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1 1 N T R O O U C C I O N. 

CULTIVO DEL NOPAL DE VERDURA 

Ee por todos bien conocido la utilidad del nopal como forr~ 

je para ganado vacuno y caprino, as! como su aprovechamiento en la

alime~tac16n y elaborac16n·de dulces. Loe nopalitoe o brotes tier-

nos, constituyen tambi~n una verdura de gran aceptac16n en el mere~ 

do, as{ como las tunee o frutos del nopal. 

Existen regiones del pa!s, donde se consumen principalmente 

este tipo de nopal en la dieta humana, tal es el caso de les ciuda

des de M~xico, Guada1ejara, Puebla ••• etc.; en grandea cantidades y 

a un precio elevada al consumidor, que varíe según la estación del

B~O. Esto se debe por lo general a la baja producción que ee obtie

ne en forma silvestre. 

Por lo tanto, al establecerse une plantaci6n o varias, baJ! 

ría el precio en beneficio de la población. Debido a la utilidad de 

este tipo de verdura y dándosela un adecuado manejo de riego y fer

tilizaci6n, puede dar una producc16n de 500 a 800 kgs. mensuales, -

producto de 7,500 pencas que se piensan plantar, estableciendo as{, 

el aprovechamiento del nopal de verduras que ea el objeto principal 

de este proyecto como teme de T~eiso 
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Se estableci6 esta plentac16n en el Distrito de Miabuatlán 

Daxaca, apoyando en este casa, al s.A.M., propuesto por la Preal 

dancia de la Rep0bl1ca, en fechas anteriores. 



II AN'fECEOENTES. 

El nopal como alimento cuando ~ate se encuentra en estado • 

tierno, ha sido desde entes de la llegada dB los Eapanolea, un ele• 

mento 111portante y de buena calidad dentro de la nutr1c16n del Hex! 

cano. 

Los EepeHoles a su llegada a Mbico, se aorpend1eron por la 

gran variedad de especies de cactus ( como ellos deepu~e llamaron ) 

que encontraron aquí en M~xico y por su hermosura ex6tica. Fue tan

to es! su gueto y admlrac16n, que se empez6 a introducir e Eepana -

por m~dicos, horticultores y gentes de la nobleza o burguesía, gra

cias a sus cualidades como alimento, como medicine y como adorno¡ - . 

edemAs para los botAnicoe sirvi6 como objeto de estudio, 1nvestiga

ci6n y clesificaci6n de les diferentes especies. 

_No existen datos precisos acerca de las metodolog!se que -

se utilizaban, pera ~o que si se sabe,_es de la importancia que ru6 

adquiriendo a partir de esa fecha, tanto en este País, como en Eur~ 

pa. 

Esta planta que es apta para ser comida como verdura cuando 

ea encuentra en estada •tierno• ea natural y originarla de M6x1co,

el cual pertenece al g6nero opuntla del que existen verles eapeclaa 

que ae utll~zan como alilllento pare el ser humano. 
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Pero •• ahora, ( en las ~ltimae 2 d6cedaa), cuando ea ha co

-.nzado a propagar en una forma eiatem4tica y con la ayude de lea -

nuevas tfcn1caa y tecnologías modernas. Existen muy pocos datos al -

respecto, puesto que en la bibliografía existente, sala se circuns-

cribe casi exclusivamente a loa aspectos bot4n1coa taxon6micoa y aua 

propiedades como alimento, medicina o droga. 

La experiencia que existe acerca de este cul tlvo, eet4 en -

lea aentes de las agricultores reflejada en sus prdcticas que reali

zan en aua parceles y salo algunos •apuntes• de Ingenieros Agr6nomoa 

que han recopilado sus experiencias de campo. 

En cuanto al refinamiento de aua t6cnicaa de cultivo, como -

del .ejoramiento genftico de la planta; respecto de este punto ae he 

encontrado que ea difícil realizar algGn mejoramiento a nivel da la

planta por medio de m6todoe de cruzas o hibridaciones. 

Loa avances que se han logrado, se refieren a loe m6todos de 

cultivo y parte de 'atoa, son loe que han dada base y torma e este

proyecto de T6e1e, además de algunas exparlanciae peraonalee reallz~ 

dae en cultivos de esta naturaleza. 

Actualmente este cultivo ea realiza eaceea.ente en algunos -

nadoll COIIO eona 



Estada de H6xiaos 

Guanajuatos 

Zscatecass 

Tamaulipaas 

Puebla: 

Sonora: 

( HU.pal ta ). 

San Luis de la Paz 

Altamira. 

Ojo Caliente 

JesGs Harta. 

· ( Soto La Marina ) • 

( Puebla ). 

( Guaymas ) 

En estos estados, se obtienen producciones QJe son deatin! 

das principalmente al mercado local y una parte, se es envasada

por compaftíaa empacadoras para ser vendido al extranjero. 



OB.ETIIID.-

M E T A s.-
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III OBJETIVOS V METAS 

Establecer una plantac16n de·nopal de .verdura para

increme~tar el nivel d~ vida de loa campesinos v m1 

· jorar la dieta alimenticia de loa miamos. 

Servir~ como modelo para la formaci6n de nuevas --

_plantaciones de este cultivo en extensiones mayores 

de tierra. 

Plantar en l 000 Hts.2, 7 500 pencas de nopal - - -

( Opuntia Inaamil ) formando una plantac16n de 50 -

Mte. d• largo v 20 H~s. de ancho, con t6cn1caa ade

cuadas-que incrementen la producci6n actual. 



