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I.-:. I N T R O D U C C I O N 

Los nopale5 han intervenido en la vida de num~roscs gru

pos indígenas del pafs desde épocas precortesianas, al grado de

existir ejemplos en los que la abúndancia de esta cactácea ha de 

terminado asentamientos humanos como lo demuestran diferentes to 

ponimias entre los que dest3can la gran Tenochtitlan (Valle Cen

tral de México), Nochistlan (Oaxaca y Zacatecas), ·Nopala (Hidal

go) y otras. 

Paradojicamente son @Stas plantas de las menos estudia-

das en M~xico ya que se desconocen aún as~ectos taxonomicos, mo~ 

fologicos, fisiologicos, patologicos, fitogeneticos y fitogeogra . . -
Picos por no hablar de aprovechamiento agroindustrial. 

Planta con multiples ~ali4ades.de adaptación ofrece va

rios propositos de explotaci6n como son forraje para ganado.cua~ 

do escasean las gramíneas, la tuna es la fruta más fresca de la

temporada, con ella se preparan dulces,. colorantes, bebidas alc2_ 

hólicas, etc. y sus semiilas sirven de alimento a 1<\S g'lllir.a<J y 

a los cerdos; sus pencas tiernas sirven como verdura, reci~nte-

mente se le han atribuído propiedades medicinales como fa~aco -

antidiabetico así como excelente ci.catrizante. 

Existe otra fuente de explotación importante EL CULTIVO

DE LA COCHINILLA; es una de las plagas del nopal de la cual se -

obtiene un tinte carmín que es utilizado en la industria del ves 

tido, fabricación de cosmeticos, pinturas, colorantes ;an. ali-

mentos y med.icamentos; existe una iuerte' ..!a.;~;-,da· de .este colora:-. 
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te orJánico de varios paÍses (Inglaterra, Estados Unidos,_jap6n 

y Francia) debido ·a los reportes sobre la toxicidad de los colo 

rantes sintetices. Por todo lo expuesto creo que el nopal se le 

debe con~iderar cOino _ei ORO VERDE. 

Le d~ominare;¡~s "TIERRAS FLACAS" a todos aqtiellos sue

los no nada. 'más que sean poco profundos o ·que tengan soluni del

gado, sino también a los que son pobres en materia orgánica, n~ 
. - ~ 

trientes, <il:le tengan pendientes pronunciadas y que se encuen--

tren fuera de la zona de eficiencia termopluviometrica:adecuada . :· .. 
para el desarrollo de cultivos tradicionales con buenos rendi-

mientos. 

En el estado de jalisco encontramos suelos que presen-

tan todas las.~aracteristicas supracitadas, tomamos.conio uno de 

loS meJOreS :exp~~itores de las "tierra~ flacas'";a~la regiÓn de

lOS Altos·~· d~nde se. localizan aproximadament~:J-,8-~0 ·Has. de-

nopal silves~re "carden" (Opuntia Streptacantha} q-Ue arroja un

rendimient().:.:m:Ua,tde tuna de 9,500 Ton. de la cuaL sólo es ----
·. :-·, ·, :·.·. .. . . . ., . ,;·· . ··· ... 

aprovechada.-pa!'a su comercialización un 10% de la producción es 

decir 95Ó.T<>n~ ~sto debido al descuido en las_pl(Ultaciones_por

Palta de asésor~a dando por resultado mala caÚd~d 'tie la fruta

tar.bién '(ú~sc'otÚ)ciiniento de medios adecuados de cosecha y falta-
. ·' .• ,• . · ... 

de ir.staia¿aiones qU.e aprovechen esta materia,· prima en la indus 

tria en diV:ér:Sa~. formas. 
. ·.·. 

Asf.mism~ se .encuentran en la zona d.e _es_tl;tdio 1,034 

.Has. plÍuik4~s-:ct?n diferentes variedades de ~opal tunero ·de las 
. .·.··~ . 

cuales sólo están en producc.,ión actual el 27% (288 Has.}: el e! 
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tado en que se encuentran estas huertas es deficiente, ya que no 

se establece una calendarización de cuidados que necesita la 

planta, lo cual se refleja como ya se menciono en la c~lidad y ~ 

cant~dad de la producci6n • 

. Otro problema que tienen los agricultores de esta zona -

esta en la comercialización ya que el intermed:üirio es quien -

tiene las mayores ganancias porque cuenta con elcapital de tra

bajo, medios de transporte y en algunos casos bodegas en los --

priricipales mercados de Guadalajara y otras ci,udades para reali

zar la transferencia de posesi6n del producto. 

Las perspectivas que nos presenta ·esta cactácea de po--. . . . 

der ser explotada a nivel comercial son halagadorasy ~han mo"" 

tivado a iniciar esta serie de investigacio~e~s eii ,la zona, a fin 

de conocer su problematica y el estado en_e:t,>que ~e encuentran -

las plantaciones actualmente. . ··-·:· 

En el presente trabajo se hace· espec.ial en.tasis a todas

las actividades tendientes a mejorar el-estado actual del conocí 
o . . .... ·,. . . ,. 

miento y aprovechamit;:nto de este importante recurso vegetal: !!:-
NOPAL. -
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rr.-·o B J E T I V O S 

La elaboraci6n de cualquier traba~o lleva implícito el a! 

canee de" var.ios fines u objetivos, lo que se pretende al presen-

tar esta tesis p"rofesiona~ puede resumirse .de la siguiente mane-

ra: 

Este trabajo surge como una necesidad de ayudar a evitar

la emigración de la pobalción rural de los Altos la cual aume~ta

ar.o con ar.o, a las ciudades con lo cual provocan grandes proble-

rr.as urbanísticos y una manera de lograrlo es interesando en su -

cultivo personas poseedoras de terrenos en las que no es posible

la i~plantación ~e plantas diferentes a las Xer6fitas tales como-

el nopal. • 

Dar a conocer los conocimientos y experiencias del nopal

a fin de lograr un me.jor conocimiento de este recurso y mejorar -

las condiciones de manejo que actualmente se aplican en poblacio~ 

nes silvestres y a plantaciones· inducidas que nos permitan desa-

rrollar en: forrr~a méto~ica y sistematica su explotación y conserva. 

ción. 

Demostrar que con el nopal es posible aumentar la rentabi 

lidad de estos suelos y de esa forma contar con una Puente alter

.na de al.imento y forraje en esas areas. 

otro de los objetivos de gran interés que se presentan es 

el proporcionar ~ análisis de la problenadca en general del no:.. 

pa 1 en esa región semi-arida·~ :. < 

• 



5 
III.-_ A N T B C E D E N T S S 

3.1.- LOCALIZACION GEOGRAFICA: La. zona de estudio se en--
.. ·-· 

cuentra ubicada entre los paralelos 21°-y-22° _de latitud Norte y-
. .. . .. ~ .. '· 

entre los meridianos de 100°32(y: 102°50'' cie' Íongitud Oeste, dél-
. . . . -~ .., ... ' . . ... 

. ·_: _:-.. .... _; 
meridiano de Greenwich. >.:' 

~ . ~.: 

3.2.- FISIOGRAFIA: si áre~:-~;tudiada se encuentra en la -

provincia del Eje Neov~icánico; Subprovincia de los Altos de Ja-

~isco. La cual está iimit~da ~1: oe~t~ por el caPI6n que forma el -

curso interior del :Rr~ ve~~ .. y\a ~i~rra de -'~oehistlán: al ~ste -
:.. ' :v,. ' : 

por la .Sierra de Comaja, que .. forma parte d_e las estribaciones de-
,._, . . . . ,,, . :"· ., .-: . . 

la -Sierra de Guanajuat¿~ :el Bajio Guanajuatense y la Sierra de --
. '· . . , ~-- ... ' ,• :. . .. . ·. . . 

Pénjamo; al norte por la sierra de Guanajuato y al sur por_el Río 

Lerma. En su porci~ central:-se encuentran las Sierras d~ Arandas 

y de Tepatitlán CVle,- jlln~~ can ia Sierra de Pénjamo en el Estado

de Guanajuato, EQrman;'tci ll~~da· Sierra de los Altos. Maria Tere-

sa Gutierrez y¡~trii~~-~--': . -· ,-~ .. 

3.3.- TO~~jú.~·l:A.~/L~- ;e!Jf6n dé los Altos dentro de la~ .:.. 

provincias fis~~~;º¡~¡~-:""<le~- Estado. es la de Topográfia más ,u'ni

.Eorme y forma p~i-.té·· dé~:~~ Alttpl~nici~ Mexicana. Tiene el aspecto 
. - . . . - . - -· . . . . ... ·•. . ' ' .. - . . . . . . -. ~-:-.. . . . ' . . 

de una platafo~~~~_l'g~'ó~:ilic:;iin'ada'e.n-'el sentido NE-sw, desdétás -
. . ··_ .. :~·-.-- .. -- ;·':- : ........ :;·,. ' :· ,- : . -- ;· 

llanuras de Oju~l.os','sÜ~das a imos 2,200 msrun, hasta las de Te-
r;;~ ::\~;-.¡..:?-~-~- --~ :}:::_... . .. . , ". .. - . . . . : . ~ .. ·_ 

. patitlán que es~añ::.a:W:!;()S' 1;60Q ms~. MaciZos montailosos ~i.slados 

. llegan a medi:t:)l¡~~~c:;fJ~~'2, 70Ó,·;~~~ -(RzedOwsky y McV~ugh~\:~;~6). 
El dr~~j~::~~· niu~ ,;ariado · ~ toda l"a zona de estueii;]' si e.!! 

do en general-~~~o ,y:io _constitu,yen los a.Elue!'ltes de la.'ma'rgen - · 

· .derecha del Rio Lema. 
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3.4.- GECLOGIA:· Las rocas predominantes son lgneas extru

sivas que en' sú mayoria provienen del terciario y en ~reas reduci-
. . 

das del cuaternario. Las rocas efUsivas las podemos loCalizar en -

el extrém_o_:NE de la regi6n y en una pequeña porción me~idional al- _ 

Norte del Rio Lerma. Las _rocas cuaternarias se encuentran al NW --: 

foiT.ladas 'p~r tobas ~rillas pomosas (cenüas volcánicas endureci

das hasta :c-onvertirse en rocas) qÚe descansan sobre tobas y bre~_:. 

chas -pomosas (las bz;echas son rocas endurecidas que contienen blo

ques angulares de la.va solidificada relativamente grandes inclui-

dos en una masa de ceniza) en diferentes espesores. A_ ~stas capas- . 

siguen en profundidad tobas margosas y margas (calizas con un 50%-

0 más de arcilla) de- edad pleistocénica. Se tiene_ además, una lar-. 

ga faja que se extiende de E.a W con las mismas caracteristicas -

que las anteriores y ql,le se interrupen en las margenes del Rio --

Santiago, ya que aparecen bancos muy gruesos de tobas con algunas~ 

lavas rioliticas principalmente. (Gut.ierrez vázquez). 

3. s.- CLIMA: Tolllándo como base el clima más- abundante ~ 

cada MuniCipio, tenemos los siguientes climas: , 

Encarnac ióri de l)í,az •- Clima Templado subhúmedo. con lluvias 

en Verano c(',ro), y seco't;~pladó con verano cálido -;,·~~-on Invierno .. 
__ _. . --·< . .,;-,,;,;--', -. - - ·. __ ;> ._ '- ·_ .. -. -_ <--·'· . -

fresco BSII, con una pr_ecipitación plUvial qúe tiene un, rango de ;;.. 

540.4 mm. a 640.9 ~. ,-a~'-año, un periodo de lluvias -:c'i~ fines de -

Junio a principios de __ ' ~~1~iembre,. ~á ~emperatura qU~-~oscila entre 

11 • 1 o a 19. 6°C, y un~ é~-&:a seca de ~ · ~- 10 meses aL ~fl.9'.. con pre-_ 
• ' '- ~ . ' :'.. . .. ... :· ~\: / .. : :-< . 

s ene ia de he ladas. :; · -:'':\~; ·. -··.- . ,.> 

Lagos de _M!)rerto~-~~::;·~,lill!a temptiido subhúmedo'c~:;Üuvias ·en:_· 
.. . _:;-_ ... =·-~ ..-: :r:_-~-::~ . , - . -;- .. r· . . < '~~ --~-: ·. . 

Verano e (íiO), con lilia: 'preeipnaeión pluvial que varia :de 538.5 --
-_ ':'~f::4···-:·- ~ -~--::.~~, ... ,~- . ,··.:y-_. . . ·:'> 

mm. a 702.5 mm.· al año,--c:on•un pertodo de lluvias que ·a:ura de Ju-
- - -

nio a Septiembre, tina temperatura que varia de 19~1°C, conpresen-· 
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cia de heladas y con una época seca que dura de 8 a 3 meses •. _ 

Ojuelos jalisco.- Clima seco te~plado con verano cálido y 

con invierno fresco BSit, con _una precipitación pluvial promedio

de 488 mm~ al afio, temperatura prom~dio de 17. 5°C, _con presencia-· 

de heladas y con ~poca seca que dura de 9 a 10 meses al a~o. 

San Juan de los Lagos.- Clima te:r;plado sub húmedo con llu

vias en Verano e (WO), _con una precipitación pluvial. que varía de 

538 mm. a 769.6 mm. al año, con una temperatura que oscila de 18° 

a 19.6°C, con presencia.de heladas y con una época seca que varia 

de 8 a 10 meses. 

Unión de San Antonio.- Clima templado subhúmedo con llu-

vias en Verano c(wo), co~ una precipitación pluvial que varía de-

538 mm. a 769.6 mm. al al'lo, con una temperatura que varia_. de 18°

a 19.6°C, con presencia de heladas y con una época seca que va de 

8 a 10 meses al año. 

3.6.- VEGETACION: Sobre este sustrato e<láfico y teniendo 

como factores determinantes la topográEi~ :}r el clima, en esta sub 

provizlcia predomina el matorral subtropical •. &1 pastizal- (natural 
. . ·-~-. 

e inducido), el matorral crasicaule, el bosque de encino, de pino, 

derpino-encino y la selVa baja caducifo¡¡~ c;Ón comunidades menos

abundantes en la zona; Los elenentos d~~{;~~~s de estas. comun~da~-
des vegetativas son: 

: .· .. _ ... 

MAT02RAL SUBT:ROPICAL. Su distribu~i:6n: aÍtitudirial prqme~-
dio es de 1,850 ~.~.n.m. 

_Estrato Superior!. Acacia sp ••••••• ~ ~ ••• •Huizache. 

Prosopis sp.- •••• ~-. ~~ezquite. 

; . 



Acacia Pennatula •• Tep«me. 

Eysenharotia. sp!_. .v~ra dulce. 

Acacia Sehafeneri.Hu1zache chino. 

Estrato Medio-- Eysenhardtia sp •• :~v.lr~ dulce. 

Acacia sp ••• • .;.: •• ~~izacbe. 

opuntia .. ~P· ~-- ~,·~·.·.~>.Nopal. 
Bursera · sp ••• ·~ .:. ~· •C:opa'i. 

' . - : . . ' ~ ·:; . . 
Estrato in.Ferior:-Boutel~asp •• .'~;.Pa~to • 

. . 

Bosque de Pino. 

. Muhlenbergia sp~~·.Pásto. 
- . -·-'·.:·:_.,¡ •:' _, . ._ -~ .. ::-..::...-.~ ,~ ... ;~'>-

Di~tribu~i6~ a1titud.inal promedio 1767-. . . . . . ·-. : .. 

. ,· 

Pastizal· Natural_: ot'stri.bué:i&¡ .. ai.titúdinal promedio --
'-·: ',··· 

1975 m.s.n.m. eler1entos dominantes~·.'\.;:. 

Ly(:urus sp •• ;;'; .:~~.Pasto Liendrilla. 

:;~~Jl~z1~~~~¡~~~~]~:~ h:• d: ga~to. 
Aristi.d~·;sp ••. /~.~·~!Pasto. 

soute~~~~·~·~P:~~:.:~tX~sto. 

Pastizal 

setar~l' ·~s~~;.(;;?~~~u::;\fast~. · ·. 
Inducido. Distribuci6ri.-altitudinal promedio --

. -;;·_·:~~:: ... )0;·~;,if::~·:3~' '. . . 
Muhlenberga:~;sp. ~-~Pásto.liendrilla. 

:::~:'!ti;[}~:~~q~~=··c~~~ de ZOrro, 

1857 m.s.n.::t. 

~- .. · . .. ;· .. 

a 



Matorral Crasica~le- Distribuci6n altitudinal de 1700 

a 1750 m. s.n.m. 

Prosopis Laevigata •• ~·····~Mezquite 

opw\tia •• '·. ~. ~ ."i ~-~·~-~~-.-~-- •• Nopal 

Aristic.ia sp •• ~ •• ~-.:~~·~ •• ~ ••• Pasto 

9 
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IV.- REVISION DE LITERATURA. 

4.1.- DISPERSION GEOGRAFICA: Las cactáceas son originarias 

de América en donde se encuentran distribuidas desde la provincia

de Alberta en Canadá, hasta la Patagonia en Argentina. En otras r~ 

giones del.niund~_existen-taínbi~,en estado silvestre algunosrepr! 
' . . ~ . . . .. . -· . . ; . -

sentantes. de esta familia que al princi¡>io se considéraron como -

autbCtonós, pero de~pu~s de atinadas observaciones se han sabido-. 

que fueron llevados de América por las aves migratorias como ·suce

dio con los Rhipsalis que actualmente viven en detenninados sitios 

·.del Afríca Tropical. 

En el continente Americano habitan especialmente en las zo 

nas desérticas del sur de lo"s Estados Unidos~ en las de México y -

en las de ~T.~ica del Sur, pero existen también en las selvas tro

picales como en los bosques constantemente húmedos de las mismas -

regiones. La mayor densidad de géneros y especies corresponden a -

ios terrenos secos y calizos de las zonas tropicales y "sul?tropic~-. 
les que tie.'"\en escasa .elevaci6n sobre el nivel del mar, como son -

los desiertos, comprendidos entre el Sur de los Estados 4e1·-centro 

de nuestro país, como las de los Estados de San Luis Poto~;!, Quer~ 

taro. Hid~lgo, Puebla y varias de los Estados de la costa del Pac! 

.Eicc, tai:bién existen en abundancia en el Norte de Argentina y en

algunas zonas de Perú. y. Bolivia.- Aunque generalmente el exceso d~ · 

hUI:1edad y las t_emperáturas muy bajás son cireunstalldas que .favor! 
. .· . . . . 

Ce."l muy poco SU desarrollo, algunas especies se han adaptado a ..;_..,.._ 
. ellas, y en irívierno Suelen muchas".véces' vivil• ént~{i~~·n'ie~~=···es
tas adaptaciones y particularmente las relativas a la temperatura~ 

han permitido el avance de~as cactáceas de los tr6picos, en donde 
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parece que tuvieron su ~rigen, hasta el Norte y el Sur del Conti~ 

nente. 

De lOs 125 géneros que comprende esta .familia. 61 están--
. . . . 

representados en México, 31 en el Sur de los Estados Unidos y 51~ 

en América del Sur. 

