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ES.L'ODIO Y aECOHENDACIOU.ES GENERALES SOBRE EL CULTIVO DEL 

NOPAL PARA FRUTO EN lU. VALLE DEL MEZQUITAL, 

ESI'ADO DE HIDALGO. 

I.- I N T R O D U C C I O N • 

El Est&do do Hidalgo es una de laa entidades del pa!s 

qu$ cuentan con reducida superficie de riego, que no exoode de -

6o,OOO hectáreas, y en los terrenos de temporal ~u• tienen poca

pondient• las lluvias son escasas y mal distribu{das, especial -

monte cm la regiÓn conocida con ~S~l nombro de "VP.LLE DEL HEZQUI -

TAL•, que cuenta con una superficie de 222,000 hectá~eas, de las 

cuales 46,000 tienen riego correspondiente al Distrito d& RiQge

No. OJ, irrigadas con aguas prov.nientes dol dos&gü~ del Distr1-

te Federal y 5,000 hectáreas rogadas con aguas d~rivadas del R!o 

las lluvias quo come dije~ son escasas y mal distribuidas y que

van do 250 a 4)0 milímetros anuales de prooipitaciÓn, corrospon-

dio~o a la regiÓn m!s árida del Estado. En asta área S$ •neuon-

tra~ •nclavados 29 municipios y viven 4lO,lJJ habitantes, ae~

•l Censo de. PoblaciÓn y Vivienda de 19?0. (Mapa No. l) • 

En la parte co:uprondida entre la zona do Pachuca a -

Tizayuca 1 Apan que lim!tan con el Estado cie México, éstos dos • 
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Últimos con precipitaciones entre 450 a 6oo mil!m~tros anuales y 

qua correspondan a la poLrta senrl.-.árida del estado, ader.;Ás da la

po::a lluvia, deba de considerarse qua la altura sobre el nivel • 

del mar as alrededor da 2,400 metros, razón por la que las hela

das son frecuentes, presentándose las pró-moras a tinas dol mes -

de septiembre y las Últi:nas en ma.rzo y algunas ocasiones hasta -

la primera quincena del mes de abril, que~~do por lo tanto un -

la~so da S a 6 meses seguros sin heladas únicams~te, por' lo qua

lo~ cultivos del c!clo primavera-ver~ en éstas regionau llama

dad del Altiplano del Estado debarán se¡¡¡brarse oportunamente, de 

lo contrario estarán expuestos a perderse parcial o totalmente -

por los daños de las bajas hm¡::eraturas; por ésta razón l.oá o-.¡1-

tivos :.nuales de ,temporal que son principalmente la oebaCa, ol -

ma!z y el frijol, si por alguna raz~n se retra~an las ~uvias -

obligando por lo tanto a efectuar las siembras tard.Úunente, lo -

mas probable es qua los campesinos obtengan cosechas escasas y -

de mala oalida~, as!, se tienen rondimientos oon promedio de 

750 kilogramos de cebada, de J50 a .500 kilogramos de =Íz y de -

1.50 a 300 kgs. de frijol, pro:nedios por hectár&a, siendo f're~u.e!l 

temente observado que al comparar dichos rendimientos con los • 

coetos de cultivo·se encuentre que resulten con saldos negativos, 

de tS~-1 suerte que de no ser por el aprovechuiento de los esquil

mos. la ayuda de otros llliombros de la fani.illa, asi oo:no porque -

los agricultores son dueños de. la tierra., de las y-,¡nt.as, troncos 
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de mulas, etc., y sobre todo que tienen por. éste medio una OOUP!, 

ción 1 el apego a su tierra, abandonarían el campo, caso que de-

hecho sucede ya en algunas regiones sobre todo en aquellos años-

on que las lluvias son escasas. 

