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INTRODUCCIOt< 

La inquietud por realizar este trabajo sobre los aspectos 

de la ·produccion y comercializaci6n del nopal, surgi6 al deteg 

tar,'por algunos artículos periodísticos y posteriormente por -

visitas a la zona, de los problemas que enfrentaba y ha tenido 

que enfrentar el productor , en el proceso de cultivo y comer

cializaci6n. 

Por lo anterior se eligi6 el tema y el producto, buscando 

como objetivo general: contribuir a mejorar la situaci6n econ2 

mica de los pequeños y medianos productores; por medio de la -

identificaci6n de las alternativas viables para aprovechar su 

nivel actual de producci6n o su probable potencial de agrega~ 
le valor mediante su procesamiento. El desgloce de este plante~ 

miento global se vierte en la especificidad de la descripci6n -

de los aspectos geográficos y demográficos de la delegaci6n; en 

el conocimiento de la importancia que representa y ha represen

tado la producci6n de nopal verdura para los productores de Milpa 

Alta : en la identificaci6n de los distintos canales de comerciE 

lizaci6n antes y después de 1985: en la ubicaci6n de los tipos -

de organizaci6n y el grado de funcionalidad o eficiencia en la -

comercializaci6n: en identificar y evaluar alternativas viables 

de aprovechamiento para el nopal verdura, para lograr mayor uti

lizaci6n de su nivel actual de producci6n así como de su probable 

potencial productiv~ y una mejor condici6n econ6mica para los 

pequefios y medianos productores de 1a delegaci6n. 

Entendemos como potencial productivo la diferencia existente 

entre el nivel de pr_oductividad (físico y econ6mico), actual de -

los recursos de un productor y el nivel de productividad posible 

de esos recursos, en la misma o en otra actividad. 



Esto implica que el potencial productivo debe de ser con

cebido en terminas más amplios que los rendimientos agrícolas, 

pues el potencial (posibilidad de producir), depende de la via

bilidad de los proyectos, de la disponibilidad de tecnología,

capita1 y de las condiciones econ6micas y sociales prevalecien

tes. 

Por otra parte, se utiliz6 como marco te6rico la propues

ta por Armando Bartra "El Comportamiento Socioecon6mico de la 

Unidad Campesina", principalmente, par considerarla apropiada 

para explicar la problemática de la regi6n; y de la cual surgen 

dos hip6tesis que guían nuestro trabajo: 

- Dado que la Unidad Socioeconómica Campesina (USC), pro

ductora de nopal está buscando permanentemente un equilibrio -

entre su producci6n y necesidades, tiene paco interés en lle

var a cabo a1gún proyecto relacionado con el nopal que le per

mita mejorar su nivel de ingreso, si en la actualidad ha podido 

mantener su equilibrio con sus actividades comunes. Esto puede 

cambiar si sus ingresos y con ello la satisfacci6n de sus nece

sidades elementales se vieran influenciadas negativamente a -

tal grado que aún empleando el máximo de su capacidad de traba

jo no se logren cubrir. 

- Considerando que la producci6n de nopal es atractiva, -

principalmente para las Unidades Capitalistas, y que la USC, es 

la única que tolera la venta de éste al costo de producci6n, de 

presentarse la necesidad, es muy probable que en el futuro se -

incrementen los terrenos para este cultivo tanto dentro como 

fuera de Milpa Alta, tanto por nuevas Unidades Campesinas como 

por capitalistas. Con ello la use productora de nopal de la zona 

se verá obligada a aceptar los ingresos mínimos posibles por la 

oferta de su producto lo que llevará al mismo tiempo a nuevas -



alternativas de aprovechamiento para el nopal o nuevas alter

nativas productivas ya sea dentro de su parce¡a o fuera de -

ésta. 

· Ambas hip6tesis intentan explicar el comportamiento de 

las familias campesinas productoras de nopal de Milpa Alta, -

así como su probable tendencia para el futuro proximo. 

Por otra parte, el trabajo consta de cinco capítulos, -

por medio de los cuales se intent6 obtener una imagen o idea -

lo más completa posible del campo y objeto de estudio, (Milpa 

Alta y los pequeños y medianos productores de nopal respectiva

mente). 

Primeramente se intenta explicar lo que es la Unidad -

Campesina y su 16gica de comportamiento dentro del sistema -

capitalista que la subsume; enseguida se pasa a la descripci6n 

de los aspectos físicos de la regi6n los cuales ejercen su in

fluencia y determinan finalmente las actividades econ6rnicas de 

ésta, sin pasar por alto la importancia econ6mica y en exten

si6n del nopal verdura, as{ como su tendencia de producci6n en 

el periodo 1983-1990, entre otros aspectos que nos permiten -

llegar a un cálculo de utilidad neta para los productores de -

Milpa Alta. 

Posteriormente partimos del análisis brornatol6gico para -

llegar finalmente al papel que desempeñan los intermediarios del 

nopal verdura, sin olvidar los diferentes caminos que sigue la -

cactácea para llegar al consumidor final, los posibles incremen

tos de su precio original al ser ofrecidos por diversos agentes 

comerciales, as{ como el rol desempeñado por las organizaciones 

de productores en el proceso de comercia1izaci6n del suculento -
nopal. 



En seguida se intenta visua1izar la magnitud de la oferta 

y demanda a nive1 nacional y regional, así como la variaci6n -

de una y otra al presentarse precios e ingresos deferentes. 

Finalmente, en el capítulo cinco se muestra la importancia 

de planificar los procesos econ6micos para obtener resultados -

previstos anticipadamente, teniendo en cuenta al nopal; también 

se presentan algunas propuestas para difundir el consumo de la 

cactácea, modificaciones de los canales de comercializaci6n exi~ 

tentes y el empleo de algunas formas de transformaci6n para el 

nopal verdura, mediadas que en conjunto tienen como objetivo 

contribuir a mejorar la situaci6n econ6mica de pequeños y media

nos productores milpaltenses. 



CAPITULO I 

MARCO TEORICO: LA UNIDAD SOCIOECONOMICA CAMPESINA 

Partiendo del estudio llevado a cabo por armando Bartra 

conocido como teoría socioecon6mica de la unidad campesina de 

ProdÜcci6n, donde se le considera a tal teoría como un medio 

clave para conocer la racionalidad peculiar de la economía cam 
pesina al ser subordinada al capitalismo, pero dicha teoría no 

se considera como la teoría de un modo de producci6n y mucho -

menos se considera a las unidades campesinas como un segundo -

modo de producci6n coexistente con el capitalista. 

Se considera por unidad socioecon6mica campesina a una -

célula de producci6n y consumo, constituida por la unidad org! 

nica de fuerza de trabajo y.medios de producci6n. Destacando -

como una característica estrictamente campesina: 

- El empleo en lo fundamental de la fuerza de trabajo de sus 

integrantes y 

- La existencia de un control real sobre un mínimo de medios 

de producci6n, entre ellos la tierra. 

Por tanto la unidád socioecon6mica campesina se encuentra 

representada en nuestro pa!s por la familia, y no por la comuni

dad campesina ya que ésta se ha refuncionalizado por la influen

cia del sistema capitalista y su mercado por lo que la comunidad 

observada desde un punto de vista estrictamente econ6mico, difí

cilmente cobra el carácter de célula básica de la reproducci6n -

campesina, en cambiQ desde un punto de vista pol1tico y social -

la comunidad campesina constituye un núcleo de cohesi6n y resis

tencia. Por tanto los productores campesinos tuvieron que reple

garse al mínimo nivel (la familia), para lograr su reproducci6n 

econ6mica. Puesto que la unidad familiar campesina ha conservado 

en su interior una racionalidad socioecon6mica para sobrevivir, 



racionalidad que la comunidad perdi6 con el embate capitalista, 

o en algunos casos nunca tuvo. 

Dado que la unidad familiar campesina se encuentra inmersa 

en un modo de producci6n capitalista es a través de éste que -

cobra un carácter social al lanzar sus mercancías al mercado y 

al confluir el excedente que contienen con la plusvalía en el 

proceso capitalista de acumulaci6n. Por consiguiente la unidad 

campesina es subsumida a la 16gica de la racionalidad capital!~ 

ta aún cuando la unidad campesina tiene una 16gica diferente, -

sin embargo no puede constituir un modo de producci6n diferente 

al capitalista ya que los rasgos que definen un modo de produc

ci6n son determinados por su carácter de totalidad social y -

tales rasgos se present_an en las unidades campesinas por prove

nir de un modo de producci6n bien constiuido y que a la vez loa 

subsume y es e1 modo de producci6n capitalista. 

Partiendo de lo anterior se tratará de enmarcar en ésta -

teoría el caso particular de la zona de estudio constituida por 

los produc·tores campesinos de nopa1 de la Delegaci6n de Milpa -

Alta. 

Iniciaremos por el estudio de lo que es la Unidad Socioec2 

n6mica Campesina (USC), para mostrar su racionalidad particular 

que la diferencia de una unidad netamente capitalista. 

RECURSOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD SOCIOECONOMICA CAMPESINA 

La use está integrada por tres recursos fundamentales: 

- Fuerza de trabajo; 

- Medios de producci6n distintos de la tierra y 

- La tierra. 
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FUERZA DE TRABAJO 

Dentro de la Unidad Socioecon6mica Campesina (USC), la -

fuerza de trabajo constituye el elemento principal alrededor 

del Cual se organiza el proceso productivo; es decir, que de -

no existir ninguna limitante con los otros recursos, la organi

zaci6n del procesos productivo estará orientado únicamente a -

satisfacer las necesidades de consumo de la unidad familiar, -

regulando directamente su actividad como productor. 

Es común que la use se vea en la necesidad de auxiliarse 

de fuerza de trabajo extra ala familiar principalmente en las 

temporadas pico o de intensidad de trabajo en la unidad agr!

cola, tal necesidad se cubriría con la colaboraci6n de algunos 

miembros de la comunidad siendo reciproca la ayuda, bajo la fo~ 

ma de ayuda mutua o préstamo de días, pero éste mecanismo se va 

debilitando cada día, por lo que se ha llegado a convertirse en 

una limitaci6n por la disponibilidad de recursos monetarios. 

otro aspecto importante es que la use a medida que aumenta 

su inmersi6n en las relaciones mercantiles se va viendo inmersa 

en la subutilizaci6n de su capacidad de fuerza de trabajo, de

bido a que antes de que ésto ocurriera la use podía ocupar nor

malmente sus remanentes de fuerza de trabajo originados por la 

irregular necesidad de ésta durante el periodo productivo en -

actividades complementarias a las agrícolas (labores artesana

les), con lo que la .familia se proporcionaba los servicios que 

requería y los bienes no agrícolas que necesitaba. 

Con la extensi6n del mercantilismo el campesino tiende a -

especializarse y llega a convertirse en un productor que obtiene 

en el mercado una buena parte de los bienes y servicios que re

quiere, y dedicandose netamente a las actividades agr{colas. 



La subutilizaci6n de la fuerza de trabajo campesina se -

incrementa con la realidad que estamos viviendo, me refiero a 

que un gran número de productores campesinos no cuenta ya, con 

la suficiente cantidad de tierra para satisfacer sus necesida

des de consumo, podemos decir que aunque la pequeña porci6n de 

tierra no fuera suficiente para emplear una buena parte de la 

fuerza de trabajo familiar disponible, en cambio podr{a ser -

casi suficiente para satisfacer sus necesidades de consumo, en 

particular refiriendome a la zona de estudio, debido a la gran 

productividad del nopal y relativamente menos requerimientos de 

humedad y de recursos monetarios invertidos año tras año en lo 

que sería el establecimiento y cosecha de un cultivo de ciclo 

corto con menor rendimiento que el nopal. 

Lo anterior pudo haber sido cierto tan s6lo en un princi

pio y podría haber sido también una de las causas por las que 

poco a poco se fue adoptando como patr6n de cultivo el nopal; 

digo que tan s6lo en un principio ya que en la medida que se 

fue incrementando tanto el número de productores como la pro

ducci6n de nopal por unidad familiar, fue haciendose más com

plicada ta venta del producto lo que ha obligado a buscar mer

cados más distantes de la zona de producci6n y diferentes mane

ras de venta del nopal, lo que ha originado también la aparici6n 

de agentes intermediarios, acaparadores y grupos que controlan -

el transporte para la venta del producto como en la provisi6n -

de insumos. 

Bajo esta perspectiva la use se ha visto obligada a buscar 

otras actividades fuera de su parcela para complementar sus in

gresos y satisfacer su consumo vital; este fen6meno se ve agrab~ 

do con el incremento de la productividad natural del nopal a lo 

largo del año (temporada de máxima producci6n y media, alrededor 

de 7 meses durante el affo), por lo que el productor se ve -
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muchas veces obligado a no realizar la cosecha del nopal y no 

acudir al mercado con su producto, por encontrar que el ingreso 

posible a obtener no será ni siquiera proporcional al esfuerzo 

realizado en la cosecha y en la venta de éste. 

·Por lo anterior, se puede decir que la subutilizaci6n de 

la fuerza de trabajo de la use no es debida única y exclusiv~ 

mente a la falta de opciones donde invertirla, ya que aún exi~ 

tiendo alternativas productivas el campesino puede decidir no -

emplear parte de su capacidad de fuerza de trabajo, ésto se debe 

a que la use emplea una va1oraci6n subjetiva del trabajo donde -

cada esfuerzo sucesivo va adquiriendo un valor más alto, por -

tanto "el que el campesino decida realizar un esfuerzo de la -

misma magnitud que los anteriores depende no s6lo de la evalua

ción del esfuerzo requerido sino también del grado de insatis
facción o satisfacci6n de las necesidades de consumo familiar 11_/

1 

De hecho cuando la use decide con base ~ su lógica y a una eva

luaci6n combinada de trabajo y consumo, participar en el merca

do con una parte de su producci6n agropecuar1a,a1gún producto -

artesanal o vendiendo parte de su fuerza de trabajo, actua muy 

diferente a la 16gica del comerciante, artesano y proletario -

típico. 
Con respecto al artesano y al proletario típico se dice que 

actúa diferente, ya quP. s610 él puede aceptar un salario raquí
tico o un muy bajo precio por sus artesanías; ya que lo único 

que busca es obtener un complemento a sus recursos obtenidos en 

su producci6n agrícola y no un ingreso que pudiera satisfacer el 

_¿ 1 Bartra, Armando, Op. cit., pp. 37-38. 



el total de sus necesidades como un artesano u proletariado -

típico. 
Con respecto a un comerciante tlpico 1a·usc actúa diferente 

en el mercado puesto que ella no busca una ganancia, sino tan -

s6lo, trata de satisfacer un conjunto de necesidades vitales. 

Podemos decir que "la capacidad de fuerza de trabajo 

de la use se descompone de la siguiente manera: una porci6n -

efectivamente consumida y una no empleada y a su vez la fuerza 

de trabajo consumida se divide en una parte empleada sobre los 

recursos propios y otra parte a cambio de un jornal"_/2 

MEDIOS DE PRODUCCION DISTINTOS DE LA TIERRA 

Los medios de producci6n son para la use el m6vil y a la 

vez una condi~i6n para ejercer su fuerza de trabajo independien 

temente, su contacto con ellos es principalmente de apropiaci6n 

y no de propiedad a través del proceso laboral. 

En este caso encont~amos nuevamente, que la use actúa di

ferente a una empresa capitalista ya que ésta posee un capital 

materializado en forma de diferentes medios de producción y po§. 

teriormente contrata una determinada cantidad de trabajo vista 

como un insumo más para llevar a cabo el proceso productivo, y 

en una proporci6n dependiente a los medios de producci6n, mien

tras que la use act6a al contrario; es decir, ua partir de una 

determinada capacidad de trabajo que posee y de no existir nin

guna otra limitantc tiende a adecuar los medios de producci6n -

_f. 2 Ibid., p 38. 
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a la cantidad y calidad de fuerza de trabajo de que dispone.

Por tanto cuando la use decide adoptar una determinada tecno

log{a evaluará dos aspectos: la capacidad de incrementar la -

productividad de sus esfuerzos y por tanto ahorrar trabajo y en 

ocasiones evaluará principalmente su mayor o menor adaptaci6n 

a la cantidad y calidad de fuerza de trabajo de que dispone"_/ 3 

Los medios de producci6n se presentan ante la use como -

ajenos a su trabajo o sea mercantiles y los producidos por él 

mismo por tanto en su elecci6n considerará el costo monetario 

de uno y del otro, un costo que se medirá en trabajo, a la vez 

considerará el rendimiento de cada uno de ellos, y elegirá el -

que le resulte más favorable. 

LA TIERRA 

Dado que la tierra para la use es una condici6n para eje!:, 

cer su trabajo al igual que otros medios de producci6n, puede 

ser aplicable para ésta lo dicho para los medios de producci6n 

s6lo que con algunas variantes: 

-A diferencia de algunos otros factores de producci6n, la -

tierra no puede ser producida por la use y puesto que es el -

principal medio de producci6n, su acceso básicamente es a tra

vés del mercado. No obstante su adquisici6n no es fácil, consi

derando que es el medio de producci6n agrícola fundamental y -

como se dijo anteriormente, no puede ser producido por el tra

bajo humano; es muy limitada su disponibilidad y aún más limi

tadas las tierras de una determinada calidad o ubicaci6n por lo 

que llegan a ser objeto de monopolio, por tanto debido a las li

mitaciones cuantitativas y cualitativas la tierra adquiere una -

_! 3 Ibid., p 39 
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•1a1oraci6n muy especial por 1a use considerando que constitu

ye la limitante número uno para desarrollar su labor. 

"La use no considera a la tierra como un costo de produc

ci6n a no ser que haya mediado una transacci6n o que ésta se -

presente como una opci6n inmediata"_/ 4 

ORIGEN DE LOS INGRESOS DE LA UNIDAD SOCIOECONOMICA 

CAMPESINA 

Tratando de vislumbrar la racionalidad interna de la use 

y partiendo de que en la actividad econ6mica de la use se em

plean sus recursos integrantes (fuerza de trabajo, medios de 

producci6n distintos de la tierra y la tierra), sus ingresos 

serán la suma de los ingresos individuales provenientes de -

las diversas ~ctividades, los cuales pueden provenir de las 

siguientes fuentes: 

- Ingresos resultantes de la explotaci6n de su parcela; 

- De su trabajo realizado fuera de su parcela, por su 

cuenta, o como asalariado fuera de la agricultura y 

- Los que obtiene por el desempeño de un trabajo a jornal. 

Y por su naturaleza pueden ser en dinero o en especie. 

_I 4 Ibid., p 41. 
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INGRESO PROVENIENTE DE LA EXPLOTACION DE SU PARCELA 

El ingreso proveniente de la actividad agrícola con los 

recursos de la use, podrían ser bajo la forma de productos -

muy Variados y en éste caso existir un buen nivel de autocon

sumo, pero por el contrario también podría ser muy especializada 

la producci6n y ser mínimo el cultivo para autoconsumo Y por -

consiguiente ser la producci6n y el consumo casi en su mayoría 

mercantil, éste caso llega a ser raro en el campo mexicano ya 

que normalmente la use trata de producir bienes suceptibles -

de consumirse y cuando no es as!, tratan de practicar cultivos 

complementarios dirigidos a satisfacer sus propias necesidades. 

Sin embargo, no es el caso de los productores de nopal de 

Milpa Alta D.F., objeto de estudio, que en su mayoría dedican -

su actividad agrícola a la producci6n del nopal para consumo -

humano y por tanto su producci6n y consumo es casi en su tota

lidad mercantil. Tal fenómeno en éste caso particular, pudo 

deberse a dos factores: 

- A factores naturales o biol6gicos y 

- A la influencia de mecanismos "espontáneos" nacidos por 

la implantaci6n del capitalismo. 

Con respecto a los factores naturales, me refiero a las -

dificultades que encuentran los productores para producir algún 

otro producto diferente al nopal que podrlan ser: 

Lon terrenos con pendientes pronunciadas y pedregosos y 

Sobre todo lo reducido de los terrenos en su mayoría de 

uno a tres yuntas ( una yunta= 7000 m2 }. 

Por lo que la producci6n de nopal encontr6 ventajas en -

relaci6n a otros cultivos debido a su buena productividad por 
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lo que no importo la pendiente de los terrenos o los suelos -

pedregosos donde el nopal se adapta muy bien. 

con respecto a los mecanismos provenientes de la inplant~ 

ci6n del capitalismo, influyeron en la adopci6n del nopal como 

uno de los productos principales de la regi6n. Como 10 pudo -

ser el desarrollo del mercado, favoreciendo el cultivo del -

nopal y "las acciones del Estado en la determinaci6n de los -

precios agrícolas que llegaron a desalentar la producci6n de 

básicos as{ como su influencia negativa hacia otras actividades 

econ6micas que en un cierto periodo intento desarrollar la -

WC~/ 5 
En éste eso específico el campesino ve en el producto de 

su labor agropecuaria: 

- Una pe~ueña porci6n de la producci6n destinada a satis

facer en parte sus necesidades de consumo; 

- cantidades físicas de productos de los que puede extraer 

porciones para pagar en especie deudas o rentas , y 

- Mercancias en su mayor parte con un determinado precio 

que representan, de ser vendidas un cierto ingreso -

monetario. 

_L s Sanchez Silva, Modesto, Comunidad Campesina y Cap .• , 

PP·• 35-54. 
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INGRESO PROVENIENTE DE SU TRABAJO REALIZADO FUERA DE 

SU PARCELA, POR .. SU CUENTA O COMO ASALARIADO TOTALMENTE 

INDEPENDIENTE DE LA AGRICULTURA 

En éste caso, el ingreso por su propia cuenta podría -

provenir ya del pequeño comercio (recolecci6n de productos del 

monte), que de ser vendidos le reportarán un ingreso de carácter 

monetario, o de ser consumidos cubrirán una necesidad inmediata: 

o bien de alguna otra labor como podr{a ser algún trabajo en el 

ramo de la constru~ci6n. Por otra parte, el ingreso ya no por -

su cuenta, podría provenir de algún empleo en el sector servi

cios o en la industria. 

LOS QUE OBTIENE POR EL DESEMPEÑO DE UN TRABAJO A JORNAL 

Este tipo de ingreso, es obtenido principalmente por el -

pequeño productor ya que el mediano llega a tener normalmente -

una mejor opci6n de empleo. El ingreso en este caso puede ser -

una parte en dinero y otra en especie o totalmente monetaria. 

"La evaluaci6n de la use para desarrollar alguna de las -

anteriores actividades dependerá de un gran número de factores 

y tomará siempre en cuenta la totalidad compleja de sus labores, 

ingresos y necesidades"_/ 6 

Puede decirse, que cualquiera de las actividades menciona

das puede resultarle favorable siempre y cuando le permita 

_! 6 Bartra, Armando, Op.cit., p 43 
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reponer los gastos en efectivo -en caso de que los hubiera-

y deje algún sobrante. "La evaluaci6n de una u otra actividad 

dependerá de una comparaci6n de los rendimientos de las diver

sas opciones, incluirá también el no emplear ésta fuerza de -

trabajo cuando las necesidades no son apremiantes"_/ 7 • 7 

DESTINO DE LOS INGRESOS DE LA use 

Podemos decir que la USC distribuye sus ingresos volun

taria o involuntariamente, en los siguientes rubros: 

- Fondo de consumo vital: 

- "Fondo ceremonial 11
; 

- Fondo de repooici6n y ampliaci6n de los medios de pro-

ducci6.n y 

- Transferencia al exterior. 

PONDO DE CONSUMO VITAL 

De consumo vital o "improductivoº se dice que constituye en 

Última instancia el objetivo inherente de la actividad econ6mica 

de 1a use. Dado que ésta se encuentra subsumida en un sistema -

capitalista que la refuncionaliza, y cumple con metas muy dife

rentes a las de garantizar el consumo de la familia. Sin embargo 

éstas no son funciones que la use considere como fines u objeti

vos. De ser as{ serla como considerar que la use no podría 

_! 7 Ibid .. p 43. 
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reproducirse como tal, sin transferir un excedente y que tal 

funci6n sería la que estructurarla las decisiones del campe

sino. Es por el contrario, ya que cuando el sistema capital!~ 

ta dominante le impone a la use una cuota de transferencias de 

tal magnitud que le impide satisfacer sus necesidades vitales 

íntegramente y la conduce a un proceso de reproducci6n en -

escala limitada, el campesino genera reacciones defensivas. 

Por tanto, podemos decir que el fondo de consumo vital 

constituye la parte primordial de los ingreoos del campesino 

y su obtenci6n es la finalidad elemental de la use que se le 

presenta como objetivo inmediato y de primera instancia. 

La cantidad del ingreso que se destine al consumo vital -

depende principalmente, de las necesidades de subsistencia de 

la use pero dichas necesidades no constituyen una constante -

ya que se presentan bajo la forma de una demanda de bienes y 

servicios ordenados en base a un valor subjetivo decreciente. 

Lo que significa que una vez que se han logrado satisfacer -

las necesidades de subsistencia de la use cualquier bien o -

servicio adquirirá un valor inferior o una menor importancia, 

por lo cual el campesino podrá decidir en cierto momento dest! 

nar el ingreso sobrante {que rebasa el nivel de subsistencia), 

a alguna direcci6n o fondo diferente, dependiendo del grado de 

satisfacci6n de las necesidades de la use. 

Por el contrario si las necesidades vitales no se han al

canzado a satisfacer ni en au mínimo nivel, todo nuevo ingreso 

será canalizado a dicho fondo aún sacrificando la reproducci6n de 

los medios de producci6n consumidos. 

con lo que respecta a la forma, los ingresos orientados al 

fondo de consumo pueden ser monetarios o en productos. En nues

tro caso particular, podríamos decir que la mayor parte del -
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ingreso que confluye a éste fondo es monetario, principalmente 

debido a la naturaleza del cultivo que se produce, ya que es 

practicamente imposible que el nopal satisfaga la mayor parte 

de las necesidades del fondo de consumo vital si fuera auto

consumido, debido a su naturaleza, adem§s de que "este cul

tivo fue impulsado por el mercado y Estado capitalista"_/ b 

FONDO CEREMONIAL 

Pueden confluir a éste fondo aportaciones de tres clases: 

en trabajo, bienes o dinero. "Tal fondo trata de satisfacer una 

serie de necesidades culturales con miras a mantener o favorecer 

la convivencia social de la comunidad como estr11ctura socioeco

n6mica de intercambio, ayuda mutua y acci6n colectiva, vistas -

como un complemento a los nexos puramente econ6micos"_/ 9 

Para la use dicho fondo es tan importante como el de consumo 

vital y el de reposici6n; donde la satisfacci6n de este tipo de 

necesidades comienza tan s6lo después de que se han alcanzado -

el mínimo vital. En ocasiones parte de los gastos ceremoniales 

pueden transformarse en un mecanismo de transferencia hacia el 

exterior de la use. 

_! Sánchez Silva, Modesto, Op.cit., pp. 35-54. 