IV MATERIALES Y HETOODS. 

Este proyecta se real1z6 en la localidad de Sta. Cata~l.na

Cuixtla, Municipio de Sta. Cetarina Cuixtla, distrito de M1ahua

tl6n, estado de Daxaca. 
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Es un lugar donde predomina el clima templado, con tempar~ 

turaa mínimas en invierno de lo0c., temperatura media de 28° y -

temperaturas máximas de 35°c. 

Además se encuentra a una altura de 1675 M/n.m. Se tiene-

une prec1p1teci6n pluvial media de 600mm., con lluvias muy irr~ 

gulares, comenzando en la 2a. quincena de mayo o la la. de junio, 

teniendo en ocasiones una •canícula• O aequ{a prolongada, que C~ 

mienza en la 2a. qui~cena de julio y termine "en la 2a. q~~ncena

·de Agosto. 

La vegetaci6n predominante ea del tipo natural.y arbustos, 

pero existen tambUn especies vegetales-de grandes d1mena1onea -

en lugares h6medos coma el sabino, el zepote, el sauce y algunas 

leguminosas perenea (huizache, parata). 

Existe además el maguey o agave verde, que se utiliza para 

prepara~ la bebida tradicional de esos pueblos ( mezcal ), as{ -

comQ cactacea que proporcionan tuneo y pencas tiernas para cona~ 



mo familiar • 

. Existen tambl'n infinidad de paetoa y malezas de hoja ancha 

que son utilizados muchas de ellas como alimento. ( Ea el caso del• 

quellte, verdolaga, chipilea, etc. ). 

En.esta localidad, los habitantes poseen una cültura normal 

hablan el castellano, siembran maíz, frijol, calabaza, arboles fru• 

tales (lima, lim6n níspero, durazno aguacate.). 

Utilizan por lo general, sus prÓplaa t'cnicae y rudimenta-

rias ( Yuntas y arado egipcio ) y ahora actualmente, comienzan a -

usar tecnología moderne en combinacl6n con las suyas, por ejemplo: 

barbechan con maquinaria y realizan el aurqueo y siembra en forma • 

rudimentaria ( con yunta y aiem~ran a mano ). Al igual que 'l~s labs 

res culturales ( escardas y aporque ). 
'• 

Adem&s usan ya el fertilizante que lo aplican en forma to-

tal al primer deshierbo o escarda, usando el •'todo por • Hateo •,

donde lo aplican al pie de la planta a 15 cm. de diatancia para deA 

pufs al paaar la yunta, se· tape. 

Todas estas actividades, dan como resultado -

una cierta producc16n que apenas alcanza para el autoconsumo y en -

el caso de loa llamadoa caciquea o agrlcultorea que manejan le ---

propiedad privada, pl'Oducen eJCCedentea que aon Vllndidoa, pare ea--

Cl 
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tiefscer le demanda local, pera el distrito de Hiahuatl4n que -

cuenta con 90 localidades aproximadamente. 

En la localidad,_ trabajen e~- forma de pequenos propieta--

rios y en. muchos de los casos, eil:os no producen el alimento ne

cesario ( tal es el caso del maíz ) para su subsistencia el cual 

tiene que ser traido de otros estados productores de maíz, en a]l 

to grado, ejemplo: Puebla, Veracruz, Edo. de M4xico ••• ya que la 

tierra es muy pobre en fertilidad, debido a su topografía, con -

pendientes fuertes, escasa M.O. y las propiedades químicas y fí

sicas del suelo. 

Al ser el suelo pobre por lo general no pueden usarse aem~ 

llaa ~ejoradas de maíz, sorgo u otra cultivo bAsico, la raz6n ea 

que no logran sobrevivir en tal candici6n, y edemAs, a la irre~ 

lar y escasa precipitaci6n pluvial (600 mm), no produciendo lo -

suficiente, ni de buena calidad como para justificar loa gastos

de la inversi6n que requieren estos cultivos tecnificados. 

Por lo regular, se usan semillas de las ejemplares crla--

lloe propias de esa regi6n que han sido mejorados por m6todoa S!t 

lectivos naturales por los propios campesinos de ese regi6n, que 

ain embargo, producen bajos rendimientos. 

Estas características econ6micae respecto e la producc16n-
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di alimento, producen varioe fen6menos sociales como aons 

1.- La baja producc16n de ma!z que es uno de loa principales ali

mentos del pueblo, produce grandes acarreos de granos anual-

mente que var!a de lODO a 4000 toneladas, dependiendo de la -

capacidad del transporte disponible y la oferta de loa esta-

dos que tienen buena producéi6n. 

2.- Paré comprar este ma!z .que se trae anualmente de·otroe esta-

dos~ una buena parte de la poblaci6n, migra hacia lee reglo-

nes cafetalera& de Chiapa& principalmente, en donde trabajen

cama. jornaleros, en las fincas productoras de cef6 y con eso

subsisten por un tiempo y C::IJIIIPran algunos ardculoe para su -

hogar en la capital o en las cabeceras municipales a los co--

merciantea. 

3.- Una pequena parte de la poblaci6n, trabaja para loe egricult~ 

res de propiedad privada de esa misma pobleci6n, de donde ob

tienen algunos ingresos. 

4.- Debido a. la escasez de alimentos y al alto costo con que se -

consiguen en el mercado de las cabeceras municipales o de di~ 

trito, la gente se dedica a la recolección de ciertos insec-

tos como el chapulln, el gusano del maguey o •velat6• que --

ellos llaman, adem6a de plantas silvestres ( verdolagas, que

lites, chepilee), que a1rven como parta da au.dieta normal en 

clartaa fpocaa del afta. 