Por otra parte es común encontrar en los terrenos -

temporaleros cultivos perennes que han contribuído en forma muy-

i:aportante a.l sostenimiento de los pobladores de los mismos y en 

algunas regiones han sido decisivos, tal es el caso del ~aguey y 

del nopal que han formado parte ilnportante de la alimentación de 

los pobladores de la zona árida 1 semi-árida desde hace mucho -

tiempo debido a la gran resistencia a la sequía de loo mismos, -

pues en ocasiones en que no se levantan cosechas de ceba¿a, ~Íz, 

frijol, etc., sí se logran resultados positivos con el nopal y

el maguey, habiendo comunidades en que la escaeez de agua es tan 

aguda que es más táeU conseguir pulque que aguA, de tal manera

que los campesinos en algunas ocasiones los Únicos productos que 

logran obtener son lo.s procedentes del maguey y del nopal, te -· 

niendo el maguey la desventaja entre otros cultivos el de neces~ 

tar de 7 a más años para poderse explotar, mientras el nopal es-

factible empe~ar a obtene; cosecha al tercer año de plantado, 1~ 

grándose obtener de 2 a 3 toneladas de tuna por hectárea de lQs-
1 

S ó 6 años en adelante teniendQ un precio m!nimo de $ 1,000.00 -. 

la tonelada, que una ve~ descontados los gastos dejan una util1-
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dad aceptable, la que es di.r!cU obtener con los cultivos de 

m.a!z, cebada y frijol. adem&s de l~s dificultades que representa 

el tensr que estar preparanio la. tierra, hacer la siembra, des -

yerbas, esÓardas, etc., as! como otros gestos de semillas, inse~ 

tio1das, fertilizantes y herbicidas que frecuentemente no se al-

canzan a recuperar. 

aclarar c¡ue de hecho en las regiones a que nos estamos refi1•1en-

do no existen plantaciones de nopal hechas exolusiva~ente para -

forraje, pues so usa el procedent& d& las plantaciones para tuna 

o el silvestre, ya que el nop7.l más propio para forl"a.je es sin -

espinas, bastante suculento y de una rápida Ncuperación en su -

desarrollo, pero para el buen crecimiento de éstas varied.:~des se 

requiel'Srl mejores precipitaciones, lográndose a obtener más de -

60 toneladas por heot.!rea al año, las cuales pueden ser sui'ioiea 

tes para el mantenimiento de JO cabezas de ganado ovino. desde -

luego auxiliandolo con p&queñns oantidades de concentrados tales 
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como, sorgo, pasta de ajonjolí, coco, cebada, etc., resultados

que no son fáciles de obtener con los escasos zaoates naturales

que craoen en ~sos lugares. 

Ta~bién se aprovechan aunque en menor escala las pe~ 

cas tiernas PQra alimentación humana especialmente en la ~poca -

de primavera cuando aparecen los renuevos. 

II.- A N T E C E D E N T E S 

Especialmente el presente trabajo se refiere a la V~ 

riedad de nopal para producciÓn de tuna llamada •ALFAJAYUCAN• -

(Opuntia A~olaea), la cual lleva éste nombre debido a la Pobla

ción de Alfaja.yuoan, ·Hidalgo, en donde se iniciÓ su. prolife~ -

oiÓn y que por sus buenas earaeter!stica.s ya se ha difundido por 

va:vias partes del Estado, as! co:no en San Luis Po tos! y Zaoate -

cas en donde los campesinos la conocen por el nombre de 

11FAFAYUCA11 , además se localizan plantaciones de import&ncia en -

los Estados de México, Puebla y Tlaxoala. 

CLASIFICACION BOTA!l!CA. 

SsgÚn vari&s pa.blicaciones coinciden en que a ésta -

variedad le corresponde la siguiente clasificaoiÓnt 

DivisiÓn; FanerÓgamas. 



Sab-División: Espe:rmatofitas. 

Clase: Dicotiledoneas. 

&lb-Clase: Dealipétalas. 

Orden: Opuntiales. 

FamiliA: Cacticeas. 

Género: O¡:untia. 

Especie: Alnyclaea. 

Variedad: Altajayucan. 