_/ g Bartra, Armando Op.cit., p 46. 
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FONDO DE REPOSICION Y AHPLIACION DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION 

Dicho fondo corresponde a lo que sería el capital constan 

te en una empresa capitalista, aunque es preferible no llamar

le capital en el caso de la use, por las siguientes razones: 

- A diferencia de la empresa capitalista, ''el fondo de la 

use no incluye una parte del ingreso orientada a pagar la fue~ 

za de trabajo gastada en la producci6n (capital constante y va

riable), en el. caso capital.ista"_/ 10 ; 1.; 

- Este fondo y los elementos materiales en que se trans

forma no cumple la funci6n de organizar y estructurar la pro

ducci6n como en la empresa capitalista, pues ésta funci6n es 

desempeñada por el trabajo en la use. 

- A diferencia de la empresa capitalista la use no persi

gue la máxima ganancia ni su existencia se ve dependiente de -

su incremento constante. 

El fondo de la use está constituido por bienes autoprodu

cidos que sin salir al mercado son autoconsumidos productiva

mente y por una parte del ingreso en efectivo que se destina -

a la reposici6n de los medios de producci6n que la use no pue

de autoproducir. 

Debido a que en la producci6n intervienen medios de pro

ducci6n más o menos fijos como la tierra, caminos, etc., que -

sufren un desgaste lento pero progresivo y requieren recursos 

y trabajo para su mantenimiento o mejoramiento, el fondo será -

considerado como suficiente si permite la reposici6n de todos -

_/ lOrbid., p47. 
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los elementos que directa o indirectamente participan en la -

producci6n. Por tanto el hacer un cálculo puramente monetario 

de lo gastado nos dar!a una imagen falsa al no considerar la -

degradaci6n de recursos naturales, caminos o alguna otra infr~ 

estructura. Por lo cual "una evaluaci6n correcta consistiría en 

un c!clico recuento comparativo de bienes y recursos, desglosan 

dolos por renglones según su naturaleza; s61o de ésta manera -

el campesino podría saber el nivel de su reproducci6n 11_/ 11 

-·Si está simplemente logrando la reproducci6n; 

- Si está paulatinamente incrementando sus recursos o, por el 

contrario; 

- Si se encuentra en la pendiente de una reproducci6n en escala 

restringida. 

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 

Tales transferencias están siempre presentes en la econo-

mía campesina en la medida que ésta se encuentra inmersa en un 

modo de producci6n capitalista y a la vez constituyen su fun-

ci6n específica dentro de la reproducci6n capitalista global. 

16 

La existencia de la use es coherente con la 16gica capitalista 

s6lo en la medida que es capaz de reportar un excedente a la -

acumulaci6n del capital social. Por tanto la extracci6n de plu~ 

valor constituye el nexo econ6mico básico de la use con el sis

tema capitalista que la subsume y se ve normalmente acompañado por 

_J 11 Ibid., p 48. 



una relaci6n desigual en todos loa niveles: dominaci6n política 

sometimiento ideol6gico, etc. 

Para la use le es un tanto difícil detectar la manera o 

formas en que transfiere su plusvalor dado que los mecanismos 

no sOn muy evidentes como lo eran en exacciones precapitalis

tas donde dichas transferencias se presentaban claramente al 

productor mediante el pago de tributos o renta o alguna otra 

manera que permitía al productor darse cuenta de los recursos 

que estaba transfiriendo al exterior de su economía familiar. 

En México las transferencias al exterior de la use se pre

sentan principalmente en el mercado mediante un intercambio de-

sigual~ donde el campesino entrega más de lo que recibe .• Debido 

a que desconoce el posible valor de las mercancías que son -

ajenas a sus condiciones de producci6n y aún el valor de algu

nos de sus productos lanzados al mercado, no los puede medir -

directamente. 

Lo contrario ocurre en el mercado local entre unidades que 

trabajan en forma parecida , es decir que en éste caso si exis

te un intercambio de valores iguales, pues los productores conQ 

cen aproximadamente el "costo" real de lo que ofrecen o demandan. 

Por tanto cuando la use se ve forzada a acudir al mercado capi

talista se encuentra en condiciones de inferioridad, dado que -

las unidades capitalistas de producci6n hegemónicas son diferen

tes a ella y son quienes muy probablemente manejan a su antojo 

la circulaci6n de productos éste hecho viene a constituir la ba

se estructural del intercambio desigual. Tal intercambio puede -

presentarse de diferentes maneras: 

- En el mercado de productos; 

- En el de dinero y 

- A través del mercado de trabajo. 
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Con respecto al mercado de trabajo, se puede decir que 

la transferencia del plusvalor, al sitema capitalista ocurre 

de diferente manera entre la use y un proletariado ya que -

éste cede su plustrabajo a priori, es decir desde el momento 

en que es contratado por alguna empresa capitalista esta cedien 

do 1a totalidad de su excedente cualquiera que sea su contrata

dor. Mientras que la use transfiere una parte considerable de -

su excedente sólo a posterior! es decir después del proceso de 

producci6n y no antes. 

Con respecto al fondo que es transferido fuera de la use 
al sistema capitalista, puede variar entre las mismas unidades 

socioecon6micas campesinas pudiéndose presentar una transforma

ci6n de polo a polo, es decir, proletarizándose algunas unidades 

o por el contrario pasando a formar pequeñas empresas capitalis

tas. Lo cual ~odr!a ocurrir, debido a la diferente fertilidad -

de los terrenos y probablemente en un menor grado a su tamaño, 

debido a que los precios mínimos estarían establecidos en el -

mercado en base a los costos de los productores con terrenos -

menos fértiles y por tanto, todo aquel terreno con mayor ferti 

lidad que éstos, tendría la capacidad de retener un mayor ingr~ 

so y poder acumular, por una parte, pero si consideramos que -

las unidades de menor extensi6n o menor productividad tienen que 

realizar otras actividades fuera de su propia parcela, con el -

único objetivo de complementar su ingreso; las unidades de exte11 

si6n un poco mayor y con una relativa fertilidad a su favor, no 

tendrían la necesidad de desplegar su fuerza de trabajo fuera de 

su parcela y lograr un mayor bienestar sin significar un proceso 

de reproducci6n en escala permanentemente ampliada. 
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Con respecto a la distribuci6n del ingreso por parte de 

la use, e1 autor cita a Eric Wolf y menciona que en un sistema 

capitalista el ingreso de la use se divide en dos partes, una 

se dirige al interior de la propia use para garantizar su re

prodllcci6n como quiera que sea y la otra, fluye hacia el extg 

rior, es decir hacia el sistema capitalista. Y de la parte -

del ingreso que es para la use se divide a la vez en dos partes 

una que garantizará la reproducci6n de la fuerza de trabajo y 

la otra que se dirige a la reposici6n o ampliaci6n de los me

dios de producci6n. 

Es obvio de que la use tratará de que la parte del exce

dente transferido, no sea mayor al excedente generado, es decir 

que intentará que su ingreso satisfaga al menos la reposici6n 

de sus medios de producci6n y su consumo mínimo vital. "Pero 

cuando ésto no llega a ser posible la use se ve inmersa en un 

proceso de reproducción en escala restringida que se manifiesta 

principalmente en los recursos naturales, como sería en la de

gradaci6n de la fertilidad de la parcela; aunque también se -

expresa en altas tasas de mortalidad y morbilidad y en una de

gradación paulatina de las capacidades físicas y mentales que 

"puede prolongarse por generaciones, lo cual llega a suceder antes 

de que la use se·desintegre"_/ 12. 

_/ 12 Ibid. , p 53. 
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RACIONALIDAD DE LA use y FACTORES EXTERNOS QUE 

AFECTAN SU EQUILIBRIO 

Después de la descripci6n y el intento de análisis de 

los elementos integrantes de la use, sintetizándolos podemos 

enterarnos de la racionalidad con la que opera y ha tenido que 

operar para poder sobrevivir en un medio económico hostil como 

lo es el medio de producci6n capitalista. 

Debido a que la use se encuentra inmersa en un medio -

socioecon6mico adverso y que sobre el cual, no puede actuar -

para modificar los factores que le afectan, aunado a que entre 

sus elementos constitutivos algunos dependen también del ext~ 

rior y por tanto no· los puede modificar, le queda como única -

alternativa tratar de racionalizar de la mejor manera posible 

sus elementos' integrantes propios, para lograr un "mayor" big_ 

nestar o lograr la sobrevivencia, los cuales son suceptibles -
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de modificaci6n y que por tanto vienen a constituir los elemen

tos clave de la dinámica interna de la use: el trabajo y el -

consumo improductivo (el consumo vital y los gastos ceremoniales). 

Es importante señalar, que el trabajo y el consumo dentro 

de la use no es valorado en términos monetarios, es decir que, 

por una parte la use no persigue obtener la máxima g~nancia en 

sus actividades econ6micas, y por la otra, no le es fácil hacer

lo; ante tal situaci6n la use emplea como unidad de medida una -
categoría subjetiva que es el bienestar, por tanto la use busca 

más alla de obtener la simple sobrevivencia, lograr un relativo 

bienestar. Debemos sefialar también, que la use eva!ua sus ele

mentos claves de la siguiente manera: 



Mientras mayor sea el trabajo invertido, ira adquiriendo una 

creciente valoraci6n negativa, mientras que el consumo una -

vez alcanzado el nivel mlnimo vital, ira adquiriendo un valor 

positivo progresivamente negativo. 

Cabe mencionar. que en ocasiones la use tiene que emplear 

casi la totalidad de su fuerza de trabajo para obtener apenas 

la satisfacci6n del mínimo vital, por tanto podemos decir, que 

la proporcionalida~ de ambos elementos para obtener un relati

vo bjenestar está muy cercano a los polos, no obstante por es

trecho que sea el margen para tomar decisiones, es de gran im

portancia para la use y aqu{ es donde radica la racionalidad -

de la use, ya que un pequeño error en la proporci6n de los el~ 

mentos claves puede incrementar el grado de adversidad del medio 

socioecon6mico externo y provocar que se tenga que utilizar el 

máximo de fuerza de tr~bajo y no alcanzar la satisfacci6n del -

mínimo vital. 

Por lo anterior es que las unidadeo más pauperizadas y -

más explotadas o con menos recursos, deben estar siempre ponien 

do el mayor cuidado posible en la proporci6n más adecuada de -

los elementos claves, para lograr el equilibrio de éstos, ya -

no en términos de bienestar sino simplemente de supervivencia. 

"Por tanto la use tratará siempre de obtener un equilibrio entre 

la proporci6n del trabajo invertido y la satisfacci6n del m!nirno 

vital, en tal relaci6n el campesino evaluará en términos de bie

nestar y considerará en un determinado momento que una nueva apor 

taci6n de fuerza de trabajo llegará a reportar tal fatiga que ya 

no reportará compensaci6n en las necesidades que pudiera -

satisfacer"_/ 13 • Entonces éste será el punto de equilibrio en 

_/ 13 Tb~d .. p 58. 
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que por encima o por debajo disminuye el bienestar de la fa

milia campesina. 

''Redefinir constantemente el equilibrio entre sus elementos 

claves, es una necesidad no s6lo por la influencia de los fact~ 

res externos, sino también de posibles cambios estratégicos que 

considere para aumentar el bienestar futuro o a caontrarrestar 

su disminuci6n por factores externos"_/14 :· es decir, que la 

use puede sacrificar relativamente su bienestar actual, por -

mejorarlo o por simplemente mantenerlo en el futuro, a mediano 

o largo plazo. 

Dicho lo anterior, trataremos de especificar citando a gran 

des rasgos la racionalidad de la use, quien tiene que estar bus

cando constantemente un equilibrio entre sus elementos que depen 

den de su completa decisi6n {consumo improductivo y el trabajo), 

con el fin de' lograr un mayor bienestar o la simple superviven

cia, logrando de ésta manera disminuir la influencia negativa -

del sistema económico externo sobre el cual normalmente no puede 

influir; la use productora de nopal actua más o menos de la si

guiente manera: 

Los factores externos más claros, que afectan el equilibrio 

de la use productora de nopal son: 

- Disminuci6n del precio del producto en la temporada de -

máxima y media producción; 

- El incremento del precio de la gasolina que trae apareja

dos el incremento del precio en el transporte del abono (insumo 

fundamental en la producción del nopal), y en el incremento del 

traslado del nopal al mercado; 

_Ll4 Ibid,. p 59. 
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- La variaci6n de los factores naturales (presencia de -

heladas principalmente), aunque en éste caso, podría decirse 

que no afecta drásticamente a los productores, ya que si bien 

disminuye la producci6n el precio del producto se incrementa 

y la demanda casi se mantiene. También podría darse el caso en 

que el mal tiempo no permitiera la cosecha ni en un mínimo -

grado, por lo que se verían afectados los productores ; aunque 

no todos ya que algunos acuden a la Central de Abasto donde 

ofrecen los productores de Morelos y les compran nopal para -

detallarlo y as! obtener el ingreso que ubieran conseguido con 

su propio producto. 

DISMINUCION DEL PRECIO DEL PRODUCTO EN LA TEMPORADA DE 

MAXIMA Y MEDIA PRODUCCION 

Debido a que el precio del producto depende de la oferta 

y la demanda y dado que la oferta del nopal es abundante la -

mayor parte del año, mientras que la demanda se mantiene más 

o menos constante, el precio del producto llega a descender a 

tal nivel que las pequeñas y medianas use, sobre todo las más 

pauperizadas se ven obligadas a no acudir al mercado con su -

producto y tratar de encontrar alguna otra actividad econ6mica 

que sea capaz de proporcionar el ingreso que deja de proporci~ 

nar el nopal (como podría ser la recolecci6n de hongos en el -

monte y su venta posterior, algún trabajo ajeno a la agricultura: 

plomería, albañilería o la venta de su fuerza de trabajo dentro 

de la agricultura). 
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Por su parte la use media puede arriesgarse un poco más 

y tratar de obtener un ingreso mayor que el gasto que se hace 

principalmente en el transporte del nopal, del productor y en 

su almuerzo; todo ésto sin considerar un salario para la fue~ 

za a'e trabajo empleada en la cosecha; ésto cuando es realiza

do por la propia fuerza de trabajo familiar, pero cuando la -

use media decide emplear su fuerza de trabajo en alguna otra 

actividad que considere le reportará un mayor bienestar, tendrá 

probablemente que contratar fuerza de trabajo para la cosecha 

y de esta manera es posible que considere no acudir al mercado 

con su producto, por tener que pagar un salario por la cosecha, 

por lo cual el ingreso posible a obtener por la venta del no

pal resultar6 muy probablemente insuficiente para cubrir tan -

s6lo los gastos realizados en el traslado del producto al -

mercado. 

Un aspecto m§s que permite a la use media acudir al mer

cado en dicha época, es que normalmente cuenta con un ingreso 

complementario que es seguro y que proviene de alguna activi

dad en los servicios p6blicos o de alguna otra, lo cual no -

sucede con la use pauperizada. 

Con respecto a la use de mas escasos recursos no puede -

arriesgarse, sobre todo en la temporada de m~ximn producci6n, 

a emplear parte de su fuerza de trabajo en la cosecha y en el 

tiempo que se requiere permanecer en el mercado para tratar -

de vender su paca al menudeo (por ciento), y de ésta manera -

podr!a decirse desperdiciar dos unidades de fuerza de trabajo, 

por obtener un ingreso que apenas alcanzar!a a cubrir los gas

tos realizados. De aqu! que cuando est~ en buenas condiciones 

su nopal, prefiera vender al mayoreo a algún acaparador de la 

regi6n a muy bajo precio, siempre y cuando no tuviere una -
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mejor alternativa para emplear su unidad de fuerza de trabajo 

gastada en la cosecha, por lo cual podr!a aceptar un muy bajo 

precio por la venta de su producto aún cuando no alcanzare ni 

siquiera a retribuir lo que podría ser el precio de la unidad 

de f~erza de trabajo a nivel regional, importaándole únicamen 
te la obtenci6n de lo que sería un complemento a su ingreso -

total. 

Por lo anterior podríamos decir que la modificaci6n de 

las condiciones econ6micas (en el caso de la temporada de -

mSxima y media producción), es negativa para la use cuyo -

bienestar disminuye sin embargo, la masa de mercancías que -

lanza al mercado aumenta. Por el contrario en la temporada de 

menor producci6n, la modificaci6n de las condiciones econ6mi

cas es positiva para la USC, cuyo bienestar aumenta, sin emba~ 

go la masa de mercancías lanzadas al mercado disminuye 

(aunque no su precio). 

EL INCREMENTO DEL PRECIO DE LJ\ GASOLINA O OISEL 

Este tipo de incremento trae aparejado un aumento en el -

precio del transporte, el cual influye drásticamente en el va

lor del abono (insumo fundamental en la producci6n del nopal en 

la zona de estudio), al igual que en el alza de la tarifa del -

transporte del nopal al mercado. Tales modificaciones del sist~ 

ma econ6mico exterior, tienen fuerte influencia en el comporta

miento interno de la use, puesto que el campesino trata de que 

su parcela tenga el suficiente estiércol para que la planta no 

pierda su productividad y no se avejente prematuramente, por -

tanto la use sacrifica parte de su ingreso para comprar el -

abono necesario para su parcela, pero si se encuentra con que -
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el precio de dicho se ha incrementado considerablemente, -

tendrá que sacrificar una parte mayor de su ingreso para man 
tener en buena condici6n su parcela o en el caso de no poder 

hacerlo (situaci6n de la use más pauperizada), dejará de su

ministrarlo en cantidades suficientes con lo que la producti 
vidad del nopal disminuirá y la fertilidad de la tierra irá 

disminuyendo de igual modo. Por tanto, ante tal situaci6n la 

use se ve afectada en doble sentido: ya que su parcela irá -

siendo menos productiva y un mayor precio del transporte le 

reportará un ingreso todavía menor al que obtenía anteriormen 

te. 

En 1986 el abono tenía un precio de $25,000/carro de -

7-8 toneladas y el viaje de la paca de nopal 'a la Central -

de Abasto tuvo un precio de $2,000; para 1987 con los incre

mentos de la 9asolina, el insumo cost6 $40,000/carro y el -

traslado del producto a la Central de Abasto fue de $3,000. 

LA VARIACION DE LOS FACTORES NATURALES 

(PRESENCIA DE HELADAS PRINCIPALMENTE). 

Si bien es cierto que rlicho fen6meno disminuye en ocasio

nes drásticamente la producci6n de nopal en la zona, también -

llega a constituir un aliciente para darle un buen cuidado a la 

parcela durante todo el año, con el fin de obtener los mejores 

resultados y con ello buenos ingresos empleando menos fuerza de 

trabajo. 
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Una vez que se trat6 de explicar el comportamiento de la 

use como un núcleo b§sico de producci6n y consumo, podemos -

intentar la explicaci6n de la conducta de la use, como parte 

integrante de un sistema que la somete y explota; es decir su 

compbrtamiento dentro del sistema capitalista. 

COMPORTAMIENTO DE LA use COMO PARTE INTEGRANTE DEL 

SISTEMA QUE LA SOMETE Y EXPLOTA 

Teniendo presente que 11 1a explotaci6n de la use se cumple 

en el proceso de producci6n debido a que éste se desarrolla con 

el prop6sito de lograr la reproducci6n y el consumo, y no en -

funci6n de la ganancia, y que tal explotación se consuma en el 

mercado donde el campesino transfiere su excedente a través -

de un intercambio desigual"_/15 
1 ~1 trataremos de ver por sepa

rado los mecanismos de transferencia en los diferentes mercados 

a que concurre la use : 

- El mercado de productos; 

- Mercado de dinero y 

- Mercado de trabajo. 

INTERCAMBIO DESIGUAL EN EL MERCADO DE PRODUCTOS 

Considerando que el. "valor social de una determinada cl-ª. 

se de mercancía inc~uyendo las producidas por la use, es la -

suma de los valores de los medios de producci6n consumidos en 

ell.os, más el valor creado por el trabajo vivo empleado en su 

producci6n"_/ 16 ; y que al ingresar una mercancia al mercado 

/15 Ibid., p 73 
:116 Ibid., p 74 
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capitalista su precio estará dado por el precio de producci6n 

que es la suma de los costos de los medios de producci6n con

sumidos sin dejar de adicionarles su respectf'\ra ganancia, más 

el salario de la fuerza de trabajo empleada, más la retribu

ci6n media del capital y no por el valor social. "La trans

formaci6n del valor a precio supone una serie de flujos de -

valor que van de las ramas de composici6n orgánica baja a las 

de composlci6n orgánica alta, tales flujos son inherentes al 

sistema y pueden considerarse no como intercambio desigual -

sino como una transferencia extraordinaria"_/ 17 . 17 

Por tanto si consideramos que al fin productivo principal 

de la use es lograr la satisfacci6n de sus necesidades vitales 

y resarcir los medios de producci6n gastados en el proceso de 

producci6n para asegurar que se lleve a cabo nuevamente el pr~ 

ceso productivo, y el secundario la obtenci6n de. una ganancia; 

significa que en el momento que la use decida vender su prodUE 

to en el mercado estará vendiendo generalmente al costo de -

producci6n y en el mercado capitalista ésto significa regalar 

la ganancia que se supone está incluida en el precio del pro

ducto, por lo que se estará :dando una transferencia de valor -

extraordinaria, que es desfavorable al vendedor en este caso -

a la use. 

De lo anterior podemos señalar una gran diferencia entre 

la use y una empresa capitalista en la agricultura: 

_! 17 Ibid., p 74 
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Cuando un empresario agrícola acuda a un mercado en el -

que confluyen exclusivamente empresas capitalistas con su prg 

dueto y existe tal oferta·que el precio del mismo no alcanza -

ni el precio de producci6n, el empresario se verá desalentado 

y dirigirá su capital a otra inversi6n más productiva lo que 

producirá un descenso en la oferta y los precios tenderán a 

la alza, alcanzandose nuevamente el precio de producci6n como 

m!nimo aceptable para la empresa capitalista, manteniendose -

en éste nivel debido a la característica del capital que busca 

constantemente la obtenci6n del precio de producción como mini 
mo aceptable. 

''Por el contrario, la USC siempre y cuando el precio del 

producto sea igual al costo de producci6n y no encuentre una 

mejor alternativa de emplear su fuerza de trabajo, decidira -

incorporarse a la producci6n incrementando de este modo la -

ofearta "_/ 1 B : Dando se de ésta manera una competencia entre la 

use y estableciendose un precio en el límite mínimo para la -

misma use y será el punto más alla del cual el productor ya no 

puede lograr la reproducci6n simple. 

Ya que es inevitable la existencia de empresas capitalistas 

en el mercado al que acude la use, se estará dando una competen

cia entre los campesinos y entre éstos y los empresarios capita

listas quienes estarán considerando límites mínimos diferentes, 

la use el simple costo de producci6n y los otros el costo más -
la ganancia. 

_/ lS Ibid,, p 77 

29 



considerando que la use no ha sido despojada de sus medios 

de producci6n y por lo cual no es explotada en el proceso de -

producci6n como un obrero, no obstante se puede decir que es -

explotada debido a que"la use no es una empresa peculiar que -

sacrifica su ganancia, sino una unidad de trabajo explotado -

que cede su excedente"_/19'~ y considerando que la agricultura 

pertenece a una rama de composici6n orgánica baja de capital, 

la plusvalía transferida por la use es mayor que la masa de ga

nancia y tal remanente es transferido a las ramas de composici-

6n orgánica alta, por tanto ''el valor que es expropiado al cam

pesino no se reduce a la diferencia entre el costo de.producci6n 

y el precio de producción, sino a una dimensi6n mayor: la dife

rencia entre el costo y el valor"_/ 2º 
Es claro suponer que la transferencia-explotaci6n de la use 

se manifiesta' ante el acaparamiento y monopolio comercial debi

do a que la USC a diferencia de la empresa capitalista, muchas 

veces adquiere bienes, ya sea para la producci6n o para el ca~ 

sumo improductivo, a un precio superior al de producci6n y vende 

a un precio inferior al de producci6n, por tanto el monopolio -

o el acaparamiento no son las causas del proceso. Dicho en otras 

palabras, la transferencia explotaci6n no existe debido al mono

polio o al acaparamiento , sino más bien a que el campesino -

tolera comprar o vender en dicha situaci6n: ya que en el momento 

en que un empresario capitalista se enfrentara a esta situaci6n 

de inmediato dejaría de comprar o vender un determinado producto, 

produciendo automáticamente, debido a la baja de la demanda o de 

_¡19 Ib!d., p 79 

_/20 Ib!d., p BO 
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ia oferta, un precio para los insumos más bajo y uno más alto 

para sus bienes producidos. 

Debido a que la use adquiere bienes para el consumo produQ 

tivo o improductivo, normalmente a un precio superior al de prg 

ducci6n; el capital tiene interés por abaratar los medios de -

vida de la use, dado que una sobrevaloraci6n de ellos produci

ría un incremento en el costo de producci6n de los productos -

de la use que son lanzados al mercado, y con ello una reducci6n 

del excedente de sus mercancías, el cual seria apropiado por el 

intermediario más cercano al productor, evitando de ésta manera 

su distribuci6n sucesiva, resultando afectado el capital indus

trial, por los altos precios de los medios de vida del obrero -

quien exigiría un incremento a su salario para poder lograr su 

reproducción, lo cual influiría en un mayor precio para las mer

cancías producidas por el capital y con esto menores ganancias -

para el empresario industrial. 

INTERCAMBIO DESIGUAL EN EL MERCADO DE DINERO 

Considerando que, mientras la use consuma pocos bienes de 

los que produce, mayor será su dependencia al mercado de produs 

tos y teniendo en cuenta que para poder comprar tiene primeramen 

te que vender, y además que los gastos necesarios para la produ~ 

ci6n son antes de ésta, consecuentemente la use es dependiente -

del mercado de dine~o el cual incrementa su adversidad en nuestro 

caso, en la temporada de máxima producci6n cuando los precios del 

producto descienden drásticamente y la use llega a tener necesi

dades impostergables. 

Al igual en éste mercado como a los que llega a concurrir 

la use, no es extraño que se vea obligada a transferir su plus-
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trabajo debido no a la existencia del capital usurero, sino a 

que el campesino utiliza el capital no como tal, sino como -

un ·simple medio para el trabajo y el consumo, por lo que estará 

pagando un interés superior al medio, cosa que cualquier empre

sario capitalista no haría. Lo cual ocurriría si la use se en

contrara en tal situaci6n que el préstamo sirviera para lograr 

la sobrevivencia, llegando de éste modo a sacrificar sus posi

bles excedentes futuros y hasta en ocasiones sus medios de pro

ducci6n al ofrecerlos en garantía. Podemos decir que ''lo mismo 

ocurre con un crédito usurario que con el crédito bancario más 

blando, s61o que con éste Último, la magnitud de la transferen

cia es menor"_/ 21 • 

INTERCAMBIO DESIGUAL EN EL MERCADO DE TRABAJO 

Debido a que la use requiere en ciertos momentos, vender 

parte de su capacidad de fuerza de trabajo, para obtener un -

complemento a su ingreso total, ya sea porque lo reducido de 

su parcela no le permita obtener un ingreso suficiente o por

que las opciones de producci6n con sus propios recursos, pro

porcionan pocos beneficios con el mismo esfuerzo que el que -

obtendría con la venta de parte de su capacidad de fuerza de -

trabajo. Es importante considerar que la use al ofrecer su fueL 

za laboral en el mercado , guarda diferencias con respecto a un 

obrero, como son las siguientes: 

El obrero depende totalmente del ingreso de la venta de su 

fuerza de trabajo para su reproducci6n, al vender su fuerza se -

organiza en sindicatos; lo cual le permite en ciertos momentos -

_¡ 21 !bid,, p. 87 
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la defensa de un salario más justo. 