Es muy signi.f'icativo e interesante.el hecho de.que.la ma

yoría de· los géneros y especies norteamericanos son distintos ·~ -

los de América del Sur y que solamente uno~ cuantos son comunes -

en ambas Américas, como acontese. en Pereski~, Opuntia, Cep~aloce

rus, Lemaireocereus, Acsnthocereus, Harricia y Ma~illaria, de-.:. 

ellos algunos como Opuntia tienen un número _análogo de especies -

en el Norte y en el Su~ del Continente, otros como Rhipsalis pre

dominan en el Sur en donde existen 57 especies de las que solame~ 

te cuatro se encuentran en el norte; el género M~~~illaria, al -

contrario, posee en el norte 134 especies y solar.:ente dos en JJrié

rica del sur~ 

De la repartici6n de los géneros y especies se deduce -

que las cactáceas se han desarrollado rnás en Norte América y que 

la mayoría corresponden a !a República Hexicana. 

La distribuci6n de las cactáceas en nuestro país aún no

se puede precisar con exactitud, porc¡Ue todavía existen zonas p~ 

co estudiadas; solamente de una manera aproximada se consideran

las siguientes· regiones, zona de las Opuntias; zm1a. de los Cere,.. · 

us, zona de las especies de tallos globosos; zona de las cactá-

ceas epí.f'itas. 

¿ zona "de las Ópuntias corresponden a la Altipianic.ie -

Mexicana en . donde predominan los el iJr,as de· .;;otc.?a con variacio-

. nes de temperatura bastantes marcadas; en el norte.de e~ta- re---
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gi6n se han desarrollado ampliamente los Cilindropuntias de bs -

cuales sola~ente cuatro especies llegan hasta el centro del país. 

Las platiopuntias tienen su centro de distribuc"i6n en los Estados 

de S~ Luis Potosi, zaca~ecas y Aguascálientes, pero ~a gran ca~ 
tida1 se han extendido hacia el sur, espeeialmerite por los esta-

dos J~ Querétaro e Hidalgo. 

La zona principal de los grandes. Cereus se encuentra al -

Sureste del Estado ~e Puebla, en Zapotitlán de lás Salinas, en -

donde predominan Cepha:locereus Hoppenstedtis.·y R. y c. formando 

verdaderos.:c-bosques y':se extiende por el Cafl-ón. cie Tomellin hasta-

el Valle .. de Caxaca; .en el Cai'i6n de Tomellíri son ·particularmente -

abun1antes Lemaireocereus Weberi B. y R~ y Cephalocereus; existe

otra zona interesante .formada por Cephalocereus . .senilis B. y R. y 

Lemaireocereus dumortleri B. y R. en MazamitÚ;: Hgo. sobre los ta 

ludes· que f<:>rman la Cl:"enca del RÍo de Venados. 

Lasvertient~s-montai'iosas y las planf~ies del. Litoral 

del Paci.f'i~o comprendidas entre los Estados. de Oaxaca, Sonora y ..;,.: 

Baja California ~e:.por su cercanía al mar disfrutan de un clima-

. más uniforme, son)gu~lrnente propicios para el desarrollo de Pa--'- .. 
. .: ~"'--· . ,. 

chycereus pecten;_abó.riginum B. y R. y Pachycereus pringlei B. y -

R.; estas dos últhn~~ -~speci.es :Se adaptan a· muy variadas condici~ · 
nes topográficas ··en:~~rit~~dose ya formando parte de la vegetación 

de los islote!l· vÓic!nicos del GoHo de California en doride enrai-. -:~; ~-· '". ~ .,; 

zan en las heridíd~~~' d~ _;las rocas, ya en las ·dunas arenosas de - · 
-~ • .·.. - - '. ·• "r :. :· 

las costas de ·saja'.cali.forniá y Sonora ya en las planicies aluvia 

·. les del.litor~l 'ó<6i~ e;,: las ·seivas secas de las costas tropica= 

les donde al~~i~n~·;1{~~mo; desarrollo. · . . 

· .. :Las V:~ti~~~~ ó,de 1<69 ,trópicos tan~o ·dei .Golfo como del -

Pacifico, expuest'a:s a 'i.iitervalos de· sequ1a y humedad, son partí~ 

1 
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larmente sitios de elección de Pereskias o Pereskiopsis. 

La zona de ias cactáceas epifitas se encuentran en los -

bosques húmedos del Estado de Veracruz, Tabasco y Chiapas, en -

donde predominan las especies; de.Hylocercus, Phyllocactus~ Dea-

mia y Rhipsalis. 
'.• 

._. 

Las cactáceas de tallos g:lob<?sos, como Mall"J11i llaria y --

Echinocereus son más ab~dant~s ert las zonas desérticas del nor

te de los Estados de Cldhuabua~_:Durango, Cóahuila y Nuevo Le6n.

En Ixmiquilpan (Estado de Hidalgo)~ eXisten otra región cactife-
.· 

ra con predominio de las citáda~i_ especies y es tamb.ién digna de-

especial menciónla zona cacti.Eerácon predominio de las citadas 

especies y. es también d~gna od~ ~sp~ial mencfón la zona cactife-. . 

ra comprendida entre los· Estados de Quéretaro e Hidalgo, con pre 
~ -. ' 

dominio de Myrtillocactus geoinetrizans Mat. Las regiones mencio-

nadas dentro de su individu,~li~ad.prÓpia, se compenetran unas en 

otras presentando i'Iugares. d~~''trari"~ici6n entre las diversas espe-

cíes. : •. ~: .·;.;! 

Las cactáceas pueciéri.:"estmrse como una familia de re---
- . ··- . ~ . . ·,1· 

ciente diferenciación .Filog~~ticá; teniendo en cuenta: la caren 
. . o.··· .. ·, ,.: .. , ' 

é:ia de fósiles, la gran variabiÚ~ad de las especies, la distri-

bución localizada de ot~as uwc~:~,y-_la gran cantidad de formas 
.. . --~'-\:~·~ . .'-~- '· ':: ., 

de transición. · -~~-- · ,.:." . 

Teniendo como bas~{-~Í'~·:P¡J;á·¡do morfológico, se puede 

asegurar de manera incon~i~~~'/--ciu~·-ias plantas de que se trata -
•• • ... ~ • '> • • • ~ • • " • 

derivaron de las Portulacáceas; posiblemente de una rama que. evo 

lucion6 hacia cu~lidades.ino~É~l6gicas de suculencia;.de etla se

originaron prilnitivament:e .lo;;·;~~~~ .Pereskia y Pereslciopsis -

considerados como los ~~,--~tl~Ós.cy~~o ;~~ antec.es~~~s de los 

g~pos actuales. 
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El conocimiento de evolución de las especies actuales a -

partir de las Pormas primitivas, es aún diPicil de dilucidar los

únicos datos que permiten vislumbrar el problema son los que su-. . 

ministran los estudios de la morPologia comparada de las especies_ 

y los relativos al desarrollo ontogenético de las que tenemos en

la actualidad. La señora Carolina Schmoll basándose en los ante--. . 

riores estudios, ha reaiizado un interesant~ trabajo, aún inédi--

to, en el que se ina1uye un esquema Pilogenét_ico de los distintos 

géneros que constitu:Yen esta Pamilia. 

El Dr. ArtUro' o~·· Houghton 'eminente cactologo quien ha CO!! 
siderado. también.este·problema, toma como base para explicar di-

-~ha evolución, la' su~lencia de las especies y el· carácter morPo-. ·_. ·-

16gico _de las espinas. 

Dice, que_en el_géziero Pereskia las espinas son semejante 

a las que P<?Seen .las. ian~~6gamas vecinas y cn.te en algunas especie 

de este género exl.stf!~· transiciones hacia el género Pereskiopsis; 
i -. 

en éste, el. coji~et~ de.' éspinas ya posee los caracteres propios -: 
"• •• . • . 1 

de las ca(:táceas y ad~s, por primera vez, aparecen las gl6qu i--

das que en el gén~i:?:qp~t:Í.a llegan adquirir su máximo desarrollo · 

en relaCión con ii. 5ueulencia agrega que Pereskia es casi ~dim~ 
taria, que ~ Pex:~skÍop~fs y Quiabentia. tanto las hojas como los-· 

tallos ya son grues~s,y_'carnosos que por completo a lo que resp~ 
ta a uopales. la ~eui~cia se ha establecido y que en Opuntia es 

donde este carác~~>~J~iere su más. ~plio desarrollo. 

La atro.Ei~ t~.?.~ida gradual de las hojas a través de es

tos géneros es :~tro. Eác~or que desde hace tiempo se invoca para·-. . ' . . . ~ 

ex?licar 1~ evo.i:Ucióri/eri Pereskia las hojas son ~aminares y delga 

das, semej~te~·~:~~'lc~~~-.d:~: los,Citrus, en Pf!reslciopsis. el tamafio s:. 

reduce y a la vez ·engruesan, y en Nopales .y Opuntia- se.rec:Iucen -

a~~ más y pie~den su aspecto de ho~as y adquieren una forma cilín 



. .. 
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drica o subulada. En reiación con esta misma idea puede agregar -

ia duraci6n variabl.e de las hojas; en Pereskia generalmente son -

persistentes, en Pereskiopsis, caducas y en Opuntia existen sólo

por breve tiempo. 

Otro problema dif1~il de precisar es, en el estado actual 

de nuestros conocimientos, el lugar en que las cactáceas se origi 

naron y las vías de emigración que siguieron los principales ---

troncos; la Paleobotánica, guia principalmente a través del com-

plicado problema~ no vi~rte .luz alguna en este caso • 

Los cactolog1stas sin embargo, teniendo en cuenta princi

palmente la actual distribuci6n de los géneros y especies, han 

emitido algunas hipótesi~ acerca de.este cautivador asunto. 

Algunos opinan que constituyendo las cactáceas un9 Pami-

liá tan .bien definida, sólo pueden haber tenido un centro de dis• 

tribución y sólo un período evolutivo .Y que este centro podrta es 

tar situado en México, puesto que aqui existen el mayor número de 

géneros e individuos, pero a esta manera de pensar se objeta que

el hecho, de qtie abunden ~iertos géneros de plantas en un lugar, -

no permite asegurar qtie en e.c;te siti() se hayan dif~renciados. --

puesto que Sucede en ocasiones que las plantas que proceden de -

una región detertninada alcanzan su máximo desarrollo en otra por
haber encontrado condiciones ecolÓgicas más favorables. Otros in

vestigadores supone."l que existen. dos centros de diversificaci6n:

uno situado E!ll ~1 norte. y otro en el. sur del continente y se ba-

san que los géneros sudamericanos,son, con excepción de unos 

cuantos ·distint.9$ a los de América del Norte; en que alcC\~zan 
unos y otros \m:' desarrollo análog~;y c.n amb:.~ Z~'!laS cactol6gicas-

. ~ :~· 

se encuentran' materialmente separádas por el Itsmo de Panamá cuyo 
clima impide la progresión de los ·g:~eros d~: un lug~ a otro. 

; .. 
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. . 
Backeberg, quien ha explorado la zona cactológica de Amé-

rica del sur y que ha estudiado la distribución de las especies -

en relación con este asunto, se inclina también por la existencia 

de dos centros de distribución situados en torno de· dos sistemas~ 

.fluviales el sistema del. Rio Colorado y del Rio Grande en el Nor

te, Y el sistema de RÍO de Plata en América del SUr. 

PUede considerarse en resumen que el centro primitivo de

diEerenciaci6n Eue ,el sistema del Gol.fo de M~xico y del Caribe -

con las Antillas actuales y posiblemente alguna porción ahora su

mergida que estuvb unida al continente; muchos géneros primitivos 

desapar~l.eron co~ ella conservándose los restos continentales -

que emigraron s ig¡uiendo dos vias, una hacia el. SUr, donde evolu-· 
.. 

clonaron constituyendo la pr.opia zona y otra hacia.el Norte, en-

donde alcanzaron su mayor desarrollo géneros e individuos. 

Asi pues las diferencias tan notorias de los do~ grandes

reglones cactiferos de _AJnérica," se pueden explicar teniendo en :-

cuenta que hubo un largo periodo de evolución independiente-para~ 
. . 

cada una·de ellas. (Helia Bravo). ' 

4.2.- CARACTERISTIC.~S GENERALES DE LAS CACTACEAS: Las_ 

cactáceas según ya se ha indicado son plantas Xer6Pitas,. suculen

tas y resistentes a la sequía; su fonna y-estructura tan peculia

res, son el resultado.de la adaptación a.ios desiertos; en donde-
•• • • .-~ •• ,. -# 

las lluvias son escasas y el clima caH~te' y seco. 

El agua es.· indispensable para la :.;;ida de· las plantas y -

cuando dis:::inuye, sobreviene alteracione,s E~siol!5gicas que les.-

puede ocas i.onar la muerte. Las p.lantas .d~~tiC:a~, sin embargo, -

·han podido adaptarse a la ~casez del ~gUci'grtci~s a determinadas 

modificaciones estructurales, pues según dice Weaver y Clements,-
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las condiciones del medio a~ectan al metabolismo celul~ 1 son -·,. 
las responsables de ros cambios en la forma, en la~:-dimensiones-

··, ., 

y en la estructura de 1os organos. 

· ])e'f?ido a los ·cambios metabólicos y estructurales que las 

cactáceas y otras xeró.P;i.tas.experimentan énrelaci6n con la ari-
~ ·. 

dez, resulta el tipo de adaptación que en Ecológia se denomina -

SUCULENCIA y que se caracteriza por el exagerado desarrOllo de -

los elementos parenquilliatosos, c¡Ue permanecen distendidos y tur

gentes. Estas modificaciones se- han podido expiicar teniendo en

cuenta que la reducción· de la cantidad de agua en .la célula, aba· 

· jo de c_ierto limite, determina la conversión de los· polisacári-

dos con débil capacidad de inhibición, en pent~sanas que al com

binarse con substanci'as· nitrogenadas, forman compuestos irrever

sibles que adquieren gran capacidad de hidratación. Elp:t'ofesor

OChoterena, ha demostrado la presencia de ácidos orgánicos muy -

abundantes en estas plantas, originan compuestos higroscópicos,- -· 

que tambi~n contribuyen al almacenamiento de agua. . 

El agua as! captada puede almacenarse mediante adap'tacio 
'' -

nes correlativas que impiden la evaporación, ·tales como la redus 

·ción de la superficie y las ~modificaciones de los tegumentos. 

En.tre los cambios rriás frecuentes a que da lugar. la sucu

lencia en las cactáceas, _hay que señalar: 

10. Aquellos que permitan reducir la. superficie de la -

evaporación, como son: La adquisiciórtde formas especiales; glo

bosas para los· tallos y escamosas o cilíndricas para las hojas y 
¡ : 

la reducción o ~us'encia.de estas últ~mas. \ •. 

2o. Los que impiden la evaporación del agua en los tejí-
- .. l .~·- ., ·.. . . ' . .. .· 

4os, como son: el aumento en el espesor de :la ci.tt~cula: ·y de la .~ 

JIÍenbrana celulósica de .las células epidermicas, 1a· ~o.Í'lnación de-

.. 
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capas cerosas, la situaéi6n de estomas hundidos y el desarrollo -

de excrecencias pilosas. 

Jo. Los que favorecen la retención del agua, entre los·~ 

que se pueden sei'lalar: 1~- elaboración de mudlagos y de otros --

productos higroscópicos Y. la di.Ferenciaci6n de parénquimas aculE! 
.. ·. 

ras tanto en el tallo, como en la raiz. 

4o. Los que permiten aumentar o reducir en volumen en re

lación con la .absoZOGión períodica del agua, entre los que. se pue..:. ~ 

den citar la pré'sencia de surcos y co~_tillas en los tallos y la -
t#t: 

formación, en la raíz,. de un sistema.,especial de. absorción, en la 

época de. las lluvias. 

so.· Las modificaciones en la anatomía de los orgános de ..., . 

acuerdo con las leyes de correlación; como es, por ejemplo, la d.! 

ferenciación de un parénquima cloro.Eiliano en el tallo debido a -

la falta de ho5as en estas pla~tas. (Helia Bravo). 

···~ . ' 

' 
'1 
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4.3.- TAXCNOMIA DEL GENE~O OPUNTIA: Las cactáceas son plantas xe

rófitas, muy resistentes a la sequía y adaptadas a vivir en zonas 

desérticas o con poca_ precipitaci6n pluvial, presentandose su an~ 

tomia·de almacenamiento de agua por lo qÜe.son plantas·suculentas. 

El género que interesa a este. estudio es el OPUNTIA, el -

cual comprende dos sub-géneros que son CYLINDROPUNTIA Y PLATYOPtm 

TIA. 

En el sub,-género Cylindropuntia, las pencas son de forma

cilíndrica, y se llama V:Ulgarmente "Choyas•• a las especies de ta

llo más o menos grueso, a.las ramas delgada "tasajo~" o "tasaji-

llos", a las que llevan espinas muy largas ""lfilerillos", a las

que tienen sus ramificac~ones un tanto desordenadas "Chirrionci~

llos", a las especies rastreras y espinosas de los Estado~ del -

Centro se les llama "Abrojos" y a las especies arborecentes "Car-

. denches". 

El sub~género Platyopuntia se caracteriza.porque sus pen

cas son áplanadas y en el se consideran los verdaderos nopales. -

Los frutos se les denomina vulgarmente "TUnas" cuando son dulces

Y "Xoconoxtles", cuando tienen un sabor ácido. 

De las 258 especies que comprenden este sub-género 100 se 

hallan representadas en México. 

4.4.- MORFOLOGIA EXTERNA Y AllATOMIA DEL NOPAL: Puede de-

cirse, que tanto la elecci6n de buenos métodos de siembra y cult.!, 

vo, como la obtenci6n de variedades me,oradas·con cualidades ca~,.. 

merciales o industriales'especiales y el combate de plagas y en-

ferll\edades, deben :basarse ·en· un con6c¡,·mient.~ :lo más pe~fecto posl_ 
ble de 1~ mo~~o-~ogia ~~erna y anatomía de í~·plant~.·. _,_ __ 

'. 
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· 4.4.1 .... RAIZ: Pertenece a la del tipo pivotante, de eje

primario corto. ~as ratees secundarias son abundantes y filamen

tosas, las que se extienden ampliamente en el terreno y colocan

a la planta en situaciones de resistir los vientos: además al ~· 

tender se aportan mayor cantidad de agua y elementos nutritivos. 

cuando se planta el nopal en hileras las raicillas de -

úna planta que se extienden hasta 10 metros o más longitudinal-

mente, se anastosCI:Ia,s con las de las plantas adyacentes, cubrie!!, 

do el espacio entre ambas •. Durante la teinporada de lluvias, las

raicillas secundarias absorben el agua, y al final de dicha tem

porada todo este sistema de absorci6n degenera y muere para rena 

cer al año siguiente. 

4.4.2 •. - TALLO: Cuando. las plantas se reproducen por semi 

llas se fonnan un talluelo que póc:o a poco se va engrosando; _:__ 

cuando la propagacióri.sé.hace por medios veg7tativos, o seá em--

. pleando ·penc.as, éstas·coi1 el tiem~o van suf~iendo fransfonnacio-· 

nes e_., su aspecto y const i túbi6ri hasta quedal' ptopicillleilte cilin- ! 
dricas, con un diár.,etro considerable cuyo aspecto es muy dif'eren 

te á la penca que le di6 oi-igen. 