7.-

L!l.s flort<s da ésta variedad son simples sentadas, -

hennafroditas, con corola dea.lipétala con pétalos blllnco-arnari

llentos que tienen una colocación en fon~a de espi~~l y gr~n n~ 

-El c4liz tiene cépalos semejantes a los pétalos. 

por lo que se llaman cépalos petaloides que son en gran nÚm&ro. 

El androceo lo constituye un gran mmero de estq -

bres con f~~entos largos libres rematados con anteras bilocu

lares con dehiscencia longitudinal por donde escapan los granos 

de polen. 

El pistilo se fonna por tres car~los soldados, el

estilo termina en un estigma tri!urcado, el ovario es unicarpe

iar unilccular :!nrero. 
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Los Óvulos tienen placentación parietal, son anótro

pa.s de tun!culos muy largos que al formarse el fruto ocupan &r•n 

parte de la cavidad central. 

Fruto.- Esta parte de la planta resulta ser en la -

Variedad Alfajayuean la mls importante desde el punto de vista -· 

econÓmico y que co!llun:ne.nte recibe el no:nbre de 11Tuna•, que es -

una baya de color verde claro, cuyo mesocarpio es dulce con un -

alto porcentaje de agua,. con gran número de semillas celulÓsicas 

discoidales y cuyo fol{culo es comestible; el epicarpio es grue

so provisto de grupos de glÓquidas. 

El Tallo •• En virtud da que las plantas de nopal no.t 

m.almente son propagadas por los campesinos en forma vegeU..tiva,-

o sea, por medio de pencas qua no son otra cosa que secciones de 

tallo,. presen.tan un aspecto morfolÓgico un poco diferente al que 

tienen cuando son plantas procedentes de la ge~inación.de las -

semillas, que originan plantas con talluelos cilÍndricos con dos 

pequeñas hojitas que poco tiempo después se caen quedando un ta

llo ta:nbi;n cil:!ndrico del que van brotando pencas conforme van-

creciendo. 

las plantas alcanzan después de 8 ó lO años hAsta 5 

metros de altura formadas por tracciones en f?rma de raqueta, ..; 

sin hojas normalmente y solo cuando las pencas son inuy pequeñas

se localizan pequeñas hojitas llamadas brácteas, mismas que so • 
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caen poco tiempo después quedando en lss r~ncas adultas so~en

te espinas que son hojas tl'ansfoma.das, por tal razón, las fun -

~iones clorofilianas se reali~n en los tallos por lo que sa ~ 

lllAn cladadios, en sus tejidos interiores almacenan agua y por li!, 

~ ra~Ón se llaman crasos, además de los aguijones o es~inas se

localizan grupos ahuates ó glÓquidas, además se localizan gran -

nÚmero d-a yemas espaoia.).¡,¡tmte 0n los bordes en la parte superior ~'fi ~ 

de la raqueta, dichas yemas suelen ser vegetativas o flo~~~~~ 
• • ñ ~~~ habiendo:Je notado que esta variedad un a. o produce preferentemoe, '!'';., ___ ... ,. .. 

te yemas vegetativas y el año siguiente produce mayor eanti • ~*~~~ 
-: ... ~~:':i:~?~fi!. __ 

de yemas florales. ·-~t'f'/~-'(é~ \i~~ 
..,jf ': \.. •. .... "" ' :1 9"'"~/ . 

,"'t:.._.:!~rt--:~:-::t,~ 

Ra!z.- lA ra!z principal es pibotante pero l-~ m.ayo1•- \'~:;;~r:.:.:': :· ~) · 
:!:·~-·e ~ .,· .. •• 

parte de ellas crecen a poca profundidad extendiéndose en todas- . . . \ :,,,.<r~ 

direcciones~ 

III.- DESCRIPCION DE LA. ZONA EN QUE SE HACE EL ESTUDIO. 