Lee pencas de nopal, rueron edquiridáe en Zecatecae, en

el mee de mayo de 1981. 

Lea ectiv1dedes de preparac16n del terreno fueron: Plan

tac16n, rertilizaci6n que se efectu6 por los campesinos y por el 

autor de eate Proyecto, y por financiamiento compartido. 

OESCRIPCICN BCTANICA DEL NOPAL OE VERDURA. 

CROEN: Cectalea 

. f'AMILIAi Cectaceae Lindley 

. SlJB-FAMlUA: Opunt1o1deae • 

TRIBUs Opuntleae 

GENERO: Opuntia 

SUB-GENERO: Opuntia 

11 
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ESPECIEa Insum11 

VARIEDAD& L4 y LS 

CARACTERIST ICAS: Bot,nicas 

Tronco venoso bien definido de 60 a 1.50 cma. de altura y-

20 a 30 cms. de di&metro. Articulas oblongos hasta largamente abo

vados, de 30 a 60 cms. de largo y de 20 a 40 eme. de ancho, y 1.9-

a 2.8 cm. de grueso color verde semi-opaco. Areolas distantes sep~ 

radas entre a{ como 2 a 5 cm. pequeftaa angostamente el1pticas de -

2 e 4.5 mm de largo y 3 mm de ancho. Espinas casi siempre ausentea1 

cuando exiaten son escasea y pequen~s, ya que las va perdiendo la
•penca• conforme va madurando. Los_brotes tiernos si las tienen y

son algo gruesas y de color.caf' a negro obscuro, de 1/2 a 1 cm.

de largo. 

Flores de 7 a 10 cm. de diámetro y como de 6 a e cm. de -

largo; segnentos exteriores del perisnto ovalados hasta ampliamen

te coveedos, truncados hasta redondeados, enteros unerovados o de!l 

ticulados, amarillos hasta anaranjados; pericarpelo con algunas e~ 

pinas pequenas, caducas. Fruto oval de S a lO cm. de largo y 4 a S 

cae. de diámetro amarillo, anaranjado, rojo o p6rpureo, can abun-

dante pulpa carnosa, alg~ ombilicado. 

Este tipo de nopal se destina su producc16n para ser comi

do en •rresco• sus retoftos o brotes nuevos cuando aGn eet4n tier--

noa. 

12 



Eata producci6n puede aer vendida a los mercado& de lea ClJL 

dedes para que sea revendido, sin espina v en Urea que ea como -

se come ordinariamente en loe platillos de la cocina mexicana; -

preparado como ensalada con jitomate, cebolla, perejil v chile. 

ANALISIS BROMATOLOGICO DEL NOPAL DE VERDURA. 
( Fernández Lenderas 19~9 ) 

HllfoEDAD: 79 a 90 ~ 

SALES MINERALES: 2 a S " ( bese H6meda) 

CARBOHIDRATDS: 

CELULOSA: 

LIPIDOS: 

PIGMENTOS 

CAROTENOIOES.-

PROTEINAS: 

VITAMINAS. 

· Calcio, ·potasio principalmente, ademáa magne

sio, e111c1o, sodio v pequenas cantidades de-

fierro, eluminio·v manganeso. 

1~ aproximadamente ( Base húme~a ) 

2 al "' ( Base h6meda ) 

.2 a .3 ~ ( ·aase húmeda ) 

B- Caroteno - • Precusor de la vitamina A 

en buenas cantidades ( Base h6meda ) 

lS al 3~ ( en baae seca ) 

Miligramoa por lOO gramos de muestra fresca. 

Acido Asc6rbico 4 mg. 

Taroteno S Mg. 

namina 

R1boflav1na 

c.c4 mg. 

0.04 mg. 



----~~-----~--~ 

Niacina 0.30 Mg. 

Gracias a todas estas propiedades allmentic1es, este pro-

ducto tiene un buen mercado para ser vendido fresco, en lea gra~ 

des ciudades que es donde m~s se consume a nivel comercial. Por

otro lado tambi~n puede ser utilizado por la industria alimenti

cia, tal como se hace en la actualidad, ya que se envasa al va-

cío, combinado-con vinagre, cebolla, ~anahoria, chile, etc., y • 

áe vende al p~lico en frase~~ de vidrio de 250 gramo&, para ser 

consumido como •botanita•. 

Este cultivo,ademb ea bueno contra le eros16n, gracias a

su. permanencia constante en el terreno y las paredes que se for

man en el mismo, lo que impide que se deslave,, deteni6ndose en -

lee mismas pencas alineadas, ya que &atas pueden ser sembradas -

en forma perpendicular a la direcci6n de la pendiente. 

Loa materiales que ae utilizaron para la ~ealizac16n de -

este T6a1s 1 fueron loa siguientes: 

71500 pencas de nopal de verdura ( Dpuntia lnaumi1 ). 

l Litro de Diazinon 25-E 

1 Kilogramo de Cupravit 

10 • da Sulfato de cobra 

lD • de tel hidratada 



1/2 kg. de sal comOn casera. 

150 kg. sulfato de amonio 

lO H3 de Eetlercal 

Loe m'todoe que se utilizaran, ae describen e cont1nue--

c16n. 

El Mátodo de siembra, se denomina de •Linea Entreverada• 

Para evitar la eros16n en el terreno, deten1~ndoae 6ata en 

lee mismas pencas alineadas, ya que estas pueden ser sembradas en 

forma perpendicular a la d1recci6n de la pendiente. 

