~.ió~ '•· y 
r: :.·., -:~:'.~'.··~'.·:/~·;:_ ·::.:··. 

FLORES, V.C. 1992. '·~~~d~~~c¡6n 
CIESTAAM-UACH:. '.noviembre •• ' .. ' . 

de nopal verdura y tuna. 

FLORES, V.D. y AGUIRRE, R.R.J. 1992. El nopal como forraje. 
Cha pingo;·· México, :·crESTAAM. 

~-· ~ . 

GAACIA, M. E., 1981. Modificaciones 
clasificación climática de Koppen (para 
condiciones de la República Mexicana). Méx. 

al sistema 
adaptarlo a 

de 
las 

GAACIA, V.A. cultive nopal de verdura. Colegio de 
Posgraduados, Escuela Nacional de Agricultura. Folleto. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 1982. cultivo, explotación y 
aprovechamiento del nopal en el Estado de México. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 1981. El nopal su mejoramiento 
y utilización en México. 

GRANADOS, S.D. y CASTAÑEDA, P.AD., 1991. El Nopal, Historia, 
Fisiología, Genética e Importancia Fruticola. Ed. Trillas. 
México D.F., 210 pp. UACH. 

GUZMAN, R.G., 1982. Causas y control que exhibe la tuna 
blanca (Opuntia ap) en el almacenamiento. 1.P.N. México, D.F. 

109 



HERNl\NDEZ, ., G.L. 1991 .. Plagas y enfermedades del nopal en 
México .. Chapingo, 'Méx :"CIESTAAM. 

;; ~ 

HERRERA, C'.R;·, .El ·cultivo del nopal. El Bajío. Boletín del 
Comité. Direct1vo. Agrícola del Alto Río Lerma. No. 2 . Tomo IX, 
Dic. 1970. Gto.··,:~" ·_;._ ~.;'' 

·:·, \'.·.;;~:.r.· . . .. ' . 

INEGI. (InstitutÓ. Nacional de Estadistica, Geografía e 
Informatical .... 1989. Carta topográfica 'de Ixmiquilpan Hgo. 
Escala l: ·'só ~000 Fl4' C79 r 

INEGI. (Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e 
Informatical 19,83. Síntesis Geográfica del Estado de Hidalgo. 

IMCE (Instituto Mexicano de Comercio Exterior) Consejería 
.comercial embajada de México en Japón. 1988. 

MAYORAL, M.V. 1992. Industrialización integral del nopal y la 
tuna. 

MEMORIAS de resúmenes. Conocimiento y aprovechamiento del 
nopal. Sto. Congreso Nacional 3er. Congreso Internacional. 
Universidad Autónoma de Chapingo Méx. 1992. 

SANTIBAÑES, M.V. 1992. Formas de explotación de Grana
cochinilla en Valles Centrales de Oaxaca. 

SJ>.LGADO, M.A. 1983. Una alternativa económica 
semiáridos. Dirección General de Distritos y 
Temporal. 

en suelos 
Unidad de 

SAINZ, I.F. y SAINZ, s. JE., 1987. Gaceta Agrícola No. 932. 
Organo de Información Agropecuaria. Guadalajara Jal., Mayo. 

110 



' SARH. (Secretaría ·de. Agric~lt~~a.' J,-,'~~~ur;6~ Htd~áu1'i~o;l 
estadístico de. la producción .. ;,,·grícola 1980-1992 Anuario 

nacional. 

SARH. (S·~~·retaría de Ágri·c~úui~ y Recuiso~ Hidráulicos) 
1979. Semblanza económica del Estado de Hida.lgo. 2da. 
Edición. 

SARH. (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos) 
DGPA., Reunión Nacional del Sistema-Producto Nopal y Tuna. 
México. Enero 30 de 1992. 

SARH. (Secretaría de 
1983. Inventario de 
Hidalgo. 

Agricultura y Recursos Hidráulicos) 
áreas erosionadas en el Estado de 

SARH. (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulico.a) 
1990. Reporte metrológico de la estación de Actopan Hidalgo. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 1988. Enciclopedia de los 
Municipios del Estado de Hidalgo. vol. 27. 

SEP (Secretaría de Educación Pública). El cultivo del nopal. 
Revista como hacer mejor. 

PEREZ, G. o. J. , 1992. Los riesgos en la producción de nopal 
(Opuntia amyclaea). 

RANGEL, c.s., 1987. Etnobotanica de los agaves del Valle del 
Mezquital. México D.F., 155 pp. 

111 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Planteamiento del Problema
	II. Antecedentes
	III. Metodología
	IV. Descripción de la Zona de Estudio
	V. Investigación Fisiológica del Cultivo Seleccionado
	VI. Aspectos Técnicos Productivos y Organización de la Zona de Estudio
	VII. Rentabilidad Económica del Cultivo Seleccionado
	VIII. Conclusión
	IX. Alternativas y Recomendaciones
	Bibliografía