A).- Localización.- La ubicaciÓn de ésta regiÓn eom-

parada con las zonas productoras da tuna del Estado resp<~cto a -

le. distancia del Distrito Federal que es el principal consumidor, 

se halla en venta·ja pues mientras las regiones de Daniquilp¡¡.n, -

A.ctopan y El Arenal se encuentran n l6o y 120 kilÓmet.ros .r.proxi

ntada:aente de la Ciudad de Msxico, la regiÓn en donde desempeño -

mi comisiÓn se encuentra a 80 kilÓ~::tetros, por otra parte los su! 
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lo.

los y la precipitaci~n pluvial eon mas favorables y aseguran el 

Óxito de las nuevas plantaciones. Estas circunstancias favore -

cen a los productores de ésta regiÓn al poder situar en el mer

cado !ruto fresco menos maltratado al permanecer menor tie~po -

viajando, asimismo los costos de los fletes son menores. 

Por otra. parte en la época. de sequ!a es >m forraje

verde disponible para. el ganado ya. que los pastos son escasos y 

secos y alivian la situación de escacéz de forrajes que obliga

frecuentemente a la venta de ganado tanto mayor como menor por

no tener con qué alimentarlo 1 que por lo tanto es lllUY ma.l pa.g!_ 

do. 

B).- Clima.- El clima segÚn la clasificación de 

To:rnthwite. oscila entre templado y templado !r!o. 

Las bajas e irregulares precipitaciones se pueden -

corroborar en las gráficas Nos. l y 2, . en donde se puode obser

var que la precipitaci~n registr~da en un solo d!a del mes de -

octubre de 1955 ~é do 129.8 milÍmetros, casi igual que la re -

gistrada durante todo el año de 195? que tu~ do 159.2 mil!me --

tres. 

C).- tuelos.- Los suelos son migajones arcillo-are

nosos con pli de ? a 8.5, delgados, tepetatosos 1 en pocos casos 

mediana:ents profundos. por lo que no son muy convenientes para 
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las labores agr!colao. El contenido de materia orgánica es bajo 

1 son pobres en nutrientes, siendo_ los terrenos profundos y con 

buena fertilidad los más recomendables para plantar nopal no -

obstante de que se tiene la idea de que el nopal no es exigente 

en la oalidcd de los suelos, pero no es del todo cierto. Se pu!_ 

de mejorar la fertilidad de los suelos con la aplicaciÓn de a~ 

nos orgt(nicos. principalmente el esti~rcol, ya que se lÍa oompr2_ 

ba.do que el nopal responde perfectamente bi&n A ésta pr¡(ctica. 

(Foto No. l). 

Foto No. l.-PlantaciÓn de J años en la que se nota la 
diferencia entre una hilera abonada con estiércol de
borrego y la otra sin abonar. Nótese la carga en el -

fruto. 
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D) •• Vegetaci&n.- La vagetaci&n expontánea oonsist~ 

principalmente en pirules • .mezquites, palmas, aga.ves y una gran 

variedad de cactáceas tales como Órganos, garambullos, cardones, 

biznagas, etc. En los campos cultivados las yerbas mas comunes .• 

sen el nAbo silvestre, avena silvestre, el acahual, el j1ramao. 

cadillos, malva, aceitilla y zacates. (Foto No. 2). 

Foto No. 2.- Vista de lA vegetación expontánea de la 
regiÓn. 

E).- Agricultura..- IDs prinoi~-les cultivos de la

regiÓn son la cebada. el maguey, el maíz· y el frijol. LlL wpar 

ficie de temporal es de 171,000 hectáreas distrib\Údas de la -
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siguiente manera: (Tabla No. 1). 

TABLA DE CULTIVOS DE TEMPORAL. 

CULTIVO. SUPERFICIE. .REND./liA. PRECIO. 

A.WEJON 165 Has. 500 Kgs. $ 2,000.00'', 
AGUACATE 94 n ;.ooo 11 11 ~-tO'oOwOO. j \ · 
CEBADA 67,350 11 750 11 11 ¡ 9\lo~o'o 
DURAZNO 9 11 ),000 11 11 '-0i000.00¡'>;~· ~- ' 
FRIJOL SOLO ),784 111 /.¡.QQ 1!1 ll Z 200 00' .!;Jc>Í' '""0 · 9 " --¿_.tí.,~"~>:< .... ·.! 