La propiedad en donde se reallz6 esta plantac16n, es de un 

agricultor que conjuntamente con su f'am1l1e, particip6 en la rea

lizaci6n del cultivo, el que actualmente, ya produce brotes. 

Esta población cuenta con camino de terracer{a que desem-

boca a la cabecera de distrito { Mlahuetlsn de Porfirio D!az ) 1 -

con una distancia de 10 kms. aproximadamente, de una poblaci6n a-

otra. 

ASPECTOS TECNICOS.- Esta especie vegetal tiene la facultad de --

. prosperar en suelos pobres y delgados, adem6e sirve como medio -

de contenci6n de ·1a eros16n del suelo, gracias a su sietems radi-

·cúlaT tan abundante y _profundo. Lo 6nico que se requiere; ea --

" !,ener un r1~o pequefto a la mano para usarlo en ~poca de eeces, -

15 
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produciendo todo el efto "brotas• nuevos D pencas tiernas. 

La variedad o espacie que ee conalgui6 para la real1zac16n 

de esta proyecto se llama Dpuntia Ineumll, cuyas caracter{atlcaa • 

productivas _eon lea a1gu1entea: 

a) ... La.a pencas ya maduras crecen hasta cuarenta centímetros de .... 

largo por 2·5 de ancho y de l a 2 cm.~ de espesor. 

b).- Las pencas que sirven para su comerc1al1zaci6n o brotes nue--

vos, al momento de estar "sazones", adquieren buenas dimensi~ 
) 

nea, por lo que ea muy ben~volo en cuento a ·rendimientos, ya-

que los retonos llegan a medir de 20 a 25 ·cm. de largo y·de-

15 e 20 cm. de ~ncho cuando aGn están tiernos, en ese momento 

ea qportuno recortarlos para su comerc1alizac16n y venta. 

e) ... Otra cualidad es que casi no producen espinas por lo que su -

manejo tanto para el empaque como para su ·Consumo, -eé- mb fá

cil·y además puede ser usado como forraje para ganado vacuno

Y caprino, sin llegar a t~ner probl~mas _ gas~~o1ntes~1nebe .. ~-~ 

loa animales. 

d).- Sus retoftoa o "nopales tiernos• el momento de estar "sazones• 

este ea el momento adecuado para su venta y consumo, presen-

tan una buena consistencia de color no muy verde, poco babo-

aoa y de sabor agradable v no agrios. 

a).. . En caao da que se dejaran crecer les pencea y a sus retol'loa 

\ 
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Eetoa f'ructif'ican y producen tunas grandes y blancae, de a~ 

bar agradable y can regular n6mero de semillas. 

PLAN V t-ETODOS DE E.ECUCION . 

ADQUISICION DE LAS PENCAS.- Estas se compraron en la local~· 

dad de Ojo Caliente Zacstecea, lea cuales f'ueron transportadas he~ 

te el lugar donde se plantaron. 

EPOCA DE PLANTACION.- El momento apropiado pare plantar "ias 

pencas, es en el temporal de lluvias, esto permite que al mes o -

mee y medio, ae inicien loe primeros cortes de nopal tierno e inm~ 

diatamente recuperar parte de la inverei6n. Ademh de que es le -

mejor 6poca de desarrollo de las plantas y se produzca un rápi~o -

enraizamiento sin necesidad de gastar agua para riego¡ en este ca

ea se planta la penca en la segunda semana de junio • 

. PREPARACION DEL TERRENO.- El terreno de preferencia debe de 

. quedar bien suelta y mullida ( si las condiciones lo ·permiten ) tj_ 

sicsa y la topograf'!a .del suela. En este caso se barbech6 con un -

Tractor, e inmediatamente se apl1é6 una capa de eatiercol de 1 eme. 

de espesor seco y mullida. Despu's se rastre6 el terreno 2 veces -

en f'orme cruzada, pare incorporar el est1ercal y desmoronar loe -

terrones y dejar preparada una buena cama de plantac16n. 



Todas estas actividades fueran realizadas can el consenti-

miento y partic1paci6n de los agricultores, aprovechando su expe-

riencia en cuanto al momento oportuno de trabajar el terreno y la

l'orma de hacerla, puesto que ellos conocen perfectamente cuando 

aue liualoa eat6n a •punto• y laa condiciones climetol6gicaa del 

lugar en forma emp{rica pero real y efectiva. 

Una vez preparado el ·terreno, ae pracedi6 a •aurquear• con

yunta y erado Egipcio ( excelente tecnología, puesto que casi no -

aprieta el terreno, se pueden hacer surcos pequeftaa de 50 cm. de -

ancha y •peina• la tierra dejando surcos de una profundidad adecu~ 

da a nuestras necesidades de cultiva, 25 a 30 cm.). 

PLANTACION.- Les pencas despu§a de cortadas de la planta 

medre, deben dejarse asolear durante 15 d!aa pare que cicatrice la 

herida, pero teniendo precauc16n de no dejarles amontonadas, sino

que se deben de acomodar de un costado y paradas,. para que de este 

manera, pueda circular el aire y el agua y no sufran deecompoai--

ci6n. Oespu§e de ~ato, se procede e aplicar pasta bordelesa ( 1 -

kg. sulfato de cobre, 1 kg. de cal y SO gms. de sal comGrt, en 10 -

1ta. de agua ). Exactamente en la cicatriz de la herida que se pr~ 

dujo, al momento de cortar les pencas de la medre, para que de ea

te manera, diaainuir a~n m6s·lss poslbilldedes de que se pudra la

pénca de esta parte, ya que si sucede 6sto, se disminuyen granda-

mente loe rendiMientos y la pfrdlda da la planta. 
~¡. 