Por otra parte, si consideramos que dentro del capitalismo 

la fuerza de trabajo es una mercancía más en el proceso produc

tivo y que ésta en condiciones normales arroja una plusvalía al 

capi'tal la cual es igual a la diferencia entre el trabajo socia!. 

mente necesario para la producci6n y la totalidad de la jornada 

laboral (plusvalía relativa), y por tanto el capitalista buscará 

incrementar la pluaval!a mediante la modernización productiva -

obteniendo de ésta manera en un menor tiempo el valor de la fueE 

za de trabajo (plusvalía absoluta). Pero en algún momento el ca

pitalista obtiene una mayor ganancia a través de un pago de la 

fuerza de trabajo por abajo de su valor o por el alargamiento -

de ia jornada laboral normal~ en tal situaci6n se da un intercafil 

bio desigual o una superexplotaci6n la cual estará condicionada 

a la cantidad que exista de fuerza laboral de reserva, si ésta -

es abundante, el capitalista no tendrá interés en preservar en -
11 buenas"condiciones a sus empleados pagando un salario "justo". 

Por su parte la use sólo busca un complemento a su ingreso 

total más que un pago "justo" por su trabajo, y al contratarse 

como trabajador eventual no considera conveniente o no se le da 

la oportunidad de integrarse al sindicato de la empresa debido -

al corto tiempo que permanecerá trabajando y por tanto no podrá 

presionar ante cualquier tipo de irregularidad laboral, como un 

obrero típico. Ante tal situaci6n el capitalista industrial pue

de pagar con mayor facilidad al campesino su fuerza de trabajo -

por abajo de su valor y obtener una superganancia, maxime si el 

ejercito.de reserva es abundante. 
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Con respecto a un campesino que se ha proletarizado, no 

es de extraflarse que se le diera un trato diferencial al de -

un obrero común, donde el industrial procuraría obtener una -

superexplotac~6n por el mayor tiempo posible, todo ello debi

do a la extrema ignorarcia en que se encuentra dicho trabaja

dor y a la inmensa cantidad de fuerza de trabajo en espern de 

un empleo. 
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VISION DE CONJUNTO 

Después de haber visto los diferentes mecanismos de tran~ 

ferencia-explotaci6n en que se ve inmersa la use, considero que 

taleé mecanismos de intercambio desigual constituyen un todo -

complejo donde las diversas transferencias se encuentran orgán! 

camente entrelazadas, as{ como lo están las diversas actividades 

econ6rnicas que forman parte de la use reguladas por la raciona

lidad del todo. Vista la use como un conjunto, no existe una -

16gica aislada para cada una de sus actividades. 

Podemos decir que así corno el ingreso total de la use pro

viene de diversas actividades, la transferencia-explotaci6n de 

la misma se da a través de diferentes procedimientos complemen

tarios; ya que es prácticamente imposible que el excedente de la 

use sea totalmente expropiado por un s610 mecanismo ya que antes 

de la venta de su producto la use se ve normalmente forzada a -

transferir parte de su excedente en la compra de insumos sobrev~ 

lorados, además de los casos en que debe transferir parte de su 

ingreso por la contrataci6n de crédiro usurario u oficial. 

La transferencia del excedente campesino vista en su conjun 

to se caracteriza por ser comp1eja y multiforme por lo que"el -

debilitamiento o desaparici6n de alguna relaci6n de extracci6n -

de1 excedente no implica la reducci6n de la exacci6n ya que tal 

flujo serta neutralizado por e1 resto de los cana1es en poco -

tiempo"_/ 22 

_;22 Ibfd., p 94 
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Por otra parte, podemos decir que el campesino es explotA 

do en beneficio del capital global pero tal proceso no es sem~ 

jante al que se presenta con un obrero. Ya que la explotaci6n 

de éste se ve de cierta manera protegida por el n1ercado ca pi t.2._ 

lista puesto que el plusvalor que se le arrebata al obrero no 

puede ser mayor a la tasa media de ganancia debido al funciona

miento normal del mercado capitalista regulado por los costos -

de producci6n. 
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Mientras que para el campesino la parte del mercado capita

lista a la que concurre funciona de manera distinta. Primero, lo 

que compra, por lo genero! rebasa el precio en el que se ofrecen 

en los centros urbanos; y segundo, los productos que el campesino 

vende normalmente no alcanzan a cubrir los cOstos de producci6n, -

además en el interés bancario tampoco actúa la tasa media por los 

préstamos hechos hacia la use cuando pueden obtenerlos; ésto se -

debe a que para la use no funciona el mecanismo regulador del tr~ 

bajo socialmente necesario que suele rPgular al mercado capitali~ 

ta, por lo que "el mercado campesino se ve inmerso en un proceso 

de intercambio desigual dentro del mercado global capitalista que 

se rige por el intercambio de oquivalentes entendiendolo en el -

sentido del trabajo socialmente necesario y no en el de los valo
res de uso"_/ 23. 

El excedente que fluye del campesino hacia la circulaci6n -

capitalista bien puede distribuirse entre todas las formas de exas 

ci6n del ca pi tal elevando la cuota media de ganancia, " pero tam

bién puede tal excedente ser captado por unos cuantos mecanismos, 

_! 23 Ibid., p 95 



debido a que no existe en éste caso ningún mecanismo puramente 

econ6mico que los obligue a conservar s6lo la cuota media de g~ 

nancia y no apropiarse del resto 11_¡ 24 . Por tal raz6n los age!!. 

tes econ6micos que se encuentran como intermediarios frente a la 

use Con el capital y su mercado obtienen ganancias extraordina

rias por las que lucharan con todos sus medios para mantener esa 

posici6n ventajosa. Tal situaci6n es posible debido a que en el 

proceso productivo no existe algún capital mediador; ya que si 

existiera impondría un precio de producci6n y el intermediario ~ 

comprador ya no tendría la posibilidad de obtener la ganancia -

extraordinaria y tendría que conformarse con la tasa media de 

ganancia. "Por tanto el volumen de las sobreganancias depende -

únicamente del nivel del excedente campesino apropiable y de las 

condiciones de la oferta y demanda en el mercado al que posterio~ 

mente acuden los intermediarios como vendedores"_/ 2 5 
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Es importante señalar que en el mecanismo de extracci6n del 

plusvalor de la use por parte del capital y que además es diferen 

te al proceso que se da en la explotaci6n del obrero, debido pri~ 

cipalmente a que la use se enfrenta a mecanismos de transferencia 

multilaterales y no existe un control del capital sobre los medios 

de producci6n o se ejerce indirectamente y se presenta con el fin 

principal de mantener el flujo del excedente y lograr un control -

absoluto sobre una determinada zona de acción campesina para dis

frutar de las superganancias individualmente, sin tener que com

partirlas con otros .miembros del capital. Existen mecanismos de -.., .. , 

_124 !bid •• p 95 

_/25 Ibid., p 95 



control extraecon6mico que permiten tener un control pol!tico, 

ideol6gico y la explotaci6n de la ganancia generada en la use 
por una sola persona. Tales mecanismos son necesarios para el -

capital debido a la dispersi6n de las unidades campesinas y a -

sus mecanismos multilaterales de explotaci6n, para poder lograr 

efectivamente la extracci6n del excedente econ6mico. "Lo cual -

se conoce como cacicazgo, entendido como una estructura socioe

con6mica compleja, la cual ejerce el control político, ideo16g! 

co y de explotaci6n conjuntamente"_/ 26 . 

Por otra parte la use en su reproducci6n dentro del sistema 

capitalista sufre ciertas transformaciones. Si bien la use de -

manera tendencia! y debido a su racionalidad fija su nivel de -

reproducción cerca del nivel mínimo vital, hay hay unidades cam 

pesinas más pauperizadas que no logran alcanzar ni siquiera este 

nivel mínimo,· por lo cual se enfrentan a un nivel de reproducción 

en escala restringida y parte de sus miembros recurren a la prol~ 

tarizaci6n hasta llegar la use a su completa desintegraci6n. 
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En el otro extremo, encontraremos también unidades campesinas 

que por contar con más o mejores tierras y medios de producci6n -

un poco superiores a lo común tengan la posibilidad de lograr una 

reproducción en escala ampliada y que seguira manteniendo el carás 

ter campesino mientras el trabajo familiar siga regulando el nivel 

de la producción y el objetivo del proceso se siga planteando en -

términos de bienestar; es muy probable que éstas pocas unidades 

privilegiadas pasen a regir sus actividades econ6micas por la ra

cionalidad capitalista y "a ello contribuyen los medios de produc

ci6n modernos y el dinero obtenido a crédito, debido a que dichos 

_¡26 Ibid., p 97 



medios y créditos tienden a imponer la 16gica del sistema al -

cual pertenecen (sistema capitalista), a través de sus reglas -

en términos de amortizaci6n y rentabilidad 11_¡27 

De modo que un campesino que se encuentra inmerso en el si~ 

tema y tiene la posibilidad de lograr una reproducci6n en escala 

ampliada y a la vez el incremento de sus necesidades familiares 

motivadas por la misma reproducci6n ampliada le es muy difícil 

mantener su reproducci6n en base a la disponibilidad de su fue~ 

za de trabajo y tiende a fijar su nivel de reproducci6n en base 

a su disponibilidad de los medios de producci6n sin considerar ya 

su capacidad de fuerza de trabajo familiar por lo que ''los medios 

de producci6n se transforman en capital e imponen la 16gica de la 

máxima ganancia y pasan a ser el elemento organizador de la pro-
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. ducci6n, la fuerza de trabajo asalariada pasa a constituir la prig 

cipal fuente de trabajo y los ingresos de la unidad comenzarán a 

provenir principalmente de la plusvalía generada por sus obreros -

contratados"_t28 

Es importante señalar que a dicha transformaci6n se oponen 

más que el mismo campesino, el sistema capitalista a través de -

los diversos mecanismos de explotaci6n ya que generalmente no le 

permiten al campesino acumular un ingreso como para llegar a con~ 

tituirlo en forma de medios de producci6n y comenzar de ésta man~ 

ra a desarrollar una reproducci6n cercana al nivel mínimo vital -

que convienen al capitalismo. Sin embargo, existe otra posibili

dad en el modo de actuar del intermediario capitalista que se en

frenta directamente con el campesino y que a la vez da origen a -

una nueva modalidad campesina la cual posee un cierto grado de 

desarrollo de sus fuerzas productivas. 

/ 27 Ibid., p 99 
J2B Ibid., p 99 



La diferencia en la manera de actuar del capital frente a 

la economía campesina, viene a constituirse en una motivaci6n 

hacia la use, mediante la posibilidad de una cierta acumu1aci6n 

controlada de más y mejores medios de producci6n por la use. lo 

cual permitiría al capitalista no perder el control de ésta, que 

podría suceder si la use lograra una reproducci6n ampliada y -

pasara a constituirse en una unidad agropecuaria capitalista, y 

de este modo el capital puede incrementar la ganancia relativa 

(la que se obtiene mediante el desarrollo de las fuerzas produs 

tivas). ''Pero tal comportamiento es propio s6lo de los adinera

dos modernos que son los que poseen normalmente una estrategia de 

maximizaci6n del excedente a futuro; tal actuaci6n es común por 

parte de las empresas agroindustriales, agrocomerciales o de la 

banca oficial por medio de créditos refaccionarios y la asesoría 

técnica"_/29 

Después de la visi6n te6rica sobre la problemática econ6mica 

a que se enfrenta la use en el proceso de su reproducci6n econ6-

mica y su manera de actuar en éste; es conveniente conocer el -

medio físico-geográfico y socioecon6mico en el cual se desenvue~ 

ve la use productora de nopal en Milpa Alta; para tener una vi

si6n más completa y específica. 

_! 29 Ibid., p 100 
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CAPITULO 11 41 
CARACTER!ST!CAS FISICO GEOGRAFJCAS SOC!OECONOMICAS 

DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

1. UBICACION GEOGRAFICA. 

la delegaci6n pol!tica de Milpa Alta, tiene una superfi
cie aproximada de 268.63 km2 ., se encuentra al Sureste del -
D.F., colinda con la delegaci6n de Tlahuac y Xochimilco al -
Norte; con el estado de Morelos al Sur¡ al Este con el esta
do de M~xico y al Oeste con la delegaci6n de Tlalpan. 

La delegac16n esta integrada por once pueblos y una ca
becera del mismo nombre, la mayor extens16n de la delegac16n 
esta ocupada por los bosques que son tierras comunales las -
cuales se localizan en la parte Sur de la delegac16n, una muy 
pequeña porc16n que es pr.opiedad ejidal y se encuentra entre 
los pueblos de Santa Ana Tlacotenco, San Jer6nimo M1acat13n, 
San Juan Tepenahuac y San Antonio Tecomitl; Las tierras de -
pequeña propiedad ocupan mayor extens16n que las ejidales. 

2. VIAS OE COMUNICACION. 

Todos los pueblos que integran la delegaciOn, cuentan con 
v1as de comun1caci0n hacia Villa Milpa Alta. En general podemos 
decir que la ~elegac10n cuenta con las siguientes v1as ~e comu
n1cac16n1 las cuales le permiten tener comun1cac10n con el ext~ 
r1or: 
- Milpa Alta-Xoc~imilco-Taxquefta; 
- Milpa Alta-Tecomitl-Chalco; 
- Milpa Alta-Tecomitl-M~xico Tulyehualco; y 
- Xochim1Jco-Oaxtepec. 



Es importante senalar que los poblados de San Pedro. 
San Lorenzo y Santa Ana¡ cuentan con entronques con la carr~ 
tera Xoch1m11co-Oaxtepec. Ver mapa no., 1 

3. TOPOGRAFJA. 

La topograf1a en la mayor parte de la zona es de pendten 
tes considerables para la agricultura¡ con montanas, pedrega
les y hondonadas. lncrementandose lo accidentado del terreno 
hacia el Sureste de la delegac16n; el 70% de su superficie 
se caracteriza por ser terreno montanoso _¡30 

Se puede decir que la delegac16n esta integrada por dos 
zonas f1s1cas: 
- La que corresponde a la regiOn de valles y declives bajos 
localtzadi al Norte del territorio y 
- La que corresponde a una zona montaHosa con bosques de conl 
feras la que se localiza al Sur de la delegaci6n. 

Sus altitudes van desde 2,245 m.s.n.m., a los 3,700 m.s.n.m 
en las zonas m~s elevadas. Siendo el cerro m~s alto de la re
giOn el THloc (3,700 m.s.n.m.,). 

Es importante se~alar, que debido a la topograffa ex1sR 
tente, es necesario en la mayorta de los casos la formaci6n 
de terrazas para el establecimiento de algOn cultivo. 

_/30 Milpa Alta; ColecciOn: Delegaciones Polfticas, p. 66 
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4. SUELOS 

Debido a que Milpa Alta forma parte de la sierra Nevada, 

la cual ostá ubicada en el eje volcánico transversal y el se 

origin6 de la intensa actividad volcánica del Pleoceno y el -

PleiStoceno y a que la Sierra Nevada está formada de Norte a 

Sur por el Cerro Tláloc, el iztacc{huatl y el Popocatépetl, la 

geología general del suelo de la delegaci6n son rocas Ígneas -

extrusivas básicas, con basalto, tobas, brecha volcánica y al

gunos suelos aluviales. 

Debido a que el relieve se forma fundamentalmente por rocas y 

estructuras de origen volcánico, se obtiene como resultado un 

terreno altamente impermeable; lo que impide el paso del agua 

y de las reíces, constituyecdose en un problema para la agri

cultura. 

En la regi6n encontramos principalmente, el tipo de suelo 

conocido como Feozem Haplico de textura media que se caracteri 

za por tener una capa superficial oscura, suave, rica en mate

ria orgánica y nutrientes, pero por encontrarse en zona de pen

dientes se erosiona con facilidad. Por tal motivo es que fue -

necesario elaborar algún tipo de terraza para evitar la erosi6n 

acelerada. 

También encontramos otros tipos de suelos ligados al ante

rior, que se conocen como suelos secundarios: "Cambisol eutrico 11 

son suelos j6venes y poco desarrollados; ''Andosol h6mico'' los -

cuales tienen como pntecedente a su origen las cenizas volcáni

cas; se caracterizan por poseer una capa superficial negra o -

muy oscura rica en materia orgánica, pero muy ácida; tienen tex

tura esponjo~a o muy suelta y son muy suceptibles a la erosi6n, 

por su contenido en f6sforo tienen rendimientos bajos en la 
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agricultura. Este tipo de suelo lo encontramos principalmente 
en 1 os al rededores del vol can Teutl 1; 
- Litosol, se caracteriza por ser poco profundo; se encuentran 
en laderas, barrancas, malpa1.s, lomerfos y algunos terrenos 
planos.Tambi~n encontramos el tipo de suelo Litosol como suelo 
primario y agregado a éste como suelo secundario el Feo~em 

hapl1co. 
En general podemos decir, que las 11m1tantes de ,·~s suelos 

de la delegac16n son: 
- Poca profundidad del suelo agrfcola; 
- La pedregosidad en la superficie o cerca de ella~·-10· que 
impide o limita el uso agrfcola del terreno; y 
- La tendencia al ph ~c1do y a la eros10n por su pendiente. 

S. HIDROGRAFIA. 

Es importante senalar que la carencia de agua es una ca
racterfst1ca en la mayor parte de los poblados que integran 
la delegac10n. 

No existen cuerpos de agua superficial en toda la delega
c10n; mientras que s1 existen subterraneamente. Se sabe que 
el fondo del lago de Xoch1m11co esta formado de diversas capas 
de estratos acutferos, que permiten la acumulac16n de agua 
y que const 1 tu ye el rel 1 eno del fondo de 1 a cuenca Sur que 
d5 lugar a la ci~naga en el lago de Xochimilco, incluyendo 
a San Gregario Atlapulco, poblaci6n que regularmente ha brida
do apoyo en e1 abasto de agua a la delegaciOn, especialmente 
a San Pedro Actopan _¡31 

-' 31 lb1d •• p. 67 
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Debido a la alta permeabilidad del terreno la red hldro
graf1ca de este lugar, se encuentra desintegrada y formada 
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por arroyos de régimen intermitente que por lo general reco
rren cortos trayectos. Por tanto el a rea se convierte en una 
zOna de recarga de los acu1feros localizados en Milpa Alta_/ 3ª 

Tal s1tuac16n no afecta considerablemente la producc16n 
de nopal en la zona, sin embargo se podrtan obtener mayores 
rendimientos de éste si fuera posible regarlo una vez por mes 
en época de secas _¡3 3 

6. CLIMA. 

De acuerdo a los parametros de temperatura y humedad, 
el clima es templado subhOmedo en la porc10n Norte¡ semifrto 
subhOmedo en las estribaciones de la sierra del Ch1chinautz1n 
y semifrto muy hOmedo en las partes mas elevadas _¡ 34 . 

La temperatura promedio anual de la porci6n Norte (donde 
se encuentra ubicada la poblaci6n y las nopaleras), es de -
13.7ºc con prec1pitac16n promedio anual de 800. 7 mm., tenien
dose la menor temperatura anual en Enero 10.3 y Diciembre 11.3ºc 
la max1ma en Mayo 16.3, Abril y Junio con 15.9ºc . Con respec
to a la precipitaci6n tenemos la m1nima en Febrero 5.4 mm., y 
Diciembre con 11.8 mm., mientras que la maxima se encuentra 
en Julio 171.7 y Agosto 162.5 mm., _¡3 5 

-¡32-ÍÑEGÍ~-Cuaderno de InformaclOn B!slca, p. 2 
:133 Garc1a, Armando, Cultive Nopal Verdura, p. 10 

/34 INEGI, Dp.clt., p. 3 
:/35 Datos MeteorolOglcos del D.F., EstaclOn Milpa Alta. 



Las temperaturas que presenta la zona nopalera (10.3-

11.30c), quedan dentro del intervalo de temperaturas en las 

que se desarrollan generalmente las nopaleras (11.2-27.lºc)_/36 

por lo anterior podemos decir, que la presencia de una temperA 

tura menor de los 11.2°c tiene una influencia negativa en las 

nopaleras como se ha podido comprobar en Milpa Alta la dismin~ 

ci6n de la producción en los meses fríos (Diciembre y Enero -

principalmente). 

El hecho de que la producción de nopal en la regi6n de es

tudio sufra una reducci6n en cierta temporada del año, se debe 

a que la productividad del mismo está estrechamente relaciona-

da con la cantidad de lluvia y temperaturas: factores que pue

den ser adversos o favorables para una nopalera durante algunos 

meses del año. Es por ello que la máxima densidad de nopal co

sechable se dbtiene en verano por presentarse una mayor preci

pitaci6n y temperatura en dicha época. Según Velázquez, citado 

por Castañeda, el desarrollo 6ptimo en cuanto a abundancia y -

distribuci6n se da con 400 mm., de precipitaci6n por lo que a -

menor cantidad de lluvia tendremos menor rendimiento del cultivo. 

POBLACION Y SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 

(IMPORTANCIA DE LA PRODUCCION DE NOPAL COMO SUMINISTRADOR 

DE INGRESOS). 

Con respecto al número de habitantes de la delegaci6n para 

1990, tenemos un total de 63,573 los cuales se encuentran distri 

huidos en ambos sexos de la diguiente manera: hombres 32,668 y 

_/ 36 castañeda Perez, A., Sistema de Producci6n •.• , Op. cit. 
pp. 215-218. 
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31,905 mujeres _/37 . No se tiene el número de habitantes por 

poblado, pero se sabe quelos más densamente poblados son los -

más urbanizados: Villa Milpa Alta, San Antonio T., San Pablo o., 
y San Salvador c. 

· Refiriendonos a las actividades econ6micas de la zona -

tenemos: 

La delegaci6n de Milpa Alta está constituida por cuatro -

barrios: Santa Martha, San Mateo, la Concepci6n, santa Crua y 

la colonia de la Luz. Las cuales se distinguieron en el pasado 

en un mayor grado que en el presente por el tipo de actividad 

econ6mica que desarrollaron. 

Asi tenemos que Santa Martha tenía como actividad econ6-

mica principal y complementaria a sus actividades agrícolas -

(producci6n de básicos y en algunos casos productos forrajeros: 

avena, cebada, ébol y maíz forrajero), la elaboraci6n de pan -

típico en forma artesanal; tales actividades econ6micas eran -

desarrolladas principalmente por campesinos medios ya que los 

pobres y semiproletarios se dedicaban a la producci6n de básicos 

y a alguna otra actividad complementaria como podr!a ser la ven

ta de su fuerza de trabajo y/o la extracci6n de productos del -

monte para la venta. 

Por otra parte, San Mateo tenía como actividad principal 

y complementaria a sus actividades agrícolas (producci6n de -

básicos), la elaboraci6n de carnes preparadas como lo es la bar

bacoa o productos derivados del cerdo como chicharr6n, moronga, 

carnitas, etc.; dichas actividades eran desarrolladas (al igual 

que en la parte anterior), principalmente por campesinos medios 

ya que los pobres tenían comúnmente como complemento a su ingr~ 

so la venta a su fuerza de trabajo y la extracci6n de productos 

del monte (hongos, leña, etc.), lo cual les proporcionaba un in

greso extra por medio de su venta. 
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con respecto al barrio de la Concepci6n, desarrol16 como 

actividad principal la explotaci6n de los bosques comunales la 

madera que se extraía era utilizada para la construcci6n de -

casas habitaci6n y trojes y era vendida principalmente en el -

mercado regional. Tal actividad se complementaba con la labor 

agr{cola (producci6n de básicos), dedicada exclusivamente para 

el autoconsumo; el estrato social que desarrol16 principalmente 

ésta actividad fue el campesino medio y era el estrato más num~ 

roso. En éste caso los campesinos pobres o mejor dicho proleta

rios agrícolas puesto que no poseían tierra vendían su fuerza -

de trabajo en el campo y la complementaban con la extracci6n -

de productos silvestres del bosque. 

Por su parte el barrio de Santa Crus tenía como actividad 

principal la explotaci6n del maguey para la elaboraci6n de pui 

que, el cual 'era principalmente destinado al mercado y se com

plementaba con la producci6n de básicos para la subsistencia~ -

tales productos eran normalmente producidos en la misma parcela 

(se intercalaban maíz, frijol, calabaza y haba con el maguey), 

por campesinos medios, sin embargo había campesinos que por po

seer menor extensi6n de tierra se ve!an obligados a adquirir en 

el mercado el aguamiel para elaborar el pulque. Igualmente en -

éste barrio el estrilto mayoritario eran los campesinos medios, -

por su parte los campesinos pobres se dedicaban a la explotaci6n 

de su parcela (producci6n de básicos), complementada con la venta 

de su fuerza de trabajo a loR estratos más altos de la regi6n. -

En éste caso los estratos más altos también producian pulque pero 

s61o para sus jornaleros quienes ten!an que pagarlo del ingreso -

que recibían como trabajadores en parcela ajena. 

_I 37 INEGI, Estados Unidos Mexicanos; Resultados Nacionales 1990 
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Podemos decir que de las actividades econ6micao que de

sarrollaban los pobladores de Milpa Alta como complemento a la 

producci6n de básicos; estuvieron en auge la mayoría de ellas 

antes de 1960; que por una u otra cuesti6n dejaron de ser con

venientes para sus pobladores ya para los años 60s. 

De las cuatro actividades complementarias (producci6n de 

pulque, exp1otaci6n de los bosques comunales, elaboraci6n ar

tesanal de pan t!pico y la elaboraci6n de carnes preparadas), 

la que más fue adoptada entre los diferentes barrios fue la -

elaboraci6n de carnes preparadas y que además es una de las -

que perdura en un mayor grado en la actualidad, debido prin

cipalmente a los buenos ingresos que proporciona; las demás -

se puede decir que prácticamente han desaparesido o dejaron de 

ser el importante complemento econ6mico que constituyeron an
teriormente_/38 

Aunado a la actividad econ6mica que perdura en un mayor 

grado en la actualidad (elaboración de carnes preparadas), en

contramos la producci6n de nopal como actividad complementaria 

que vino a remplazar a las anteriores (producci6n de pulque, -

explotaci6n de los bosques comunales y la elaboraci6n de pan -

típico), tenemos además, como labores que se empiezan a desa

rrollar a mayor eAcala paralelas al incremento de la oferta de 

nopal, las siguientes: 

- Trabajos por su cuenta (ramo de la construcci6n, plomería, 

pequeño come~cio, etc.); 

- Empleo en alguna actividad en el medio urbano y 

_/ 38 Sánchez Silva, Modesto, Op.cit., pp.27-54 
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- En algunos casos se emple-a como tiabaj ador agrícola. 