Las pencas son fracciones de tallo con caracter!sticas 

especiales que las hacen diferentes a .la de los tallos comúnes y 

corrier.tes, cuando sen muy tiernas se presentan en ellas peque-

ñas hojas nOt:Hficadas ~lar!adas bracteas: estos tallos adernás con· 

tier.en gran cantidad de clorofila por lo que reciben el nombre ;:., 

de cladiodios y por la abundancia considerable de agua que con-

servan en sus te 'idos que les penniten vivir en ~pocas de larga·. 

sequla, recibén el nombre de tallos crasos; además, generalmente 

esÚn cubÚrtos de iig1lijones-.o espinas grandes, asi como de pé--

. que!':.as espi:ütas denominadas ahuetes o gl6quidas Y. qÚe son hojas 

r:.J<:!ifica-:!H y que por lo tanto no dese.":tpeñait ninguna f'unci6n co-

., 
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mo tales, pues la fotosíntesis, respiración y transpir"lcilm, se -

efectúan en las raquetas; asimismo, los tallos están poblados de

gran cantidad de yemas vegetativas y florales, de las cuales pos

teriormente brotan ra'ices, nuevos tallos o flores. 

4.4.3~~ FLOR: Las yemas florales nacen en las areolas --

del borde superior de las pencas, aunque también brotan en las -

areolas del limbo, hacia el extremo apical~ Empieza siendo unas -

carnosidades rudimentarias, con ahuetes y espinillas en sus pro-

pias areolas que siguen la distribución quincuncal, cada areola ~ 

de las pencas produce una sola yema floral, por lo que las Plores 

resultan ser solitarias. 

Las Plores contienen bastantes estambre~ insertos sobre 

la superficie cóncava del· receptáculo y sus filamentos son casi 

siempre libres y enteramente oblongos, las antenas producén gran

cantidad de polen y éste madura antes .que los 6vulos. 

A pesar de que las flores carecen de olor, su color com~ 

mente amarillo, dorado o rosado, la abundancia de. polen y la pre

sencia de néctares atraen a numerosos insectos preferentemente -

hemin6pteros, dípteros y lepidópteros que efectúan la fecunda---

ción. 

i.a floración se hace en diversas épocas del afio, en unas

especies, durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, en otras en -

Agosto y Septiembre; muchas tienen una solá temporada de flora--

ción al affo, en tanto que otras poseen dos o más. 

4.4.4.- FRUTO: Recibe el nombre de tuna su maduración co

. mienza en los mes~s de J~i y Julio. El Eruto ya maduro es .. 'una h! 

ya unilocúlar, polispérmica, carnoso; su color varia desde el ---

; .. 
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blar.co hasta los diversos matices del amarillo, anaran ;ado, rojo ·

Y café. El pericarpio es correoso, con numerosos ahuetes distribui 

dos al tresbolillo. La pulpa es carnosa y está formada por los Pu

niculos· lar~os y engrosados de las semillas, que contienen jugos 
. . . . ' 

azucaracdos de. sab~r ag~adablE!~ ,- .. 

4.4.s.- __ ·sfJ.fz.tr.A:·.Es pe~eí'Ia, ·pues su lorigÚud yaría entre

o.s mm. y o.s cm.·. es 'o:Voide, arr"iffonada: la eiwoltura exterior es 

M.arillenta, café o ~egra, 'cas'i siempré: nniy· du~~. brillante o ma--
. .· '.. ; . . .· ;. . . 

te; el embri6n ocupa casi la totalidad ciel grano y es plano encor-

vado y a veces di.Spu~sto en . espiral. 
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V.- ECOLOGIA DEL NOPAL 

5.1.- FISIOGRAFIA: En México l~s pobl~ciones silvestres -

encuentran l~s condiciones propici~s p~r~ su est~blecimiento en 

cu~lquier tipo de topogra.Ha. 

En cuanto a la altitud puede decirse que existen esp·ecies 

cuyos rangos altitudinales son amplios, a diferenci~ de otras es

p~ies que tienen rangos mas estrechos. Algünas especies de nopal 

se des~rrollan muy cerc~ del nivel del ~r como Opuntia Strict~ y. 

_otr~s como Opunti~ Strept~cantha (c~rdón) crecen si~ dificult~d

en ~ltitudes hast~ 2,700 mts., sobre el nivel del mar. 

5.2.- CLIMA: En gener~l, y otr~s c~ctáce~s crecen bien en 

lug~res donde las temperaturas medi~s anu~les se ~proximan a los-

230C. Un d~to interesante es que l~s especies del género Opunti~

pueden soportar temper~tur~s extrem~s de 10 y 5Q°C minim~ y m~xi

m~ respectivamente. 

Br~vo Hollins (1978) dice que "por' lo que se refiere a h~ 

medad aunque las cact~ceas son inmunes ~ les largos períodos de -

sequía, necesitan de las lluvias anuales par~ reponer el agua que 

pierden sus tejidos. Las especies de Opunti~ (nopales) son de las 

m~s ~f'ectadas y~ que en las condiciones de agud~ sequb. sus t~

llos se adelg~zan arrug~n y hasta pueden desprenderse del tron--

co". 
L~s poblaciones silvestres se distribuyen principalme~te

en las zonas con·precipit~ción media anual de 150 ó ~as~~ •• en

climas semiseco estep~io, con lluvi~~ en v•rano (BS*) s~isecos-

\ .. 
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o esteparios con lluvia!¡ escasas en casi todas las estaciones 

del año (BSX) y en climas desérticos con lluvias en verano, en -

cualquier epoca del afio y en invierno (BWiv, BWx, BWs) • 

. Con respecto a los factores bioticos cabe mencionar que

es poca la información ecológica y disponible sobre como afecta

la compet~I.cia, la predaci6n y la dispersión en las distintas es 

pecies de Opuntia a diferencia de los casos de polini'Zaci6n y 

parasitismo. 

5.3.- COMPETENCIA: En las poblacionés silvestres de no

pal se distribuyen en condiciones de aridez es posible que se -

presente el tipo de competencia por nutrientes con otras espe--

cies y" entre si. Esta se debe principalmente por la escasa disp~ 

nibilidad de nutrientes y ag11a en estas regiones.· 

Podría considerarse entonces que a nivel de suelo (rai-

ces) ocurre este tipo de relación, mientras que en la parte a~

rea de las ·plantas esta seria irrelevante pÓr el amplio espacio

disponible en la mayor parte de los habitats. 

S.4.- PREDACION Y PARASITI~10: Estos dos factores son 

muy importantes y en ~a mayoría de los casos limitantes en el 

crecimiento de practicamente todas las especies de nopal (Opun;..

tia spp). 

5.5.- POLINIZACION: Según Beutelspacher (1971) Opunti&.~. 

tormentosa y Opuntia robusta poseen polinización cruzada gracias 

a la actividad de algunas abejas del género Megachile (Megachili 

dae) y en menor proporción por Apis Mellipera (abeja común). 

El hech9 de que los nopales tengan polinízación cruzad~

repres~~ta, desde el punto de vista evolutivo, una signiPicativa 

ver.ta ~a por~ue permite un grado miximo de adaptación a las eondi 
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ciones ambi~tales en l~s que se desarrollan. 

5.6.- DISPERSION: Es obvio que en el nop~l el tipo de dis 

persi6n prev&leciente es el endozocoria, es decir por &nimales 

(principalmente las ~ves), las cuaies ingieren los f~tos como· 
. ..· . 

alimento; como las semillas llevan cubierta dura (testa), éstas-

pasan a través de los tractos digestivos sin ser dañadas y de esa 

fonna viajm distancias variables antes de ser e.xcre.tadas. Es de-
. . . . 

pensar entonces que la amplia distribución ·geográfica de los nopa . -
les en México esta relacionada con la facultad de transportáci6n

de las semillas de los frutos por las aves a largas.distancias, -

además de la inl'luencia hWIÍalia ejercida en la distribución de al

gunas especies m1s o m~os domesticadas • 

• 
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6.1.- NOPAL CARDON: (Opuntia Streptocantha), nopal corp~ 

lento, arborecente de 5 m. de altura, con tronco de más de 65 -

en. de diámetro: ramoso, artículos obovados u orbiculares de 25-

a' 30 cm. de largo y de color verde oscuro; areolas peque~as y -

muy cercanas entre ,si, espinas numerosas, grandes, flores amari-

"'llas hasta anaranjandas; fruto suculento y con menos semillas .;..~-: 

que las dem~s especies el fruto de esta especie es la denominada 

vulgarmente "tuna cardona". 

a) Distribución.- Zona árida del Altiplano (Hidalgo, OU! 

rétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas,

Valle de ~:éxico, Puebla y caxaca,. 

6.2.- NOPAL CA!WESC: (opuntia Robus.ta), es un nopal no -

muy corpulento, su altura máxima es de 2.3 metros su tronco no -

e~ ~y definido; articulas obovados hasta orbiculares de 25 a 40( 

cm. de largo; color ve~de glauco; areolas sin espinas pequeffas -

ovadas de 3 a 4 rrJll. de largo con muchas glóquidas o ahuates. Flo· 

res amarillas de unos 7 cm. de largo; frutos semiglobosos. de lO

cm. de largo. El fruto es muy apreciable, pues es el más grande

de las variedades cultivadas del nopal. La maduración es muy pr~ 

coz {a principios de Mayo) siendo en esta época cuando tiene de

manda al no existir otras especies en el mercado. 

a) Distribución.- Hidalgo, Querétaro y Zacatecas. 

6.3.- NOPAL CRINADO (Cpuntia Pilifera), planta arbore--

scente, alcanza hasta 5 metros de altura con tronco bien defini

do areolas numerosas circuÍares, espinas de 3 a 9; flores de co-
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lor rojo, es utilizado para ccnsumo directo así co~o sus per.cas -

en la alimentación del gan~do. 

a) Distribución.- Estados de Puebla y Oaxaca. 

6.4.- NOPAL DURAZNILLO: (Op~tia Leucotrieba). Su altura

varía de 3 a 5 mts. con una gran copa, sus pencas son de amari--

llento "bracea" o se ramifica mucho y llega a·1·:¡uirir gran desarr~ 

llo por la cantidad de artículos y renuevos. El frut~ de este no

pal es una tuna muy diferente·de las conu~~e~te conocidas, su pul 

pa es fragante y aromática y no queda desprendida de la cascara -

al llegar a su madurez. 

·a) Distribución.- (San Luis Potosi, zacatecas, Durango);

donde alcanza su máxima densidad, tambien existe en Guanajuato, -

Querétaro e Hidalgo. 

6.s.- NCPAL MANSO (Opuntia Megacantha), nopal erecto y a!: 

boreo de 4 metros de altura; tronco cilíndrico; flores amari Has

fruto color amarillo muy jugoso y rico en azucares; no se extrae

ningún sub-producto de esta tuna pero su consuMo como fruta alean 

za grandes volúmenes, siendo una de las más apreciadas. 

a) Distribución.- S~ Luis Potosí, Aguascélientes, Guana

juato y zacatecas. 

6.6.- NOPAL DE SAN GABRIEL: Opuntia Tormentosa, planta 3!: 

bustica de 3 metros de altura; tallo de 10 a 30 cm. ramas abund~n 

tes; areolas pequeñas. Espinas ausentes; flores anaranjadas; Eru

to seco, semilla de 4 mm de ancho. Este nopal desde el pasado se

usa para el cultivo de la cochinilla. 

a} Distribución:- San Luis Potosí, Puebla, caxaca. 
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6.7.- NOPAL RASTRE20: (Opuntia Rastrera), artículos re~on 

deados hasta obovados espinas blancas con base oscura; flores ama 

rillas; fruto purpura ácido obovado. Esta planta es utilizada uni 

camente en la alimentaci6n del ganado, en épocas de sequía. 

a) Distribuci6n.- San Luis Potosi y Zacatecas. 

6.8.- NOPAL DE CASTILLA (Opuntia Ficus Indica), p~nta a! 

ta de 3 metros de altura; tallo leftoso; artículos oblongos que -

form~~ una copa; es~inas ausentes; pequeñas gl6quidas; flores de-

7 cin. de largo es de las más usadas como nopalito tierno. 

a} Distribuci6n.- Altiplano Mexicano, Estados de México y · 

Puebla. · 

e 
J 
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VII.- ASPECTOS TECNICOS DE~ CULTIVO DE~ NOPAL 

7.1.- SUELO: Por lo que se refiere a las condiciones eda 

licas, las distintas especies de nopales se desarrollan bien en

la mayoría de los suelos existentes·en el país. Sin embargo, pa

ra plantaciones, la experiencia a demostrado que los mejores ren 

dimientos se obtienen en suelos de origen Ígneo o en suelos cal

cáreos (dependiendo de ·la especie) pero con textura arenosa, pr_2 

lundidad media y con un pH de preferencia neutro o bien ligera-

mente alcalino • 

. Las nopaleras establecidas en terrenos consolidados, van 

enriqueciendolos paulatinamente con sus desechos, transformando

los terrenos a me~ores, aparte de que los defiende contra la ero 

si6n pluvial y eólica. 

El nopal alcanza producciones elevadas en suelos ricos -

en materias nutritivas, abonados y regados, pero aún en los te-

rrenos pobres de la mesa central produce buenos rendimientos. 

7.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: Una vez localizado

el terreno en donde se va a llevar a cabo el establecimiento de

la plantación, es necesario eliminar la maleza; arbustos y árbo

les existentes, con el objetivo de evitar la competencia de nu-

trientes y luminosidad con la planta de nopal; así co~o acondi!

cionar el terreno de acuerdo con la pendiente, si es ligera pa-

sando una niveladora, si la pendiente es arriba del 20% mediante 

la construcción de terrazas, bordos, o curvas de nivel. Cuando -

se presenta el caso de suelos rocosos o de te?etate, lo.~ás r~-

comenda~le es la fo~aci6n de terrazas individualesce un diáme-

tro de 50 centímetros. 

Los bordos deben llevar una -"ltura c'e 30 cm. aproxir.tada

mente y pueden formarse con bordeadora de tracci6n mecánica o -

con arado de vertede.:\1 de tracción animál. 
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Asi mismo es de vital importancia circular el tercreno -

donde se establecen. la huertoa, con el objeto de impedir que du 

rante l_os primeros meses sean dai'iados por el ganado. 

7.3.- ~REPARACION DEL TERRENO: En terrenos planos, para 

intemperisar la capa inferior del suelo y eliminar nematodos y

plagas del suelo es necesario llevar a cabo un.barbecho de 30-

cm. de profundidad y realizar los pasos de rastra que sean nece 

sarios. 

En el' caso de terrenos con pendiente f'uerte, no debera

:-er.:overs€' ·~l suelo para evitar la erosión además de que en oca

siones por su compactación y pedregosidad no permiten la prepa

ración previa en ellos la plantación ha de hacerse depositando

las per.cas en las hoGuedades y endiduras naturales o en cepas -

hechas a prcposito ya que las pencas tienen la facultad de emi

t i.r raíces. y penetrar aún en suelos no remo.vidos. 

7.4.- SELECCICN.DE LA VARIEDAD: Este aspecto es muy im

portante, ya que en ocasiones, las variedades se comportan en -

fama dÚerente cuando son plantadas en lugares con distintas -

características de suelo y clima al hacer la selección se ten-

drá en cuenta el proposito que brinda cada variedad, tal es el

caso del proposito de nopalito se recomiendan las variedades de 

pocas espinas, poca fibra de sabor agradable (poco ácidos) ej~ 

plos: 

NOPAL CARDCN••••••••••••••••••Opuntia Streptacantha. 

NOPAL TA?:N•••••••••••••• ••••• Opuntia Robusta. 

NCPAL ~U~~ZNILLO •••••••••••••• Op~~tia L~~cotrecha. 

NCPAL MAllSO •••• ••. ••. ~··•. •• ••• Opuntia Megacantha. 

NOPAL CCHUN ••••••• : ••••••••••• Opuntia Ficus Indica. 

NOPAL CA2 ••••••••••••••••••••• • • • 
NOPAL SEL80CICN L4 y L5 ••••••• • • • 
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TLAC;:·NCPAL ••••• · ••• •• •••••••• 

NOPAL SELECCION V 1·•·•••••• 

Para aprovechar el fruto, se debe tomar en cuenta la fin! 

lidad que se piensa dar a los frutos es decir, si se piensa indu~ 

trializar buscandose para ello variedades que sus frutos conten-

gan suficientes azucares, coloides y pectinas con bajo contenido

de agua, en caso de que los frutos se pien~en aproveehar para co!! 

sumo fresco debe atenderse especialmente la época de cosecha y -

tratar de seleccionar aquellas variedades con buen rendimiento y

calidad del fruto as1 como la resistencia a plagas y enfermeda--

des, resistencia del transporte esto y que sean precocez y tar--

dias ejemplos: 

NOPAL CARDON •••••••••••••••• Opuntia Streptacantha~ 

NOPAL TAPON ••••••••••••••••• Opuntja Robusta 

NOPAL MEMELO •••••••••••••••• Opuntia Bipticantha 

NOPAL.MANSo ••••••••••••••••• opuntia Megacantha 

Para el consumo del ganado se tienen seleccionadas con al

tos rendimientos de producci6n y palatividad de especies pecuarias 

NOPAL RASTRERO·~··••••••••••Opuntia Rastrero 

NOPAL CUIJO ••••••••••••••••• Opuntia Cantabrigrensis 

NOPAL DURAZNILLO •••••••••••• Opuntia Leucotrec:ta 

NOPAL DOYOTILLO ••••••••••••• Opuntia Azurea 

1·5·- METODOS DE PROPAGACION: El nopal puede propagarse 

mediante dos métodos: 

7.5.1.- MULTIPLICACION ASEXUAL: (pencas y fracciones), es

te tipo de propagaci6n es el mas recollit!ndable, <ieb1do a que la pr2 

pagaci6n es más sencilla y mediante este tip~ se lograra mantener-



las características de la variedad escogida como madre. 

La propagación vegetativa requiere de desarrollar diPeren 

tes prácticas tales como: 

a) SELECCION DE~ MATERIAL VEGETATIVO: Se elige una o va-

rias nopaleras establecidas en el suelo mássemejante posible al

sitio donde se piensa formar el nuevo. plantío, se seleccionara -

aquellas pencas mayores de seis meses hasta las_ de. tres al'!os de -

edad que no presenten dal'!o alguno, que esten enteramente sanas -

esencialmente libre de la pudrición negra, mancha cáfe, dal'!os po.!: 

insectos (principalmente el gusano de cabeza roja y gusano cebra) 

malformaciones y otras enfermedades o afecciones. 