16 
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Una vez que se aec6 la pasta, puede 1mediatamente sembra,I. 

se, al momento de estar eurqueendo con la yunta, y poner la penca 

sobre la humedad del suelo. 

La penca debe plantarse en forma longitudinal al surco do~ 

de ae planta y· de esa manera, formar unes "líneas• con lee pen_cae, 

que se siembran a 25 eme. una de otra, de esa manera se puede cem~ 

nar perfectamente entre surcos, a6n despu~a de haber producido nu~ 

vas pencas, ya que estos brotes nuevos, crecen por lo general, en- · 

posic16n similar e la penca que inicialmente se siembra. 

25 cm 

' 

• 1 

'.......-J 
lJ Cm. 

Vista 

.~ 

~e penca ee siembra en 

Zig-zag a lo largo de

la línea del surco. 

rr1ba hacia abajo 



La penes se siembra al fondo del surca y se tapa hasta la

mitad con la tierra de loa mismos surcos de loe lados& ee siem---

bren cuatro surcos y uno se deja libre del misma ancha del de .loa 

dem6a, para poder transitar con lea cenaetaa o cualquier otro re

cipiente que_ae utilice para recoger lea pencas tiernas que serán 

deatlnadaa para el mercada. 

LA FERTILIZACION.- Se recomienda la f6rmula 12D-lOD-DO la-
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que en este caso equivale a aplicar 1.2 bultos de 50 kg. de Sulf~ 

to de Amonio y un bulto de superfosfato simple de 50 kg. tambUn. 

Aplicando todo el f6sforo en la siembra y una tercera parte de n!, 

tr6geno que equivale a aplicar 20 kg. de sulfato de amonio m6s 50 

kg. de super fosfato.simple que nos da un total de 70 kga. de feL 

tillzante que repartido entre 7,500 pencas, toca de 9.3 grma. por 

'· cada una de la mezcla, que puede ser aplicado en loa extremos de-

lantero y trasero de la penca, el momento de la siembre y tap6nd_g, 

lo. con la misma tierra que se le arrima a le penca para que quede 

asentada o bien pueda ser aplicado abajo de la penca en banda y -

se.tapa con unos 5 eme. de tierra y arriba se asienta la penca y

la segunda aplicaci6n se.realize el momento de hacer la primera

escarda o deshierbe o sea se aplican los 40 kg. de sulfato de am_g, 

nio restantes, lo que equivale e aplicar 5.3 gms. por penca ~ se

aplica e un costado de elle sobre el surco e unas 10 o 15 eme. de 

retirado de 6ste y se tape con la misma tierra al momento de le--

ventar el surco para •darle tierra•. 



Va una vez establecida la plantac16n, ee pueden hacer apli-

caciones de fertilizante en partes iguales de nitr6geno y de f6afo-

ro, al momento en que aparecen loa •botones• en que surgieran loa -

nuevos retoflos, aplicando de lO a 15 gma. pcír penca, dependiendo -

de que si tiene muchos o pocos brotes ( una penca puede producir de 

3 s 6 brotes nuevos en cada período ). 

RIEGOS.- Apllcar riegos ligeros una o dos veces por mea, du

rante la ~oca de aequ!a, principalmente cuando eKieten nuevos bro

tes tiernos o al momento de hacer una aplicaci6n de fertilizante ~

que ea cuando los botones o brotes nuevos están apareciendo. 

LABORES CULTURALES. 

ESCARDA O DESHIERBES.- La primera escarda se efect~a cuando-

las malas hierbas tienen de 15 e 25 eme. y es el momento adecuado -

de fertilizar; esta actividad, se reallz6 a mano· y con azad6n de --

25 eme. de corte y a la vez se aprovech6 para darle tierra a la pen 
. . -

ca y formar loe surcos. Le segunda escarda ae efectu6 al mea y me-

dio de la primera con azad6n tambi~n y se eprovech6 para terminar -

de dar forma el surco. 

PODAS DE FORMACION.- Este tipo de podas, se efectuaron con -

el fin de eliminar lee pencas o brotes nuevos que nacieron fuera --

de la Hnea del aurco y de la allneacl6n que tienen las pencos sem· 
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bradaa y la mayor{a da loe retoftoa, para que de 1ate •odo, tener 

siempre 11mp1o el paso o tr6na1to que debe habar entra las hill

ras ·.de pencas. 

De esta manera se van fo~ 

mando paredones con lea -

pencas alineadas y sus 

· respectivos retoftoa. 

22 
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PLAGAS V ENFERMEPADES.- Las plagas que m6s comunes aon y que 

perjudican al nopal, son lea siguientes: 

1.- El picudo barrenador ( Cectogaue Sp1holae Gyll ). 

2.- Picudo de las espinas ( Cylindro Copturue Biradien ). 

3.- Chinche gris ( Chelinidae Tabulata Burm ). 

4.- Chinche roja ( Hespero labopa ~elasteps Kirk ) 

5.- Gusano Cebra ( Olycella Hephelepasa Dyar ). 

6.- Gusano Blanco ( Lanilife~a Cyclades Pruce ). 

7.- Cochinillas o grama ( Dactyropius lndiws Green ). 

INSECTICIDAS PARA COMBATIR A ESTOS PARASITOS. 