LA EXPLOTACION DEL NOPAL COMO COMPLEMENTO 

Ante la situaci6n anterior (principalmente los pequeños 

y medianos productores), tuvieron la necesidad de encontrar -

alguna actividad econ6mica que pasara a constituir el comple

mento a su ingreso familiar y que se adaptara a los escasos -

recursos econ6micos y de terreno con que contaba la mayoría de 

ellos. Poco a poco se fueron dando cuenta que el nopal propor

cionaba tales requisitos y es para 1960 cuando el nopal empie

za a ser sembrado como cualquier otro cultivo, por una buena -

parte de éstos pobladores de la región y que en algunos casos -

fue adoptado 'también por estratos más altos de la zona. 

De lo anterior y considerando que una vez que la economía 

campesina se ve inmersa en el mercado capitalista; los productos 

que se orientan al mercado tienden a substituir a los cultivos 

propios de la economía campesina (productos básicos), al grado -

de abandonar su producci6n y pasar a depender casi totalmente del 

mercado para conseguir la subsistencia familiar. Podemos decir -

que el cultivo del nopal en Milpa Alta vino a substituir en un -

buen grado a los cultivos básicos; pasando a constituirse en un 

buen nivel el producto agrícola principal complementandose ya -

con la venta de fuerza de trabajo familiar en la agricultura, o 

con algún trabajo fuera de la agricultura por su propia cuenta 

(trabajadores de la construcci6n, plomeros, etc.), o en alguna -

actividad dependiente de la delegaci6n o del D.D.F., (servicio -

de limpia, policías, etc.), como obreros en alguna empresa o 

como antes de que se explotara la producci6n de nopal mediante -

so 



la extracción de productos de1 bosque para el mercado (hongos, 

lefia, etc.), lo cual les proporciona un complemento a su ingr!!_f.:: 

so familiar. 

·Finalmente podemos decir que dadas las condiciones de -

desigualdad de la economía campesina en el mercado capital!~ 

ta y a la productividad de la planta .que se ha logrado median 

te el abonado; el nopal ha pasado a formar para un buen número 

de productores sobre todo para los pequeños y una parte de los 

medios, s6lo un complemento a su economía familiar debido a -

que se deja casi de explotar la nopalera cuando los precios -

son muy bajos (la mayor parte del año), y se explota intensi

vamente cuando los prEcios ~n el mercado alcanzan un mejor -

nivel; debido al descenso de la producci6n (principalmente pa~ 

te del Otofio e Invierno), . 

Apesar de todo la producci6n de nopal ha constitu!do una de 

las mejores alternativas de producci6n er1 la agricultura de I.a 

zona; como complemento econ6rnico para los pequeños y medianos -

productores. 
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B. ZONAS PRODUCTORAS DE NOPAL VERDURA 

(NIVEL NACIONAL) 

El nopal en general (incluye nopal fruta, verdura y fo

rraje), ocupa alrededor de 30 millones de ha., distribuidas -

en los estados de : 

Coahuila, Nuevo Le6n, Zacatecas, San Luis Potas{, Guanajuato, 

Hidalgo, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Esta

do de México, Puebla, Tlaxcala, Jalisco y Distrito Federal. 

siendo en la mayor!a de ellos de origen natural o silvestre. 

Sobresalen por su superficie determinada y densidad de -

poblaci6n de nopaleras; los siguientes estad0s: 

Zacatecaa, San Luis Patos{, Hidalgo y el Distrito Federal; 

aunque también figuran Coahuila, Nuevo Le6n y Tamaulipas emple

ando el nopal como forraje. 

Como zonas de producci6n (nopal verdura), sobresalen: 
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la delegaci6n de Milpa Alta, D.F., y los alrededores de San 

Luis Potosí, aunque recientemente aparece también Morelos como -

un importante estado productor de nopal verdura. La primera 

abastece al D.F., y varias ciudades del interior durante algunos 

meses del año. La segunda abastece a algunas fábricas exportadoras 

de nopal envasado para Estados Uo\dos con periodo de cosecha de -

Marzo a Mayo principalmente_/ 39 • Con respecto a Morelos se sabe 

que su intenci6n es surtir de producto al D.F., sobre t0do cuando 

escasea la cosecha en Milpa Alta debido a algún fen6meno meteoro-

16gico (heladas principalmente), ya que dicho estado normalmente 

no sufre por tal fen6meno. 

_/39 SARH., Estudio de Factibilidad Técnico, .•• , p. 3.72 
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En Aguascalientes y Puebla también cosechan para abastecer 

a industrias exportadoras de nopal en menor proporci6n _¡40. 

En algunas zonas como en Tamazuncha1e, San Luis Potosí 

en Nopaltepec, Puebla, Nayarit, en el Sur del Estado de México, 

Tlaxcala y pequefias áreas dispersas en varias entidades del -

país, se han interesado por el cultivo del nopal verdura. -

Pero actualmente es en Milpa Alta y Morelos (recientemente), 

donde se han propagado más estas prácticas. 

9. IMPORTANCIA DE CADA UNO DE LOS PUEBLOS DE MILPA ALTA EN 

LA PROOUCCION DE NOPAL VERDURA. 

CUADRO # ~ MILPA ALTA. SUPERFICIE ESTABLECIDA CON NOPAL 

POR COMUNIDAD PARA 1986 y 1990. 

~ SUP.¿'.HA., 1986 

VILLA MILPA ALTA 2,200 

SAN LORENZO TLACOVUCAN 600 

SANTA ANA TLACOTENCO 180 

SAN JUAN TEPENAHUAC 100 

SAN JERONIMO MIACATLAN 100 

SAN AGUSTIN OHTENCO 90 

SAN FRANCISCO TECOXPA 48 

SAN PABLO OZTOTE!;'EC 30 

SAN PEORO ACTOPAN 20 

SAN ANTONIO TECOMITL 12 
TOTAL: 3,380 HA. 

FUENTE: CEN'rRO DE APOYO # III SARH. 

/ 40 Ibid. 

SUP. ¿'.HA., .122.Q 
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54 

Para 1986 la superficie de cultivo de nopal fue de 3,380 -

Ha., mientras que para 1990 es de J,497 Ha.,de las cuales la 

mayor parte es de pequeña propiedad. 

Considerando la informaci6n anterior, podemos decir que 

aunque ha sido ligero el incremento en la superficie cultivada 

(117 HaM), en el lapso de cuatro años; sigue existiendo inter~s 

en los campesinos por su cultivo y además ha ganado adeptos -

muy posiblemente debido a que P.l nopal sigue constituyendo una 

de las mejores alternativas de producci6n como complemento al 

ingreso familiar. Al considerar el tamaño de la use, la infor

maci6n sobre el número de productores por comunidad y superficie 

promedio por cada uno de ellos, se aclara en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO # Z MILPA ALTA. NUMERO DE PRODUCTORES DE NOPAL POR 

PUEBLO Y SUPERFICIE PROMEDIO POR PRODUCTOR PARA 1986. 

~ !fil..:. PRODUCTORES fil!f..:.~ 
EQ!l. PROD.¿HA. 

VILLA MILPA ALTA 2,300 0.956 

SAN LORENZO TLACOYUCAN 250 2.4 

SANTA ANA TLACOTENCO 420 0.428 

SAN JUAN TEPENAHUAC lOB 0.925 

SAN JERONIMO MIACATLAN 140 0.714 
SAN AGUSTIN OHTENCO 45 2.0 
SAN FRANCISCO TECOXPA 36 1.33 

SAN PABLO OZTOTEPEC 35 o.aso 
SAN PEDRO ACTOPAN 20 1.0 

SAN ANTONIO TECOMITL 14 0.857 

.'.!'..Q'.!'.M. 3,368 1.146 

FUENTE: CENTRO DE APOYO # III SARH. 



La informaci6n anterior nos muestra lo reducido que son 

la mayoría de los terrenos establecidos con nopal; sin emba~ 

go no se descarta la posibilidad de encontrar superficies -

mayores de las 3 Ha., y menores de los 7,000 m2 Cmedida de una 

yunta), en algunos casos. 

10. TENDENCIA DE LA PRODUCCION DE NOPAL EN MILPA ALTA 

(1980-1990) 

Considerando que la producci6n esta determinada tanto -

por la superficie cultivada as! como por los rendimientos 

(los cuales pueden verse influenciados negativamente, princ~

palmente por heladas), se observa una tendencia creciente de

bido principalmente al incremento de la superficie destinada -

al cultivo de nopal. 
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El rendimiento de nopal por Ha.,puede variar de acuerdo al 

tiempo de haber sido establecida la nopalera, a la cantidad de -

estiércol que se aplique, labores de cultivo, etc. Se puede -

decir que los rendimientos por Ha., varían de 142-285bultos_/ 41 

(un bulto =270 kg. o lo que sería de 38.34-76.95 Ton.,(media= 

57.64 Ton./HA.); por yunta (7,000 m2 ), varía de 100-200 bultos 

o en otras palabras, varía de 27-54 Ton./yunt~ (media= 40.S Ton). 

El menor rendimiento se obtiene cuando la planta es muy vieja o 

muy joven~ por tanto el mayor rendimiento de la planta se obtie

ne durante su cuarto, quinto y sexto año de haber sido estable

cida. 

_/41SARH., Estudio de Factibilidad Op.cit., p. 3.84 
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.CUADRO NO. 3 ESTIMACTON DE LA PROOUCCION ANUAL DE 

NOPAL EN MILPA ALTA (1960-1990) 

AÑO ·sup, /HA. ~INCREMENTO fillli!h T /HA. .fE..Q]h 

fil! fil!f..:. ~ :r..Q!h 

1980 1. 334 o 57 .64 76,891.7 

1961 1,570 17. 7 57 .• 64 90,494.B 

1982 1, 848 17.7 57 .64 106, 518. 7 

1983 2, 199 19.0 57.64 126,750.3 

1964 2,566 17.6 57 .64 149,172.3 

1965 2,975 IS.O 57:64 171.479.0 

1986 3,380 13.6 57.64 194,823.2 

'1987 3,410 o.ea 57. 64 196,552.4 

1988 3,440 0.88 57.64 1_98, 281. 6 

1909 3 ,470 0.87 57 .64 200,010.e 

1990 J ,497 0.78 57 .64 200,567 

FUENTE: CENTRO DE APOYO NO. III SARH. 

Es importante señalar, que no existe un registro de pro

ducci6n con respecto al nopal en la zona, sino s6lo estima

ciones. 



CUADRO # 3 ESTIMACION DE LA PRODUCCION 
ANUAL DE NOPAL EN MILPA ALTA (1980-90) 

PRODUCCION (MILES) 
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11, NIVELES DE PRODUCCION DURANTE EL AÑO EN MILPA ALTA. 

CUADRO NO. 4 ESTIMACION DE LA PRODUCCION DE NOPAL MENSUAL 

POR HA. 0 PARA EL TOTAL DE HECTAREAS ESTABLECIDAS (1990). 

fil§. PORCENTAJE / 41 PROD., TON./HA. PROD. 1990 
TON:--

ENERO 5% 2.882 10,078 

FEBRERO 7% 4.0348 14,110 

MARZO 9% 5 .1876 18,141 

ABRIL 10% 5.764 20' 151 
MAYO 11% 6.340 22,172 

JUNIO 11% 6. 340 22,172 

JULIO 11% 6. 340 :z' 172 
AGOSTO 11% 6.340 22,172 

SEPTIEMBRE 10% 5.764 20,157 

OCTUBRE 6% 3.458 12,094 

NOVIEMBRE 5% 2.882 10,078 

DICIEMBRE 4% 2.305 8,063 

PRODUCCION PROM., ANUAL• 57·. 64 TON/HA. 200,567 

El porcentaje de producci6n durante cada mes puede variar 

de un año a otro, debido principalmente a las condiciones del 

tiempo atmosférico de la zona: por ejemplo para 1990 durante -

el mes de Agosto la producci6n descendio a causa de las intensas 

lluvias que azotaron la regi6n. 

_/41 SARH., Datos Estadísticos del Nopal 1984-1965. 
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CUADRO # 4 ESTIMACION DE LA PRODUCCION 
DE NOPAL MENSUAL POR HECTAREA (1990) 

PRODUCX::ION (MILES) 
25..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.., 
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12, ESTIMACION DE COSTOS DE PRODUCCION PARA EL ESTABLE

CIMIENTO Y BUEN MANEJO DE UNA NOPALERA EN MILPA ALTA. 

El tratar de hablar de costos de producci6n para el es

tablecimiento de un cultivo de nopal y de su mantenimiento -

hasta el fin de su ciclo comercial. (aproximadamente 10 años), 

es complejo puesto que varían según condiciones propias del -

terreno, recursos econ6micos y experiencias del productor; 

por lo que se ven influenciados principalmente por los fact2 

res que enseguida se mencionan. No obstante podemos tomar corno 

marco de referencia tales costos. 

Los principales factores o elementos que influyen en la 

variaci6n de los costos de producci6n son: 

- La densidad de siembra que puede ser de 30 a más de -

40 mil pla'ntas por Ha., la cual para 1990 costaba por unidad 

$350: el número de jornales empleados para la plantación de

pende de la densidad de siembra; utilizandose aproximadamente 

60 jornales para plantar 40 mil plantas; que para 1990 reci

bían un sueldo de $12-15,000 más la comida para el trabajador; 

mientras que para la aplicación del abono el costo por traba

jador fue de $18,000 más comida, debido a lo pesado del traba

jo • 

- La cantidad de abono orgánico que se aplique, el cual 

constituye el principal insumo utilizado por el productor y 

representa el 26.5% (ver cuadro de costos de producci6n),la 

cantidad puede variar de 40-100 camiones/Ha.,(con un peso de 

7-12 Ton./por camión de abono), por lo que tendriamos una 

cantidad de 400-800 Ton., como mínimo y máximo respectivamente 

utilizandose para esparcir un carro de abono un trabajador. -
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El precio del carro de abono para 1990 fue de $150,000-
$200,000_/ 42, 

A continuaci6n se muestra una estimaci6n del costo de 

producción para e1 establecimiento y mantenimiento de un cui 
tivo de nopal durante su ciclo comercial (10 años), para una 

Ha., con una densidad de siembra de 40,000 plantas, conside

randose los costos de 1990 sin variación durante los 10 años 

de su explotación, a partir del segunda año la cantidad de -

abono se reduce a la mitad, hasta el octavo año; para el 

noveno y decimo año ya no se aplica. El número de jornales 
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que podrían emplearse para la poda (40 a partir del segundo 

año}, disminuyen a partir del septimo año a 35 y 30 respect! 

vamente hasta el décimo año; para esta estimación se considera 

la aplicación de 40 carros de abono aproximadamente 400 Ton/Ha. 

Para la cosecha un jornal /bulto (aproximadamente 270 kg.). 

PUNTOS ACLARATORIOS. 

Es importante señalar que los resultados (principalmen

te los referentes al ábono y a mano de obra), bien pueden in

crementarse o disminuir. Debido a que el abono para la use -

pauperizada es muy probable que disminuya de un año a otro -

ya que hay años en que no tiene los suficientes recursos para 

adquirir el abono; con respecto a la mano de obra podría red~ 

cirse considerablemente, al cubrir la misma use tal demanda. 

Al reducir la cantidad de abono es casi ssguro que los rendi

mientos que aquí aparecen también disminuirían y con ello los 

costos de transporte ya que sería menor la cantidad de nopal a 

transportar, además de que la use pauperizada principalmente y 

_142 Informaci6n Obtenida Directamente en Milpa Alta. 



en menor grado la use media, disminuyen la cosecha en la -

época de mayor producci6n y parte en la de media, mientras -

que se trata de explotar intensivamente la parcela cuando -

disminuye la producci6n ya sea por algún fen6meno meteorolQ 

gico o por la acci6n natural del cambio de estaci6n del año 

(parte del Otoño y en Invierno), que es cuando el precio del 

nopal en el mercado alcanza un buen nivel. 

En cuanto al costo de las plantas para siembra podemos 

decir que es casi inoperante en la regi6n, ya que si se de

sea establecer por primera vez el cultivo, la planta se pu~ 

de conseguir más barata con algún pariente o amigo, o si se 

va ha remplazar la plantación el mismo productor puede sele~ 

clonar de su parcela los propágulos ya que se utiliza la 

propagaci6n vegetativa. Por tanto tal precio es más funcional 

hacia las personas del exterior de la zona. 

Con respecto a la poda de la planta, tiene varios fines: 

- Mantener una misma direcci6n (Oriente-Poniente), en los -

cladodios; 

- Para desechar los nopales que no fueron cortados para la -

venta; 

- - Para evitar el envejecimiento prematuro de la planta y -

la producci6n de tunas; y 

- Para sanear el cultivo, ya que se cortan los cladodios pla

gados o enfermos. 

Refiriendonos a las plagas y enfermedades, realmente no -

causan un detrimento alto en la producción; las plagas más 

comúnes son _/ 43 : 
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Diabrotica sp., chahuistle; Lanifera cyclades gusano blan

co: barrenador Cactophagus spinolae; piojo ~ copturus -

biradiatus; Chinche roja HESPEROLABOPS GELASTOPS; Pinacate -

Phyllophaga §.E..E.:.; y Cochinilla Dactylopius ~· Para su -

_I 43castañeda, Ana, Sistema de Producci6n Agrícola ... , p 204 
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combate se emplea en ocasiones agua y jab6n, agua con cal o 

se corta el pedazo afectado.Con respecto a otros enemigos 

del nopal se encuentran las ardillas, ratas, tuzas y pájaros 

los cuales son controlados de diferentes maneras por ejemplo: 

con trampas, con arma de fuego, etc. 
Por otra parte, el precio de transporte que se considero 

es el que predomin6 en 1990 en la zona hacia la Central de -

Abasto. 
En cuanto a la siembra, se acostumbra una distancia entre 

planta y planta de 20 o 30 cm., y entre surco y surco de 70-

100 cm. 

CUADRO # 5 ESTIMACION DE ·DEMANDA DE MANO DE OBRA EN CADA UNO 

DE LOS AÑOS DURANTE EL PERIODO DE VIDA DE UNA NOPALERA POR HA. 

~AÑO ~AÑO 

ESPARCIMIENTO 20 CAMIONES 

DE MAT., ORG. 20 JORNALES 
40 CAMIONES-40 JORNALES 
SIEMBRA 40,000 PLANTAS 
GO JORNALES. 

RESIEMBRA 3 JORNALES. 

PODA 4 JORNALES 

DESHIERBE 8 JORNALES 

PREP. , DEL TERRENO 
16 JORNALES 

CONTROL DE ROEDORES 
l JORNAL 

CONTROL DE PLAGAS 
3 JORNALES 

TOTAL : l 3 5 J. 

40 JORNALES 

16 JORNALES 

COSECHA 
168 JORLES. 

JORNAL 

JORNALES 

248 J. 

~AÑO 

20 CAMIONES 

20 JORNALES 

CUARTO/SEXTO 

20 CAMIONES 

20 JORNAi.ES 

40 JORNALES 40 JORNALES 

16 JORNALES 16 JORNALES 

COSECHA COSECHA 
212 J. 262 J. 

1 JORNAL 1 JORNAL 

JORNALES JORNALES 

292 J. 342x3= 1026 J. 



62 

.!l!l2TIJ:!Q_ AÑO ~AÑO lli!Y!l.!19. AÑO ~AÑO 

ESPARCIMIENTO 20 CAMIONES YA NO SE YA NO SE 
DE MAT.,ORG. 20 JORNALES APLICA APLICA 
20 CAMIONES-20 JORNALES 

PODA 35 JORNALES 30 JORNALES 30 JORNALES 30 J. 

DESHIERBE 16 JORNALES 16 JORNALES 16 JORNALES 16 J. 

CONTROL DE ROEDORES 
1 JORNAL JORNA.L JORNAL J. 

CONTROL DE PLAGAS 
3 JORNALES JORNALES JORNALES J. 

COSECHA 
199 JORNALES 107 JORNALES 150 JORNALES 120 J. 

.'.!'.Q!!!b: 274 J. 257 J • 200 J. 169 J. 

Es importante señalar, que la anterior estimación de mano de 

obra para el establecimiento y buen manejode una nopalera en 

Milpa Alta, no significa que la use productora de éste cultivo 

realmente contrate tal cantidad de mano de obra ya que como se 

mencion6 anteriormente (en el marco te6rico), la use realiza -

una valoraci6n muy especial de sus recursos (fuerza de trabajo, 

medios de producción distintos de la tierra y la tierra), tra

tando de conseguir un equilibrio entre su producción y consumo. 

Así que la use valora si le es realmente conveniente contratar 

mano de obra, o invertir su propia fuerza de trabajo en su 

parcela o bien una combinación de las dos: invertir parte de 

su fuerza de trabajo y contratar otra parte. Sin embargo exi~ 

te otro caso, y es el que se le presenta principalmente a la -



use más pauperizada y en menor grado para la use media en la 

producci6n de nopal; el cual se debe básicamente a dos aspec

tos: primero, la use pauperizada muchas veces cuenta con tan 

s6lo un pequeño pedazo de tierra en ocasiones menor de los -

1;000 m2 ' y segundo, es el que se presenta en la época de 

mayor producci6n y en la de media producci6n. Por tales aspes 

tos es que la use puede reducir su demanda de mano de obra ya 
que para la que cuenta con poca tierra le es casi suficiente 

su propia fuerza de trabajo, además de considerar la reducci6n 

de ésta misma por no ser conveniente sacar el producto al 

mercado (principalmente en la época de mayor producci6n). 
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ESTIMACION DEL COSTO DE PRODUCCION PARA EL ESTABLECIMIENTO 
y MANTENIMIENTO DE UNA NOPALERA EN MILPA ALTA/-Ha. 1990. 

lPERIODO 1 A-BONO ~PLI~. DElsI-;;MBRA t--P"QD~-¡ DES- ! PREP. DEL': CONTROL ! CONTROL 
1¡ . RE- PLA!'i!AS 

1
\ COSECHA I TRANSP. i T. ANUAL/ 

~ 
i ABONO i ' " ~IERBE ! TERRENO ! ROEDORES' PLAGAS SIEMBRA P/SIEMBR¡ A e.ABAS/ CMDP) u 

40 40 • 60 4 l 8 16 ' 1 3 3 \ 1 JORNAL 

1 
CARROS '¡JORNALES¡ JORNALES JORNALES! JORNALES¡ JORNALES¡ JORNAL ¡JORNALES JORNALES 1

1 
X $18000 

A,O X X $20000 X i X 1 X X , X X X i • BULTO BULTO ! :4 .22 

1 
1 $180000= IGUAL $16000 = ! $16000 = 1 $16000 = 

1 
$16000 =: $16000 = '¡ $16000 = $16000 =! 

. : s1200000, $800000 ~-50000 L $64000 , s~2e000 
1 
$256000 ; s16000 , $48000 $48000 .l 

1 

1 20 11 20 1 1 40=t 16 i 1 1 ~ 3 1 1 168 1· 168 1 1 ¡~~- 1 CA~ROS ~º~~~~~~ ------ 1 JOR~ALES, JOR~ALES! ------ 1 JO~NAL JOR~ALES ------ ------ • JOR~ALES BU~TOS l 10 .672 

$180000=' IGUAL 1 1 $16000 = 1 $16000 = 1 I' $16000 =' $16000 = 1 1 $16000 = $18000 = 
' $3600000' $400000 ! $640000 : $256000 l $16000 i $48000 $26880001 $3024000 

1 20 -E-¡ 40 16 - , , 1 
1 

3 212 I 212 , 
., 3er. CARROS 

1 

JORNALES JORNALES JORNALES 1 JORNAL ! JORNALES JORNALES BULTd::O 
A¡ O 1 X X $20000 ------ X . X ------ X X • ------ ------ X X 12 .168 

1 $180000= IGUAL j $16000 =i $16000 = $16000 =I $16000 =¡ $16000 = $18000 = ~ ¡ 1 
$3600000 $400000 '$640000 $256000 $16000 1 $48000 $33920001 $3816000 

1 4to, 5tol20CARROS,20 ;¿;·t 11 ~0 JORN.~ JORN. 11 JORNAL/
1
3 JORN. 262 JORN/'262 BULTI , 

6to. , X X $20000
1 

X $16000 X $16000 X $16000 X $16000 X $16000 X $18000 13.868 ! 
A· o $180000 X 3 A¡ OS• ------ X 3 A- osl X 3 A- os ------ X 3. A- os X 3 A· os ------ ------ X 3 A¡¡ os X 3 A· os X 

GASTOS ! 108000001 $1200000 1 1 $1920000! $768000 $48000 1 $144000 1 125760001141480001 41.604 
IGU~LES X 3 A; OS IGUAL i IGUAl i IGUAL IGUAl 1 IGUAt IGUAL IGUAL 3 A¡ OS = 

35 1 16 1 1 1 1 3 1 1 1 199 1 199 
I JOR~ALES, JOR~ALES ------ JO~NAL ! JOR~ALES 1 ------ i ------ JOR~ALES BU~TOS ! 
! $16000 =¡' $16000 =¡' 1 $16000 =¡ $16000 = 1 $16000 = $18000 =¡ 
1 $560000 $256000 ' $16000 $48000 $3184000 $3582000, 

1 30 1 16 1 1 3 1 1 187 1 187 

JOR~ALES: JOR~ALES, ------ ' JO~NAL JOR~ALES, ------ ------ iJOR~ALES' BU~TOS 
$16000 = 

1
. $16000 =, . $16000 = 1 $16000 =I ¡ 

1 
$16000 = ¡ $18000 .i 

$480000 $256000 1 1 $16000 ! $48000 $2992000 $3366000 1 

., 20 1 20 
7to. , CARROS .

1
• JORNALES, 

1 
A·O 1 X X $20000' 

, • 1 $180000=' IGUAL i 1 $3600000 ¡ $40000_" J 

1 

1 20 1 20 1 
avo. 1 CARROS JORNALES 

A¡ O : $18~000=i \~ü~~00 ; 
$3500000 t $400000 ! 