El trabajo de campo en la poda lo debe realizar un exper- · 

to, insertando la hoja de un·cuchillo bien afilado entre la base

de la penca, en la parte que se une a la otra, procurando que la

herida sea del menor diámetro posible, a fin de disminuir el ries 

go de enfe~edades o cualquier otro dal'!o buscando además acelerar 

la cicatrización de las heridas. 

b) T?..ATAHIENTO DE PENCAS COMPLETAS Y FRACCIONES DE PENCAS 

Es recomendab.le hacer las podas para la obtención del ma-· 

terial de propagación 20 días antes de realizar la plantación, se 

deber!naplicar fungicidas en el corte acfin de que cicatrizen,

evitando dal'!os por pudriciones. Durante el periodo de corte y ---

.plantación, las pencas deberán permanecer eri la sombra para dismi 

nuir la perdida de húmedad aunque esto es necesario que suceda y

las plantas adquieran lo que comunmente se llama "achicalamiento" 

que es una deshidratación natural, cuando esto ocurre las pQsibi

lidades de que ia planta no tenga problemas al momento de planta-

ciones altas. 
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Se propone la plantación de fracción de pencas en aque-

llos casos que se encuentren en lugares alejados de siembra y -

con escaso material de propagación a fin de evitar grandes cos--- _ 

tos de transportación. Para desarrollar esta práctica se recomien 

da; seleccionar las pencas.en el huerto madre después de aplicar

el tratamiento que se_le da a las pencas completas deberán dejar-. 

se diez dia.s bajo la .sombra, lÚego de transcurrido e;5te tiempo se 

~btendrán las fracciones a partir de la perica. Los cortes se ha-

rán tomando en consideraciones el tamaño_ de las pencas, los cor-

tes de las pencas deberán tratarse con pa$ta bordel~sa y dejarlos 

a la sombra durante una semana. Después de t~anscurrido los siete 

días se recomienda la construcción de un almácigo a fin de obte-

ner el suficiente material de propagación. Las medidas más comu-

nes para los almácigos es un ancho de 1 a 1.25 mts. de largo va-

riable según Io extenso de la operación con espacios intermedios. 

_La m~zcla del suelo para el aimácigo comprende tres par-

tes iguales de arena, tierra y estiércol. 

Las fracciones ~eberán cubrirse eón la mezcla pero sin ta 

parlas totalmente, después ~e depositarlas en-el medio de propag~ 

ción, deberán aplicarse. riegos ligeros cada .1 dias hasta que se -

inicie el enraizamie~to; cua~do los brotes alcancen .una altura de 

10 a 12 cm. se cubrirán completamnete las fracciones para que ter 

minen de enraizar. 

Los nuevos brotes permanecerán en_el almácigo unos seis 

meses y después de transcurrido este tiempo estarán listos para -

ser implantados en-el terreno definitivo. 

e) EPCCA DE PLANTAC!ON: La épvca roA:;· aJ.ceuada para reali....; 

zar la plantación es en los meses de Febrero, Marzo y Abril un p~ 

\ . -



co arttes de que inicie ~~ periÓdo <le iluvias.:~ Plantando en· estas ;· 

mese'S 'tas pencas emiten $Us priJneros renuevo~ en la Siguiente -~ 
primavera y alcéÚlz~ .un- buen desarrolicí. durante :'eL~eránó: y ot~~ 
i'ló lo c:Uar. permité en algúrlas variedades ·la ~rtic~aéi6n al 'si~;;.;'· 
guiente. ailo. 

Cuando por falta de hÜnledad en el ~elonosea.p~sibÍ~; 
realizar ia planta~i6n en 'el perfodo Seffalado, S~ rec:omi~ndá :r~,! . 

lizarla en Agosto y Septiembre.· El nopal plantadó en esos -meses-_ .. .. •. . . . . . , .. 
no átcanza a emitir brotes para 'desarro},lar ia planta pero en:--

cambio auinerita· el sistema 'radiculcjlr' y acumula reservas que apro.-; . 

vechara_enla siguiente primavera-para 'la .emisi6~ de nuevos bro-
·tes. Sin embargo, si ia humedadres'idua]. es poca~ se corre el-

riesgo de que la planta. sufr.a por sequía en los primeros meses ;.. 

del proximó año. 

d) HETODCS DE. PLANTACICN: Se pueden seguir dos métodos 

tino mediante la siembr!l de pencas ccm;pietas· y 'e1 otro mediante ::.. · 

· ·la sienbra de plantas obtenidas de frac~ioiÍe~ dé pf!Acas~ . 1 · ' 

. :. · .. ·. : . '. ·- : · .... -; 
. e) PLANTACION DE PENCAS COMPLETAS:' Este mé.todo se'utili..,. 

za cuando existe suficiente material 'de prQpagac~ióri y euaild? la:;.,· . 

. distancia que separa ai huerto no es griútde, de tái maner~ ::q\J~- :~.: ·· .. · 

los costos de Ú~sport'aci6n. rió .sean:ell'!vado~. __ La_· s:i,emb'ra:-~e . .;.::. :_> .. 
realiza col()can4o las dos tercer.as partes de '1~ ;¡;eni::a dentro dé 

.·la tieirr.a.. .., , 

En los casos en que se pret~nda· est~bi'~er 1a:<~1an~a---~ 
e i6~ en terrenos eón . índice. ele;_, a do~ de erosión () p~rdfd~s ~t~t! 

p lm taci.ón ·en cepas profuridas . y de '~0 x. 60 cms. de_ lado. ~r~:.O . 

· te· el di!>e~o de ía· plant:a~~6n lós. sefiaiamientcis d~'.la 16caH~a-::- ._ ... 
'. 

. ·,,' 
•'' .·'-

.. ··•·· 

: >, 

··.·.'. 
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ci6n de cada una de !as capas deberán observar la posici6n central 

de las mismas. Estas deberán construirse con una anticipación pre

via a la plantación con el objeto de ayudar a la intemperización

de sus capas y exponer a la acci6n ~e los factores ambientales los 

orgánismos patógenos que pudieran estar localizados en el suelo: -

las cepas deberán llenarse con una mezcla compuesta de dos terce-

ras partes de estiercol bien descompuesto y una tercera capa de -

-tierra. 

En aquellos terrenos en los que la superficie presenta 

cantidad suficiente como para sostener la vida de las plantas, se

constrúyen bordos o camellones, los que posteriormente podrán uti~ 

lizarse para la colocación d.e las pencas. La colocaci6n de las -

mismas deberán hacerse en la parte alta del camellón y cubriendo -

la misma en dos terceras partes. La distancia entre bordos y plan

tas, como se ha seRalado estara supe4itada a las condiciones de -

desarrollo de la especie, riqueza de los suelos y topográfia del-

terreno. 

La densidad de la población de plantas por Ha. se desglos! 

ra más adelante según sea c~da proposito; TUna, Verdura, Forraje. 

7.5.2.- MULTIPLICACION SEXUAL: (por semilla). 

La propagación por semilla en los nopales es poeo conocida 

y es m!s compl·eja que la propagación vegetativa. En forma resumida 

los pasos principales del proceso son los siguientes: 

a) Geminaci6n de la semilla. 

b) Establecimiento de las plantas. 

e) Crecimiento de las plantas. hast~ .al..;anzar el. tamai{o y -
• ',. • 1' 

madUrez deseados debido a la escasa unport,;lncia que tiene la pÍ'dp!_ 

gación comercial del nopal solamente se darán algunas recomendaci~ 

nes sobre su cultivo. 

' . 
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a) GERMINACION:.Si no se tiene charolas o camas de siembra 

con temperaturas controladas, serán los meses de Marzo y Abril los 

más adecuados para sembrar. 

Si se cuenta con el sistema antes mencionado el proceso -

puede realizarse a lo largo de todo el aHo (la temperatura optima

de germinaci6n recomendada es de 22 a 29°C. 

se deberá desinfectar las sem"illas antes de .la siembra, -

mezciando con ellas un fungicida en polvo (Manzate 200), en un me-. . . 

tro cuadrado de superficie deben ge.rminarse unas 10,000 senuúas. 

ta siembra debe hacerse esparciendo la semilla_con cuidado· 

y en fo~a homogenea sobre la superficie del suelo. 

Deben utilizarse charolas de 6 cm. ·de profundidad_ con pe-.:..· 

queftos agu~eros al fondo que.sirva como drenaje. 

La mezcla del suelo recomendada estara compuesta de siete

partes de turba fina de musgo (tierra de ho =~s), d.os partes de ti_! 

rra ligera y una part·e de arena tamizada (de o. 5 a 1 111111. de diáme

tro); está .mezcla deberá esterilizarse previamente con calor. 

Después de esparcir las semillas, estas se presionarán len 

tamente contra el suelo con ayuda de una tabla plana. Se cubren -

las semi nas con arena de r1o lavada de 1 mm. de diámetro, . fonnan

do una capa fina de 1 a 1.5 mm. de espesor. 

Se humedece el suelo, tratando de mantener constantes la -

humedad durante todo el periodo de germinaci6n. El riego se puede

hacer introduciendo las charolas hasta la mitad de su altura en un 

recipiente que contenga agua tibia, finalizando el riego en el mo

mento que se observe humedad· en la superficie del. suelo. 

La germinación se lleva a .cabo en .. un ~iodo que var1a en-

tre cinco y quince dias. .. 
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b) ESTABLECIMIENTO DE LAS PLANTULAS: Se aplicar!n fungici

das (Coplenex 200) cada ocho dias. para evitar la proliferaci6n de 

hongos que ocasionar1an pudriciones en las plantulas. 

Cada diez dias deber~ darse un riego cuya agua lleve di---
. . ' : 

suelto fertilizante de 16rmula 1Q-20-30 con microelementos ( quela-

tos de Fe. Zn. cu. Mg) a una -dosis de 2_ gr. por litro •. 

. Cuando las plantulas crezcan aproximadamente. a 2 ~ 5 cm. de

áltura· deberán transpl~tarse en charolas 'niá~ profundas (15 cm.) y 

con suelo menos turboso y mb nutritivo. plantandoÍas a una distan 
' . . . . -

cia de.5 cm. entre si • 

\ .. 

. Una vez instaladas en su nueva ubicac;i6n. ¡os pequeilos no

pales requieren de una l~gera hUmedad _constante' en el suelo así co - . 
' . 

mo abónados quinquenales junto con los riegos. · 

Se aplicarán Pungicidas periodicarnatte para combate de pl!,. -

gas. principalmente para los microorgánisrnos ·que atacan l~s raí--

ces. 

e) CRECIMIENTO: CUando las plhtulas empiezan a tocarse ~

tre si. es el momento de realizar un nuevo u:asplante (a macetas_ -.· 

de unos 15 cm. de diámetro).~ 

Durante el invif:rno. estas plantas no deberán estar. sometí 

das a temperaturas lr1as menores de 8°C. 

En un periodo de ocho a catorce meses ·según las especies.

se podrán obtener planta9 de -20 a 40 c:ms. de altura ·Y estarán lis

tas para llevarse al campo de cultivo. 

La reproducci6n por semilla en el nopal es· el método menos 

utilizado en México. lo anterior se debe prinCipalmente a Ías limi 

taciones técnicas- Y econ6micas .que a Q~;ntint·~'"'if-"t MenCionamos • 
. . -
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1.- D~sconocimiento de métodos rápidos y eficientes para

su reproducción sexual. 

2.- La semilla es cara y escasa. 

3~- Se requieren. de instalaciones especiales (invernadero 

y vivero) para las etapas de g~~inaci6ri y de establecimiento de

. las plantulas. 

4.- Es necesario dar un mane o especial en cuanto al sus

trato (suelo), riegc; temperatura, humedad controlada, f!ertiliza:.. 

ci6n y pesticidas 'para un buen desarrollo de las Pases menciona

das. 

·5.- Altos costos por manejo durante las etapas de gennin!_ 

ci6n, trasplante y creci.JII.iento de las plantulas. 

Como conclusiones haS'" que sei'ralar que en los nopales la 

reproducción sexual (por semilla) se encuentra-bien justificada -

. en la investig~i6n, pet<)"~ la !tu:tualidad J\0 es costeable para 

fines comerciales por las ra~ones antes mencionadas. 

·• 
7.6.- CONTROL DE MALEZAS: El nopal es Una planta rustica,! 

resistentes a multiples -condi.ciones sin embargo, esta expuesta c.2 
' 

1'\0 cualquier otro cultivo a la competencia de la lui, agua y nu-

trientes por las malézas •.. 
. . 

Dentro de las ··labores culturales· adecuadas para un mejor-

desarrollo y producci6n de cualquier proposito que se explote ..:...__ 

(TUNA, VER!IU~. F'02RAJE) ·se rec~mi.enda mantener libre de arbustos 

y malézas, el cultivo, ya sea mecánica, manual o química. 

CCHPA2\CICrl DEL CONTROL OUUUCO DE LAS MALEZAS. Y DEL CONTROL MEC! 

NICO DE _LAS MALEZAS 

MECArliCO 
• 

1.- cambios indeseables del Suelo. 

2.- A destiempo, ya que se hace so 
bre la maleza crecida. 

OUIMICO 

1.- No cambia la condici6n
del suelo. 

2.- A tiempo antes de que -
salga la maleza. 



MECANICO 

3.- SUprime toda la maleza. 

4.- No mata semillas y debe 
repetirse. , 

5·- No puede efectuarse so
bre el cultivo. 

6.- No .exige cuidados ni co 
nacimientos. 
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OUIMICO 

3.- Algunas especies resisten 
y se convierten en probl! 
ma. 

4.~ Mata semilla y tiene ac-
ción residual. 

5·- Mata a la maleza sobre la 
hilera del cultivo. 

6.- Exige de conoc~ientos. 

En la práctica el control químico de las malezas en·el 

nopal ~o ha sido motivo de experimentos locales par~ determi-

nar su buen manejo, esto ha provocado perdid~s econ6micas al ~ 

daflar huertas en produc~i6n por la acci6n toxica de los herbi

cidas. 

Los factores que afectan al control de las.malezas con 

productos químicos son básicamente: LA SELECCION, LA APLICA--

CION Y EL ~IO AMBIENTE. 

a) SELECCION.- Requieren conocer las especies especif! 

cas que infectan el cultivo. 

El primer paso para }ograr un buen control es identifi 

car debidamente las mal~zas que causan problemas ya que ningún 

herbicida es capaz de controlar todas las especies. No se cono 

ce ningún herbicida selectivo en este cultivo, se han manejado 

de preferencia .(con exito) • los desecantes del tipo de Para-

quat nombre comercial Paraquat o Gramoxone es decir de 1 lt en 

150 lts de agua. 

El modo de aplicaci6n mh c~W1 es por medio de .uña -

bomba de mochila o montada en un tractor, ~enom.inandose terre_! 

.tre y se recomienda en el caso de usar el producto antes men-

----------- --

; . -
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cionado adaptar en la boquilla (d@ preferencia TIYET 8004) una -

campana protectora de lamina galvanizada remachado de plástico 

o de ho.a de lata para hacer la aplicación dirigida hacia lama

leza de preferencia al iniciar esta su estado V@getativo de pl~ 

tula para poder tener una cobertura más amplia. 

La acción fitotóxica de este tipo de herbicida consiste

en interiWT!pir el flujo de electrones en la fotosintesis, blo

queando el proceso.•No es transportado de la,raiz al tallo, pero 

si lo es cuando se aplica a la ho~a determina una rápida deseca

ción del follaje. Como herbicida se usa en n una metodología de

control·que incluye secar la maleza y enterrarla con los resi--

duos de la cosecha o bien dejarla, ya sea sobre la tierra como - · 

capa protectora. 

El da~o que causa éste producto actua por igual en el -

cultivo que en la maleza, por eso la lmport~cia de proteger al

nopal al mor.u~nto de hacer la aplicación con la campana protecto

ra evitando al máximo el acarreo por el viento de las gotas Pi--i 

nas del abanico de aspersión. 

Otro tipo de .herbicidas llamados pre-emergentes han sido, 

utilizados con algunos problemas en suelos arcillosos del tipo-

2, 4, D Arnina nombre comercial Esteran 47 aplicado en el inicio-· 

de período de lluvias, se observo que por el efectos del magne-

tisr..o del producto se ha fijado a las raices del nopal y ha sido 

transportado por sus tejidos causando la muerte, a la planta, -

con sitltomas d@ una deshidrataci6n y desprendimiento de las ra

quetas. 

El uso d@ este tipo·de agroquimicos se sugiere, sean so

metidos a un pequei'io lote d.e experimentaci6n con el fin de evi-
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tar costosos errores. 

b) FACTORES AMBIENTALES: Estos aPectán el rendimiento de 

los herbicidas, no p~eden controlarse pero el conocimiento de -

las mismas puede usarse para tomar decisiones correctas e inter

pretar los resultados obtenidos. 

1.1.- PLAGAS: Por ser de mucha importancia el combate de 

las plagas en las plantaciones del nopal, a continuaci6n se hace 

~ breve resefta de los insectos y de las éaracterlsticas de los 

daftos_que causan en la planta. 

. Picudo de las espinas.- Los adultos de este cole6ptero 

se parecen a la mosca casera y miden de 3 a 4 mm. de largo. Eme_:: 

gen en la primavera, du~nte los meses de marzo y abril, son de

color obscuro con una mancha dorsal en Porma de cruz. Las hem-

bras depositan sus huevos en .la base de las espinas haciéndoles

un pequcfto agújero, y entre mayo y junio nacen las larvas que i,!! 

mediatamente. empiezan a daftar las pencas, dando lugar a escurri

mientos blancos como lágrimas de paraPina. Esta plaga también -

ataca los frutos. Se recomienda cortar las raquetas daftadas y -

destruirlas. 
" Grana o Cochin;lla.- Es una plaga que durante el invier

no tiene poca actividad, pero que tan pronto comienza la primav~ 

ra, o sea que aumenta la temperatura, se reproduce atacando por

igual las pencas y los frutos. Se caracteriza por su aspecto de

pequeñas motitas de algod6n que, al ser aplastadas, muestran un

color rojo intenso en su interior. Si el ataque de la plaga es -

severo puede originar que el Pruto se caiga. 

<;usano Blanco.- Es de color blanco cristal que mide de 2 

a 3 cm. de largo. Aparece durante los meses de julio y agosto. 

Estos gusanos viven en colonias de ::5 a 30 animales, por lo que-

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

~ - .. 
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su ataque a las pencas es muy severo. Hacen agujeros en las raqu~ 

tas formando galer1as que penetran hasta la médula de las plantas 

destruyendo los tejidos leflosos. Expulsan sus excrementos a tra

vl!s de un agujero, los cuales, al caer en el suelo, Ponnan peque-. 

Has cúmulos que comunmente se conocen con· el nombre de montonci

tos de arroz. El ataque de esta plaga puede ser tan serio que pu~ 

de originar la calda de los brazos y hasta la muerte de las plan~

tas. CUando se detecta la aparici6n de esta plaga se puede cqnt~ 

lar quimicamente, o bien, si ya se encuentra dentro de la penca -

se abre la galeria, se sacan todas las larvas que forman la colo-

.nia y sé de:a orear la galeria abierta. 

Gusano Cebra.- Este gusano proviene de una mariposa que 

pone sus huevecillos en las pencas. La larva se desarrolla dentro 

de la planta formando un abultamiento con aspecto de tumor. Alea~ 

za de 4 a & cm. de longitud y su cuerpo es de color negro azulado 

con fran.as blancas en cada segmento, lo que da origen a su nom-

bre. . 
Esta plaga aparece generalmente en los meses de noviem---

bre y febrero. Al poner sus huevos la hembra ataca las raquetas ~ 

superiores del nopal formando galer1as. Puede controlarse.mecáni

canente cortando un lado del tumor. 