A.- Exiete un insecticida que se ua6 acaba-ndo con lea plagas qué

se presentaron ( gusanos y chinches ) y que sirve tambi'n pe-

re loe 7 caeos antes aenaladoa. Este producto es denominado -

Oiazinon 25-E, que se aplic6 con asper.aora manual de 10 lts.-
.3 

de .capacidad, aplicando SO eme. , por ceda bomba o lO litros-

de agua. Pero 'ata d6sis, puede variar de 30 a 60 cma. 3, por

cada lO litros de agua, según la gravedad del ataque. 

a.. Se pueden usar otroa insecticidas como el Sevin 80 PH, pare -

controlar loa picudos y gusanos en una d6sie de 40 gma. por -

ceda litro de agua, utilizando aaperaora manual. 

ZJ 
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c.- Para el casa de gusanos y picudas, tamb16n ea puede usar la -

Nnete en d6e1a de 15 gms. por cada 10 litroa de agua y can e~ 

peraare manual. 

D.- En cesa ~e no tener estos 1nsect1c1das a la mana, ae pueden • 

usar el F'olidol y el E 605 que aon insecticidas más o menos -

econ6m1cos 1 f~clles de encontrar en el mercado y de amplio ~-

espectro, que sirven para combatir a los 7 casos antes menc1~ 

nadas en d6sis de 40 eme. cGbicos por cada 10 litros de agua, 

o se puede hacer una mezcla de los dos, poniendo 20 cma.3 de

cada uno de ellos en 10 litros de agua. 

Para hacer las mezclas con prec1ai6n de insecticida con el --

agua, ea conveniente tener a la mano .una jeringa desechable -

de 10 ml-., para hacer las proporciones exactas y no desperdi

ciar loa productos químicos o ir a quemar la planta. 

ENF'ERt'EDAOES.- Las enfermedades que atacan e lea pencas de 

nopal son: 

1.- Antracnos1e ( ColletotrÍchum app. ) 

2.- Antracnoala ( Mycoaphaerells app. ) 

Estas enfermedades causadas por hongos son fácilment~ comb~ 

tlbles, haciendo eplicaclonee con cupravlt al momento en qua ee --

inician, utilizando de JO a SO gms. por cede lD lltroa de agua pa-

ra aer aplicada con eapereore manual. En caso de presentares pla--
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BlllLIOTECA ESCUELA DE AG~ICUL TU~A 

gas y enfermedades al alama tiempo puede combinarse el Cuprevit -

con cualquiera de loe 1naect1cidea antes mencionados en lea p~ 

porciones citadas. 

COSECHA.- La producci6n de nopal· es muy repentina y 11uy -

a·bundante, puesto que no tard6 ni dos meses en tener loe brotes o 

pencas nuevas en estado saz6n, listos para ser vendidos al merca

do, que tenían unas dimensiones de 20 e 25 eme. de largo, por lD

a 15 de ancho y de medio a un eme. de grosor. Gracias e lo cual,

el producto por penes es pesado y reditGa muy bien econ6mlcemente. 

Cada penca produjo de 3 a 6 nuevas pencas, de las cuales -

solo se deben dejar de una a dos cama máximo para ~ue engrosen y

de ahl, emerjan otros brotes.· 

Se recomienda dejar solamente 1 a 2 pencas máximo cada ano 

para que engrosen y estas pencas son las que se encuentran en le

c6spide de la penca medre, y que seen'las qua estén más alineadas 
. . . 

en dlrecc16n del surco, para ir formando los paredones. 

En nuestro caso, la producc16n fue excelente como dijimos

anteriormente, se produjeron de 3 s 6 retonos por penca, no pudi

mos :realizar le comerc1al1zac16n y el proceso de nuevos brotas se 

perd16 y le energ{a de la planta, ee encaminó al engrosamiento de 

loa retof'loe lnlclales, loo cuoles .van a ser utU1zado6 como forra 
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Je para el ganada. 

Estimando qua para estaa fechas, la primera quincena de oc• 

tubre se podr6 contar con toneladas ( 15), aproximadamente de fo

rraje verde suculento pare el ganada. 



PRODUCTO 

Pencas de nopal 

s. de Amanla 

s. Simple 

D1ez1nan 

Estlercol 

Cuprevit 

E S T U O X O F I N A N C I E R O 

RECURSOS MATERIALES. 

CANTIDAD U. DE PE:DIDA PRECIO UNITARIO 

7,500 Pencas S r..oo 
3 Bultos • 125.00 

2 Bultos • us.oo 
1 Litro • 180.00 

lO H3 • 225.00 

1 Kg. n 110.00 

T O T A L : 

,b 

1 

TOTAL 

S 30,000.00 

• 375.00 

n 230.00 

• lBO.OO 

• 2,250.00 

• 110.00 

S 33.145.00 
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GASTOS D I V E R 6 O 6 • 

Barbecho de lODO rn2- S 100.00 

2 Pasos de rastra • 200.00 

Surqueo con yunta 11 200.00 

Oesh1erbos a mano con 

Azad6n en 2 ocasiones " 400.00 

fnt111zac16n • 200.00 

T O T A L a 1 1,100.00 

.. ·'· 

.. ·· .. 

. ~-'· : · .. ' · .. 

:~ ' 



ESTUDIO DE MERCADO V COMERCIALIZACION. 