FRIJOL llc'TERCALADO 4,086 l'l 200 11 • 2 200 00'':.-:?..:: "'-.,. ' • , .•. ,./" ,',~i-:'1 '(\_ .. ,7-.~ 
GIMSOL 150 

., 400 n 11 1,900..;0~,; ;..;;:~' .i't 
HABA SOLA 2,000 • .500 11 11 1,500.00 ~<;,;:r7""'' ·'·'·" 

Y.AIZ .59 • .521 • )50 n 11 9/.¡.Q • bo >.; (, '(:'· .. · ' \'{,:,~ 
l".v111GO Jl 11 8,000 n 11 2 )00 00" i'¿\ . ':~>,:·,1\tt 
NA!U.NJA J/.¡.1 • 10,000 l'! 11 2:ooo:oo·\~~-;~~';t.:~?:· .. 
OLIVO 20 11 1,.500 • • 6,000.00 \-.?~.-- .-
SORGO 20 11 800 1'1 • 700.00 .-
TRIGO 60 11 1,600 111 11 950.00 ". ·- . 
!lcAGUEY 6,300 • 8 0 /.¡.QO Lts • 11 ),OOO.f<?; ._':. ~ ·• 

.. 
TERRENOS SIN SEMBRAR 27,069 • 

En los cultivos de ma:Íz y frijol oaai en su totali -

dad se emplea~ se~illas criollas, sin fertilizar y no se comba-· 

ten las plagas, o sea, se ha alcanzado un grado reducido de tec-

nificación. Por lo que toca al cultivo de la cebada, en.mas de -

10,000 hectáreas de las 67,350 que se sie111bran en lA regiÓn se -. 

emplean sel!li.l.las mejoradas, especia~'!lente las variedades para -

malta tales como la Apizaco principalmente y la Toluca I en me -

nor oscól.la, Como se puede apreciar en la Tabla No. 1, los rendi

:11ientos de rua!z y frijol especia~'llente, son bastAtnte bajos sien

do utilizada la producción para autoconsumo. 

·'' 
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Por lo que toca ~l·cultivo da la cebada, se ~stá pa

sando po:r. un perÍodo S\lll1amente crítico en virtud de que las COtll• 

p3oñ!as malteras qua son los principales compradoras, pagan pra -

oios muy bajos arguyendo tenar en alntacén grandes cantidades de.

éste producto, concret~ndose a comprar a productoras con quienes 

han celebrado contrato, bajando puntos en la escala de calidad -

por el l!l.enor pretexto e incluliliVe a Últizl'las fechas se ha¡1 Mgad.o 

& comprar el producto, aún habiéndose celebrado contrs.to en a.lgu-

nos c.ason. 

Tocante al cultivo del maguey. en gran p;orta se em -. 

plea co~o autoconsumo su producción. S4lvo en la parte correspc~ 

diGnte n los municipios de Pachuca, San Agustín Tlaxiaca y Pac~ 

quilla, en que la producción es mayor que el eonSUll1o d~.>bido a 

qua existe ~guayara y cada dÚ disminuya el consumo da pulque -

en la Ciudad de México. No obstante no .wr la regiÓn productora

aáa impox'ts.nte del Estado, los agricultores de ésta zona también 

l'$Sient.en ésta situ!l.ción que hace n~enos costeable co.da d!a. ésta

cultivo y que se est~~a existe en el Estado una superfici~ apro

xi.'l!ada de. 26,000 bect.\~~s con una producción de 1 14041 000 miles 

de litros, ocupando en l.a porción que est.:imos tratando 6.)00 

hoctáreas con una. producción aproximad& de )40,200 mUes de U -

tros. 