Arafia Ro~a.- Esta plaga es un ácaro de color rojo que vi

ve sobre las pencas en colonias numerosas. Se alimenta chupando -

la savia de las_plantas y sus daflos se caracterizan por la fonna

ci6n de manchas con apariencia de quemaduras si el ataque es leve 

pero si es intenso la raqueta se torna de color Iefloso o cafl!. 'si 

no se controla a tiempo esta plaga puede acabar con la nopalera. 
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Chinche Caf~.- Es un insecto que tiene un color café roj~ 

zo, de un cm. de longitud, que forma colonias numerosas. Tienen -

un pico muy largo cop el que chupa la savia. Las pencas adquieren 

una coloraci6n café obscura y si el. ataque es muy intenso la plan 

ta muere. 

Gusano Cabeza Rojá.- Alcanza hasta 1 cm. de longitud. At! 

ca al rtopal en la unión de las raquetas y puede tirarlas.. Su ex-

cremento se parece al del gusano blanco, sólo que lo produce en -

cantidades menores dad~ que no forma colonias. El excremento tie

ne la apariencia de pequeHas virutas de madera. 

· Mayate caf~.~ Este mayate constituye una plaga del nopal-. \ . 
que ataca de preferenci~ a los brotes tiernos Cuando no t~ene ~ 

otra cosa que comer, lo ~<N~· :~cede cuando se alarga much9 la épo:-
.._.-;: ... · ca, de sequia. 

Trips .- Esta ),laga· ~~· se nota: a s~plé ·~ista porque ·~s 
111\lY pequeHa. ·su dai'io se disttngÚe p~ las tunas,. citando 'fan..

creciendo y antes de madurar; sé ven totalmente roflosas •. 

car~coles.- ss.tos anj;ma"'es sEi ~astran J)or las ptantas -
. . .. . 

.para llegar a los brotes tif-.rné>s atacándolos, lo que impide que -

se formen nuevas raquetas. 

; . -
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PLAGAS DEr. NOPAL, CAr~CTE:IHSTICAS DEt, ATAQUE Y SU CctTTROL OU!MICO 

NOMBRE: DE LA PLAGA DANOS Y SUS CARAC PRODUCTOS A USAR DOSIS .X HA. EPOCA DE APLIC.. OBSERVACIONt:S - . 

GUSANO CEBRA 

ARAR\ ROJA 

.. 
Gli'ANA O COCHINILLA 

CHINCHE CAFE 

TE!USTICAS 

Las raquetas mue! Supracid 40 
tran tumor. 

Raquetas como que 
madas con fuego o 
viejas. 

Aparece como moti 
tas de algod6n. -

Pudre la tuna. 

Alear 338· 

Malathion 50% 

Polvo humectante 

1 - 1.5 lt. febrero y marzo Pumige la huer
ta cuando vea -
orificios en -
las raquetas. 

• 5.- 1 lt. Entrada la pri-
mavera. 

• 5 - • 75 lt. Al hacer más C!, 
lor. 

cuando observe
secamiento en -
las raquetas • 

Cuando este pe
quefla hacer el-
ataque. 

Sevin 80 .5- 1.1 k. Antes de la ma.:;.·~ Procure asper-
duraci6n jar 25 dias an

tes de la cose
cha • 

TRIPS La tuna se pone - · Supracid 40 
roftosa. 

GUSANO BLANCO 
CRISTAL 

En el suelo se -- Supracid 40 
ven virutitas de-
excremento. 

GUSANO CABEZA ROJA En los entre-nu. 
· dos. 

PICUDO DE LA ESPINA Aparece como la 
grimas de para:' 
Pina. 

MAYATE CAFE Atacan los bro
tes tiernos. 

CARACOLES 

PAJA ROS 

Atacan los bro
tes tiernos. 

·Atacan los bro
tes tiernos. 

• 

Supracid 40 

Para tion Et i l.!, 
co 5~· 

Supracid 40 

Cebos envene 
nados. -

Folidol en -
sol. 
E-605 

• 3 - .4. · lt. En verano 

1 - 1.5 lt. En verano 

1 - 1.5 lt. Al apareeer 

·5 - .75 lt. Entrando la -
primav~a. , 

1 - 1.5 lt. Marzo y ;Abril 

Al inicio de
lilS ·aguas. --

De 1 a 2 - Cuando aparez 
c.c. x lt. can. -
de agua. 

Antes de IJladura 
o cuando esta -
madura. 

Presenta aguje ... 
.ros en las ra-
quetas. 

Entre nudos de 
2 raquetas. 

Per.Eoraci6n de 
~as raquetas -
en las espinas 
Brotes tiernos 
mordidos. 

Se ven los bro 
tes tiernos --= 
mordidos y una 
cauda de agúa
en ellos. 

cUando escasea 
el alimento ..-
atapan los br~ 
teS' tiernos • 
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7. 8.- ENFERt!EDADES: 

Pudrición negra.- Se presenta en las pencas y. la causa es 

un hongo; teniendo como vectores varios insectos, los cuales le -

proporcionan la entrada a las pencas, cuando el organismo ha pen~ 

trado, produce una manch~ negrusca que se va agrandando hasta P%'2 

pagarse por toda la penca, pudiendo continuar. CQll las adyacentes. 

Mancha Café.~ Es posible que se trate de una enfennedad -

bacteriana. ·Empieza'por una· pigmentación caf~ alrededor_ de las-

aréolas, invadiendo los tejidos adyacentes hasta que la penca qu~ 

da totalmente coloreada, interrumpiendose as{ la Pwición clorofi

.uana y, por eonsiguiente, al pl'Oducci6n de frutos y renuevos. 

. . 

Carcoma de . 1~ P~á • .:. Empina ·en ta regi6n a pié al de, los-· 

renuevos, resecindóse .las'.-ri!Olas. Al. detenerse el ~r~imie~to.de ··'· ... . . - . . . . . .. . . . . . 
:r ·_; . . . . . ,.. . ~ . . '·. .• . •. ·. .; ... . . . • • • . --~ 4 .; ., 
esta enferm~dad en· iuta _zon-. definida., OQilO' ~·- pá.r.•e adyacente si-

gue creciendo, al llegar a· la .madu,res, .. la penca presenta. el aspec: ·· 
·. ' ·.· .. - --

. to dentado :o ra1do que -se conoee como ca!'Cama: se c~ee 'que_ se de4. 
be .ll 1~ caren~ia de,t(anganeso y Bo~. 

ENGiroSAMIENTO DE LOS CLADODIOS.- Se presenta en la mayo

ria de los casos, en la producción de· •tuna~ se cree que ·es prov2 

cada por un virus no identificado, la planta·deja de producir f~ 

.to y ad~ás contamina a toda la huerta. 

NOTA: NO EXISTEN INVESTI~CIONES PAJtA BL CONTROL DB· BSTAS 

ENFERMEDADES. 
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7.9.- PODAS. 

7.9.1.- PODAS DE FORHACION: Esta práctica tiene como obje

to la eliminaci6n de aquellas pencas que no se localizan en h po

sici6n o angulo adecuado para formar la estructura predeterminada

a .la planta y se facilite su cosecha .• para lo cual se recomienda -

darles.las siguientes formas: 

· a) Circular. 

b) Orejas de conejo. 

e) Raqueta corollada. 

Se cortarán aquellos articulas que se encuentren muy jun-

tos y en la base'del tallo. Una vez iniciado.el proceso de produc

ción debera combinarse t~nto la poda de formaci~n como la de pro-

ducción para finalmente, sólo dejar esta Última. 

7.9.2.- PODA DE RPODUCCION: Se lleva a cabO eliminando las 

pencas que tuvierón producción de tuna en la cosecha pasada y de -

estas. ·sólo se· de ,iarán las que por su coloraci6n interesan para ob

tener nuevos brotes para el siguiente aRo. En esta poda se deben -

dejar ·1os brotes de una·edad de un año (de preferencia las orienta 

das Norte a Sur). ya que en Rstos se presentara la proxima produc

ción; si~ embargo, también se tendra que eliminar los que por su -

coloración no sea deseable (muy altas o en mala posición). se deb~ 

ra cortar todos aquellos cladiodJs que presentan síntomas de enfer 

medades o deformaciones causadas por plagas. 

Con el fin de facilitar 1~ cosecha, la altura de las plan

tas no debe ser mayor de 1 .ac m. La época para realizar esta prác

tica es un poco antes de'que inicie la floración y se debe hacer

en el periodo de Diciembre a Enero. Si.1 emb:..=:;~. e~ donde se tie-

nen condiciones ambientales en el que el invierno sqn tan drasti-

cas en cuanto a la humedad y bajas temperaturas, los productores -

acostumbran a podar inmediatamente después de la cosecha o sea en-
' los meses de Septiembre y Octubre, fertilizando con productos ni--

\ .. 

·¡ 

1 
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troaenados con el fin de inducir a una brotaci6n de nopalitos pri~• 

cipalmente que se cosechan en el periodo de Diceimbre a Abril. 

7.9.3.- MAllSJO DEI. MATERIAl:. DE PODA: En el momento de r~ 

lizar la selecci6n y poda del material de propagaci6n, será indis~ 

pensable su almacenamiento y esto presentara problemas a medida -

que la cantidad se incremente. 

Se resolvio el problema del almacenamiento construyendo -

una estructura de madera que permite maneiar,gran cantidad de pen

cas en un espacio relativamente corto, facilitando asi su manejo 

y conservaci6n en condiciones adecuadas. 

·una de las prácticas que mayores problemas han causado en

el establecimiento de plantios de nopal ha sido el mal manejo qu~ 

se le da a la pianta durante· el traslado, sobre todo en aquellas -

variedades que poseen grandes espinas con el fin de evitar heridas 

o magullad~ras en las plantas, se presenta ~omo alternativa la uti 

lizaci6n de las estrUcturas que se fabrican para el almacenamiento 

se pueden utilizar además algunos aislantes o separadores~ tales;

como pa _;a, con los cuales se puede formar una capa de altura. sufi-

ciente que permita el contacto de material de propagación. , 

·, 

• 
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VIII.- CULTIVO YAPROVECHAMIEN'l'O DEL NOPAL GOMO FORRAJE. 

En las zonas .aridas y semiaridas predominan el tipo de ve 
. ._ ' . -

getaci6n graminoidea y arbustiva, ~ta no es ~ctib~e de aprovech~ 

mi~to para la al,imentaci6il hU!Wla .en,: to~a direetá~ -·~ c:ubió su

. tra.sEornÍaci6n por rumiantes c:QJlvi~e la energ·l~ ·ci~hi~·:disponi:-
. -..... ,. . 

ble en''produc.tos de alto valor-~ su- con~o cilr~t-o -del· hombre. 

8.1.- LAS PRIHCIPALSS BSI'BCIBS DB OPUDTIA uTlLÍ2;AJ)Á$ COMO• 

FORRAJE SON: 

OPUN'l,'IA STREPl'OCAWl'HA •••• ~~· •• ••• •-~ .;Nopal cúd6n. 

OPoNTIA LEUCOTRICBA •• • • ......... ~ • •• N~l durazn;Ulo. 

OPUNTIA Í.INDHBMim •• -~ ~- • • •• ~ ~ ••• .;, .. • •• Hopal CÚijo. 
. . 

OPUNTIA RASTRERA •• .- .. • ••• ,.. • •• • ••• · •• Nopal rastrero. 

OPUNTIA MICRODA.S'{S ... · • ~ ". •-• • • •.• ·• '• ·• ~.Nopal: · cegadOJ". , .. 
. . .: ' . ~ . ': . . . . . ·. : . 

OJ'OR'I'L\, PILIFERA ••• • •• • •••••• .-._ ••••• Nopal crinad~h 

OPDIITIA · MAXIMA ••• • ~ • ., •• ~. ·• • •• · •• • .-•• lfOpa.l' pel6n. _ . 

OPUNTL\ RoBUSTA ••••••• , ...... ;. .- •••• Nopal· camueso. 

La se1ecci6n d~ las variedades antes mencionadas.se hace -

en base a la precocidad, resisten:cia.a.sequ!as prolongadas, a las

plagas y enfermedades y el tc:meiáje de producción.· 

Se- ha .enc~t~ado que 'lo~ rendimientos de .forra e .verde són 

similares cuando· se deposid" 1~s pencas .sol:>re ia superEicie ciel -

suelo, qu.e cuando se entierran pU:Cia~ente para establecer las -
;p-lcllltaci,one~; pl:¡esto qu • . ei il)r:iftier méiooO' es' iM:s ~ori6mi~o. se eÓn:.,; 

. s~~er~ v~taj~~ :SU,.~P~~~,. ··';:··~,:·:' ·-~ ~ .·.;<.:,··.~--~.,'_:·'·!~::·_ ·L:. . , -.~ . 
?'•. lía ord~i6ft~~~ ·~:~~-:ti~:~-· este.;n~.~~s;.'u.'¡,dart-o ~;~. 

' ·ú.: 

' .. 

·. 

•· 1 
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maneja según la disponibilidad de material vegetativo, calidad -

de'los suelos, precipitaci6n, etc. estudios de diferentes densi

dades de nopal en terrenos tepetatosos de temporal varian de --.. 

5,000 a 80,000 plantas por Ha. obteniendo un: rendimiento de -

(27 'ton.} y (67 Ton.) respectivamente. 

En cuanto al amne .o de ·las ·plantaciones dé nopal pa_ra: .E~ 

rraje, es conveniente establecer plantaciones con alta densidad

(SO,ÓOÓ plantas/Ha.l lo cual se consigue en surcos de 0.5 m. con 

plantas a 0.25 cm. esto puede realizarse en<f.orma de setos dej~ 

do espacio para el transito de vehiculos durante el corte; por

otra par.te, el esquema propuesto .da indicaciones para su empléo- . 

como seto vivo para Cletener la erosión •. en· tos terrenos el'()Sion.!. .. 

dos la aplicaci6n de esUercol se considera convenienté máxime -

que ~e piensa utilizar. al nop,al para· a-limentar ganado (¡1.te a su .-. ' . . . ~ . . . . . . 
,,. ,: ·' iréz producira ·estiercol. El ~orte 'd~bera. efeetuarse en ionná tri 

mestral de acuerdo a ·tas condiCiones de c:;recimiento. ~i<:mal. 

El rendimiento del nopal es variable dependiendo de lcS~t 

,,f~tores ·c~mo: Densidad de-:poblaci6n , Suelo,, CU.JI'ia, Precipita•-' 

ci6n pluvial, método de cultivo, variedad em!>elads;. edad de ·la - , 

plantaci6n peró en terminos generales la variedad oscila entre -

100 y 40') toneladas por Ha. anualmente. 

8. 3.- ASPECTOS KUTRIC:tONA LES: El porcenta e de proteína

cruda va:ría de 2.78% en la Opwttia Rastrera hasta 8.84% en la -

cpuntia Stenopetala, en lo que se. respecta. a·gr.asá cruda Opuntia 

·Lu_<::ens se· reporta: Solamente .. O. 57%., ¡:¡ient-~as. que. en Opuntia Leu

c~_~ridaa. ~~ de __ 2.a6t: _Y en ¿.ant¿:al. c~-t~i,<t~~_c!e·.fibra~-~ opun~. 1

. 

·ita <LuceJis ~s; ~e -~~'51)f.eontt~ ~~-~ tl8Í ,~ .. o~u~:,stri!ptoé~tb."··. · · 
• "": • ,,·:,.·~· ~ ·.' ......... ,...·. ¡.• ~ ~J,~,··-~ ... ' . · .•.. · -~-~ .... :..~¡:-. ~· .: '· ... ·."-·~·-· - ··. ·:::: -~, 

· · · ·a:) D~S':l'l.8LLIJ)AD !)JL ·~.,.'!: ~st;e;,. ~epco ~se ,i'elfer.e. a--
•• • • • - . • . • . t 

.. ,.,_ 

·-,1 
-~' _·. : : 

' ' -A••'' 

_ ... ··. 
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la cantidad o porcentaje de alimento que aprovecha un animal. El -

conocimiento de la digestibilidad de un producto es importante PO! 

que no es proporcional al contenido de nutrientes y por tanto no -

se puede predecir col'Í el análisis químico." 

PROTEINA 

0.39 

NUTRIMENTOS DIGESTIBLES DEL NOPAL 

(OPUNTIA CHRYSACANTHA} 

FIBRA 

0.84. 

ESTRACTO 

ETEREO 

0.20 

* Estracto libre de,nitrógeno. 

** Total de nitrógeno disponible. 

T.N.D. *4 

PORCENTAJE DE DIGESTIBILIDAD DEL NOPAL (OPUNTIA FICUS INDICA) ----

REPORTADA POR VARIOS AUTORES 

ESPECIE MATERIA PROTEINA GRASA FIBRA E. L.N. 

ORGANICA CRUDA CRUDA 

BOVINOS 69.00 12.00 71.00 37.00 80.00 

BOVINOS 71~00 55-00 70.00 46.00 78.00 

OVINOS 64.00 56.00 74.00 13.00 76.00 

OVINOS 68.60 68.00 31.00 53.20 73.80 

... 

Analizando los problemas con que se encuentran la ganade- . 

ria para su desarrollo en esta zona de temporal encontramc¡>s que -

las principales limitantes en el ~rea son el agua y por consigui~ 

te el forraje. . -
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En épocas de se~!a el pastizal se acaha, el agua escasea, 

por lo que las condiciones para la ganadería resulta bastante difi 

ciles. 

El nopal como recurso forrajero del ganadero .de zonas ~ri~ 

das durante la sequía ofrece características ventajosas para su -

utilizaci6n al convertirse en una fuente disponible de agua para -

los aninales en época .de secas. 

Las desven~jas más notables, son su,competencia con el -

pastizal por agua y nutrientes, su escaso valor proteico, bajo va

lor energetico. En la temporada de secas, la proteína es el princi· 

pal nutriente limitante en el agostader? por lo que el uso de n~a 

pal como recurso forrajero, obliga a la suplementaci6n de prote1-~ 

na. 

Experiencias en la zona tipo realizadas por el Centro de -

Investigaciones Pecuarias, reportan la factibilidad de mantener, -

el peso vive de vacas sin cría al pie alimentandolas con nopal en

silado con gallinaza, rastrojo de maiz y melaza o con nopal verd~

picado snpl~entandolo con los mismos sub-productos a nivel de co

medero, vacas y vaqu~llas lactantes son el grupo de animales de un 

hato que más padecen las inclinaciones de las sequias, por su may2 

res exigencias nutritivas, no se cuenta con la informaci6n report~ 

da que permita estimar, su comportamiento cuando se alimentan con

el tipo de raciones antes descritas. 

Estudios econ6micos realizados con el empleo del nopal co

mo forraje indican su incostiabilidad cuando no se dispone del re

curso en fonna local a nivel de predio y cuando su procesamiento -

implica el chamuscado previo y picado manual. 

De lo anterior se ~duce que la utilizaci6n eficiente del

nopal como recurso, forrajero para el ganado en épocas de sequía -
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debera estar ba5ado en la il'ldusi6n de una !u-mte de prote!na que 

subsane su deficiencia nutritiva y en la mecanízaci6n de su pro

cesamiento. 