Una de las políticas del r6g1men actual propuestas por le

Presidencia de la RepGblica, bajo diferentes programas, ea pro-

porcionar todo el apoyo econ6mico. v Ucn1ca, ademb de la tecno

logía necesaria, los insumas ·Y canales de comercial1zaci6n para

la producc16n de alimentos en el campo mexicano. Para lo cual en 

un intento por contribuir con ese política se est& realizando e~ 

te proyecto, cuyos frutos o verdura que se produjeron v se utllj. 

zaron pare satisfacer en parte las necesidades de al1mentaci6n.

de estas familias y en un futuro lo podrán realizar varias pobl~ 

clones. 
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La 6poca de más demanda es en cuaresma, por lo que al hey

m&s pfOducta, tendrá que bajar su precie tanto al mayoreo como m~ 

nudeo, beneficiándose por lo tanto la cabecera de distrito que -

es Miahuatlsn, contando con una poblac16n de 12,000 habitantes -

aproximadamente. 

El precio de esta verdura, varia aegGn la 6poca y el lugar 

donde se venda. 



Oaxaca 

Puebla 

MAxico 

Gua dala jara 

Hay orea 

1 e.oo 
• 10.00 

• 15~00 

• 15.00 

Menudea 

a 1 15.00 X Kg. 

a • 15.00 

a • 35.00 

a • 35.00 

• 
• 
• 
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Otra fuente de mercada san las. empacadoras cama Clemente -

Jackes, Herdez y a trav6a del sistema alimentario mexicano. 

COSTO TOTAL OEL PROVECTO: 

S 34,195.00 M. N. 

RECUPERACION OE INVERSION: 

Hasta el momento no se ha hecho, porque no ex1at16 un ca---

nal de comercializaci6n a la mana. 

FINANCIAMIENTO.- Loa recursos materiales fueron costeados • 

ai 5~ por parte de la familia participante y el otra 50'.' par el

autor de la T~sia. 

Loa gastos diversos, fueron costeados en un lO~ por le fa

milia participante. 

Las recuperaciones no se realizaron por falta de comercial! 

zaci6n del producto, pero de acuerdo a loa resultados obtenidos, 



31 

Se estima una posible producc16n, en caso de encontrar m•rcedo -
1 

para el producto, tomando como base otras experiencias en plant~ 

clones de este tipo de cultivo. 

Se hace e cont1nueci6n un cuadro de predicci6n, en fun-

ci6n del tiempo: 

Meses 
del ana 

Produc. 

A S 

PROOUCClDN MENSUAL DE TONELADAS 

( CALCULO CONSERVADOR ) 

o N o E f H A M J J 

Tonelada 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 D.J 0.4 0.5 ·o.s 0.5 0.5 

TOTAL ANUAL 5.2 Toneladas 

5.2 Toneladas a raz6n de S a.oo Kgm. a costo de 

mayoreo, dan un total de S 41,600.00 

Con lo anterior ae demuestra que es fácilmente autofinanci~ 

ble el cebo de un ano m~a o menos, dependiendo del'manejo y de lea

variaciones de lea condiciones ambientales, además porque no se coll 

templan gastos de acarreo de materiales ni el transporte a las actjl 

vidades que implica el proyecto. 

• 
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EVALUACIQN ECDNOHICA Y SOCIAL. 

Haciendo una camparaci6n entre el costa total de loa recur• 

sos materiales y .loa gastos diversos que aac1~nden a: - - - - - -

$ .34,195.001 y el an611ais ,sumado del ci:sstode la producc16n --

(calculado conaervadoramente, en cuanto a precio por kg. y a rend1. 

mientas) que asciende a S 41 1 600.001 se deduce una ganancia para -

el campesino y su familia de S 71405.00 en el primer año, ya que -

en· lo sucesivo, 1r6n aumentando gracias a que loa gastos de 1nver

s16n ser4n recuperados y solamente se origlna~n gastos de manten! 

miento que son m!nimos, de un 25% aproximadamente da les ganancias 

anuales. 

El 6n1co problema y uno de las m4s graves, es el del aspec

to de la comerc1al1zac16n, ya que si no se logra abrir los canales 

apropiados para introducir toda la producc16n al mercado, eer6 inA 

til el 'proyecto. Pero una vez localizados loa mercados, repercuti

rá positivamente en loa ingresos de una familia, mejorando ea{ au

condici6n econ6m1ca, aac1al, al1ment1c1a, de salud y bienestar ge-

neral. 

Adem6e se benerlc1ar6 a lea poblaciones consumidoras del -

producto, dado que ae está proponiendo a un baJo predio y ea un •

excelente alimento vitamínico y energ,tico como la demuaattan lca

an!l161o el tadoe, y con el Unpo, puede.n lr en aumento ¡radual •!. 

toe benafialoa. 



CRDNOORAHA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD M a Jo JI A S o N D E F Mv A 

Adqu1e1c16n de 
pencas y mate- 7,500 Pencas 
rieles. Insume e Kgs. X 

Preparación -- ,¡. del terreno 1,000 X 

Plantac16n 1,000 ,¡. X 

rert111zac16n 1,000 M2 X 

Deshierbes y -
control de Pl!,. 
Qaa y Enrem. 1,000 ,¡. X X X X X X X X X X X 

Riegos t,ooo ,¡¿ X' X X X X X X X 

CDaecha Variable Kg. X X X X X l( X X X 

-;. 



V1 RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos fueron satisractorloa, puesto que

le plante presenta buena resistencia a las plagas y enrermedsdea

·y las. que se presentaron, son r6c1l~ente combetlbléa con el D1a-

z1non 25-E y el Cuprsv1 t, .productos que se utilizaron pera ~ener

•limp1a11 le planta y tener mejor aspecto pera su comerc1elize---

ci6n. 