9o. 
A¡¡O 

YA 
NO SE 
APLICA 
ABONO 

------ 1 --~---1 JOR~:LES¡ JOR~~LESI -----~¡ Jo~NAL ! JOR~ALEsl~-----~ 1------ 1 Jo~~:LES aÜ~~os 
---- 1 --- $16000 =' $16000 = r $16000 = $16000 = $16000 = $is000 = 

' _L_~000 1 $256000 i $16000 $48000 ' $2400000 $2700000 

1-¡-!-;-~-. -+1-~~-:-~-~-A-r-1-______ , ______ 1 JOR~~LES\ JOR~~LESI' ------ JO~NAL 1 JOR~ALES ------ ------ : JO~~:LES:¡· Bt~~os 1' 

ABONO 1 / 1 $16000 = 1 $16000 = $16000 = ! $16000 = 1$16000 = $18000 = 
~--~----~----~·---~-$-480~$256000 $16000 -~2000 $1920000 $2160000 

COSTOS TOTALES: 

11.646 

11.158 

5.90 

4.864 

1) EL ABONO ES: $32' 400, 000 Y REPRESENTO EL 26. 5?. 
2 l MANO DE OBRA: $42 '336. 00~ Y REPRESENTO EL 34. 6?. 

' 40, 000 + 5?. RESIEMBRA = 42, 000 X $350 = $14 '700, 000 
CMDP) • MILLONES DE PESOS. 

3) TRANSPORTE: $32' 796. 000 Y REPRESENTO EL 26. 87. 
4) PLANTAS: 14'700,000 Y REPRESENTO EL 127. 
5) COSTO TOTAL: $122' 232 ,000 



CAPITULO III 

CARACTERISTICAS DE COMERCIALIZACION DEL NOPAL EN FRESCO. 

Podemos decir, que el proceso agropecuario se divide en 

dos grandes partes; la producci6n y el mercadeo. Ambas son -

necesarias para servir al consumidor. La producci6n implica 

todas aquellas actividades que se realizan en la parcela con 

el fin de obtener un determinado producto ya sea animal o -

vegetal; por tanto la producción es la función principal para 

poner los productos comestibles en las manos de los consumidQ 

res_/ 44 • Por otra parte, el mercadeo implica todas aquellas 

actividades que tienen como objetivo trasladar los productos 

agrícolas desde el lugar de producción hasta los puntos en -

que se encuentra el consumidor final _¡ 45 • 

Por tanto sería deseable que la información relacionada 

con el mercadeo de los productos agropecuarios se colocara -

en el mismo nivel de la informaci6n técnica que se refiere 

a la producci6n de éstos. La importancia de la informaci6n 

agropecuaria,· se incrementa en el momento en que la parcela 

se especializa en la producción de ciertos productos; con lo 

que surge la necesidad de vender y comprar para satisfacer -

las necesidades más apremiantes del productor debido a que -

normalmente se pierde la autosuficiencia con la adopci6n de 

la especializaci6n. Asimismo es necesaria la aparici6n de 

intermediarios para transferir los artículos desde los produs 

toree hasta los consumidores. 

_! 44 Haag y Soto, El Mercadeo de los Productos Agrop., p 13 

_/45 Haag y Soto, Op.cit., pp. 16-17. 
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En cierto momento aparecen tantos canales de comercia

lizaci6n o maneras para hacer llegar un bien del lugar de -

origen al consumidor, al grado que el productor no sabe cual 

de ellos emplear de modo que le sea más conveniente; aunque -

es común que el volumen del producto dispuesto para la venta 

dicta generalmente el n6mero de compradores interesados. Una 

gran cosecha generalmente ser& atractiva para los mayoristas 

mientras que la venta de una pequeña cantidad atrae solamente 

a los acopiadores o a aquellos tipos denominados "coyotes". 

Adicionado a lo anterior, podemos decir que un pequeño pro

ductor enfrenta mayores dificultades para la venta de su -

producto ya que a diferencia de aquel que cuenta con medio de 

transporte propio para el traslado de sus bienes al mercado y 

una buena cantidad de éstos, puede seleccionar el mercado de -

venta dependiendo de los precios corrientes en el lugar de -

oferta, el pequeño productor de cierta manera se enfrenta a -

menos opciones en la venta de un bien debido a lo reducido -

de su producci6n, y carencia de transporte propio. 

Considerando que el objeto de toda investigaci6n es en

contrar. soluciones a los problemas, el fin de un estudio de -

mercado es de igual manera, encontrar respuesta o soluci6n a -

los problemas con los que se enfrenta un agricultor al tratar 

de colocar sus bienes en el mercado. 
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l. ANALISIS BROMATOLOGICO. 

CUADRO NO. 7 ANALISIS BROMATOLOGICO DE 100 ·GRAMOS DE NOPAL 

NUTRICIONAL (GRS.) NINERAL(MGRS) VITAMINICO(MGRS) PH HUMEDAD 

PROTEINAS 1. 3 CALCIO 20.4 Bl 0.03 91% 

GRASAS 0.1 HIERRO 2 .6 B2 0.04 ALCALINO 

FIBRA 6.7 FOSFORO 17 c 15.9 

CENIZAS 13.07 

FUENTE: SECCION DE BOTANICA ECONOMICA, DEPARTAMENTO DE BOTANICA, 

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS DEL IPN. 



2. CENTROS DE ~COPIO DEL PRODUCTO EN FRESCO. 

Podemos designar a un centro de acopio,como el lugar en 

el cual concurren tanto la oferta como la demanda, de manera 

significante, siendo el productor el principal oferente. 

Por tanto podemos decir que los centros de acopio del -

nopal son: 

- El mercado de Milpa Alta (al mayoreo y menudeo); 

- central de Abasto; 

- Merced; y 

- Xochimilco (en menor grado). 

Es importante señalar, que en 1986 se construy6 un local 

en San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta para operar como un cen 
tro de acopio del producto en fresco y darle un tratamiento -

posterior al desespinado, que permitía conservar el nopal por 

un periodo de 10 días. El centro t~nia una capacidad de 3,000 

kg./d1a _¡ 46 . Los participantes en el proyecto eran: EL -

FIDEICOMISO PROMOTORA CONASUPO, PRODUCTORES DE NOPAL , DELEG~ 

CION SARH EN EL D.F. 0 Y LA DELEGACION DEL D.D.F., en MILPA -

ALTA. 

El nopal era empacado en bolsas de plástico de 1 kg., -

de ésta manera se distribuia con el apoyo de Promotora conas~ 

po a través de Diconsa, también a algunas tiendas de autoser

vicio. Después de todo el proyecto no funcion6 como se espera

ba, principalmente por que el productor tenía que esperar un -

lapso de tiempo (alrededor de 15-20 días), para recibir su pa

go por el nopal que había enviado al centro de acopio, lo cual 

origin6 descontento entre la mayo~ía de los productores parti

cipantes y con ello el cierre del centro, unos meses después. 

_I 46 SARH, Delegaci6n en el D.F., Subprograma de Agroindustrias, 

Informaci6n Básica Sobre el Proyecto del Nopal, Nov., 1986. 
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3. CANALES DE COMERCIALIZACION 
MILPA ALTA (MENUDEO) 

l<FICADCHlt..PAALU•Ci!)~ 

L_ __ __J~[~t8~11~[}---4cm.SUl1!DOR) 
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3. CANALES DE COMERCIALIZACION 

MILPA ALTA (MAYOREO) 

PRODUCTOR 

1 
MERCADO MILPA AL TA 
<MAYORED> 

<1l ACOPIADOR 

L <2> DETALLISTA 
M. PUBL!COS 

1 DE:TALLlSTA~ 
<Al CD. CERCANAS . 

<EDO. MEXICDl 

CONSUMIDOR 

CONSUMIDOR 

CONSUMIDOR 

DETALLISTA 
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CONSUMIDOR 



3. CANALES DE COMERCIALIZACION 

CENTRAL DE ABASTO 

PRODUCTOR 

1 
CENTRAL DE ABASTOS 

L m jcoNsuMIDOR ¡ 

f----- (5) INTERMEDIARIO 

CONSUMIDOR 

DETALLISTA 
M. PUBLICOS 

CONSUMIDOR 

DETALLISTA 
M. PUBL!COS 

BODEGUERO 
C. ABASTO 

r---- <Gl 1 DETALLISTA L___¡ CONSUMIDOR 1 
_ M. JAMAICA ! 1 . 

CONSUMIDOR 
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DETALLISTA 



3. CANALES DE COMERCIALIZACION 
PRODUCTOR MERCED 72 

1 
MERCADO MERCED 

(!) 1 CONSUMIDOR 1 

CONSUMIDOR 

(3) lfr~. MtJg~~~¡A 
DETALLISTA CONSUMIDOR M. PUBLICOS 

CONSUMIDOR 

<•> 1/~E'iittiRISTA 

DETALLISTA CONSUMIDOR M, PUBLICOS 

<5) 1 ~~~~~iilSTA 1----1CONSUMIDOR1 

DETALLISTA CONSUMIDOR 
INTRODUCTOR 

(6) CD. CERCANAS 
<EDO MEXl 

INTERMEDAR!O DETALLISTA CONSUMIDOR 

DETALLISTA CONSUMIDOR 

(7) INTRODUCTOR 
INT. REP. 

DETALLISTA CONSUMIDOR 

(8) 
MERCADO 
STA. ESCUELA 

DETALLISTA 
CONSUMIDOR M. PUBLICOS 



---;..-~ \ \. .... a 
.............. --~---·-----·--
•' 

-----
,• 

......... 
I 

--...,.-' 



4.IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION 

Un canal de comercializaci6n lo definimos, como las di

ferentes formas de llevar un determinado producto desde el -

productor hasta el consumidor final." Nos muestra la importan

cia de la comercializaci6n y de cada una de sus partes'~/ 47 . 
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En el momento en que la producci6n agrtcola comienza a -

especializarse, va siendo necesaria la aparici6n de agentes 

comerciales que acerquen los productos al consumidor; es por 

ello que una vez que la producci6n de nopal en Milpa Alta es de 

considerable importancia, inicia el incremento de agentes 

comerciales y canales de comercializaci6n al grado que en la 

actualidad algunos de ellos no tienen gran importancia por su 

funci6n en el proceso, pero s{ en el incremento del precio -

del precio' final del producto. 

Con respecto a los diferentes canales de comercializaci6n 

del nopal en Milpa Alta podemos decir: 

~ .Q.!:'. ~ .hl!!A (MF.NUDEO) 

- Se considera que vender a pie de parcela al intermedia

rio o mayorista de la Merced no es conveniente, por que el -

precio que paga es más bajo que cualquier otro y su precio al 

que vende es uno de los más altos 

- Se observa que mientras más cerca esté el productor -

del consumidor (menor número de agentes comerciales), es más 

conveniente para el productor y en ocasiones también para el -

consumidor. Digo en ocasiones, porque se ve que aunque el -

detallista compre barato, sus precios al público siguen siendo 

los mismos (D.F.) • 

_/47Iica, Administraci6n Agrop., y Des •.• , p 84 



Hasta cierto punto se considera aceptable venderle al 

acopiador en la época de mayor producci6n, para el productor 

pero no para el consumidor, ya que aunque este Yende~demasiado b~ 

rato el nopal, llegará finalmente a un precio relativamente -

alto. 

Productores que suelen vender al acopiador. Aunque los 

precios a los que ofrecen, son de los más bajos (ver cuadro -

NO. ) , se considera que los pueden tolerar, debido a que -

podrían tener un costo más bajo de producci6n e ingresos ex

tras por el servicio de transporte para otros nopaleros de la 

regi6n. En este caso el acopiador obtiene uno de los mayores -

márgenes de ganancia. 

Productores que venden a otros clientes. Puede decirse 

que son de los que se encuentran en una mejor situaci6n en la 

venta de su producto. 

Se puede decir, que la mayor parte de los productores -

que ofrecen en este mercado, obtienen muy aceptables ganancias 

(arriba del monto calculado para los 10 años de explotaci6n de 

una nopalera, ver cuadro de utilidad neta). Por lo que en este 

caso los posibles perjudicados son los consumidores; cuando -

los detallistas de los diferentes mercados públicos, se surten 

con los mediomayoristas de Merced o santa Escuela que en oca

siones llegan a ofrecer el producto a un precio ligeramente -
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arriba de lo normal ($500-1,000/ciento), con lo que el deta

llista tiene que encarecer un poco más de lo normal e~ produg 

to (dando 7-8 nopales/$1,000 en vez de 10), para de éste modo 

mejorar su utilidad. 

Como en todos los mercados en los que ofrece el productor 

de nopal de Milpa Alta, su mejor utilidad se obtiene cuando -

vende directamente al consumidor o a los detallistas de los -

diferentes mercados públicos y por el contrario, cuando vende 

a algún intermediario,bodeguero o detallista de Central de -

Abasto sobre todo no en la madrugada y en la temporada de 

máxima producci6n. 
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Considerando que recientemente ha aparecido un gran número 

de detallistas (vende nopal pelado), aer!a aceptable para el -

productor vender nopal pelado, además del nopal con espina que 

se vende a los detallistas de los diferentes mercados públicos. 

De esta manera el productor podría mejorar su ingreso al no 

verse tan forzado de vender al bodeguero o intermediario de -

Central de Abasto a un precio muy por abajo de lo conveniente 

debido a vender no en la madrugada de la época de mayor produc

ci6n. 

S. FORMAS DE VENTA. 

Podemos citar diferentes formas de venta según el mercado 

donde se ofrece el producto. 



En este mercado podemos distinguir 2 formas de venta -

principalmente: l. por ciento y 2. por canasto o chiquihuite -

(~!rededor de 200 nopales). 
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Predomina la forma número 2; usada sobre todo por los -

acopiadores y mayoristas o intermediarios de la Merced, tanto 

en el mercado al menudeo, mayoreo y a pie de parcela. Forma -

empleada también por los detallistas de Milpa Alta que venden 

nopal pelado ya sea por ciento o por montan de $1,000, lo -

cual se debe a que de ésta manera los diferentes agentes come~ 

ciales obtienen un mejor precio mientras que para el productor 

se le facilita el traslado del producto al mercado ya que 

muchos de ellos cargan el canasto en el hombro o en carretilla. 

~!lli~ 

Aquí encontramos 3 formas de venta que son empleadas por -

el productor: 1. por paca; 2. por ciento y 3. nopal pelado -

(empleada por algunos productores}. 

Los productores que pueden traer de o más pacas al rner-

cado lo hacen con el fin de vender alguna de ellas o tal vez -

2 según el precio que impere en el mercado y lo sobrante deta-

1 larlo (vender por ciento}, el precio por una y otra forma varía 

de $10,000-$20,000 en época de máxima producci6n (1990), sin -

embargo hay productores que aunque logren traer más de una paca 

prefieren detallarlas y también existe el caso contrario: pro

ductores que acuden al mercado con una paca y desean venderla 

de inmediato con el fin de tener tiempo para otras actividades 

econ6micas. 



Con respecto a la forma número tres, son pocos productores 

los que la emplean, lo cual ha sido reciP.ntemente(t989-1990), 

al tener la necesidad de hacerlo por la demanda de algunos de -

sus clientes y al ver la conveniencia de hacerlo y el gran nú

mero de detallistas que existen actualmente vendiendo nopal pe

lado en eso mismo mercado, los cuales compran por paca y venden 

por ciento, medio ciento o cuarto de ciento. Por lo cual podemos 

decir que el productor bien podría desplazar a esos detallistas 

al vender más barato el nopal pelado y al mismo tiempo obtendría 

un mejor ingreso; claro que ésto implicaría pasar mayor tiempo -

en el mercado. Tal experiencia puede ejemplificarse con un prodUQ 

tor de ese mercado, que actualmente vende nopal pelado exclusiva

mente y ya cuenta con verios clientes de importancia (algunas -

tiendas de autoservicio, hospitales y algunos reclusorios del -

D.F.), lo que' ha podido hacer mediante el empleo de a1gunos tra

bajadores para el desespinado. 

Las formas de venta en este mercado son las mismas que en 

el anterior. s610 que en éste caso ia que predomina es la número 

tres (nopal pelado), principalmente al público. Es el mercado -

que mostr6 los m~s altos precios ofrecidos tanto por el produc

tor como por los detallistas. 

Son pocas los productores que ofrecen en este mercado y 

comúnmente es por ciento, misma forma que emplean la mayoría 

de los mediomayoristas o intermediarios de la Merced que ah{ 

venden. 
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JAMAICA 

A partir de los sismos de Septiembre de 1985, no hay pro

ductores que vendan en ese mercado, pero si detallistas que -

ofre~en directamente al público principalmente. Comúnmente por 

montón de 10 nopales/$1,000 en la época de plena produc~i6n. 

6. PRECIO DE VENTA (TENDENCIAS) 

Observando el volumen de producci6n de nopal que ingres6 

a la Central de Abasto (1987-1988),y los precios que se prese~ 

taran durante varias semanas de (1986-1990)¡ podemos decir que 

la producci6n durante el año es muy variable, dependiendo de 

las condiciones del tiempo atmosférico en un buen porcentaje, 

puesto que la producción puede variar drásticamente en sentido 

contrario en las diferentes etapas de productividad durante el 

afio. Esto significa que en periodos considerados como de máxima 

producci6n o de menor, el tiempo puede tornar la situaci6n en -

sentido inverso durante algunos días o aún semanas, trayendo -

consigo la variaci6n de los precios en el mercado, principalmen 

te en Central de Abasto y Milpa Alta ya que en la Merced se -

observa que los precios permanecen más estables. Otra cuesti6n 

es que normalmente los precios a los que puede vender el produg 

tor son más atractivos a primeras horas de la mañana debido a -

que es el momento en que hay más compradores. Considerando lo -

anterior podemos visualizar tres tipos de precios durante el año: 

l.- El más común (que puede darse desde parte de Febrero hasta 

parte de Octubre); 

2.- El que puede presentarse en cualquier temporada debido a la 

variaci6n del tiempo atmosférico (puede ocurrir durante algunos 
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d!as o en ocasiones por varias semanas de algunos meses que 

pueden ser: Febrero, Marzo, Abril, Junio, Julio y Agosto) :' 

3.- El que aparece debido a las variaciones naturales de las 

estaciones del año (se presenta normalmente en Noviembre, 

Diciembre y Enero; en ocasiones hasta parte de Febrero). 

A continuaci6n presentamos los tres tipos de precios de 

las diferentes temporadas de productividad de nopal durante 

el año de 1990, los cuales se obtuvieron mediante visitas -

constantes a los principales mercados: 

CENTRAL ~ ~ 

1.- Precios más frecuentes durante el año (que puede -

darse desde parte de Febrero hasta las primeras semanas de -

Octubre), fueron: $4,000/ciento y $80,000/paca(2,700 nopales). 
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2.- Precios que pueden presentarse en cualquier temporada 

debido a la variaci6n del tiempo (puede ocurrir durante algunos 

días o en ocasiones por varias semanas de algunos meses que -

pueden ser: Febrero, Marzo, Abril, Junio, Julio y Agosto), 

fueron: $12,000/ciento y $270,000/paca. 

3.- Precios que aparecen debido a las variaciones natura

les de las estaciones del año (se presentan normalmente en -

Noviembre, Diciembre y enero; en ocasiones hasta parte de Feb.) 

tales precios fueran los siguientes: 

$12,600/ciento y $297,000/paca. 

Los precios en este mercado son los más altos y más esta

bles de todos los mercados en que ofrece el productor. 

1.- Precios más frecuentes durante el año (que pueden -



darse desde parte de Febrero hasta las primeras semanas de -

Octubre), fueron: $5,000/ciento y $95,000/paca (2,700 nopales) 

2.- Precios que pueden presentarse en cualquier temporada 

debido a la variaci6n del tiempo (puede ocurrir durante al

gUnos d!as o en ocasiones por varias semanas de algunos meses 

que pueden ser: Febrero-Abril, y Junio-Agosto), fueron: 

$14,000/ciento y $310,000/paca. 

3.- Precios que aparecen debido a las variaciones natu

rales de las estaciones del año (se presentan normalmente en 

Noviembre, Diciembre y Enero; en ocasiones hasta parte de Fe

brero), tales precios fueron: $16,600/ciento y $370,000/paca. 

~ ~ il!, MENUDEO) 

Normalmente los precios en este mercado son más bajos -

que en Merced y Central de Abasto. 

ªº 

1.- Precios más frecuentes durante el año (que pueden -

darse desde parte de Febrero hasta las primeras semanas de -

Octubre), fueron: $2,500/ciento , en este caso el productor 

suele vender por ciento y cansto(chiquihuite), que contiene -

aproximadamente 200 nopales. Para 1990 tuvo un precio de $3,800 

y considerando que una paca sería alrededor de 14 canastos, -

entonces una paca costaría: 14 canastos x $3,800= $53,200. 

2.- Precios que pueden presentarse en cualquier temporada 

debido a la variaci6n del tiempo(puede ocurrir durante algunos 

días o en ocasiones por varias semanas de algunos meses que -

pueden ser: Febrero-Abril y Junio-Agosto), para 1990 éstos -

fueron: $8,500/ciento y $12,920/canasto, por tanto una paca= 

$12,920 x 14 canastos = $180,880. 



3.- Precios que aparecen debido a las variaciones natu

rales de las estaciones del año (se presentan en Noviembre,

Diciembre y Enero; en ocasiones también parte de Febrero), 

tales precios fueron: $10,000/ciento y %15,200/canasto 

por tanto una paca = $15,200 x 14 canastos = $212,800. 

MILPA ~ (MAYOREO) 

Este mercado se caracteriza por que los productores que -

a11l ofrecen, cuentan con medio de transporte propio ya sea -

especializado o no (camiones, camionetas o autom6viles), y 

normalmente venden por canasto. 

1.- Como se ha mencionado anteriormente los precios en -

esta situaci6n son los más comunes durante el año (pueden -

darse desde parte de Febrero hasta las primeras semanas de -

Octubre), para 1990 fueron $3,000/canasto por tanto una paca= 

$3,000 x 14 canasto = $42,000. 

2.- Precios que pueden presentarse en cualquier temporada 

debido a la variaci6n del tiempo (puede ocurrir durante algu-

Bl 

nos días o en ocasiones algunas semanas durante ciertos meses que 

pueden ser: Febrero-Abril y Junio-Agosto), para 1990 fueron: 

$11,000/canasto por tanto una paca = $11,000 x 14canastos = 

$154,000. 

3.- Precios que aparecen debido a las variaciones natu

rales de las estaciones del año (se presentan normalmente en -

Noviembre, Diciembre y Enero; en ocasiones también en Febrero) 

tales precios para 1990 fueron: 

$16,000/canasto por tanto una paca = $16,000 x 14 canastos = 

$224,000. 



Enseguida se tratará de resumir los precios para ca~a 

uno de los mercados durante las tres diferentes situaciones 

durante el año; en el siguiente cuadro: 

CUADRO #8 RESUMEN DE LOS TRES DIFERENTES PRECIOS DE NOPAL 

DURANTE EL AÑO, EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL D.F. PARA 

PRODUCTORES DE MILPA ALTA (1990). 

~ SITUACION #1 SITU!\CION #2 SITUACION #3 
(FEB.-OCTUBREj ( FEB. -!IBRILY. (NoV.-Dic.-;-

JUNIO-AGOSTO} fil!.!IBQ Y. F EB • l 

CENTRAL DE $4, 000/CIENTO $12,000/CIENTO $12,600/CIENTO 
!\BASTO $80,000/P!\C!\ $270,000/PAC!I $297,000/P!\CA 

MERCED $5, 000/CIENTO $14,000/CIENTO $16, 600/CIENTO 
$95,000/PACA $310,000/PAC!\ $370,000/PACA 

MILPA ALTA $2,500/CIENTO $8,500/CIENTO $10,000/CIENTO 
(MENUDEO) $53,200/PACA $180,880/PACA $212,800/PACA 

MILPA ALTA $3,000/CANASTO $11,000/CANASTO $16,000/CANASTO 
MAYOREO 1) $42,000/PACI\ $154,000/PACA $224,000/PACI\ 

MILPA l\LTA $5,000/CANASTO $15,000/CJIN!ISTO $25,000/Cl\N!ISTO 
MAYOREO 2) $70,000/PACA $210,000/PACA $350,000/PACA 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A PRECIOS REPORTADOS POR CENTRAL DE -

ABASTO Y PRECIOS ENTRE SACADOS BN PLATICAS CON VARIOS -

PRODUCTORES DE MILPA ALTA EN LOS DIFERENTES MERCADOS. 

NOTA: Milpa Alta al mayoreo 1 se refiere a los productores que 

suelen vender a los acopiadores, mientras que al mayoreo 2 

a aquellos que no lo hacen (venden a otros clientes). 
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7, TRANSPORTE UTILIZADO 

El medio que se emplea para trasladar el nopal a los -

diferentes mercados, puede ser: camioneta de 3-5 toneladas O 

cami6n de 10-12 toneladas. Normalmente tienen una ruta fija -

por lo que si la zona de producci6n queda fuera de ésta, el -

productor tendrá que pagar una cuota extra. El precio del -

servicio está bien relacionada con el incremento de la gaso-

1 ina o disel; por tanto puede variar más de una vez por año, 

poniendo en apuros al productor que no posee transporte propio, 

sobre todo en la época de máxima producci6n; ya que muchas ve

ces los gastos que tienen que hacer para trasladar su producto 

(pago de jornal por cosecha, empaque o acomodo del nopal en paca 

o bulto, pasaje del productor al mercado y su almuerzo}, adici2 

nado al precio por poner el nopal en ei lugar de venta; son su

periores o iguales al posible ingreso que se obtendría por la -

rea1izaci6n de la paca. 

Algunos de los precios que han operado por el transporte 

de paca son ios siguientes: 

CUADRO NO. 9 PRECIOS DEL TRANSPORTE DE PACA 

A CENTRAL DE ABASTO 

ANO PRECIO 

1986 $2,000, $3,000 

1987 $3,000, $4,000 y $4,500 

1988 $7,000, $8,000 

1989 $ 

1990 $18,000 

1991 $20,000 

FUENTE: OBTENIDO DIRECTAMENTE A TRAVES DE 
PLATICAS CON PRODUCTORES DE MILPA ALTA. 
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Con respecto al mercado de Milpa Alta, es común que los 

productores que se encuentran cerca, lleven el nopal en canasto 

gargado en el hombro o en carretilla y aquellos más distantes 

llegan a transportar el nopal en autos particulares y en ocasio_ 

nes en taxi o pesero. 
Es importante señalar que el costo de transporte represen 

to el segundo gasto en importancia; en lo que se refiere al 

costo total para el establecimiento y mantenimiento de la no

palera, durante su ciclo productivo, (10 años), ver cuadro de 

costos de producci6n. 

B. MARGEN DE COMERCIALIZACION EN LOS DIFERENTES 

CANALES.UTILIZADOS. 

Para establecer cada margen consideramos como medida -

y precio en algunos casos el chiquihuite (aproximadamente 200 

nopales), y en otros el ciento. Debido a que el acaparador, 

sobre todo en Milpa Alta, suele comprar por canasto o chiqui

huite, obteniendo un mejor precio que si comprara por ciento. 

Es importante señalar que para el calculo del margen de comer

cializaci6n se consideraron tres diferentes precios del nopal, 

los cuales pueden presentarse a lo largo del año, y se les -

denomina como situaciones no. t, 2 y 3. 