COMPOSICIONES PORCENTUALES. Y ANALISÍS PROXIMAL DE ENSILAJE DE 

NOPAL, RASTROJO Y MELAZA 

% l:G. 

NOPAL VERDE PICA 60 16 

DO. 

GALLINAZA. 20 4 

RASTROJO DE MAIZ 15 3 

MELAZA. 5 1 

100% 24l:g. = 250 gr. diario-de peso -

en bovinos de 300 l:gs. 

MATERIA SECA 38 

MATERIA ORGANICA 68 

PROTEINA CRUDA 11 

PIBRA CRUDA 1 8 

CENIZAS 32 

8.4.- NIVELES DE CONSUMO DEL NOPAL POR EL GANADO:·Para lo 

grar el mant~imiento o ganancia de peso en bovinos, es necesario 

~gregar ingredientes de emergencia (rastrojo, melaza y gallinaza) 

0\.de buena calidad como alfalfa y sorgo, la suplementací6n prote.f 

nica determinara según su composición porcentual la ca~tidad de -

· tgs. de nopal consumidos diariamente pero como ·promedio oscila en 
• 't:.· 

tre los 16 y 117.0 :rgs. 

~ .. 
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a·. 5·- METODOS PARA SUMINISTRAR EL NOPAL AL GANADO: Las -

principales limitantes para alimentar al ganado con nopal son la 

presencia de espinas, este problema se resuelve mediante técni-

cas sencillas como: 

1.- Amontonar hierbas secas alrededor de la planta y se

le prende fuego lo que trae consigo que muera la planta. Este m~ 

todo ya no es recomendado. 

2.- Cortar varias pencas y chamuscarlas por ambos lados-. 

sobre un fuego de heirbas y luego picarlas antes de darlas al.9! 

nado. 

3.- La acci6n en calderas es un método utilizado en los

Estados Unidos, pero no se emplea en México por el costo que im

plica. 

8.6.- PICADO DE LAS PENCAS Y MEZCLADO CON EL FORRAJE DE

EME~GSNCIA (RAST20JO, MELAZA, GALLINAZA). El ganado que no ha s.!_ 

do alimentado anteriormente con nopal debe inducirse gradualmen

te a su cons.umo, considerando además las siguientes indicaciones. 

1.- Previamenté desespinadas con una picadora manual {d! 
preferencia) o manualmente. 

2.- La preparación del ensilaje se realiza en capas, co

locandose una de rastrojo más gallinaza una de nopal picado, se

guida por una de melaza, y asi sucesivamente. Este sencillo pro

cedirüento (comerc.ial) permite la conservaci6n del .forraje ensi

lado que aunque mantiene su identidad en estrato¡ en ningún mo-

~ento ~anifiesta características organolisticas indeseables de -

putrificación. 

La conservaci6n del nopal se logra mediante el ensilaje

y una vez establecido el proceso de fermentación se logra la ---
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acidiPicaci6n del medio (pH 4.4). Además los valores se elevan has 

ta 10.1% en base seca en ei silo aqui estudiado y ai B. Mtble es -

de 1 ·5 Mo Xgs. 

~ .. 

,' 



P X í s VARIEDADES 
UTILIZADAS, 

AFRICA DEL SUR SIN ESPINAS 
(REGION ARIDA), FICUS-INDICA 

MADAGASCAR SIN ESPINAS 
(REGION SEMIDE- F'ICUS INDICA 
SERTICA), 

AF'RICA DEL NORTE SIN ESPINAS 
FICUS-!NDICA 

ARGELIA SIN ESPINAS 

TUNEZ 

ESPA~A 
(REGION ARIDA) 

ITALIA 

INDIA 

FICUS-INDICA 

SIN ESPINAS 

ARGENTINA OPUNTIA INE! 

(ZONAS ARIDAS) MIS. 

BRASIL FICUS-INDICA Y 

RENDIMIENTOS 
TON/HA. 

10-15 TON/HA. 
ANUAL EN CONDI 
ClONES ADVERSAS 

50-60 TON/HA, 
100-300 TON/HA. 

50-200 TON/HA, 

10-30 TON/HA. 
80-100 TON/HA. 

100 TON/HA. -
COMO MEDIA ANUAL. 

60-65 TON/HA, 

46.9-91.9 TON/HA. 
A LOS DOS AÑOS Y 

MEDIO. 

100 TON/HA. 

*258 TON/HA. AL 

NOPALEA COCEENILLl SEGUNDO A~O. 
FERA. ** 92 TON/HA. 

UTILIZACION DEL NOPAL COMO RECURSO FORRAJERO EN DIVERSAS PARTES D, MUNDO, 

PROPOSITO DE 
UTILIZARLO 

FORRAJE, 

CONTROLAR LA ERO 
SION Y DARLO VER 
DE. 

FORRAJE, 

FORRAJE 
CONTROLAR LA ERO 

SION Y FRUTOS :: 
PARA LA POBLA--
CION. 

FORRAJE. 

F'ORRAJ"' 

F'ORP..AJE, 

FORRAJE 

FORRAJE 

TIPO DE EXPLOTACION i;:SPECIE PECUARIA 

"TECNIFICADA" EN -
CURVAS DE NIVEL Y -
PASTOREO DIRECTO. 

TECNIFICADA, 

TECNIFICADA. 

PASTOREO DIRECTO AL -

SEGUNDO Af'O DE INFLA_!! 

TADA LA HUERTA, 

TECNIF'ICADA. 

OVINA, 

BOVINAS. 

BOVINAS. 

OVINAS Y 
BOVINAS 

BORREGAS, 
**BOVINOS 'DE LECHE 
CAPRINOS Y BUEYES

BOVINOS DE LECHE 

OVINOS * 

OVINOS Y CAPRINOS 
BOVINOS, 

DOSIS KGS. O 
SUMINJ:STRADA 

EPOCA DE UTILIZACION 

5 KG. DE· NOPAL, 1 KG. 
DE ALFALrA DURANTE --
525 DIASr 

1 
7.8 KG. pE NOPAL, 
2.5 KG. PE OLIAGINO-
SAS.* \ 

¡ 
4. 5JKG, * 

35 KG. OPAL Y 3 KG.PAJA 
6 KG, D NOPAL X C/100 -
KG. DE 'ESO VIVO. 

6 G. DE NOPAL 
25- 5 KG. NOPAL 

SEQUIA. 

SEQUIA. 

SEQUIA. 

SEQUIA, 

SEC'UIA, 

SEQUIA. 

SEOUIA. 

SEQUIA 

SEQUIA 

55 
OBSERVACIONES GENERALES 

SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES DE 
MEJORAMIENTO DE LAS ESPECIES CULTI
VADAS, (RESISTENTES A COCHINILLA), 

PLANTACIONES DESTRUIDAS POR EL GUS~ 
NO BLANCO DACTILOPLUS TORMENTOSA. 

*DOSIS PARA PRODUCIR 1 KG. DE CARNE 
SE EFECTUARON REVISION DE LITERATU
RA DE DIVERSOS TEMAS DEL NOPAL, 

CONSIDERAN EL CONTENIDO DE AGUA EN
BL NOPAf, ( 80-90 1,) CONO OBSTA CULO -
PARA FORRAJE. 

SE HACE NECESARIO SUPLEXENTAR CON -
OTRO FORRAJE QUE PROPORCIONE PROTEI 

KtiMkB~A~U~&~SN8~KL2l<tiE~d:f.SES DE 

*NO SOLO CONSERVA SU PESO VIVO SINO 
QUE NEJORAN LA CALIDAD DE SU LANA. 

DESPUES DEL PRIMEJ< CORTE, LA PRO 
DUCCION SE INCREMENTA. 

REPORTAN POBREZAS EN PROTEINAS -
POR LO QUE ES NECESARIO UN COM-
FLD:ENTC ,E)l LA DIETA. 

*F'ERTILIZA!lDO COl FCSF'ORC Y l'AT! 
RIA ORGANICA. 
HTESTIGC: REALIZARON INVESTIGA
CIONES. 
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IX.- CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DEL NOPAL PARA VERDURA. 

"NOPALITO" 

· La utilizaci6n del nopal en la alimentaci6n humana ha sido 

una de las principales tormas de consumo de los productos genera-

dos por estas plantas. La cocina mexicana, dentro de sus.comidas

tipicas incluye los nopalitos como uno de sus platillos más ca---

racterísticos. 
• En México la producci6n de verdura a·partir del nopal se-

encuentra en el c;entro del pa1s, destacando como los mayores pro-

ductores las localidades de Milpa Alta, Distrito Federal, Sn. Mar

. t in de las piramides, Estado de México y el Estado de Puebla, en-

tre otros. 

La importancia que tiene la producci6n lograda en estos 1~ 

gares y el impacto econ6mico que se observa en los ingresos de los 

productores, han sido algunos de los factores que generar6n la in

quietud de tratar dentro del presente trabajo. 

9.1.- VARIEDADES UTILIZADAS CON EL PROPOSITO DE VERDURA: -

Las variedades adecuadas para el éstablecimiento de huertas de nq

palitos son aquellas que presentan caracter1sticas de pencas que -

carecen de espinas, poca fibra y su sabor no agrio, encontrando ~ 

varias selecciones que cumplen este proposito: 

1.- Selecci6n L4. 

2.- .. 
3.- Tlaconopal (Opuntia Inermis). 

4.- Copena F - 1 

5·- Castilla ' 2. 

9. 2.- ASPECTOS TECr+ICOS PARA LA OXPLOTACION DE VERDURA: Al 
. -
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gunas de las prácticas del cultivo de nopal encaminadas a la pro

ducci6n de nopalitos: 

Esta alternativa de producci6n se·recomienda llevar a ca

_bo en suelos producidos con precipitaciones de 900 a 1000 mm. 

(Condiciones de Milpa Alta) o que pueden ser regados y que puedan 

ser fertilizados (de preferencia con abonos orgánicos) "gallinaza" 

ya de que estos dos factores dependen un máximo rendimiento y e~ 

lidad en las pencas que se utiliza como verdura. 

La preparaci6n del terreno se recomienda hacerla con un -

barbecho de 25 a 30 cm de profundidad con el objeto de intemperi

zar la .capa inferior del suelo y eliminar las plagas y nematodos

que atacan este cultivo; efectuar los rastreos .que sean necesa-. 
rios para terminar de acondicionar la capa arable. 

Nivelar el terreno con el objetivo de evi~ar que~después
del riego o una tuerte lluvia se presenten encharcamientos y exe

sos de humedad en las partes bajas o bien reseuqedad en las par-

tes altas, ya que el cultivo debe recibir riegos de·auxilio en-

las etapas criticas del desarrollo. 

a) EPOCA DE PLANTACION: La época mas adecuada para ini~~--
• 

ciar la plantaci6n es en abril a mayo poco antes de la temporada-

de lluvias; esto permite iniciar el corte de nopalitos el mismo-

afio en octubre o noviembre, cuando hay buenos precios. Otra época 

buena es en la cuaresma, cuando el nopal está en plena· producci6n 

de brotes. 

b) ORDENACION DEL HUERTO: Se pueden realizar dos tipos de 

explotaci6n; en.surcos y mini-invernaderos. 

1.- En Surcos: Se recomienda tener wia poblaci6n,de 40,000 

plantas a una separaci6n de .ao cm. entre surcos y .30 cm• entre

plantas se debe enterrar 3/4 partes "le la: raqueta al momento de -

plantar. 

~ .. 
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Sl nopal responde perfectamente a la Pertilizaci6n, cuandO 

es qu!mica se utili~a la .Eo:nnula 120-100-00 en dos aplicaciones al 

inicio y al .Einal de la temporada de lluvias cuando se aplican ab~ 

nos orgánicos las dosis utilizadas son de 80 a 100 toneladas por -

Hectarea de preferencia estercolado. 

En este sistema la poda de formaci6n se hara utilizando -

el criterio de dejar 8 raquetas por planta las cuales se seleccio

naran las que no estorben el acceso por.las calies ni se estorben
~ 

unas con otras, todo el material de poda se comercializara en· est! 

do tierno. 

2.- Mini-Invernaderos: Este sistema esta basado en la so-

bre poblaci6n en almacigos de 2 mts. de ancho por. el largo desead~ 

la .Einalidad es de no dejar arecer mas de dos raquetas por planta

para poder cortar todo el renuevo que aparezca en las raquetas. 

El termino de mini~invernaderos se le da al almacigo por -

protegerse este con alambrón de varilla de 1/8 con cubierta de ~ 

plástico transparente, el cual evita que el agua se pueda evapo~ 
1 

rarse o a·l transpirar la planta protege al brote de las heladas,-

otra venta~a que brinda este sistema es que un riego mensual de -

tres litros por metro cuadrado de almácigos, durante los meses de

octubre - abril es su.Eiciente¡ 

Para la plantación de nopal para verdura en mini-invernade 

ro se usa mayor cantidad de plantas; se recomienda emplear 55 pl~ 

tas (pencas) por metro cuadrado de mini-invernadero a distancia de 

10 cm. entre pencas y 20 cm. entre .Eilas. 

De tal manera tendremos en el trazo de un.a Ha. con este. -

sist~a de¿ando"2 mts. de ancho del almacigo y 1 mt. de separa---

ción para realizar los cuidªdos y labores de cosecha, una superfi

cie de 6,ó00 mts
2 

aptos para el cultivo en almacigas y 3,400 para 

transitar, lo que nos daría un total de 363,000 plantas en una Ha. 
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La cubierta de polieÚleno se puede quitar a mediados de -

abril pues el calor de los mini-invernaderos puede dañarlos en sus 

brotes tiernos y ya no hay riesgos de heladas. Se colocara nueva-

mente la cubierta en cuanto se tengan bajas temperaturas (princi-

pios de noviembre). 

9.3.- LABORES CULTURALES: Pueden considerarse como una --

práctica cultural la poda de formación. Una vez que ~a penca plan

tada ha desarrollado sus sistemas de ra1ce~ y entra en actividad,

se inicia la brotaci6n de nuevas yemas que darán origen a tas pen

cas superiores sobre estas se desarrollarán los nopalitos que co-

secharán para la·venta. Se deben seleccionar dos brotes ~entrales-· 

superiores de la penca inicial a Pin de facilitar la cosecha y las 

limpias. 
~ 

La plantaci6n debe mantenerse limpia de malezas partícula~ 

mente de la grana, que es la más nociva, el control se realiza con 

prePer~cia ~anual, químicamente ha respondido positivamente Sencor 

a dosis de 1 1t. en 1 SO lt. de agua, la desventaja del uso de este 

herbicida es el costo ya que vale aproximadamente 10,000 pesos lt. 

y se necesitan 5 a 7 lts. p~ra dejar la superficie bien protegida

por el temporal de lluvias. 

9.4.- COSECHA Y RENDIMIENTO: El corte de los nopalitos de

be hacerse con un cuchillo bien aPilado retorciendo el brote para

arrancarlo, se.vende al mercado en cajas de madera de 20 Igs. pro

tegida por papel periodico amarrado con hilillo o bien en pacas -

que se f'orman con un cilindro de un metro de diámetro y una altura 

de 1.75 mts. en donde se acomodan aproximadamente unos 2,800 nopa

litos hasta completar 200 1cg. de peso en 1!1 forma tradicional de -

trasladar el nopal a distancias largas. 

\ .. 
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<,a producci6n que puede .logra.cse con riego,. estiercol y -

fertilizante qu1mico puede ser de 90 toneladas por Ha. durante el 

año (se han logrado hasta 34 cortes) al mes. En el método de mini 

invernadero se pueden lograr producciones de 30 Xgs. por metro 

cuadrado. 
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COSTOS DE CULTIVO Y CALENDARIZACION DE TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 1 HA. PARA PRC~UCC!ON DE 

VERDURA; SUPERFICIE 1 HA. DENSIDAD 40,000 PLANTAS/HA. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD u~t~~~IO 

. 1 • PREPARACION 
DEL TERRENO. 

a) Barbecho Maquila 
b) Rastreo cruzado • 
e) Trazo 4el surco • 

· 2. ESTABLI$CIM~E!! 
TO DEL HUERTO 

a) Compra de pl~ 
ta. 

Planta 

1 
2 
1 

49,000 

b) Acarreo de 
planta 

Trartsporte20,000 

e) PlaJ)tac i6n Jornal 40 

3. MANTENIMIENTO
DEL. HUER'l.'Oo . 

a) Cercado del te .. -rreno. 
1. Alambre 1 

2. Postes 
·Rollos 
Postes 

3. Apertura hoyos Jornal 
para sercos 

4. Colocación 4e- Jornal 
Alambre. 

b) Fertilizante -
estiercol Jo~al 

e) Limpias y des-
hierbes~ Jorria1 

2 
80 
17 

' 
. 59 

25 

S 1,700.00 
1,200.00 
1 ,300".00 

s.oo 

27,500.00 

500.00 

4,000.00 
90.00 

-500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

TOTAL 

$ 1,700.00 
2,41')0.00 
1,300.00 

FEBRERO 

1,700.00 
2,400.00 
1,300.00 

200,000.00 200,000.00 

2?,500.00 27,500.00 

20,000.00 

8,000.00 
7,200.00 
8,500.00 

2,500.00 

25,000.00 

12,500.00 

• 

a,ooo.oo 
7,200.00 
a,soo.oo 

2,5oo.oo 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

.,' ... 

20,000.00 

25,000.00 

12,500.00 
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CONCEPTO •- . UNIDAD-- ~- CANTIDAD VALOR TOTAL...... FEBRERO-~ -MARZC) ABRIL MAYO JUlHO 

4. MATERIAI¡SS. 
a) Agroquimicos 

Folidol, Gr! 
moxone. 

b) Fertilizante 
Estiercol Cami6n 

e) Carretillas 
d) Azadones 
e) Mochilas as-

persores 
f) Palas 

SUB 1TOTAL: 

20% IMPREVISTOS: 

T O T A L : a 

UNITARIO 

40 Lts. $ 700.00 $ 28,000.00 28,000.0 

5 
2 
2" 

2 
'2 

., 

6,ooó.oo 
·8,000.00 

soo.oo 
s.soo.oo 

500.00 

30,000.00 30,000.00 
16,000.00 16,000.00 

l,OOO.OO 1,000.00 

11,000.00 
1,000.00 

11,000.00 
1,000.00 

s 403,6oo.oo;318,,oo.oo :2o,ooo.oo:2s,ooo.oo;4o,soo.oo 

S 403,600.00 

80,720.00 

. -F484 32o.oo 
--~---=~==='======·· 

• 
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X.- CULTIVO 'f APRQVECHAMIENTO .DEL NOPAL PARA FRUTA 

··-- • TUNA n 

Para este próposito se recomienda acondicionar la capa ara 

ble con un barbecho y rastreo doble.· 

10.1.- VARIEDADES: En la selecci6n de las variedades se re 

Comienda elegir aquellOS de producci6n temprana O tardia con altos 

contenidos de azucares,- porcentaje alto de.porci6n comestible re-

sistencia al acame y al transporte: 

1.- Burrona. 

2.- Cristalina• 

3.- Amarilla de la monteza. 

4.- Blanca alfatayuca. 

5·- Blanca de ojuélos. 