Por otro lado, el uso del eatiercol y el fertilizante d16 -

muy buenos resultados, puesto que hubo abundancia de pencas y de

buen color. Cede penca d16 de 3 e 5 reto"os nuevos, por lo que la 

poblaci6n escend16 e 25 1 DOQ pencas aproximadamente. 

El uso de la pasta bordelesa, tamb16n d16 buenos reeultedoa, 

puesto que el nGmero de pencas que se pudrieran del •area Radicu

lar• a causa de la herida que se hace al cortarla de la penca me-; 

dre, fue muy bajo, del 1% aproximadamente. 

El problema m6s grave que se obtuvo, fue que no ea logr6 -

le comerclal1zac16n del producto a tiempo y todas las "pencas•, -

ae pasaron de •aaz6n•, motivo por el cual no ae espera otra cose

cha haata el ano entrante. 
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Pero bee~ndoee en el n~ero de pencas que retoneron y dejan• 

do une o m'ximo 2 para que engrosaran v de ahí surgieran nuevo1 r!L 

tonos en lo sucesivo, se hubiera obtenido 1,000 Kga. eproximadama!t 

te del ler. corte. 

Por otro lado~ el m~todo de plantac16n d16 buenos resulta-

dos, puesto que se logr6 tener abundante producci6n en una mlnima 

porc16n de terreno. La desventaja de este m~todo, puede ser que a 

vuelta de 3 a 4 anos, lleguen a entrecruzarse unas pencas con --

otras, impidiendo su buen desarrollo, porque se taparían la luz • 

solar unas con otras y ae torcerían lea pencas o brotes nuevos, • 

cosa que perjudica su preeentac16n en el mercado. 



• 

RECOMENDACIONES 
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VI R E e O M E N O A e I O N E S. 

Se recomienda establecer peri6dicamente un combate de malas

hierbas cuando Astas alcancen una altura de 15 a 20 eme., por me-· 

dios mec,n1cos (con azad61l o coa)·y a la vez, ae aprovecha para • 

dar forma al surco y corra bien el agua al momento de regar. 

Cada mea o cada quince d{ae, dependiendo de la abundancia de 

plagas y,enfermedades que var!a de acuerdo~ las estaciones del-

ano, ea conveniente realizar aplicaciones preventivas de Inaectic! 

das y rungicldas usando d6sis bajas, por ejemploa usar el diazin6n 

25E en d6s1s de JO cm. 3 y el cu~ravit en d6aie de 30 gramos por CJL 

de 10 1. de egua., para. aspersora manual. 

Se recomienda realizar aplicacionée de fertilizante mensual

mente, poniendo de lO a 15 gma. por penca •madre• dependiendo 'ata 

cantlded, del n6nero de retof'loe que eeten por brotar o en creci--

miento ( cada penca puede tener de J a 6 brotes nuevos). 

En ~poca de sequ!a, se acompafla la fertilizac16n de riegos -

ligeros, ~atoe pueden ser en n6mero de.l o 2 m'ximo al mea de acueL 

do a la producci6n existente que ver!a eeg6n las estaciones del --

afio. 

Ea necesario aplicar estiercol una vez al afta, poniendo una

capa de 1 a 2 eme., misma que ae •ezcla con la tierra al reel1zar

lae laborea culturales. 
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VII R E 6 U M E N 

Se plant6 en Hiahuatlan, Oaxaca, en la localidad de Santa -

Cetarina Cuixtla, la cantidad de 7,500 pencas de nopal da verdura • 

en una parc~la de 20 x 50 m, dando· una superficie de 1,000 ~. 

Esta parcela fue barbechada y rastreada con tractor a la --

cual se-le apl1c6 lO H3 da ·eatiercol seco, que ea 1ncorpor6 con --

loa pasos de rastra, se surque6 con yunta, formando surcos de 50 -

cm. de ancho y plantando las pencas cada 25 cm., en zig-zag a lo -· 

largo de la línea del surco, distando de 'ata de·7 a 8 cm. Se plan

taron ~ surcos y uno qued6 libre para el tránsito. 

Las pencas de nopal, despu~a de haber sido cortadas de la -

penca •madre• ee asolearon durante 15 d!as, para que formeren la c1 

catriz y no ee pudrieran, adem4e se apl1c6 la pasta bordeleeca en -

eaa misma zona para protegerlas a6n m4a de lea enfermedades fungo-

aaa del suelo• 

La penca fue atacada por algunos gusanos, chinches y

sntracnosis, pero no gravemente, por lo que se epl1c6 D1az1non 25-E 

y Cuprev1t para combatlrloa, aplicando 30 ce y 30 gramos respect1v! 

•ente por cada 10 lts. de &Qua. 

Se realizaron 2 escardas o deshierbas con azad6n y al •lamo 
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tiempo se aprovech6 para·rertilizarla, con le r6rmule 12D-8D-00-

aplicando todo el f6aforo y 1/J parte del nitr6geno en banda, al

momento de la siembra y el resto del nitr6geno al ler. deshierbo. 

Se I:Jusc6 la comerc1allzaci6n én la cabecera de distrito iie 

Miahuatl~n y en la capital del estado de Oaxaca y nci se enc~ntr6-

el canal adecuado para au venta, por lo que hasta el momento se -

pararon las actividades que involucra este proyecto, puesto que • 

el no ser cortados los retenes tiernos, no habrá más brotes, ya -

que toda la energ!a de la planta se encamina hacia el engrosamie!l 

to y madurez de los mismos, por lo tanto ya no se realizaron nue

vas fertllizaciones ni las podas de formaci6n. 
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