- La situaci6n NO. 1 se refiere a los precios que se presen 

tan en los d~ferentes mercados donde ofrece el productor; 

los cuales son los más comunes durante el año (parte de -

Febrero a primeras semanas de Octubre). 

- La NO. 2 se refiere a los precios que pueden presentarse 

en cualquier temporada debido a la variaci6n del tiempo -

atmosférico; puede ocurrir durante algunos días o en oca
siones por varias semanas de algunos meses( Febrero-Abril y 
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Junio-Agosto). 

- Situaci6n NO. 3 se refiere a los precios que aparecen como 

resultado de las variaciones naturales de las estaciones -

del aflo, que producen un descenso marcado en la producci6n 

de nopal en Milpa Alta, principalmente ocurre en Noviembre, 

Diciembre y Enero; y en ocasiones parte de Febrero). 

PUNTOS ACLARATORIOS. 

Ji!!&!!. a1Th (MENUDEO) 

(1) A En este caso el introductor compra el chiquihuite a $3,800 

y considerando que una paca es alrededor de 14 canastos, una -

paca le cuest~ 14 x $3,800 = $53,200 y al transportar el produc

to a ciudades del interior de la República {Cd. Juárez, Chihuahua 

San Luis Potosí, Guadalajara, etc.), procura vender la paca en -

$100,000 más un incremento por el costo del transporte que será -

de acuerdo a la distancia del D.F., al lugar de venta. Como no se 

tienen dichos precios podemos tan s6lo hacer estimaciones. Consi

derando el precio de lkg., de nopal (aproximadamente 10 nopales), 

al menudeo en Cd. Juárez, Chihuahua que fue de $4,000 en Mayo -

de 1991. 

MILPI\ ./!1!!l (Ml\YOREO) 

Este mercado se caracteriza por que los productores que -

allí ofrecen, cuentan con medio de transporte propio ya sea espe

cializado (camionetas, camiones, etc.), o no (automoviles). 

En un extremo de este se establecen los acopiadores que son 

de dos tipos de acuerdo al manejo que le dan al nopal, ya que -

algunos cargan el nopal en cajas de plástico para más o menos -

100 nopales, y otros manejan el nopal a granel. Mientras que en 

el otro extremo se encuentran los productores que prefieren 



CUADRO NO!Q HARG!N!S DI! COH!RCUt.IZACION. 

HILPA ALTA (H!NUD!O) 

JtTUACION NO. l SITUACtON NO. ' SITU,.CJON NOo 3 

(IJ Al 
Jnt. Cd· Ju,rez 1154" ., .. 529.&" 
Jnter1111edl•rto 17.11" 18.4" 

.,. 
Det•lll•t• 'ºº" 100" .... 
111 ,, 
•tntera•dl•rlo 'ºº" 3471' 35.0% 
o H•rort•t• d• lll1' "" 78.51' Her·ced. 
1/2 H•)'· Sta. .,. 21.9" 22.4" 1'ar.uel•• 
Det11lht1 H. 
PCibllcoe. .. .. 185."J,; 194" 
0.Ullleta da 
Harced. 184" 204.8" 1881' 

(2)1 Vent• directa del productor •1 coneu1111ldor. 

¡,, .. 
"cophdor ... • •• . .. 
Detall l•ta de 
Jaaalca. .. .. 1521' , ... 
(]) .. 
Acoplador ... . .. . .. 
1/2 Hay. Stl. 

!•cUela. . .. ,,. 24.'S" 
Detalllete H. .... Z8,.7" 301,( PCibllcoa. 

(J) C1 
Acopledor !!0.31' '~··'" "'·6" Det•lllata ., .. 1221' 122" 
e~ Al!laeto ,,, .. 
Acoplador 'º·J" ... "º·9" 
••nodagu•ro 237.!!" 3001' ,. .. 
c. Abaato 102.!!'S ... ,.. 
Datllllet.a 
ff, PGbltcoe 1001' 2'71' 3401' ,,, .. . .. Acoplador 78.!!" 65.81' 
Introductor 322.71' Cd. Ju,rar. 

,, .. 2'7Z1' 

Intor1nedl1rlo .,. 18.41' "" "· Julraz 
Det.Ullata 1007' 100% 100" 

ill fo 
Acoplador 65.B'S ..• 
Introductor 212.61' 125" 173.9" 
Edo. H6J:lco 
O.tllllhta 100" 1007' . ... 
(4)1 
Det.•lll•t• 163" 302.4" 301.31' 
HllPI Alta 
•••Oatalllet• 1001' 53.8" 63.91' 
ff, P6btlcoa 

(5)1 
Datlllht• , ... 370.5'' 4001' .. P6bllcoa 

TU!NTlf• olaboredo en baea • lnror .. acl6n obtenld• a tr•v<fie 

de antrevletaa y ob••rv•cl6n. 

•, •• El '111111nor ••rqen de ¡::01111otrcl1llucl6n corraeponde • l• venta 

d• nop1l con e•pln• y vlcever••· 
••• En ••t., ceao •l datelllet• coepra el nopel ya petedo por lo -

que no lnvferte rueFi:.• de tr•bajo en el daaeaplnado coeo lo 

hace la. ••rc;'r(• da datelllatae. 
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CUADRO NO. 11 MARGENES DE COMERCIALIZACION. 

MILPA ALTA (MAYOREO) 

SITUACION NO. SITUACION NO. 2 SITUACION NO. 3 

( l) A: 607% 338.3% 279.4% Acopiador• 
554. 7% 296% 261. 6% 

natal.lista 100% 100% 131.7% Edo. México. 

1/2 MayoristaiJs.G% 121.3% 143.3% 
Cd. cercanas 17 .B% 32.7% 20% 

Detallista 100% 100% 102.7% 

(2): 
Detallista M. 300% 340% 300% PÚbl.icos. 

FUENTE: elaborado en base a informaci6n obtenida a través 

de entrevistas y observaci6n. 

• El menor margen es obtenido cuando el acopiador vende al 

1/2 Mayorista de ciudades cercanas y el mayor cuando acude 

directamente al detallista del Estado de México. 

•• El mayor margen es obtenido cuando vende directamente al 

consumidor nopal pelado y por el contrario cuando se ofrece 

al detallista nopal con espina. 
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CUADRO N0.12 MARGENES DE COMERCIALIZACION. 

SITUACION NO. 1 

( 1): 
Productort 

(2}i 
Detallista 
M. Públicos 

(3). 
Bodeguero•• 
c. Abasto. 

Detallista 
Públicos. 

(4). 
Detallista 
c. Abasto. 

100% 

150% 

237.5% 

102.5% 
M. 

100% 

170% 

~6~~~~~:;:.M· 56.2% 
Verdulerias***l50% 

(5) A: 
Intermediario 13.3% 
Introductor 372.5% Cd. Juárez 

~~~e~~á~!=~io 17% 
Detallista ****100% 
Cd. Juárez 135% 

(5) B: 
Intermediario 13.3% 
Bodeguero 
c. Abasto. 

(6). 
Detallista 
Jamaica. 

217 .6% 

237 .5% 

CENTRAL DE ABASTO 

SITUACION NO. 2 

100% 

233% 

300% 

40% 

257% 

140% 

106.3 

108.3 

5.6% 

307% 

16.4% 

100% 
136% 

5.6% 

285.7% 

230% 

SITUACION NO. 3 

100% 

26.6% 

354.5% 

36.3% 

340% 

131. 8% 

96% 

96% 

6.7% 

325.3% 

17% 

100% 
134% 

6.7% 

326. 5% 

354.5% 

FUENTE: elaborado en base a informaci6n obtenida a través 

de entrevistas y la observaci6n. 

•venta de nopal sin espina. ••mayor margen (nopal sin espina). 

***Compra nopal desespinado. ****Menor margen por comprar al -
intermediario. 
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CUADRO NO. 13 MARGENES DE COMERCIALIZACION. 

SITUACION NO. 1 

( 1)' 
Productort 

(3)' 
l/2May. Sta. 
Escuela. 
Detallista 

M. Públicos. 

100% 

42% 

100% 

l/2Mayorista•• 1 ~ 4% Merced. 42% 

~6~~~~~::a M. 100% 

( 5)' 
Detallista 
Merced. 212.6% 

(6)' 
Introductor***212.6% 
Edo. México. 189.4% 