6.- Naranjona. 

1.- Blanca lisa. 

8.- Camu~za. 

9.- Chapeada. 

10.2.- DENSIDAD: Para una explotaci6n comercial se utiliza 

de preferencia dos tipos de ordenaci6n ~-marco real y tresbolillo

en el--primero con una distancia entre planta e hilera de 2. 5 mt. -

con una poblaci6n de 1,250- plantas, en el segundo sistema se hace

a 3 y 4 mts. entre plantas y lineas respectivamente obteniendo una 

densidad de 833 plantas por Ha. 

10.3.- EPOCA DE PLANTACION: La más adecuada es cu~l'\llO no -. . 
hay lluvias antés del temporal entre los meses de Marzo·- Hayo y-

Agosto y Septiembre aunque se puede Correr-e~ ~iesgo con este últi . -
mo periodo de que la planta sufra por sequi~ en lo$· primeros meses 

del aBo siguiente. 

~ .. 
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Un mayor número "de cladiodcs produ ier6n Pruto cuando estu

vieron orientados Norte-Sur hubo mayor número de .frutos por plan-

ta y por cladiodo y un mayor contenidode-solidos solubles en com

paraci6~ con la orientaci6n Este-oeste. 

Al hacer la cepa .se recomienda llenarse con un tercio de -

mezcla de tierra que contenga de 1 a 10 Xg. de estiercol bien po-

drido se sienta sobre la cepa; se cubre con la mezcla hasta 3/4 de 

la raqueta, se ha cQmentado de que al inicia~ una plantaci6n tune

ra conviene utilizar lo que se conoce como brazos que son dos o -

tres raquetas sasónas, se ha comprovado en la práctica que el es-- · 

Puerzo qye tiene que hacer la planta al emitir las primeras ratees 

y darle vigor, resistencia y estimulo a las yemas para su crecí---" 

miento es mucho, por lo que se opta por utilizar una sola raqueta. 

10.4.- FERTILIZACION: Se recomienda que a partir del se--

gundo año d~ edad se terti11ce con 400 grs. ~or planta de la lormu 

la 17-17-17 dos veces por a~o y aumentar esta éantidad paulatina

mente hasta llegar a un J:g. por planta según lo demuestra el cua;-

dro sigui~te. 

EDAD DE LA FORMULA EPOCA DB CA!fl'IDAD DB 

PLANTA PLAH'l'ACION GRS./PLAH'TA 
2 17-17-17 Mayo y septiembre 400 

3 .. .. .. • .. 600 

4 .. • • ... • 800 

5 • • • • 11 1000 

El fertilizante se aplica rastrillando el.cajete, alrede-

dor de la planta sobre la zona de goteo, as1 mismo se incorpora la 

materia orgánica de las malezas recien cortadas. 
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Un aspecto importante en el suministro de agua a la planta 

es la construcci6n de micro cuencas de captaci6n de humedad, que -

no es otra cosa que un cajete, dando una pendiente ligera de media 

luna y como se dejo tiene la finalidad en plantaciones con este -

proposito de retener toda E:l ag\la.del temporal y sea mejor aprove-

chado por la planta. 

10_.5.- PODAS: ver capitulo vu'~,Podas de produc~i6n y Forma--

ci6n •. · 

10.6.·- LABORES CULTURALES: Ver _cápitulo_ VII. Control de male-
' ._, . : ~ . ·· .. · ... --·· .. 

zas. --.x-~;· -.:-:!- .•. . . 
.10. 7.- COSECHA, SELECCION Y- EMPAQUE: La madurez de la tuna-

se reconoce por el cambio de coioraci6n ~e mánifiesta en sus ter-
. . .. " ~' .. : . . - . 

ceras partes. La selecci6n se lleva a cabo utilizando gua~tes y --

cuchillo, teniendo cuidado que,a:i_s~parar ~a-fruta-de la penca no

se desprenda del pen<l11culo. ya que l-echt:ce el periodo de dura e i6n 

entre la_ fecha de cosecha y cans-w.no:_ al quedar expuesto el frúto al 

ataque de hongos por la herida ·i¡U'e ie causa·. posteriÓ.rmente es ne-
. . 

cesario eliminar los_ ahuates. ~_la selecci6n se eliminan las tunas 

que se encuent!'en daitadas po; pl~~~~ y ~fel:ftledades, raspaduras y

exceso de maduraci6n, c~asificand~¡_posteriomente en 1_!, 2,!, 3,! ca 

lidad dependiendo del .tamaí'lo. cle .. las mismas. 

El empaque para el mercado se realiza en cajas de madera 

con un peso aproximado de 35 a 45 Xg. las cuales se cubren con pa-
. . ' ·'. ~. 

pel periodico. Para e;l,mereado lz,lternaci.Ona.l se utilizan cajas de

cart6n o de mader~ con peso- de 10 Xgs. cubriendo cada tuna con pa

pel celofán al cual se le pega una ~tiqueta con las recOI!lendacio--

nes para su consumo. 
·~·-



-·-COSTOS DE CULTIVO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 1 HA. PARA PRODUC

CION DE TUNA; DENSIDAD 1,300 PLANTAS/HA. 

CONCEPTO 

1 • - PlU:PAl~CION DEL SUELO 

1.1.- Desmonte (Mano de obra) 

1.2.- Trazo del Huerto· 

1.3.- Bordeo (Tractor) 

2.- PLAUTACION 

2.1.- Adquisición de planta. 

2.2.- Plantación. 

. 
3.- C E R C A D O 

3.1.- Compra de Álambre de -- .. 

púas calibre 12. 1/2 y · 
34 Xg. 

3.2.- Adquisición de Grapas 

3.3.- Compra de poster!a de 
Hadera · . 

3 • 4 • - Mano de obra {post er1a) • · 
3·5·- Colocación de posteria 
3.5.1. Tendido, Tensado y colo 

cací6n de Alambre -

* OPCIONAL. 

(PRIMER ARo) 

UNIDAD DE CANTIDAD COSTO UNITARIO 

~IDA , 

Jornal 
.. 

Ha. 

Pencas 

Jornal 

Rollo 
Ig. 

Postes 
Cepa 

Jornal 

. 38 

2 

1 

1300 * 
10 

2 

2 

80 
80 
80 

5 

SUB'TOTAL: 

S 500.00 

10.00 

500.00 

4,000.00 

133.00 

90.00 
30.00 
1 s.oo 

soo.oo 

67 

COSTO 

T O T A t 

S 19,ooo.oo • 
1 ,ooo.oo • 
3,500.00 • 

13,000.00 

f,ooo.oo 

8,000.00 • 

266.00 • 

1,2nn.oo 
2,400.00. 
1,200.00 

2,500.00 

59,066.{'ln 



CO!ICEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

4.- FERTILIZACION: 
4.1.- Fertilizante Químico 
( Sulfato de Amonio, Superfost~to 
de calcio simple y cloruro de 

Potasio). Ig. 

4.2.- Fertilizante orgánico 
( Estiercol de bovino ) 

4.3.- Transporte de Fertiliz~ 
te. 

4.4.- Aplicaci6n de Fertiliz~ 
te. 

5.- CONTROL DE PLAGAS: 
5.1.~ Insecticidas 

Tan. 

Viajes 

Jornal 

5.1 .1. · Folidol Litro. 
5.1.2. Volaton Iilo; 
5.1.3. Sevín 1 • "-

5·2• APLICACION DE INSECTICIDAS:Jomal 

SUB 1 TOTAL: 

10% DE IMPROVISTOS: 

'1' O '1' A L :•. 

CANTIDAD 

120 

4.4 

1 

4 

1 , 
1 
2 

68 
COSTO UNITARIO COS'IO 

T O T A L 

S . s.oo S 622.00 

1,480.00 6,~12.00 

400;,00 400.00 
"! 

500.00 2,000.00 

• 
611.00 611.00 
120.00 120.00 
892.00 892.00 
soo.oo 1,000.00 

S 71,223.00 

7,122.00 

------=!=!!~~~~2----=·; 



COSTOS DE MANTEtliMIENTO DEL CULTIVO DEL NOPAL TUNERO 

C O N C E P T O 

1 • - LABORES CULTURALES 
1.1.- Deshierbes 
1.2.- Levantamiento de Border1a 

2.- FERTILIZACION 
2.1.- Fertilizante quimieo 

( 0.118 Ig./planta) 
2.2.- Fertilizante orgánico 

( 4 Ig./planta) 
2.3.- Transporte de Fertil! 

zantes. 

2.4.- Aplicaciones de Fe~t! 
zantés~ 

3.- CONTROL DE PLAGAS: 
3 • 1 • - Folidol 
3.2.- Volaton 
3.3.- Aplicaci6n 

SUB 1TOTAL: 

1 O i' I>t: IMPROVISTOS: 

T O T A L := 

--·- . 
POR HECTAREA · ( . SEGtnmo ASo ) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Jornal 
Ha~ 

Ig. 

Ton. 

Viajes 

Jornal· 

Lit'rci 
. J:g~ ·.·· 

·Jornal·. 

,·.; 

.. 

CANTIDAD 

' , 
120 

4.4 

1 

4 

1 , , 

·. t 

COSTO UNITARIO 

soo.oo 
1,500.00 

3,000.00 

. soo.oo. 

611.;00 
. 120.00 

5on.on · 

-··· 

.~. 

S 

t 

! 
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COSTO 

T O T A L 

2,500,00 
, • 500.00 

3,000,00 

2,000.00 

611.00 
120.00 
snn.nn 

10,231.00 

1,023.(10 

11,254.00 
:" ===============: 



COSTOS DE PRODUCCJClri DEL CULTIVO DEL NOPAL TUl~ERO 

AL TERCER AflO DE SU ESTABLECIMIENTO 70 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO UNITARIO ~C-STO 

LABORES CULTURALES 
• 1.- Deshierbes y Podas 

., 
· .. 15 . ' S 500.00 

·- ,;. 
_1 •• ·' • 

• - FERTILIZACION ·.~-".:·t.:~,'".:. ,i · .·: ... -.· '>·_., .. :< . .. ~ .. · . · .· 
• 1. Fertilizante Quimieo-~·f··, .. ·"·, :T~eiada;:}, :<1., ,·. :: ·· '. 1.1 · 5000.00.: 

.2~ fe~ti~i¡;~!:t~r~áni~op:.<.'" · ):~:·:•;3·.;,,;~·.-~:?;;;:.~~f:)'.: '· _·_ ·, ·. ;4~4,_: , _._ 1480.00 .· 

.3. Tr~sp~rte de Fertilizante~:· V:f.~jes\'\?r:;":·::,_ .::J~ :· . , 1 · · .. · i . : 3000,00 
Fertilizaci6n (Aplieaci6Ji) :_.Jornal,>:· "',;:: :···· · 4 · .:· ·· 500.00 .4. 

·- CONTROL DE PLAGAS 
.1 Folidol 
.2. Volaton • 
• 3 Aplicación 1 .. 
, COSECHA: 

, • 1 Mano de Obra 
.2 Empaque 

:.2.1 Adquisición de Cajas 
de ·empaque (de 40 X9·
en promedio). 

.• 2.2. Selecci6n de empaque 

SUB'TOTAL: 

10 % DE IMPROVISTOS 

T O T ·A L :• 

' .:, ' . '.· '·-~"~i\,J:<..; :+~.,</' .. , · .. ,, \:.. . . • . 
Li·tro · 

I9. · 
Jornal. 

Jornal 

. ~~jas 
·-..jom~l '· 

. '.•" 

1. , 
1 ' 

25 

124 
12 

611.00 
120.00 
500~00 

soo.oo 

74.00 
500.00 

S 

T O T A L 

7,500,00 

~, ........ 
5,500,00 
6,51?.00 

3,000.00 
2,000.00 

611.00 
• 120.00 

500.00 

12_. 500.00 

9,176.00 
7,000.00 

54,419.00 

5,441 .oo 
. .:59. 860.00 

.. -~\~=~=======·=-= 



CONCEPTÓ 

1.- DESHIERBES Y PODAS 
Fertilizante QuÍmico · 
Fertilizante Orgánico 
Transporte de Fertilizante 
Aplic. de Fertilizante 

Folidol 
Volaton 
Aplicaci6n 

COSECHA 
Mano de obra 
Compra rejas (40 ~g.) 
Selección y empaque 

· .... -
COSTOS DE NOPAL TUNERD AL CUARTO AfiO. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Jornal 
Tonelada 

• 
.Viajes 
Jornal 

Litro 
Xg. 
Jornal 

Jornal 
Reja 
Jornal 

CANTIDAD COSTO UNITARIO 

15 
1.1 
4.4 
1 
4 

1 
1 
2 

50 
250 

25 

SUB 'TOTAL: = 

S 

10% IMPREVISTOS :• 

T O T A L:= 

500.00 
5000.00 
1480.00 
3000.00 

500.00 

611.00 
120.00 
500.00 

500.00 
75.00 

500.00 

71 

cosro 
T O T A L 

S 7,500.00 
s,soo.oo 
6,512.00 
3,000.00 
2,000.00 

611 .oo 
120.00 

1 ,ooo.oo 

2 5 • 000 • ()() 
18,7-50.00 
12,500.00 

82,493.;00 

8,249.00 

90,742.00 
=====-==•=====:~• 
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VALOR DE: LA PRODUCCION DE NOPAL TUNERO POR HA. A PARTIR DEL #• ---
·ARO. 

PRODUCCION NUMERO DB PLANTAS PRODUCCION VALOR DE 

POR PLANTA (IG.) POR HA. IG/FIA. LA PRODU~ 
CICll 

5 1,300 6,500 131'),000 

7 1,300 9,100 182,0f"l0 

25* 1,300 32,500 650,000 

* Del quinto a~o ~a producci6n promedio se copsidera de 25 Ig. por 

planta. 

La T.2.F. (Tasa de rentabilidad .financiera) 41% este po~ arriba

de la tasa de retorno financiero mínimo (30%) en un 11 % diferen-

cia que nos permita prever la bondad del establecimiento de nopal-

tunera •. 

• 



XI.- CULTIVO. DE LA GRANA O COCHINILLA (DACTYLOPIUS · 

COCUS COSTA) DEL NOPAL. 

73 

La grana es una de las plagas del nopal de la cual se obti~ 

ne un tinte carmin que es utilizado en la industria del vestido. ~~ 

bricac i6n de cosmeticos, ~inturas, coloraci6n de alimentos y medie~ 
mentos. Su aprovechamiento se remonta al periodo-Tolteca, o sea al-

rededor del siglo X de nuestra era y se empleaba para teffir texti-
• les; esculturas, edifiC'ios, murales y c6dices; 

. La justif:i,caci6n de citar en este trabajo los aspectos gen!; 

rales que se relacionan con la producci6n de grana en México la en

contramos ·en .el hecho de que,. a Últimas fechas, las anilinas están

siendo reemplaza4as por ·otl'()S · practuetos de origen vegetal o animal-
.... :·.'·: . . · _ ..... :_~,:.<:..-~-:._:""-··-,.~ ~- .. ,·_·.·-:-·~ ... --~-;: -_·..:~;-.• --.. _-;: .. :-''( ___ ._,_· ~: .• · .. 

debido a numero.~os~·-.C:a$99. r~~dos de. &lez"g1a!l pJ'Oducidas por los 
• • ' -;,•:- :.· -~-:. • : ._.i., • '., ~ ~-: • ':.~ /~j,~ .~ .... ¿-:_-:.•; :_";; ~ -",,, ,· .-' "··;·,_• ·'. !.••:<.> •' ·•, .: '·.,, ~- '",•_·.:• .~e< 1··'•.' .• '•; < . ... :,,., ~· ',, 
co·smeticos:,·;·:·médioalll~::y:'~ilíu!itto~:'• .los.~:e::wües:: !!~: .elllptea es.te -

::::,:e~!illf~~~i;i~1!tv:i:. 'C 
días océidentales lo C:onsd.túla la éoc:hinilla.: mercanda valorada -

·-·. ··.:··, • · .. • •• .... -, ' ., • 1 ' '. ' ; - . .. . • • • 

al igual .que- e~ oro y lá- plat·~. ·rm. el periodo comprendido de 1784 a 

1789, xamhtepee (xix:t.eé:a ciie ia costa)p~jo 15,s52;libra·s de gra

na y esto aún cuando en las •Reales Cedulas• se asentaba que los ~ 

dios •. se inclinaban· poco, al· trabajo porque no codiciaban bienes, -

contentandose con poco. En el siglo XVXI, en Otumba, Cholula, Tepe~ 

ca, Huejotzingo y Tlaxcala, los naturales de estas localidades des

truyeron y quemar6n los nopales para no ser esclavos de la codi~ia

de los Alcaldes Hayor"es, que.1)or los beneficios de la compra-venta-

• 
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de la grana pod1an duplicar o. triplicar su capital. Dicho~ proble

mas fuer6n causa de la declinaci6n de la industria, que termin6 -

con la invenci6n de las anilinas. En 1722 el padre Magon "moretea

do" y que los indios ~o usaban para teflir sus mantas de lana y las 

cintas para las trenzas de las mujeres (Tlacoyales). 

Fray Bernardino de Sahagún preciso en su incomparable his

toria que los. mexicanos llamaban a la grana Nochestl~ o sangre de

t~as, que comprendia a la grana fina o "reCia" y la grana "baja"

o mezclada con harina o.greda (Tlapalnextli)• En 1784 se corisidera 

que la mejor era la 

hembras-que habian 

Desde 1777 

grana•pastre, que se obtíenia ~hase de las

tenido crias. 

y con.el empleo del microscopio alzate descu---

brío a este insecto Hemíptero, y junto con los padres Jua~co v. M~. 

gon y F.J. Clavijero asi como Humboldt y Crozco y Berd, logro res

catar los métodos sobre la proporci6n y uso de la grana. 

La cochinilla se vendia en los mercados (rianquiztli) por

determinadas personas, que la colocaban en una especie de cestos -

(Chiquipantlacatl) y la compraban Eunda..-nentalmente los pintores -

fl'lahcuico) que eran catalogados como sabios o filosoPos {Tlamati

nime) pues la Eunci6n especial de estos artistas era la aplicaci6n 

de color negro y rojo. 

11.2 .... MORFOLOGIA DE LA COCHINILLA: La grana presenta un -

notable dimorfismo sexual las hembras carecen de alas, son de for

ma oral, plano convexa y con surcos transversales, miden de 3.3 a-

6 mm. de largo J>?r 2.5 a.4·5 de ancho; La región dorsal _es¡ convexa 

y muestra once segmentos espaciados. La regi6n ventral es plana y 

pueden reconocerse en ellas las regiones correspondientes a la ca-

~ .. 
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beza, torax y abdomen por la inserción de los apendices y por la· 

forma de los segmentos. En su parte anterior están las antenas -

rectas formadas por once segmentos cada una y un par de ojos la -

boca tiene un pico (proboscis) formado·por el lábium, dentro ~el

cual hay cuatro 1!Stiletes. El t6rax posee tres pares de patas si~ 

ples, fornados por tres artejos y una uHa. En el margen de los -

segnentos tóraxicos hay dos pares de espiraculos, meso y metator;! 

xico.-El abdomen muestra de seis a siete segmentos con la abertu-
• . ra anal en la parte posterior. Todo el cuerpo-del insecto está ~ 

bierto por una su~stancia cerosa de color blanco, que es secreta

da por pequeñas glandulas. Esta es un mecanismo de defensa contra 

sus enemigos naturales. 