~~~~l~i~i~o. 100% 

~~~~r~~~l~~~o 17.8% 

(7)' 
Introductor 322. 7% Cd. Juárez 
Detallista••••100% 
Cd. Juárez. 117.6% 

~~:e~:á~!:~io 17.6% 

(8)' 
Detallista 
H. Públicos. 150% 

MERCED 

SITUACION NO. 

100% 

18~. 7% 

21.9% 

185.7% 

152.5% 
21.9% 

185.7% 

291. 9% 

117.7% 
108% 

100% 

25.5% 

267.7% 

100% 
118.4% 

18.4% 

183 .3% 

SITUACION NO. 3 

100% 

201% 

21% 

201% 

148% 
24% 

194% 

301. 3% 

166.4% 
129.7% 

100% 

20.7% 

262% 

100% 
117% 

17% 

296.8% 

FUENTE: elaborado en base a información obtenida a través 

de entrevistas y la observaci6n. 

* Venta de nopal pelado. **Menor margen nopal con espina. 
***Menor margen (venta al intermediario). ****Menor margen -

(compra al intermediario y no al introductor). 
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(8). El margen de comercializaci6n cuando se vende direct!!_ 

mente al consumidor es el mismo ya que el precio ofrecido por el 

prod~ctor es el mismo o muy similar. 

Después de haber tratado de visualizar los diferentes -

canales y margenes de comercializaci6n, podemos señalar lo 

siguiente: 

MILPA ALTA. 

- La ganancia que obtienen los introductores de nopal al -

interior de la República es la más considerable de todas, ya que 

aún cuando los costos de transporte (para el caso que.se consi

der6: Ciudad Juárez , Chihuahua), puedan ser altos, realmente se 

reducen por que se transporta un gran número de pacas por viaje 

alrededor de 30. Lo que no se sabe es si ésto ocurre durante -

todo el año o s61o en la época de cuaresma y navidad. 

- La ganancia que obtiene el acopiador, durante el año -

casi se mantiene durante éste, pero más bien podr{amos decir -

que es mejor durante la mayor parte del año y en ocasiones se -

reduce en la situaci6n no. 3, ésto puede deberse a que el pro

ductor no se siente tan presionado por vender, ya que en esa -

temporada dispone de poco nopal. 
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vender a otros c1ientes y normalmente lo hacen por canasto.Los 

primeros suelen ofrecer el producto a un precio más bajo tanto 

al acopiador como a otros compradores, esto sucede cuando el -

acopiador ha completado su lote, y ellos no pudieron venderle -

debido a que llegaron un poco más tarde y a que habla muchos -

productores tratando de venderle. 

(4) Los detallistas de c. de Abasto, se encuentran apos

tados en el mismo lugar donde ofrecen los productores, en -

ocasiones se confunden con éstos. Las personas que suelen com

prarles además del consumidor, son los propietarios de pequefias 

verduler{as, y en menor grado detallistas de mercados públicos. 

Es impo~tante señalar quo el intermediario incurre s6lo -

en un gasto y muy bajo ($2,000. 1991), y es el que se refiere 

al arrastre del lugar de venta al lugar de carga. 

!iIBQJill. 

(6). En este canal de comercialización, se trata de dar una 

idea de la magnitud del incremento del precio del nopal, consi

derando los que se encontraron en Toluca (9 nopales/$2,000), -

durante la segunda semana de Mayo de 1991. 

(7). Los precios que se consideraron para hacer tal estima

ci6n, fueron los que se encontraron en Ciudad Juárez, Chihuahua 

durante la segunda semana de Mayo de 1991 por lKg., de nopal -

($4,000. , aproximadamente 10 nopales). 
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Finalmente, podemos señalar que todos los canales aquí -

presentados no significa que se presenten al mismo tiempo así, 

ya que los agentes comerciales tratan de obtener el mayor mar

gen de ganancia por lo que emplearán aquellos canales que les 

redituen mayores utilidades o en ocasiones menores inconvenien 

tes o pérdida de tiempo. Por tanto tales canales más bien con~ 

tituyen una posibilidad a ser empleada por el agente comercial. 

9. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LAS ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES CON RESPECTO A LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO. 

En Milpa Alta existen cinco asociaciones de productores de 

nopal las cuales integran logalmente la Uni6n Agrícola Regional 

además existen otras organizaciones (alrededor de cuatro), que 

operan fuera de la Uni6n Regional. Todas las organizaciones -

surgieron principalmente motivadas por la soluci6n de prob1emas 

relacionados con la comercializaci6n del producto. 

La Uni6n fue constituida en Agosto de 1985 y en ese tiempo 

estaba integrada por cuatro asociaciones que habían conseguido 

su registro en Mayo de 1984, y eran las siguientes: 

- San Francisco Tecoxpa 

- San Agustín Ohtenco 

- San Juan Tepenahuac 

_ Villa Milpa Alta 

21 socios; 

13 

10 

128 

Dando un total de 172 socios. Poco después se integró una -

asociaci6n más a la Uni6n, que fue la de san Lorenzo Tlacoyucan. 

Actualmente la Uni6n se encuentra integrada por 303 pro

ductores como sigue: 
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- San Francisco Tecoxpa con 25 asociados; 

- San Agustín Ohtenco con 16; 

- San Juan Tepenahuac y San Jer6nimo Miacatlán con 17; 

- Villa Milpa Alta con 155 asociados y 

- San Lorenzo Tlacoyucan con 90. 

Es importante señalar que las organizaciones que están 

fuera de la Uni6n Regional, algunas con registro y otras sin 

él, tienen mayor número de agremiados (alrededor de 800), -

mientras que el resto de productores actuan individualmente~ 

Las asociaciones de productores de nopal de la zona -

surgieron principalmente por dos razones: 

1.- La necesidad de vender regularmente el producto en -

los principales mercados que eran Jamaica y Merced; 

2.- Debido a que en los mercados normalmente se les -

exige que pertenezcan a alguna organizaci6n ésto es en Jamaica 

Merced y Central de Abasto; por tanto el resto de productores 

9'3 

( la mayoría), que no están organizados o que no está registrada 

su organizaci6n es por que en los mercados en los que ofrecen -

su producto lo pueden hacer "libremen.te" (principalmente en el -

mercado de Milpa Alta). 

Podemos decir que las asociaciones s6lo operan eficiente

mente en lo que respecta a la soluci6n de problemas que se -

llegan a presentar en los mercados o relacionados con algún 

tipo de infraestructura como podrían ser los caminos de pene

traci6n a las parcelas, pero para alguna otra cuesti6n (puesta 

en marcha o experimentaci6n de algún proyecto para aprovechar 

el nopal), las asoci3ciones no funcionan, ua que se dividen y 

en ocasiones los productores actuan individualmente o en pequeños 

grupos. 



10. CANALES DE VENTA UTILIZADOS POR LOS INTERMEDIARIOS. 

En este caso, consideramos a los intermediarios como -

todo aquel agente comercial, que incide en el proceso de -

comercializaci6n entre el productor y el detallista: aunque -

debemos mencionar que en algunos casos, estos personajes actuan 

como detallistas en un determinado momento durante el d{a 

(principalmente ocurre en la Merced o como mediomayorista en -

santa Escuela). Es importante señalar que los intermediarios -

normalmente manejan grandes cantidades de producto y en ocasi~ 

nes son personas que no cuentan con transporte propio, ni un -

gran capital (Central de Abasto), ya que sus ventas laS reali

zan dentro del mismo mercado y algunos productores aceptan que 

se les pague en días posteriores a su venta. 

Dentro del Distrito Federal podemos dividir a los interm~ 

diarios en : 

- Acopiador Local; 

- Acopiador Regional y 

_Mayorista de la Merced. 

ACOPIADOR ~ 

Tal sujeto opera en la localidad recopilando pequeñas cantidades 

de nopal (Milpa Alta menudeo), para formar pacas o bultos y -

medianas porciones que van alrededor de los 20 canastos, por prQ 

ductor (Milpa Alta mayorco), las cuales se manejan a granel o 
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en cajas de plásticó. Se sabe que los acopiadores que operan en -

el primer mercado tienen un gran número de opciones de venta : -

detallistas de Jamaica, mediomayoristas de santa Escuela(mercado -

adyacente a la Merced), bodeguero de Central de Abasto, introduc

tores del interior de la República y /o del Estado de México. -



Mientras que los que operan en el segundo (al mayoreo), proba

blemente sea un menor n6mero, manejan mayor producci6n y meno

res opciones de venta: detallistas de ciudades cercanas (Estado 

de México), y/o mediomayoristas también del Estado de México. 

Lo cual puede deberse a que el mercado es lo suficientemente -

grande para absorver la oferta. 

A.COPIADOR~ 

(XOCHIMILCO Y EL CORRALON) 

Estos mercados son poco importantes debido al número de 

productores que acuden a ellos y por el volumen de nopal que 

se maneja; sin embargo llegan a constituir una fuente importan 

te de abastecimiento de nopal para los agentes comerciales que 

poseen un buen conocimiento del mercado y se dedican a vender 

grandes canti'dades de producto ya sea en el D.F., ciudades 

cercanas (Estado de México), y/o interior de la República; -

lo cual llega a ocurrir sobre todo cuando se vislumbra una es

casez del producto. 

MAYORISTA DE ~ 

Son agentes comerciales que normalmente cuentan con todas 

las ventajas sobre el productor y que en algunas ocasiones son 

también productores de nopal. Ellos cuentan con transporte prQ 

pio o tienen facilidad para conseguirlo, conocen muy bien el -

mercado; considerando que son los que más tiempo tienen operarr 

do en éste (el primer mercado para los productores de nopal fue 

Jamaica y posteriormente Merced), cuentan con capital y en alg.!:!. 

nas ocasiones actuan como introductores al interior de la Repú

blica o tienen estrecho contacto con ellos (parentesco). No se 

descarta la posibilidad de que tengan relaci6n con acopiadores 

de tipo regional (que operan en Xochimilco y el Corral6n), y -

otra clase de intermediarios de la Central de Abasto; -
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sobre todo en momentos en que desciende o se vislumbra el -

descenso de la producci6n. De ésta manera es que pueden 

surtirse de producto, además de que compran directamente al 

productor a pie de parcela. Mientras que sus posibles cana-

10s de venta son: detallistas y/o mediornayoristas de Merced 

y Santa Escuela, madiomayoristas de ciudades cercanas (Edo., 

de México), y del interior de la República, posiblemente a 

algunas tiendas de autoservicio y venta directa al público 

en la Merced o Santa Escuela (a detallistas de mercados -

públicos). 

11. NUMERO DE INTERMEDIARIOS Y VOLUMEN MANEJADO 

Con respecto a los intermediarios, realmente no fue po

sible contabilizarlos, debido a que los movimientos comercia

les en los diferentes mercados son complejos, además del tiem 

po que se requiere pasar en cada uno de ellos para lograr de

tectarlos. 

Los intermediarios son aquellas personas o agentes -

comerciales que compran directamente o no al productor y po~ 

teriormente venden a : mediomayoristas, detallistas y/o intr2 

ductores del Estado de México o del interior de la República. 

Suponiendo que del total de la producción que va al mere~ 

do en fresco, cada mercado capta el siguiente porcentaje: 

- Centrai de AbaSto 30% 
- Merced 

- Milpa A1ta 
25% 

25% 
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- Mercados del Interior de la República 10% ( Guadalajara, 

Monterrey, Ciudad Juárez, etc.) 

- Xochimilco 8.7% 

- M. sobre ruedas 1.3% 

Ahora, si consideramos el volumen de nopal que ingres6 a la 

Central de Abasto en 1987 (20,598.8 Ton.), y en 1988 ( -

16,584.7 Ton.) _¡48 u:v si suponemos que para 1990 ingresaron 

(21,000 Ton.), entonces podemos estimar el ingreso de nopal 

para los demas mercados en 1990. 

CUADRO #14 ESTIMACION DEL VOLUMEN DE NOPAL QUE INGRESO 

A LOS DIFERENTES MERCADOS EN 1990 (TONELADAS) 

~ 

MERCED 

MILPA ALTA 

MERCADOS DEL INTERIOR 

MERCADOS SOBRE RUEDAS 

XOCHIMILCO 

CENTRAL DE ABASTO 

TOTAL: 

.Y.Q!ill!ifil!QJ;;~.l..'.!:illhl 

17,500 

17,500 

7,000 

910 

6,090 

21,000 

70,000 

_I 48 Informaci6n Proporcionada por el Servicio de Informaci6n 

de Mercados, de Central de Abasto, D.F. 
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Si suponemos que los intermediarios manejan los siguientes 

porcentajes por mercado: 

- Merced 10% 

- Mi1pa Alta 15% 

- Mercados del Int. 6% 

- M. Sobre Ruedas. 0% 

- Xochimilco 5% 
- Central de Abasto. 10% 

~ 
Tenemos que el 46% de la producci6n que se comercializa en fresco 

es manejada por intermediarios. 

12. FORMAS DE VENTA. 

Con respecto a éste punto, realmente no hay mucho que -

decir ya que los intermediarios venden tanto por ciento a deta

llistas de los diferentes mercados públicos; como por paca, a -

mediomayoristas o introductores del interior de la República. -

En algunos casos también venden por paca a algunos detallistas 

o bodegueros de Central de Abasto principalmente, y en otras -

ocasiones venden también directamente al público nopal pelado -

(Merced). 

13. PRECIOS DE VENTA. 

En uno de los puntos anteriores (m&rgenes de comerciali

zaci6n), se trataron algunos de 1os precios en que sueie ven

der el intermediario de nopal. 

As! tenemos para cada mercado los siguientes precios: 
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CUADRO N015 PRECIOS DE VENTA POR LOS INTERMEDIARIOS, POR 
PACA (270 KG.), EN EL D.F., INTERIOR DE LA -
REPUBLICA Y ESTADO DE MEX!CO (1990). 

INTERMEDIARIO 

.!hR 

Sl S2 

INTERMEDIARIO 

fillQ.:..~ 

(CENTRAL DE ABASTO) 
S3 /* 

INTERMEDIARIO 

INT. REPUBLICA 
fil.:. JUAREZ) 

*$75,000 $265,000 

**$85,000 $280,000 

***$10,000 $15,000 

$295,000 

$315,000 

$20,000. $70. 875 

$401,625. $1'140,000. 
$1•340,000. 

$472,500. $1°350,000. 
$1•568,700. 

$210,000 $228,700 

(MERCED) 

*$45,000 $175,000 $210,000 $275,000 $645,000 (Iguales $ 
$850,000 caso de -

**$95,000 $.310,000 $375,000 $324,000 $810,000 Cd. Juárez) 
$1. 026,000 

***$50,000 $135,000 $165,000 $49,000 $165,000 $176,000 

NOTA: * (compra), ** (venta), *** (utilidad). El intermediario 

de Merced puede adquirir producto de diferentes fuentes; en -

este caso se consideraron los precios posibles a pie de parcela. 

_/ • Sl, se refiere al precio que predomina la mayor parte del 

año (que puede darse desde parte de Febrero hasta las primeras -

semanas de Octubre). 52, al que puede presentarse en cualquier 

temporada debido a la variaci6n del tiempo atmosférico (puede -

ocurrir durante algunos d{as o en ocasiones por varias semanas). 

S3, al que aparece debido a las variaciones naturales de las -

estaciones del año (se presenta normalmente en Noviembre, 

Diciembre y Enero: en ocasiones parte de Febrero). 



Lo que podemos decir al respecto, es que en cualquier -

lugar en que se ubique el intermediario, tratará de obtener -

precios más bajos de lo normal y vender a uno superior; que -

muchas veces rebaza ligeramente el precio que es común en el 

mercado, cuando él no interfiere. Su mejor ganancia la obtiene 

cuando se presenta directamente ante el productor a pie de -

parcela y en ocasiones en Xochimilco y Central de Abasto; ya -

que los precios a los que ofrece el productor en éstos mercados 

son de los más bajos y se podrian reducir aún más. La única -

ventaja que podr{a obtener el productor o algún otro personaje 

comercial, al vender al intermediario, es el reducir el tiempo 

dedicado a la venta y por tanto aprovecharlo en otras activida

des. En cambio el intermediario (principalmente el de Merced), 

en cierto momento puede controlar los precios de compra (bajos) 

y los de venta (altos), ya que sobre él puede confluir tanto -

la oferta como la demanda. 

UTILIDAD NETA 

suponiendo que la situaci6n número 1 (ver punto 6 1oprecio 

de venta"), opere durante 7.5 meses, la situación no. 2 por -

1.5 meses y la no. 3 por tres meses: a lo largo del año y consi

derando los precios de nopal en Central de Abasto para cada -

situación y los gastos que se tienen para el establecimiento y 

manejo de la nopalera, para el periodo de vida de ésta (10 -

años), tenemos la siguiente situación: 
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CUADRO #16 ESTIMACION DEL POSIBLE INGRESO POR LA VENTA DE 

NOPAL EN CENTRAL DE ABASTO DURANTE EL PERIODO -

DE VIDA DE UNA NOPALERA (10 AÑOS) EN MILPA A. 

AÑO Q.MIQ. 

¡o $24!220,000 

2º $10,672,000 

3º $12,166,000 

4.11._5o $41, 604 { 000 

1.º $11.,646,000 

8.º $11,158,000 

9º $5,900,000 

ioo $4,864,000 

~ $122,232,000 

{ 1990) 

~ Il!QB]fil! 
=(Sl+S2+S3) 

o BULTOS=62.5%+12.5%+25%= 

168 BULTOS=$26,544,000 

212 BULTOS=$33, 496, 000. 

262 BULTOS=$41,396,000x3= 

199 BULTOS=$31,400,900 

187 BULTOS=$29,504,900 

150 BULTOS=$23,682,500 

120 BULTOS=$18,960,000 

$287 { 776 { 300 

$124,188,000 

~ ~=$287,776,300 - $122,232,000= $165,544,300 

~ DISPONIBLE DIARIAMF.NTE=$165,544,300+3650 DIAS 

$45,354.60 

NOTA: EL PRECIO PARA Sl= $80,000, S2= $270,000 y S3= $297,000. 

Las cantidades monetarias expresan millones de pesos -

del primer al décimo año. 
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Considerando la utilidad neta para los 10 años, que 

result6 ser de $165,544,300. tenemos que el productor dispo~ 

dr!a de $45,354.60 diarios durante los 10 años de exptotaci6n 

de una nopalera con extensi6n de una hectárea; pero tal esti

maci6n no puede generalizarse para todos los productores, ni 

de Central de Abasto, ni de otros mercados; ya que ésta es -

más bien para un productor que posea como mínimo una hectárea 

por tanto si la extensi6n disminuye o se incrementa, los posi

bles ingresos estaran en la misma situaci6n. En Central de -

Abasto podemos encontrar productores que poseen menos y más -

de una hectárea, aunque podríamos decir que tales ingresos -

pueden incrementarse ligeramente debido a que los precios que 

se consideraron para la estimaci6n son por la venta de paca de 

nopal y no todos los productores venden el total de su produc

ci6n de ésta manera; algunos venden parte por paca y parte -

al detalle (a los detallista), e incluso una parte directa

mente al público (nopal pelado), por lo que pueden obtener -

un ingreso superior al que se estim6, aún descontando los -

posibles gastos de transporte y almuerzo del productor; no se 

diga para aquellos que venden casi en exclusiva el nopal pe

lado (son muy pocos en Central de Abasto), su ingreso podría 

rebasar los $100,000 diarios. si tal ingreso puede ser alcan

zado por un productor que vende la mayor parte de su nopal -

pelado, en Central de Abasto; éste se incrementa todavía más -

para los productores que venden en Merced (casi la mayoría de 

ellos, vende a mayor precio que el que impera en Central de -

Abasto y buena parte de ellos vende nopal pelado en una impor

tante proporci6n de su producci6n). 

Con respecto a los productores que ofrecen en Milpa Alta 

(al menudeo o a pie de parcela), podríamos decir que ellos -
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pueden obtener el ingreso estimado, para cada d!a, durante los 

diez años de explotaci6n de la nopalera; siempre y cuando la 

extensi6n de tierra sea de 1 hectárea como mínimo y emplear 

más fuerza de trabajo familiar en la parcela lo que implica

ría hacer menos contrataciones del exterior. De este modo -

nos percatamos de que los pequeños productores se ven en la 

necesidad de realizar de realizar un mayor esfuerzo para ob

tener un ingreso similar al de productores que venden en -

Central de Abasto o en Merced. Por otra parte los producto

res que ofrecen en Milpa Alta (mercado al mayoreo), para -

aquellos que suelen vender al acopiador, aunque los precios 

a los que venden son más bajos (para la situaci6n 1 y 2 -

ver cuadro #8 ), pero no para la situaci6n #3 y por el hecho 

de que cuenten con transporte propio y probablemente con más 

de una hec"tárea y contraten fuerza de trabajo con un salario 

más bajo al que impera en la zona, bien pueden obtener la can

tidad que se estimó para cada día durante los diez años de -

explotaci6n de la nopalera. Sin considerar que el mismo día 

pueden obtener ingresos adicionales por el transporte de -

nopal a la Central de Abasto o algún otro mercado, de aquí -

que no les interesa demasiajo obtener mejores precios por su 

producto, sino más bien vender lo más rápido posible. Para -

los productores que prefieren no vender al acopiador (Milpa 

Alta al mayoreo), podemos decir que obtienen un ingreso -

mayor al calculado, puesto que sus precios de venta son simi

lares a los de un vendedor de Central de Abasto {ver cuadro 

# 8 ), pero sus gastos son menores, al menos con lo que se -

refiere al transporte ( no tiene que pagar $18,000 por tran~ 

porte de paca a la Central de Abasto 1990). 
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Por otra parte, el nopal proporciona empleo a una gran 

cantidad de detallistas en el de~espinado, además de que -

demanda un buen número de trabajadores agr!colas; que aunque 

en algunos casos es suplida por la fuerza familiar, en otros 

éSta no es suficiente o es totalmente externa. 

Los cálculos anteriores muestran dos hechos: 

1.- El por qué el nopal ha venido desplazando a otros culti

vos, una vez que éste, fue adoptado como producto comercial 

en Milpa Alta. 

2.- El por qué está iniciando a esparcirse de manera importa~ 

te fuera de Milpa Alta. (caso de Morelos que aprovecha la -

ventaja de introducir bastante nopal cuando hay escasez en -

Milpa Alta por algún fen6meno climato16gico; alrededor de -
40 toneladas por d!a O 148.14 bultos o pacas _;49 ) 

_/49 García Duarte, N., "Un Auditorio para los Nopal.eros 11 

EL NACIONAL, (México D.F., 20 de Mayo 1991). 
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CAPITULO IV 

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA Y DEMANDA. 

l. OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO. 

La oferta es considerada como las cantidades de un bien 

que un productor esta dispuesto a vender, a un determinado -

precio en un lugar y momento determinados. 

Con respecto a la oferta de nopal verdura en fresco, tan

to en el D.F., como a nivel nacional es difícil saberla con 

exactitud, puesto que aun no existe un registro apropiado ni 

en el D.F., ni en el resto del país; sin embargo podernos 

hacer estimaciones, tomando en cuenta los registros con que 

se dispone. Es conveniente señalar que los datos de produc

ci6n que se obtuvieron en el primer capítulo punto (10}, para 

Milpa Alta en 1990 (200,567 TON.), es la producci6n probable -

o potencial pero tal cantidad no es comercializada en su tota

lidad, debido a diversos factores entre los que se encuentran: 

- El desaliento por los bajos precios en el mercado (durau 

te la temporada de máxima producci6n); 

- El abandono de algunas parcelas. 

Como se vi6 en el capitulo anterior punto (10), la oferta 

de nopal en el n.F.,(proporcionada por Milpa Alta en 1990), -

fluctu6 alrededor de las 70,000 toneladas. 

Con respecto al resto del pa{s, hasta donde se sabe destaca 

como principal productor Morelos, con una producci6n estimada en 

9,000 toneladas para 1990. Los siguientes Estados con una produc

ci6n alrededor de 11,000 Ton.,_¡ 50 

_L. 50 Base de datos Agrícolas de la Direcci6n de Estudios de Des., 

Rural, Subsecretaria de Planeaci6n, SARH, México D.F. 1988. 
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- Aguascalientes; 

- Baja Ca1ifornia Norte; 

- Guanajuato; 

- Estado de México; 

- oaxaca1 

- San Luis Patos{; 

- Sonora y 

- Tlaxcala. 

Lo que nos daría una oferta total nacional de; 

70,000 + 9,000 + 11,000 = 90,000 Ton. (1990). 

Con lo que respecta a Milpa Alta, podemos decir que su 

oferta a lo largo del afio, es de dos tipos: 

t.- Elástica la mayor parte del año, es decir que si el 

productor fuese alentado por los precios podría ofrecer más prg 

dueto y 

2.- Inelástica (época de menor producci6n), debido a que 

no se puede incrementar la cantidad ofrecida, aunque quisiera 

hacerlo .• 

~ 

Son las cantidades de un bien que un individuo compraría 

considerando una gama de precios, en un lugar y momento dete~ 

minado. 

Se considera que el consumo de nopal (la mayor parte en 

fresco es de 2. 5 kg. /persona _/ 50 ) . Si tomamos en cuenta el 

total de la poblaci6n nacional (sin considerar a Guerrero donde 

se sabe que no acostumbran comer nopal o su consumo no es sig

nificativo y restamos la poblaci6n que por su escasa edad no -

consumiría nopal 13%), tendremos la demanda nacional de nopal. 

-1.sos&nchez Silva, Modesto, Op. cit., p 106 
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El total de poblaci6n para 1990 fue de 81 1 140,922 habitantes 

de los cuales 2 1 622,067 es la poblaci6n de Guerrero_¡Sl 

tenemos: 78'518,855 - 13% = 68'311,403.85 x 2.5 kg tenemos 

170'778,509.6 kg. lo que es igual a: 170,778.5 Ton. 

Por ·tanto la demanda probable de nopal a nivel nacional es de: 

170,778.5 Ton. 

2. TENDENCIA DE LA OFERTA Y DEMANDA. 

La tendencia de la oferta de nopal verdura, con lo que 

respecta a Milpa Alta y Mor~los; ha venido incrementandose. 

Como se vi6 en el punto 10 (capítulo II), la superficie ocu-

pada con nopal paso de 1,334 hectáreas (1980), a 3,497 ha.,(1990) 

en Milpa Alta; lo cual indica que la oferta ha presentado incre

mentos sustanciales. 

Para el caso de Morel.os, no conocemos el número de ha., -

establecidas con nopal, pero podemos decir que se ha venido -

incrementando por el hecho de que el número de productores ha 

sufrido tal variación; paso de 30 productores en 1984, a 430 -

para mediados de 1991 _¡52 

Con respecto al resto del país, realmente no contamos con 

informaci6n que nos permita conocer la tendencia de la oferta. 

_/ 51 INEGI., Estados Unidos Mexicanos: Resultados Nacionales, 

Cifras Preliminares 1990, p 12. 

_! 52 García Duarte, "Un Auditorio para los Nopaleros", Op.cit. 
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La tendencia de la demanda, podríamos decir que se ha -

venido incrementando, considerando que 1a poblaci6n ha sufr! 

do el mismo efecto y que aunque no se ha visto favorecida por 

un mejor ingreso o distribuci6n del mismo, dUs hábitos por con 
sumir el nopal en fresco se han mantenido; influenciados por -

el hecho de que se puede encontrar la mayor parte del año a un 

precio razonable y por que recientemente se le han descubierto 

algunas propiedades curativas. 

Por otra parte, la demanda durante el año, se ve de cier

ta manera favorecida por las tradiciones (época de cuaresma y 

navideña), y considerando que en ésta Última, la poblaci6n -

goza de recursos econ6micos incrementados por el aguinaldo; -

por lo que puede adquirir nopal aunque presente un precio ma

yor al norffia1, sin embargo tal situaci6n no es aplicable para 

el total de la población. 

3. ELASTICIDAD PRECIO E INGRESO DE LA DEMANDA. 

La elasticidad precio de la demanda es el aumanto o des

censo relativo en la cantidad demandada de un bien o servicio, 

motivado por la variaci6n en el precio del bien o servicio; -

en otras palabras 11es la respuesta de las cantidades a los 

precios"_/ 53 . 

Considerando los factores que influyen en la elasticidad 

de la demanda (grado de sustituci6n del artículo, el lugar que 

ocupa en el presupuesto de un sujeto econ6mico, la necesidad -

_154 Scheifler, Xavier, Teoría Econ6mica, p. 78 
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que se tiene del articulo y el nivel de ingreso _¡54 ), podemos 

sefialar lo siguiente: 
- Con respecto al grado de sustituci6n del nopal, con

sideramos que tiene pocos sustitutos, por tanto el alza en el 

precio, le quita pocos compradores y la baja de éste no hace -

aumentar la demanda en una gran proporci6n. 

- El lugar que ocupa en el presupuesto de un sujeto econg 
mico, podríamos decir que la demanda de nopal relacionada con 

la variaci6n del precio puede ser elástica e inelástica. Lo -

cual dependerá del porcentaje que ocupe el precio del producto 

dentro del presupuesto de un consumidor. Ya que si el sujeto -

económico cuenta con un buen ingreso, la demanda será inelás

tica (no sufrirá modificaci6n ante un cambio en el precio), y 

por el contrario, será elástica cuando se reduzca la cantidad 

demandada ante un incremento en el valor del nopal por repre

sentar parte importante en el presupuesto familiar. 

- La necesidad que se tiene del artículo. Considerando -

que mientras más indispensable sea un bien para el individuo, 

con o sin raz6n; menos elástica será su demanda. Tomando en -

cuenta ésto, podernos decir que el nopal tiene una demanda elá~ 

tica en la mayoría de los casos y una inelástica en pocos casos; 

motivada por el uso del nopal como tratamiento para algunas 

enfermedades (deabetes y otras). 

~ 54 Schifler, Xavier, Op.cit., p 98 
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- El nivel de ingresos, está muy relacionado con el segundo 

(lugar que ocupa un bien o servicio en el presupuesto de un 

sujeto econ6mico), ya que mientras el demandante posea un -

mejor nivel econ6mico, ·e1 bien o servicio tendrá una demanda 

menos elástica. considerando que los ingresos de la mayor 

parte de la poblaci6n son bajos (salario mínimo), o medios: 

podemos decir que la demanda de nopal es elástica, lo que -

significa que a un incremento sustancial en el precio de 

éste, disminuye su demanda. 

ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA 

En pocas palabras, es la respuesta de las cantidades 

demandadas a una variaci6n en los ingresos _¡55 . 

Para el caso del nopal se considera que podrían ocurrir 

dos situaciones, si se diera un incremento en los ingresos de 

la pob1aci6n: 

l. La demanda relacionada con la elasticidad ingreso, 

sería inelástica durante la mayor parte del año, en que el 

nopal es relativamente ba¡-ato; lo cual podría deberse a la -

misma naturaleza del nopa1 ya que 1 kg., o 2 kg., a 10 máximo 

serían suficientes para una familia estandard en el pa.!s y -

por tanto aunque una unidad familiar pudiera adquirir más no

pal, no lo haría por que ya estaría de sobra. Esto podría cam 

biar si el público consumidor conociera otras maneras para -

preparar y disfrutar el nopal. 

_/55 Schifler Xavier, op.cit. p 100 
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2. La demanda relacionada con la elasticidad ingreso, 

sería elástica en la época en que los precios van más alla 

de lo común ($1,000/kg., aproximadamente 10 nopales 1990), 

lo que significa que si la poblaci6n gozara de un incremento 

en su ingreso y los bienes que le son indispensables se man

tienen al mismo precio, la unidad familiar podría adquirir -

cierta cantidad de nopal que antes del incremento no podía 

debido al precio relativamente alto del nopal ($5,000/kg., 

o 2 nopales/$1,000 1990). 

4. ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA. 

Tenemos qtle la elasticidad precio de la oferta, sera más 

inelástica en tanto el productor se vea más obligado a vender 

sus bienes· sin importar el precio que impere en el mercado; 

lo cual puede deberse, para nuestro caso a los siguientes -

factores: 

- A que es un producto altamente perecedero, al grado -

de que una vez que éste ha sido llevado al mercado (época de 

máxima producci6n principalmente), el productor se encuentra 

obligado a vender el nopal al precio que el demandante dispon 

ga, o de lo contrario tendrá que resignarse a obtener uno más 

bajo para el siguiente día, o en el peor de los casos no ven

der parte del producto, por representarle una burla el precio 

tan bajo. 

- La fuerte necesidad por obtener dinero en efectivo. Es 

claro que el productor de menos recursos econ6micos, es quien 

con más frecuencia, se encuentra inmerso en tal situaci6n; -

por lo que se ve forzado a vender toda su producción a cual

quier precio. De aquí que existan productores que decidan --
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vender a pie de parcela, aunque el precio sea más bajo que 

lo usual y que en otras situaciones no lo haría. 

5. BALANCE OFERTA-DEMANDA (PROYECCION DE OFERTA Y DEMANDA) 

Como pudimos observar en el punto 1 (oferta y demanda 

del producto), tenemos una oferta que fluctúa alrededor de 

las 90,000 Ton., (1990), y una demanda probable de 202,852.3 

Ton.,, para el mismo año; por tanto tendríamos una deficien

cia de: 202,852.3-90,000= 112,852.3 Ton.,lo cual resulta por 

deficiencias entre las conexiones entre mercados demandantes 

y regiones oferentes. considerando que tal producci6n podría 

ser ofrecida por Milpa Alta( ver capítulo II,-10), sin embar

go no es así, y podría deberse a los siguientes aspectos: 

- A que el mercado para el nopal verdura en ciertos Esta

dos de la República no se ha descubierto)~ 

- A que el costo de transporte podría encarecer el pro

ducto y dejarlo lejos del alcance de la mayoría de los posi

bles consumidores (principalmente en la época de mayor pro

ducción), teniendo en cuenta que el salario de la mayor parte 

de la población es el mínimo o cercano a éste; y 

- A la existencia de regiones donde el nopal que se con

sume es recolectado silvestre (zonas rurales), por lo cual -

no se contabiliza comercialmente. 

De establecerse los canales adecuados, el producto no -

enfrentará problemas futuros. 

Una vez visto, la oferta, demanda, sus tendencias y sus 

relaciones con el precio e ingreso (elasticidad precio e in

greso de la demanda y elasticidad precio de la oferta), se -
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ha llegado a los siguientes puntos: 

- La oferta del nopal verdura a nivel nacional fluctúa 
en 90,000 Ton.,(1990), y su demanda potencial es de 202,852.3 

Ton.; 
- La oferta del producto proporcionada por Milpa Alta 

es elástica la mayor parte del año, es decir que el produc

tor podría ofrecer más producto si fuese alentado por los -

precios; e inelástica (época de menor producci6n), debido a 

que no puede incrementar la cantidad ofrecida, aún cuando es 

alentado por los precios; 

.- La demanda en relación con el precio, puede ser inelá§. 

tica y elástica durante el año, ya que si los precios del -

producto se incrementan a un cierto nivel, la demanda será -

elástica (disminuye la demanda), o por el contrario si éstos 

disminuyerr a un nivel muy bajo, la demanda será inelástica -

(la demanda del producto no se incrementa en gran proporci6n 

por persona); 

- La demanda en relaci6n con el ingreso es inelástica -

durante la mayor parte del año (cuando los precios Don rela

tivamente bajos), y elástica durante algunos meses del año -

(cuando los precios se incrementan debido a la escasez del -

producto); 

- La oferta en relaci6n con el precio llega a ser ineláli 

tica principalmente en la época de mayor producción, debido a 

que el producto es perecedero (nopal en el mercado, de un d{a 

a otro tiene menor precio), y a la necesidad por obtener dine

ro en efectivo por parte del productor1 
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- La demanda insatisfecha se encuentra en e1 interior 

de la República mexicana y muy posiblemente en aquellos -
lugares o Estados que cuentan con un nivel de ingresos aceE 

table, ya que de lo contrario la demanda podría reducirse -

debido al incre~ento que sufre del precio durante el proceso 

de comercializaci6n y con ello pasar a representar un porcen

taje importante en el ingreso del consumidor. Por ejemplo en 

el mes de Mayo de 1991 en Ciudad Juárez, Chihuahua el nopal 

tenia un precio de $4,000/kg., siendo éste uno de los más 

bajos durante el año. 

Es obvio que estos precios podrían descender en un ni-

vel importante, si alguna organizaci6n de productores decidie

ra transportar el nopal a diferentes lugares de1 interior de la 

Rep6b1ica, en lugar de 1os intermediarios. 

Continuaremos con la siguiente parte, que nos muestra 

1a situaci6n que podría presentarse de seguir evo1ucionando 

la producci6n de nopal sin una estrategia planificada. 
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

l. DESARROLLO DEL FENOMENO SIN UNA ESTRATEGIA PLANIFICADA 

Partiendo de la segunda de nuestras hipótesis: 

considerando que la producci6n de nopal es atractiva por su 

productividad y que la use es la única capaz de soportar o 

tolerar la venta de éste, al costo de producci6n es muy prob~ 

ble que en el futuro se incrementen los terrenos para este -

cultivo tanto dentro como fuera de Milpa Alta, tanto por nue

vas unidades campesinas como capitalistas. Por lo que la use 

productora de nopal de ta zona, se verá obligada a aceptar los 

costos m!nimos posibles por la oferta de su producto y al -

mismo tiempo nuevas alternativas de aprovechamiento para el -

nopal o nuevas alternativas productivas ya dentro de su parce

la o fuer~ de Asta. 