Las hembras adultas viven fijadas.en la superficie de los 

nopales, en los que insertan Puerte1¡1ente sus estiletes. Se presu

pone que pueden producir tanto en forma sexual como asexual (Pa:i-

tenogenesis). Los machos tienen la cabeza, torax y abdomen bien -

diferenciados un par de alas mesotoraxicas y dos balancines, care~ 
. -T 

cen de organos bucales. Son de vida muy corta y de tamai'Io mucho -

más reducido que las hembras. El abdomen termina en dos largos P.!, 
lamentos cerosos. 

11.3.- CICLO BIOLOGICO: El périodo de maduración de D. Co. 

cus después de pasar por los estad1os de huevo, ninfa, y adulto -

en ccc.diciones ideales de cultivo, requiere de 90 dias (en prima~ 

vera, verano y o~oñc) y 45 días en el invierno. 

La ovoposición de la hembra dura unos 15 dias cada una P2 
ne ~~ pro~edio de 350 huevecillos y al terminar esta operación él 

cuerpo del insecto muere. En ·zonas de condiciones templadas o ti

bio, con pocas lluvias y suelos pobres pueden presentarse de. tres 

a cuatro generaciones al año. 



11.4.- PLANTAS F{OSPEOERAS : Pre.fieren las siguientes. 

• Nopal de castilla •••••• (apuntia Ficus-Indica) 

• San Gabriel •••••••••••• (Opuntia Tormentosa) 

*Nopal manso •••••••••••• (Opuntia Megacantha). 

76 

11.5.- CULTIVO DE LA GRANA: Para el cultivo se ha utilizado 

nopaleras de dos a tres aftas, esto debido a que con plantas de es-

tas edades ya se contar~ con suficiente superPicie de cultivo. El -

material para reproducci6n (Hembras) se localiza en otoí'!o y este es 

trasladado al interior de locales a .fin de proporcionar condiciones 

adecuadas de calor y lograr protegerías de las ba ;as. temperaturas -

presentes durante' el invierno; para ello ,s conveniente hacer su co 
. . 

lec:ta unida a las pencas· que parasitan para lograr mantenerlas du--

rante el tiempo que duran en el almacen. 

tlegada la primavera en el· periodo -inniediat~ de ovoposici6n 

el cual. se presenta durante los meses ~e Febrero, Marzo y se trans-. . 

portan las hembras proximas a multiplicarse en pequeftos nidos de P.! 

ja o tule amarrados .<l las pencas y después_ son colocadas en sus re.!, 

pectivos depositas (Tenates) en los braz~s (ramas) de 1~ planta,--

con el objeto de que cuando P.Mergen las. ninl~u se distribuyan ade-

cuadamente. Al nacer los hijos, se aferran con la trompa y se ali

mentan con el riego del nopal: se desprenden a las madres ya muer

tas con pinceles suaves y después se hace lq mismo con los hijos. 

En el termino de tres meses los insectos de la cochinilla 

estarán completamente desarrollados y listos para la cosecha. 

i . 

11.6.- CO.SECHA: Las p:ncas del nopal son. cortá~~!·'los in-

·: sectas cepillados de. ~llas hacia.· el inf'er~.or de. -bolsa• y, ·r.nsert&$- ~-· 

·" por medio de agua caliente. vapor , caior s~o o secamiento al sol'. · '· ' 



17 

Luego son eliminadas las'impurezas y el producto estara listo para 

el mercado. Se requieran más o menos 140,00 insectos para hacer --

1 Ig, de cochinilla la cual contiene un 10% de ácido puro 40% de -

materia proteica, 10% de_grasa, 2% de cera y un 2% de ~enizas. La

producci6n de cochinilla.yaria de 80 a 100.Ig. por Ha. 

Los principales paises qu~ demandan esta Puente de colo--

rante. son: Estados Unidos, Ingalterra, Alemania,. Jap6n y Francia,

quienes estan solici'tando este material en ca~tidades del orden de 

50 a 100 Toneladas para cada pais lo cual resulta muy importante -

desde el punto de vista economico y social por la cantidad de mano 

~e obra que necesita para la ~poca de cosecha cuando se presentan

las cuatro generaciones al afio de. cuarenta personas • 
. . 

En el comercio existen 4 presentaciones: 

"
0 1.~ La grana seca y liinpta. entpleada po~ los "~ .... os pan 

colorear materias tex.tiles. 

2.- Extracto .o soluci6n.'acuo~a empleada para la industria-:' 

alimentaria o tarmaceutic~. 
,. ' 

.< ' ' • 3 ;- Cam~n qúe es Ü11a laéa· Ó aluminiO' Ó calcio y aluminiO-

·~'para elaborar pigmentos· artisticos. 

4.- Acido carminico obtenida por puriticaci6n y utilizaci6n 

como indicador y reactivo en tinciones Histologicas • 

..... , 

.. 
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XII.- INDUSTRIALIZACION 

Dentro de los principales derivados a nivel industrial 

que pueden obtener de la tuna cuando esta ha rebasado cierto -

grado de madurez, se encuentran: 

JUGO DE TUNA: Se le da un cocimiento a la pulpa {sin 

caseara) hasta que se desbarate el jugo se cuela y enfr1a,. 

MIEL: Se cuela y se pone al fuego hasta que espese co-

mo miel. 

MERMELADA: El jugo se somete a un proceso de evapora-

ci6n y amasado hasta que adquiera una consistencia pastosa. 

QUESO: Se prepara con la misma pasta.pepo es sometida-

a un grado de evaporaci6n más alto *que en el proceso anterior 

para luego colocarse en moldes y darles la forma deseada.~ 

OREJONES: En tuna que ha madurado se le somete. a un 

proceso de deshidrataci6n;. al sol o en una deshidratadora de -- .. -

calor. 

También se obtiene: 

1.- TUna en escabeche • 
• 2.- Almíbar. 

3.- TUna cristalizada. 

4.- Vino blanco 

5·- Vino tinto. 

6.- Crema de vino. 

7.- Colonche. 

8.- Colqrante eq polvo. 

9.- Jarabes. 

De la semilla es posi~le la ~racbi6n de aceite co--
mestible, el promedio de aceite que puede o~tenerse de la semi 

lla es del 12% el cual es un elevado porcentaje ya que de el -

) . 
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maiz s6lo se obtiene un 4% de la cascara. se puede utilizar como 

altmento para ganado. como ensilaje. 

Los nopalitos en estado tierno se industrializan en va~

rias PoiÍnas :. 

1.- Nopalitos en ~scabeche. 

2.- Nopalitos en salmuera. 

3.- Enlatados con carne de puerco. 

4~- Enlatado:; con frijoles;. 

5·- Enlatados con camar6n entero. 

6.- Enlatados con camarón molido. 

1.- Deshidratado para sopas. 

CUANDO LAS PEllCAS HAN. SAZONADO: 

2.;.. Peétinas~ 

• i. 



XIII.- DIAGNOSTICO ACTUAL DB LA ZONA 

TIPO. 
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En la zona de los Altos, el nopal tunera ha sido para ~ 

chas familias la principal Puente de ingresos, ya que se encuen

tra establecida aproximadamente una ~perficie de 1.034 Has. de

las cuales sólo estan en producción activa el 27.84% (288 Has.)

esperando aumentár el proximi ciclo a 341 Has. 

· Dentro de los problemas a que se entrentan los propieta

rios de esa~ huertas esta la falta de asesoria adecuada en la -

. planación y buen mantenimiento del huerto, asi como ~a comercia

lización. e industrializaci6n • 

1.- PLANBACION: La mayoria de los productores al iniciar . 
su plantación seleccionar variedades adaptadas a la zqna, :esis-

tentes y con muen rendimiento, pero descuidan un aspecto impor-

tante (por no tener ningúna ayuda del sector oficial y del part..!, 

cular) e~ fen~eno de la estacionalidad de la cosecha, los pre-

cios oscilan inversamente proporcional a la #!poca de. abundancia 

o escaces del producto, alcanzando su precío maximo en los meses 

de Junio (variedades precocez) o en octubre .y principios de no--
" viembre (variedades tard_ias) , dese.diendo en los meses de julio, 

agosto y septiembre donde se registran los precios mAs bajos. B~ 

to obedece a que la producci6n se presenta en su mayor porcenta

je en estos mes~s, teniendo como consecuencia de ello variacio-

nes en la oferta que ocasionan fluctuaciones en los precios a lo 

largo de la cosecha. 

2.- BUEN RENDIMIENTO: Se acaban de reportar sini~stradas 

300 Has. de nopal pcir sequia, el problE""'!a en: si· tue lo· t.arde que

se inicio la plantaci6n f'u.érci dé::d~- -t~~·-r) y .t• planta· .. •: 

:no alcanza con sus reserVas al tempott.1: ~-, Ú~xag.~ p~b-letUs· de--· 

este tipo y qúe parecen sencillos se han. presentado en la sana.-



por tener un desconocimiento basico del cultivo. 

Pocas huertas reciben la atenció.n que esta necesita para 

su buen desarrollo, a continuación se describen los principales-:

descuidos •. 

. a) FEP.TILIZACIO!f.-:- Esta no se realiza adecuadamente en -

cantid~d y calidad del prcducto. se utilizan abonos orgánicos -

"Gallinaza"· sin estercolar ocasionando con esto plagas al suelo

Y una.lenta y deficiente aprovechamiento por la planta • • 
b) CONTROL DE MALEZAS.- Al terminar el'temporal de-llu---

vias ~uehas huertas se encuentran fuertemente infestadas de male 

zas, est~ al secarse pone en riesgo a la plantaci6n si ocurriera 

tin incendio: ya se han dado casos en los que se p~ert!en lastimo

samente huertas de 3 o 4 aftos.de edad por no llevarse a cabo un

efectivo control.. 

el PLAGA.s 'f EífFEW.EDA!>-ES.- En este aspecto cabe seilalar.:.. 

que no M hacen Ebmigac~ones· preventivas, se ·hace CGando s& tie

ne el probl~ma·, utilizando productos _muchas veces que no son los 

adecuado•. pua el daik>_. esto ~rma. la producéi6n. 

3.- CCl-ttRCIA.r.IZACION•- Los margenes 4e_comercializaci6n-

de la tuna son fluctuantes .debido a que se rige por 1a ley de la 
··-· ·•·· 

oferta y la demanda, ya que esta en realci6n corno se acaba· de se 

Ralar con la estacionalidad de la producci6n y del intermedtari~ 

mo fen&neno y llleCanismo que son aprovechados por ir elevando el

precio del prod\tcto llegando al conS\llllidor con w-margen bastan

te- auo· de diferencia~. en el mismo .. deduciendose dt! ell,o que la

t:.a}~or 'parte de :las -..¡hlida.de9_ s·e obtienen no- en ta ~rQduet:i6n - 7 
t'f~o: en:t• c~iat~~~i& · <i ~nt~o.:d'é las ctal'ietl!l!é.f.u de .. éste 

. • _....,¿. . _: ~: ~ " . . . ..··-~·. • . - . . - .,. . ·~ . ·•; . .. . 

. ·;..~te'~~~ ci:U7'·eatn: et.ras.: ~as'sigl)i-eJKü: · ~ 
- . - # . 

~ 
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a) La deficiencia de distribuci6n que repercute en los ba

jos ingresos del productor y en los altos precios pagados por el -

consumidor. 

1
b) La falta de lugares de ac~pio. 

e) la falta de sistemas adecuados de transporte y comunic~ 

ci6n. 

~) La distancia _que existe entre el _productor. y el consuml 

dor, lo que trae cómo consecuencia que los intermediarios generen-

mayor valor al producto.. ~ 

· TIPOS PE COMERCIALIZACION.- Se comeréializan. una produc-

ci6n anual de tuna de 2, 880 Ton. de la siguiente- forma: 

1.- PROPUCTOR-cOM?RADOR-DISTRIBUIOOR. Es el que se desar~ 

lla entre el productor y el comprador-distribuidor, este ~timo -

compra la producci6n kileada y cuenta con la infraestructura nece

saria para hacer llegar la fruta al co~SW!Iidor final, adquiriendo

grandes ganancias con poco riesgo en este sistema, se distribuye -

el 65% de la producci6n. 

2.- PRODUCTOR-cOMPRADOR EN HUERTA. ES el que se desarrolla 

entre el productor y el comprador-distribuidor a diferencia del -

sistema anterior, este último establece con anterioridad a la cos~ 

cha un compromiso de compra-venta con el productor, llegando al -

acuerdo de recoger de la huerta toda la producci6n por un precio -

fijado antes del corte y se le ccnoce como venta "al pie" de la -

huerta se distribuye ·el 15% de la p:roducci6n. 
. . 

3.- PRODUCTOR-cENTRO PE DISTRIBUCION LOCAL. Es el que se -

desarrolla entre el productor y el cén~ro de consumo, (m~ado) lo 

realizan los productores que cuentan c~n meG!~s ~on6micos para e

fectuar las operaciones del corte, empaque y_ trasla~o del producto 

y que tienen asegurados en los mercados la compra-venta, se distri 

buye el 10% de la producci6n. 

l •. 
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4.- PRODUCTOR Y CONSUMIDOR FINAL o Es el que se desárrolla • 

~tre el productor y el conSUJnidor .final se e.fectua cuando el PJ'2 
ductor cuenta con los medios econ6micos para realizar el corte.- -

empaque 'traslado y acopio para recepción y venta se distribuyen 

el 10%_de la proaucci6n. 

4.- INDUSTRIALIZACION.- En este renglón s6lo quiero hacer 

notar que no es utilizada la producci6n que ha revazado cierto -

grado de r.:adurez, as.í como aquella con di.ferer;tte calidad para .Fi

nes industriales, el volumen aproximado que se pierde anualmente

es de 576 Tons. 

Reportes actualizados señalan que en los altos se locali

zan aproximadamente 3,800 Has. de nopaleras silvestres; se trata- • 

en su mayoria de.plantas arborecentes, muy viejas que .Forman en • 

algunos lugares masas d~sas casi impenetrables, tanto para .faci

litar la r~olección de tuna como para aumen~ar la producción, la 

especie que predomina. es el nopal "cardan" se calcula una pobla

ción por Ha. de 200 a 250,plantas con un rendimiento prome~io --;· 

~~ual por'planta de 10Xg, teniendo así un volumen de 9,500 Ton. -

de tuna, del cual s61<? es comercializado un mínimo porcentaje -' 

10% esto es debido a que el .fruto no es de calidad, _sin embargo, 
. . 

es una excelente .fuente de materia-prima para la industria alimt!!!, · 

ticia (Obtención de mermelada, miel, jugo y queso de tuna y extra~ 

ci6n de la semilla)'y valioso sub-producto en la alimentación del 

ganado. 

El nopal (Opuntfa spp) es utilizado como forraje de ener

genc ia en la epoca de sequia, oirecieridolo al ganado chamuscado·

"al pie" en el mismo potrero; o desprendiendole desde su raiz pa

ra el mismo fin ocasionando .con esto que las superficies cubier

tas por nopales silvestres esten siendo diezmados en forma al~

mante con la consiguiente perdida de los suelos, que al quedar 



84 

desprovistos de la veget~ción original son facilmente erosionados. 

Los ganaderos-que utilizan esta Puente de alimentos no sa

ben como complementar de manera económica, práctica y técnica las

deficiencias nutricionales que este presenta. 

·Por último quiero s~ilalar qué en la regi6n se encuentran -

5 Has. de nopal con el proposito de-verdura. estas plantacion!!S se 

encuentran bien atendidas, no tienen probl~s de comercializi.ci6n 

disponen_d~ agua y abonó suficiente como para producir de 350 a--

400 Tons. al año. 

• 

. -~: .... 
--. -:,¡_ 

.... 
'· 

~ .. 
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XIV.- COkCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por las experi~~cias y limitados conocimieatos que_s~ ti~ 

nen a la fecha relativos al cultivo, explotaci6n y aprovechamiea

to ael nopal se 'puede concluir lo siguiente: 

1 ... Es un cultivo que prospera y conviene en la región de 

los A'ttos por la se~ridad y garantia, que ofrece con resp~cto a

la inversión que requiere, debido a su resistencia a la sequía y

a los cambios de temperatura, as! como su gran capacidad de adap

taci6n a las "Tierras Flacas•. 

2.- El Eruto como la pene.a son importantes Puentes de ali 

mento, barato en.funci6n de Ia producci6n por Ha. así como por la 

inversión y. costos de maAteni~~to ~e las plaAtacione~. 
• •' !'' ......... • ... ' 

3.- No se deba .tomar al nopal tunero como una panacea de

producción ni cualitativa, ni cuantitativamente; por la superPi~ 
! 

cie plantada y por ende por. la producción obtenida, por lo' ante--

rior se hace_ necesario implementar programas tenliientes al mejor- . 

manejo ie las huertas para mejorar la calidad de la tuna. 

4.- Una de las iormas de combatir el intermediarismo se -

lograría con la creación de un centro de selecci6n.y empaque ae

tuna con lo cual se abrirían nuevos mercados nacionales no con--

quistados {Puerto Vallarta, Tepic, Nayarit, Mazátlan Sinaloa, CU

liacan Sinaloa, Y otros más de la zona Paciiico Norte) asi como -

mercados eK el ~t{'anjero en donde };¡ay mucha . demaltda ele esta ric,a . . . . ' . ' . .· .· 

tMa.-por ~ ttai6n· ~ica8~--(loo5 Angeles, Sl'l<. F.rancixo, Slt. Die· .. . . ·. . ~ ·- . "':',; . ' ... .. ~ . . .... 
go, caÍi.Eornia, Ttlkson: Á.rí:Íona. :san. Antonio Texa.s, ~nas ·T~n.s 
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con esta medida se despÜ!gartá ds l!cilmente la producción que 
-~-

aUJIIenta aí'lo con aí'lo de las huertas j6vel'le9 que inician su prim,! 

ra producci6n cafterci~l. 

·. lxiste la viabilidad de que la reciente asoc:iaci6n de-

productores de tuna de la l"egiba se integren eJi Wla ligur-a ---

asoc:iat~va para obtener t~as las p:rerogativas que ella illplica 

tanto t~icos como cre4iticios para mejorar·la comercializa--

ci6D, a la tuna silvestre. 

· El nopal card6n es Puente importante de alimento para -

al géU'Uldo s tiempo •• sequta y supl811e.ntado con sub-producto -

4e la regi6B a bajo costo se favorece a la ganader1a de agosta-

derc. 

Wo M to«caíenda eR la sona htCer nuevas plantaeicmes -

de nopal con proposito de verdura ya que coa las gue estAn ae-

tu.alnlente en producción se abastece la demanda de la~ principa

les cabeceras municipales. 

• La scma presenta la ec:ologia favorable para establecer-

el cultivo de la grana o cochinilla; favorecienclo con esto la -

mano de obra clesoc:upa4a ea el medio rural 4lebid~ a la gran. de-

m<Ulda illtel'Jlacional que presenta esta Puente ele coloraate orgá

nico. 

' .. 
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