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Y tomando en cuenta que Morelos es uno de los principales 

productores de nopal verdura para consumo en fresco, fuera de 

Milpa Alta, y con planes de incrementar su producci6n futura_?~ 
Podemos proyectar la situaci6n para los productores de nopal 

principalmente de Milpa Alta, por constituir el objeto de -

estudio de este trabajo, de continuar desarrollandose dicha 

actividad econ6mica sin una estrategia planificada: 

La oferta de nopal verdura seguirá incrementandose, lige

ramente por Milpa Alta (debido a que ya no existe suficiente -

tierra disponible), por algunos otros Estados de la República 

_156 García Duarte, N., Op.cit. 



y de mayor consideraci6n por More los; cuyos productores ya 

han visualizado las grandes ganancias, que resultan princi

palmente de introducir todo el nopal que pueden, cuando éste 

llega a escasear en Milpa Alta; debido a algún fen6meno 

climatol6gico. Tal incremento de la oferta concentrada prin

cipalmente en el D.F., puede originar tres situaciones: 

l.- Que la oferta en los periodos de máxima producci6n 

durante el año, rebase a la demanda en buena mediada (se estima 

una demanda para el D.F., de 17,915.3 Ton., y una para el -

Estado de México de 21,349.5 Ton.); por lo que se verá afec

tado el pequeño productor de Milpa Alta principalmente, debi 

do a que tendrá que soportar muy bajos precios por su produs_ 

to,_ en un momento y posteriormente decidirá no explotar su -

parcela durante la temporada de máxima producci6n y hacerlo -

únicamente durante los Últimos meses del año; por constituir 

la temporada de mejores precios y poco después dedicarse a -

otra actividad econ6mica dentro de la misma parcela o fuera, -

por considerar inconveniente seguir cultivando nopal. 

De cierta manera los productores de Morelos también· se -

verán afectados por los bajos precios, debido a la sobreoferta 

(temporada de máxima producci6n), de hecho es sabido que durante 

algunos días no llevan el producto al mercado o lo hacen pero -

con menor cantidad, sin embargo ellos tienen la ventaja de poder 

introducir una buena cantidad de nopal al mercado, cuando Milpa 

Alta no y es cuando.existe un buen precio en el mercado, debido 

a la escasez del mismo; por tal motivo ellos pueden soportar -

más fácilmente los bajos precios en cierta temporada durante -

el año (época de mayor producci6nl. De hecho la sobreoferta del 

producto durante la mayor parte del año no les interesa, ya que 

su objetivo es llegar a satisfacer o cubrir la demanda del mer

cado en la temporada de mínima producci6n en 
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Milpa Alta y con ello lograr un ingreso en pocos meses, que 

rebasaría el de un productor medio de Milpa Alta vendiendo -

su producto durante todo el año. 
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2.- Otra posibilidad es que con el incremento de la oferta 

y como consecuencia de los bajos precios, surja algún tipo de 

mayorista o introductor de nopal, que se dedique a buscar nue

vos mercados en el interior de la República y que con mayor -

probabilidad, serán aquellos que cuenten con buen poder ad

quisitivo, ya que como vimos en el cálculo de márgenes de come~ 

cializaci6n, el precio original se incrementa en un buen nivel 

o porcentaje. De éste modo el pequeño productor de Milpa Alta 

tendría la oportunidad de seguir explotando su parcela con -

nopal, pero igualmente tener que soportar los menores precios 

dentro de su nivel permisible; aún asi, algunos productores -

decidirán tledicarse a otra actividad econ6mica dentro o fuera 

de su parcela, lo cual dependerá de los futuros cambio~ en la 

economía del país que se originen con la puesta en marcha del 

Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Cánada. 

3.- La otra posibilidad es que productores pudientes y -

otros (motivados por los bajos precios), tratarán de encontrar 

algún procedimiento de transformación apropiado al nopal, al 

mercado y a sus recursos económicos; para de éste modo librarse 

de los inconvenientes que resultan de la sobreoferta del produg 

to ( temporada de máxima producción). Sin embargo es muy posible 

que la gran mayoría de productores sienta la necesidad de bus

car nuevas alternativas productivas dentro o fuera de la parcela. 

Finalmente, podemos decir que cualquiera de las tres si

tuaciones anteriores o alguna combinación de ellas, traen como 

resultado el cambio de actividad económica dentro o fuera de -



la parcela, por un gran número de productores. 

2. POR QUE LA NECESIDAD DE PLANIFICAR A FUTURO LOS PROCESOS 

ECONOMICOS (CASO ESPECIFICO DEL NOPAL). 

Para dar mayor claridad a esta parte, partiremos de la -

definici6n de planificación y de los aspectos explícitos e -

implícitos en ésta (determinaci6n del o los objetivos, la -

especif icaci6n de la acción o conjunto de acciones y como -

aspecto implícito: "una expresión de voluntad") _¡ 5 7. 

La planificaci6n es un proceso medi~nte el cual deter

minamos con anticipación las acciones a realizar para lograr 

el objetivo que se quier~. En otras palabras planificar es -

"pensar antes de actuar". 

Con respecto a los aspectos relacionados con la defini

ción, podemos decir lo siguiente: 

- Al planificar es necesario establecer el o tos objetivos -

que se procurará conseguir durante el periodo en que estamos -

planificando; 

- La planificaci6n implica la especificaci6n de la acci6n o -

conjunto de ellas, necesarias para obtener los resu1tados que 

se postulan como objetivos del plan y 
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- La acci6n de planificar, constituye una "expresi6n de voluntad" 

es decir la intenci6n de incidir en determinados procesos futu

ros, con el fin de 1ograr que sus resultados sean aquellos -

que se determinaron anticipadamente y no cualesquiera. 

De 1o anterior se desprende la siguiente idea: 

El planificar los procesos econ6micos es una necesidad, ya que 

_/57 P. ·.Nuk1elman .... EL Concepto de Pt:ianifiCacl'6n. Trabajo 

Mimeografiado, 



con tal actividad, se pueden conseguir los resultados que -

se quieren obtener para el fin de un periodo determinado de 

tiempo; lo cual no seria posible sin la planificaci6n ya -

que los resultados de los procesos econ6micos en un momento 

dado serían muy variables (normalmente negativos o no desea

bles). 

Con respecto a la producci6n de nopal verdura, al menos 

refiriéndonos a Milpa Alta y Morelos, podemos decir que el -

Estado por medio de sus instituciones que tienen que ver de -

alguna manera con la problemática rural, no ha hecho uso de 

la planificaci6n para regular o incidir en los resultados de 

dicha actividad económica; debido a las siguientes razones: 

- El Estado ha venido abordando los efectos, pera no 

las causas; por lo que la problemática en torno a la produc

ci6n de nopal', no se resuelve, sino tan s610 se aminora por -

algún tiempo. Una muestra de ello fue el establecimiento de -

un centro de acopio en san Lorenzo Tlacoyucan en 1986, por -

medio del cual se pretend!a encontrar nuevos canales de comer

ciali zaci6n y hacer llegar el producto más directamente al con

sumidor (principalmente a través de algunas tiendas de autoser

vicio y Conasupos), sin embargo, ésto no dur6 mucho tiempo, -

debido a que con ello el Estado trataba de dar cauce a las 

demandas de algunos productores quienes se quejaban de una 

mala condici6n econ6mica como resultado de no poder vender su 

producto o tener que hacerle a muy bajo precio (abordando los -

efectos). Finalmente el proyecto termin6 inmaduramente debido -

a que no se consideraron algunas de las principales causas del -

problema (la imperiosa necesidad de dinero en efectivo), ya que 

si bien se estaba logrando comercializar una parte del producto 
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precio más aceptable al anterior, los productores que usaron -

el centro de acopio, tenían que esperar varias semanas para -

recibir el dinero, que les correspondía por la venta de su pro

ducto: por lo que se vino a bajo el proyecto, unos meses des

pUés. 

-El Estado no aborda planteamientos a futuro, mientras que el 

papel de la planificaci6n es abordar el futuro. Un ejemplo -

de ello es el siguiente hecho: 

Tratando de dar cauce a la demanda de los productores de 

nopal verdura de Morelos, el Estado decidi6 apoyar la constru~ 

ci6n de un auditorio que servirá para albergarlos en el momento 

en que se reunan ha tratar problemas relacionados con el nopal_/
58 

sin considerar los posibles efectos que ello puede provocar -

en el futuro, que de hecho ya se han empezado a vislumbrar, -

principalmente en la comunidad de Milpa Alta donde los produc

tores empiezan a resentir nuevamente un descenso en la venta -

y precio del producto, po~. lo que algunos de ellos ya abando

naron dicha actividad _¡ 59; como consecuencia de la concentr~ 
ci6n dG la oferta de éste en el D.F., durante la mayor parte 

del año (época de máxima producci6n).De éste modo el Estado -

de cierta manera, está ayudando a incrementar la problemática 

para los nopaleros en un futuro cercano, al no considerar las 

consecuencias que traerá el seguir apoyando la producci6n de 

un producto que ha rebazado la demanda del principal lugar -

de consumo (D.F)~ y que por el momento no se ha encontrado 

58 
_! 

59
Garc{a Duarte, N., Op.cit. 

_/ LA PRENSA, 11 Reco1ectores de Nopal, en Crisis". México D.F. 

2 de Abril, 1991, pp. 1 y 2 



otro mercado de importancia que consuma nopal verdura duran

te la mayor parte del año (época de mayor producci6n), que es 

cuando la oferta rebaza en buena medida a la demanda en el -

D.F.J mi7ntras que en Milpa Alta, el Estado por medio de al

gunas instituciones que tienen que ver con los problemas del 

campo (Banrural, Conaza, cocoder, Fertimex y SARH), intenta 

atender la demanda de apoyo de los nopaleros, que reciente
mente han resentido un descenso en la comercializaci6n de -

su producto; lo cual se trata de hacer por medio de la con

certaci6n y coordinación entre los sectores público, social 

y privado (éste Último constituido por 15 de las principales 

firmas de tiendas de autoservicio, interesadas en comerciali

zar el producto) _/ 
60

• ~·-' 
Por tanto podemos decir que el Estado está jugando un -

papel contradictorio en la problemática que enfrentan los -

productores de nopal (Milpa Alta y Morelos), debido a que -

no hace uso de la planificaci6n, ya que indirectamente apoya 

el aumento de la oferta de nopal {Morelos), y por otra parte 

trata de solucionar el problema que ocasionan sus acciones -

sin coordinar. 

Considerando que actualmente existe una sobre-oferta del 

producto durante la mayor parte del año y con miras a incre

mentarse en el futuro, creemos que el Estado por medio de sus 

acciones involucradas en el campo, puede disminuir la proble

mática de la sobreoferta de nopal verdura (época de mayor -

producci6n), y con ello lograr un mejoramiento en la economía 

de las familias campesinas de Milpa Alta principalmente, ( -

como se mencion6 anteriormente, punto 1, son las más afecta

das con la sobreoferta del producto), y evitar el posible 
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D.F., 17 Abril, 1991, p 19. 



abandono de su parcela en un futuro cercano. Tal medida -

podría lograrse a través de las siguientes acciones: 

- En base a estudios que elaboren los técnicos de la 

SARH. en la regi6n, se podría determinar qué cultivos pueden 

usarse como sustitutos, para que comiencen a sembrarlos, -

aquellos productores que deseen hacerlo; 

- El Estado de alguna manera podría facilitar la adqui 

sici6n de algunas unidades m6viles apropiadas para transportar 

el producto al mercado y adquirir el abono. Ya que como se -

observo en el cuadro costos de producci6n1 el gasto en el tranª 

porte represent6 el segundo lugar en importancia con el 26.8%. 

La administraci6n de los vehículos quedaría bajo la responsa

bilidad de las organizaciones y por consiguiente por cada uno 

de los miembros de la organizaci6n. Debiendo pagar las unida

des en un plazo medio. 

- Otra posible medida sería brindarles acesor{a en la -

comercializaci6n para hacer llegar el producto a nuevos merca

dos. 
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J, PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE DIFUSION PARA EL CONSUMO 

DEL NOPAL (COMERCIALES POR RADIO Y T.V. 0 RECETARIOS DE 

COCINA POPULAR, EVENTOS DEPORTIVOS,ETC.) 

Teniendo en cuenta, que nuestro objetivo en este caso -

es: lograr que la demanda de nopal verdura en fresco sufra -

un incremento, creemos que tal objetivo se lograría recomen

dando nuevos usos o lo que sería igual a dar a conocer más -

ampliamente diferentes maneras para guizarlo, considerando -

que la mayor parte del año se encuentra el producto disponi

ble a un precio razonable y que muchas amas de casa conocen -

muy poco con respecto a propiedades nutricionales y aspectos 

gastron6micos del nopal. Mencionamos que se requiere incremen 

tar la amplitud de la difusi6n gastronómica del nopal, ya que 

se ha estaOo haciendo a través de la feria del nopal, pero -

realmente es poca la concurrencia a dicho lugar, obteniendose 

poca difusi6n de los recetarios. 

Por otra parte, para seleccionar los medios publicitarios 

es necesario tamar en cuenta el costo y la efectividad de cada 

uno de ellos; por tanto, consideramos que los más apropiados -

por su relativo bajo costo y nivel de covertura serian los -

peri6dicos y anuncios por radio; a través del peri6dico se -

pueden dar a conocer recetarios para preparar el nopal, y la 

radio para dar a conocer sus propiedades nutricionales y/o -

medicinales (control de la deabetes, de algunos problemas -

intestinales, etc.). Tales medidas podrían complementarse dan

do recetarios de nopal a clientes de tiendas de autoservicio -

que ofrecen el producto. 
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4. ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS OPCIONES DE 

DIFUSION DEL PRODUCTO (FERIA DEL NOPAL) 

Tratando de darle mayor difusi6n al nopal en el D.F., la 

UÓi6n Regional de productores decidió realizar la primer fe

ria de nopal en Junio de 1986 y a partir de entonces se viene 

realizando año con año, aunque la fecha a variado entre Julio 

y Agosto; para 1992 se piensa hacerla en el mes de Mayo para 

evitar que las lluvias afecten drásticamente la concurrencia -

del público a la feria ya que en otras ocasiones as! había -

ocurrido. De lo anterior podemos decir que la Uni6n Regional -

ha estado intentando y es necesario mejorar año con año la -

operaci6n o funcionamiento de la feria, teniendo en cuenta -

que ésta es de reciente aparición, (sólo se ha realizado 6 -

veces). 

La feria ha consistido en la exposici6n y venta de una 

variedad de platillos preparados a base de nopal (alrededor 

de 270), además se obsequian recetarios (para preparar el -

nopal), y no s610 eso, sino que también, se les enseña a -

preparar los guizos a las amas de casa que lo desean. La -

entrada a la feria tiene cierto costo para el público ($1,000 

1991), ya que los terrenos donde se reaiiza ésta son rentados. 

5.CANALES MAS VIABLES PARA LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

Considerando la sobreoferta del producto durante buena -

parte del año y la necesidad inminente de dinero en efectivo, 

por gran número de productores que ofrecen en éste mercado o 
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a pie de parcela se considera que los canales más viables -

serían los siguientes: 

- Como canal principal, vender a los detallistas de los di

ferentes mercados públicos ya que es el medio por el cual el 

productor puede obtener un mejor ingreso, ya sea en la época 

de menor producci6n o de mayor. También se considera convenien 

te, que los productores de ser posible, trataran de vender -

una parte de su producto desespinado; Con ésto evitarían que 

sigan apareciendo detallistas en el mismo mercado, quienes -

ofrecen el nopal desespinado y en un cierto momento evitarían 

también tener que competir con ellos en la venta y al mismo -

tiempo sería posible incrementar el número de clientes al -

vender nopal con y sin espinas y por tanto ya no abaratarían 

demasiado su producto al vender a éstos detallistas o a 

acopiadores. 

- Como canal secundario quedaría vender una parte al acopiador 

y en Última instancia a pie de parcela, aunque en éste último 

caso el. productor deberá val.orar aque.ll.as situacioneo (sobre 

todo en cuaresma y navidadj, que es cuando podría obtener a 

pie de parcela ingresos muy similares a los que obtendría -

en otra forma de venta como resultado de la escasez o demanda 

efectiva del producto. 

En este caso consideramos: 

- Usar como canal principal la venta directa a los diferentes 

detallistas de los mercados públicos y tratar de vender tam

bién nopal sin espina, para de éste modo, evitar que sigan -

apareciendo detallistas en el mismo mercado quienes encarecen 
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el producto y al mismo tiempo compran barato al productor -

por paca. 
- Como es casi inevitable vender por paca sobre todo en la -

época de mayor producci6n, es recomendable que exista un acQ 

erao entre todos los productores que ofrecen en ese mercado 

para de éste modo se establezcan precios por paca según la -
calidad o tamaño del producto y un número determinado de -

pacas para venta por productor, para lograr un mayor control 

sobre los precios {organizaci6n de productores). Aunque ésto 

podría ser algo dificil puesto que los nopaleros de Morelos 

tendrían mayor demanda de sus pacas de nopal (la mayor parte 

de sus ventas es por paca), en caso de que sus precios fueran 

más bajos. Es importante señalar que algunos milpa1tenses ya 

estaban tratando dicha medida de control de precios, pero -

como es obvio para que tenga mayor efectividad debe ser adoE 

tada por todos los oferentes de Central de Abasto. 

Podemos decir que 1os productores que ofrecen en Merced 

no tienen tanto problema con los precios, ya que tal parece 
que en éste mercado si existe un mayor control sobre ellos, 

además de que también venden nopal pelado mejorando de éste 

modo su ingreso. 

Con respecto a Santa Escuela,(mercado adyacente al de 
Merced), 1a mayor parte de vendedores no son productores. 

Hab1ando en general de todos los productores, sin impor

tar e1 1ugar en el que ofrecen e1 nopal, podemos decir que -

un canal de venta que podría ser de importancia, son 1os di

ferentes estab1os de donde se adquiere e1 abono1 puesto que el 
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nopal puede ser empleado en la alimentaci6n de los bovinos 

ya sean productores de carne o leche, empleando una dieta -

complementada con nopal. Para lo que ser!a conveniente esta

blecer convenios con tales lugares para que se empiece ha -

emplear el nopal para dichos fines; de éste modo el gasto -

que representa el abono se reduciría en un nivel importante, 

posteriormente se podría abastecer otros establos. 

6. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION 
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Con respecto a éste t6pico, no hay mucho que decir, puesto 

que el sistema de producci6n es sencillo y eficiente; por lo 

que no requiere ser complejo. El único aspecto que requiere -

ser considerado cuidadosamente, es el que se refiere al deslave 

del abono por las lluvias, debido a la pendiente en que se 

encuentran la mayor parte de terrenos; lo cual se podría evi

tar manteniendo la parcela cerrada( empleo de prácticas mecá

nicas). 

7. PROPUESTAS VIABLES DE APROVECHAMIENTO PARA EL NOPAL 

VERDURA 

Se consideran viables las siguientes actividades: 

- La producci6n de shampoo y cápsulas para el tratamiento 

de algunas enfermedades, principalmente la deabetes. La via

bilidad de ésta alternativa se basa en la efectividad que -

han mostrado las cápsulas para controlar la deabetes, enfermg 

dad de un alto grado de incidencia en la poblaci6n, y por -

otra parte a los buenos resultados que se obtienen con el -

shampoo evitando la caida del cabello. Aunque dichos productos 



podrían ser ligeramente más caros que otros que se usan -

para el mismo fin, sin embargo son más efectivos. La desven

taja que podría existir para poner en marcha éste tipo de -

proyecto es la integraci6n de un grupo de productores no muy 

p6queño (20 mínimo), y posteriormente conseguir los permisos 

necesarios para vender el producto a nivel nacional~ ya que 

actualmente existe un grupo de productores en Milpa Alta que 

hacea unos 2 años están produciendo shampoo y cápsulas y no 

han conseguido los permisos que se requieren para vender 

fuera de la regi6n; motivo por el cual el grupo originario -

de 30 personas se ha ido reduciendo hasta el presente (Agosto 
1991), eran 12 y con posibilidad de seguirse aminorando. 

- En un menor grado, la preparación del nopal en escabe

che, considerando que en la regi6n existe una cooperativa que 

da éste tratamiento al nopal y que el producto llega a ser -

más costosos con éste por lo que es consumido por un reducido 

grupo que cuenta con buen ingreso, mientras que la mayor parte 

de la poblaci6n prefiere consumir nopal en fresco por ser -
más accesible a su gasto familiar. 

- La preparaci6n del nopal en dulce o jalea. La posible 

ventaja de ésta actividad es que requiere menor capital para 

ponerse en marcha y menor número de personas asociadas; por 

ser un proceso que puede llevarse a cabo a nivel casero en -
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un principio, y posteriormente ampliarse a uno mayor. En -
Milpa Alta existe bien conocido un pequeño grupo de productores 

que están dandole tal tratamiento al nopal, la cuesti6n es que 

es casi desconocido por lo que es necesario darle algo de difu
sión, pues se sabe de el s61o en la regi6n. 



CONCLUSIONES 

Los problemas que enfrenta el sector agropecuario con 

respecto a la producci6n y comercializaci6n de la mayoría 

de productos alimenticios que, como en el caso del nopal, -

no podemos considerarlos básicos pero tampoco como hortali

zas apreciadas para la exportación se traducen en la inesta

bilidad económica de los productores, quienes sujetos a las 

variaciones climáticas, a los daños ocasionados por plagas 
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o enfermedades, a la contradictoria abundancia del producto 

repercutiendo en el precio y a la voracidad de intermediarios 

que buscan sobreganancias rápidas complica el planteamiento de 

soluciones en tan limitada libertad de actuación. 

Si a los aspectos anteriores que de una u otra forma -

están vinculando al productor con la economía de mercado le 

agregamos aquellos que no permiten la capitalizaci6n de la 

unidad productiva ya sea a través del necesario consumo -

como alimentos de las magras utilidades que proporciona la -

Unidad Socioecon6mica Campesina o canallzando estas ganancias 

hacia la conservaci6n de la comunidad cultural con el apoyo -

mutuo o la realizaci6n de las fiestas patronales que permiten 

que los excedentes econ6micos generados par algunos sean 

gastados para satisfacción de la mayorra de los vecinos del 

poblado cambiando con ello excedentes económicos por posicio

nes de respeto y propiciando a la vez una situaci6n que impi

de se distancien mucho las clases sociales al interior de las 

comunidades y no se abra bruscamente la brecha entre ricos y 

pobres. Si aumentamos a lo anterior una de las características 
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principales de nuestro tipo de economía que es el consumo -

en sus múltiples desviaciones que podemos considerar suntua

rias y que varían desde la adquisici6n de aparatos electr6-

nicos de entretenimiento, viajes recreativos, fiestas familia

r8s diversas y hasta la adquisición de divisas extranjeras con 

la esperanza de su especulaci6n, al final no nos quedan muchos 

recursos para devolver a la unidad productiva para capitaliza~ 

la. 

Los desest{mulos para atender la producción y la capita

lizaci6n de las unidades se ven incrementados por la existen

cia de opciones laborales, principalmente en el sector servi

cios, que permiten obtener un salario estable a lo largo del 

afio, sin arriesgar inversión propia, evitando jornadas extrg 

madamente pesadas. 

Esta problemática que aparentemente involucra a unidades 

y productores pequeños son el reflejo y la base de la econo

mía nacional ya que si consideramos que más del 50% del PIB 

nacional provienA del sector servicios, casi un 35% del indu~ 

tria! y tan s6lo 15% se obtiene del sector agropecuario, el -

panorama econ6mico es de crisis, ya que no se cuenta con una 

estructura productiva capitalizada, elemento empeorado al -

observar que más del 85% del sector industrial está consti

tuído por empresas manufact11reras que emplean en promedio 5 -

personas cada una. 

Hacer un planteamiento microecon6mico, que se ubica como 

una célula en la economía nacional nos debe crear una concien

cia alerta sobre el futuro que a nuestro país espera, razonan

do que las crisis· nacionales no son un elemento abstracto, sino 

la conceptualizaci6n de las carencias que cada uno de nosotros 



padecemos. Es en este punto donde la actividad del aparato 

nacional administrativo -el Estado- debe normar y regular -

los procesos econ6micos que, inmersos en la cuasieterna lu

cha de clases, tienden a una encarnizada lucha por extraer 

y consumir la fuerza -plusvalía- de una clase por otra. En 

el derecho, el Estado debe pugnar por lograr el equilibrio 

entre grupos mediante las leyes, no coartando los principios 

básicos del sistema en el cual está inmerso nuestro país -

(libre iniciativa, propiedad privada, etc.), ni el derecho -

a una vida digna para las mayorías. No sugerimos que se re

torne al paternalismo de Estado o a la situaci6n de subsidios 

que crean economías ficticias, sino que el aparato de gobierno 

haga cumplir los planteamientos establecidos y derivados de -

la constituci6n hasta la especificidad de sus c6digos y regla 

mentas referidos en nuestro caso a la producci6n y comerciali

zaci6n. 

Por otra parte, con respecto a la zona de estudio, consi

deramos que además del apoyo que brinde el Estado en materia 
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de estudios técnicos,(para determinar qué cultivos pueden usa~ 

ce como sustitutos para que productores que deseen cambiar de -

actividad agrícola, tengan mayor seguridad y éxito), del -

apoyo en materia de transporte apropiado para llevar el produ~ 

to al mercado y acercar el abono a la parcela; en el aspecto -

de comercializaci6n (lograr convenios con tiendas de autoservi 

cio para ofrecer el producto, promover su consumo a través de 

la radio y televisi6n, y el apoyo en la busqueda de nuevos 

mercados en el interior de la República). De tenerse en cuenta 

los siguientes aspectos para los principales mercados del 

producto, se logrará reducir la problemática que enfrentan los 
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productores de Mi1pa Alta. 

como canal principal, vender a los detallistas de los -

diferentes mercados públicos manejando un lugar de comercia

lizaci6n y contacto estratégico~ ya que es el medio por el -

cual el productor puede obtener un mejor ingreso, ya sea en -

la época de menor producción o de mayor. También se considera 

conveniente que de ser posible los productores traten de vender 

una parte de nopal desespinada, con lo cual evitarán que sigan 

apareciendo detallistas en el mismo mercado, quienes ofrecen -

el nopal desespinado, y en cierto momento evitarán también te

ner que competir con ellos en la venta y al mismo tiempo 

podrán incrementar el número de clientes, al vender nopal con 

y sin espinas y por tanto ya no tener que abaratar demasiado 

su producto al vender a estos detallistas o a acopiadores. 

Como canal secundario, vender una parte al acopiador y en 

Última instancia a pie de parcela, aunque en 6ste 61timo caso 

el productor deberá valorar aquellas situaciones (sobre todo 

en época de cuaresma y navidad), que es cuando podría obtener 

a pie de parcela :l.ngresos muy si mi lares a los que conseguiría 

usando algún otro canal, como resultado de la escasez o deman

da efectiva del producto favorecida por las costumbres. 

Usar como canal principal, la venta directa a los dife

rentes detallistas de los mercados públicos y tratar de vender 

nopal pelado, para de este modo evitar que sigan apareciendo 

detallistas en el mismo mercado, quienes encarecen el producto 



y al mismo tiempo compran barato al productor por paca. 

Como es casi inevitable vender por paca sobre todo en 

época de alta producci6n, es recomendable que exista un acue~ 

do entre todos los productores que ofrecen en tal mercado, -

para que se establezcan precios por paca según la calidad o 

tamaflo del producto y un número determinado de pacas para -

la venta por productor; para lograr un mayor control sobre -

los precios. Aunque esto podría ser algo difícil puesto que 

los productores de Morelos tendrían mayor demanda de sus pa

cas de nopal (lo cual es relativo, debido a que su nopal tiene 

menor resistencia al calor, por lo cual no es muy apropiado 

para transportarse al interior de la República), en caso de 

que sus precios fueran más bajos. Es importante señalar que 

algunos productores ya estaban tratando tal medida de control 

de precios, pero como es obvio para que tenga mayor efectivi

dad debe ser adoptada por todos los productores que ofrecen en 

Central de Abasto. 

Los productores que ofrecen en Merced, no tienen tanto 

problema con los precios, ya que ellos tienen un mayor control 

sobr~ ~stos (sus precios son los más altos comparandolos con 

los de otros mercados del D.F.). además de que también venden 

nopal pelado; mejorando de este modo su ingreso. 

Con lo que se refiere al mercado de Santa Escuela, la -

mayor parte de vendedores de nopal no son productores. 
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El tener en cuenta como un canal de importancia para el -

nopal en el futuro, los diferentes establos donde se adquiere 

el abono ya que el nopal podría ser empleado en la alimentaci6n 



del aanado va sea oroductor de leche o de carne, utilizando 

una dieta complementada con nooal. 

Además de las medidas anteriores. creemos aue la oroble

mática con respecto al nooal disminuiría o se salvaría consi

dera~do los siquientes aspectos. relacionados con la industria 

lizaci6n del oroducto: 

- La industrializaci6n o transformaci6n del nooal deberá 

ser llP.vada en un buen número de casos oor la vía campesina, -

oor lo que se tendrán aue tomar en cuenta los siauientes ele

mentos: 

a) La oraanizaci6n deberá ser constituída oor los orooios 

Productores. tratando de aue exista amolla confianza entre el 

aruoo. va que de lo contrario tenderá al fracaso debido al -

aorovecharniento del total de los recursos de la orqanizaci6n 

Por unos cuantos: as{ lo ha mostrado la exoeriencia aue cuando 

una oraanizaci6n se forma desde e1 exterior v sin comoleto -

acuerdo de todos sus intearantes. se tiende al enriquecimiento 

ilícito de un oeaueño número v oosteriormente al abandono de 

la oraanizaci6n. Considerando lo anterior v aue la transforma

ci6n de1 producto probablemente reauiera ciertas característi

cas especiales. las oraanizaciones tenderán hacer no muv aran

des: 

bl Una vez ouesto en marcha el orovecto de transformaci6n 

oor vías camoesinas. se reauerirá caoacitaci6n de los intearan

tes de la oraanizaci6n. oara realizar ciertas tareas pero es -

muy probable aue no todos tenaan la misma facilidad oara tomar 

ciertos cursos de caoacitaci6n v con ello correrse el riesao -

de aue se forme un oeaueño aruoo de ooder dado aue no todos -

los inteqrantes tendrán los conocimientos necesarios oara ~esem

oeñar ciertas actividades; de aqu{ que se deba tener cuidado -

con este asoecto. oara no lleaar al enriauecimiento de unos -

cuantos v con ello al fracaso de la oraanizaci6n. El funciona-
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miento del orovecto oor vías campesinas siqnifica aue los -

orooios intearantes conducirán la oeaueña empresa. oor lo -

aue el Estado a través de sus diversas instituciones en el 

campo. deberá aoovarlos con la caoacitaci6n que sea necesa

ria, en luqar de tratar su conducci6n él mismo v de1ando por 

consiauiente a los intearantes de la oraanizaci6n como sim

ples empleados en una emoresa a1ena a ellos. 

Por otra parte. consideramos aue el nooal ouede ser -

aprovechado a través de su transformaci6n oor la vía camoe

sina de diferentes maneras: 

- La oroducci6n de shamooo v las cápsulas oara tratamiento 

de alaunas enfermedades. Por considerarse oroductos con una 

buena probabilidad de demanda a nivel nacional v ta vez inter

nacionalmente. 

- En un menor arado. la oreoaración del nopal en escabe

che. Por pensarse que el nooal así oreoarado está diriqido -

princioalmente a los estratos aue cuentan con buenos inqresos 

ya que encontrandose disoonible el oroducto en fresco en los -

diferentes luqares en que se suele consequirlo. la mavor 

parte de los consumidores lo orefiere oor ser relativamente -

más barato. 

- La oreoaraci6n del nooal en dulce o ialea. 

Por otra oarte como se mencion6en el punto s. el nopal 

podría tener buena demanda para complementar la dieta de los 

bovinos oroductores de leche o carne oor lo pronto reducien

dose a los establos donde se adquiere el estiércol ya que aún 

hace falta podría decirse que experimentar con el nopal para -

dichos fines cuesto aue s6lo se le ha empleado con tal obieto 

en oocos luaares (en el norte del país). aue donde. aunque -

se han obtenido buenos reusltados, en otras partes no se está 
muv convencido oor usarlo como forraie. nnr- ~.;,nt.o Re reauiere 

emoezar a exoerimentar de manera aue se convenza a los esta

blos oara su uso. 
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con resoecto a la oroducciñn de honaos a oartir del -

sustrato de noca!. como una alternativa cara incrementar su 

aorovechamiento. se ha visto aue tal actividad no es muy -

atractiva oara los oroduct.ores. ya aue aunque existe un modulo 

de caoac{taci6n oarñ dicho fin, mUV POCOS lo han adootado. sino 

es aue ninauno: cor tanto sería conveniente hacer alaunas en

trevistas a oroductores cara saber si de olano no les interesa 

ese tioo de transformaci6n cara el noca!. cara entonces cam

biar el curso de caoacitación cor a1aún et.ro aue sea de mavor -

interés~ 

Con resoecto a nuestras hio6tesis. nademos decir cara -

la número uno lo siauiente: 

- De cierta manera se ha cumolido hasta nuestros días. va 

aue si bien la mavor oarte rle oroductores no aoza de una muv -

buena situaci6n econ6mica. oero ha loarado mantener un eauili

brio entre su oroducci6n v consumo: muestra de ello es el he

cho de aue la aran mavoría no ha dado indicios de interesarse 

oor alaún orovecto relacionado con la transformaci6n del nooal 

oor simole o coco caro aue éste sea. como oodría ser la oroduc

ci6n de honaos emoleando como sustrato el nooal o la oroducci6n 

de dulce o ialea de nooal. Otro hecho es aue un aran número de 

oroductore& ni siauiera oertenece a alauna de las oraanizacfo

nes existentes. También nademos decir aue las cocas cersonas -

o oeaueños arupos de Productores aue están tratando de llevar 

a cabo alaún orovecto de transformaci6n del nooal en el oresen

te. no es tanto cor aue su oroducci6n v consumo se encuentre -

deseauilibrio. sino más bien son oersonas de estrato medio v 

muchas veces con alaún título crofesional aue están intentando 

ascender de nivel econ6mico-
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- Para la hip6tesis número dos. oodemos decir aue se ha -

cumolido s61o en oarte. v ésta se refiere al incremento de la 

oroducci6n fuera de Miloa Alta. (caso esoecial de Morelosl 

oor lo aue. oara saber si se cumole o no totalmente. será -

necesario esoerar varios años. De este modo veremos si la -

Unidad Camoesina adoota alauna alternativa de transformaci6n 

oara el nopal o decide abandonar el cultivo del mismo. debido 

a la aobreoferta durante la mavor oarte del año v dedicar -

su oeaueño terreno a sembrar al.aún otro cultivo o abandonar -

totalmente su parcela v dedicarse a alauna actividad dentro -

del medio urbano. 
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