Por otra parte • de hecho no existen plantaciones de-
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nopal hechas en foX'Ill!1 adocuada, exceptuando algu.rias parcelas con 

~perficie promedio de una hectárea aviadas por el Banco Nacio -

nal de Crédito Ejid4l, en las cuales se ha seguido la t~cnica r! 

co~andada. El resto del nopal existente en la zona se explota en 

forma rústica en pequeñas huertas junto.a las casas. 

IV.- IMPORl'ANCIA ACTUAL DEL CULTIVO EN LA. ZONA, SOS PROBLEMAS • 
TECNICOS I ECONOMlCOS. 

a) •• Area Cultivada. 

La superficie plantada de nope.l en el .Estado se est! 

ma en 6,000 hectlreas, do las cuales fuera del Valle del Mezqui

tal sólo existen 700 hectáreas. 

b).- Especies Cultivadas. 

Exi:sten diferentes tipos de nopal que crecen sUves-

tres en la. regi~n pero sin importancia econÓ:nica. 

El nopal de tuna blanca, Variedad .iU!ajayucan 

(Opuntia Am;ycla~). es la variedad cuya tu."la es la que tiene ma

yor aceptaciÓn por su.· ma.gn!rica calidad, especialmente para con-

su.uirse en estado fresco, ya que no es muy apropiada para la e~ 

boraciÓn de queso, miel, etc., por su alto contenido en agua¡

reducida cantidad de materiales sÓlidos, os la variedad c~ltiva. 

da mas profusamente • desde luego sin tomar en cuenta las variad!_ 

des silvestres, co:no ya diji:11os de poca importe.ncie.. 



Agua 

A.NALISIS QUIHICO DE LA TUNA BLANCA.. 

VARIEDAD ALF AJ AYUCAN (O. A.I{YCLAE.\) • 

Cenizas 

Grnsas •• 

Albuminoides • 

Glucosa 

Celulosa • 

16.-

85.010 

O.JZO 

0.045 

0.9.50 

10.49.2 

J.l8J 
100.000 

T~~bién la panca se puede emplear como forraj~, aun

que en menor escala·en la época seca, pues aunque su pod@r ali

menticio no os muy grande, cuando los campasL~oc le dan áse uso-

proporcionan agua a los a.nL•Mües, los cu.al~s p¡¡edetl ;1onsU!!1il' Ul'/A 

ve~ que se acost~~bren a comerlo basta 40 kilogramos diarioa en-

el caso del ganado mayor y el ganado msnor consume ~sta 10 kgs. 

diolrios por cabeza. 

AN.\LISIS QUIMICO DE ~A PENCA DE NOPAL. 

VARIEDAD ALFP.JAYUCA.N (O. Al1YCLAE!., 

Agua •• . . - . 
Cenizas 

Frote :!nas . . . . 
Hidratos de Carbono Solubles • • 

Extracto de Eter • • 

Fibra 

9J.79 

1.13 

0.42 

).89 

0.12 

_o . .Qi 
100.00 



- ----------------------------------\ . 

17.-

lAs principales variedades de nopal existentes en -

ésta regiÓn soni 

!lo:nbre Común. Nombre Técnico. 

Tuna. Aguamielilla. Opu.ntia Spp. 

Tuna Tapona. o. Robu.sta. 

Tun.#. Xoconostle. o. !!llbricata. 

Tuna Castlll4. o. Megaeantba s. 

Estas variedades s~n poco aprovechadas debido a la ~ 

la calidad de sus frutos, pero actualmente las Educadoras del Ho

gar Rural del Sorricio de Extensión AgrÍcola están enseñando a -

las familias campesinas el aprovecha~iento de al~os de éstos -

frutos. 

o).- ProducciÓn por unidad de superficie y producciÓn 

total. 

Actualmente los rend~ientos obtenidos bajo condicio

nes de cultivo do la generalidad de los campesinos fluctúan entre 

las 140 y 1.50 cajas de tune. con peso de )O kgs. cada una, o sea,

ds 4 a 4.5 toneladas por hectlrea, siendo conveniente hacer notar 

que en ésta variedad sa observa cierta tendencia hacia la produc

ción bianual, o asa, que un año produce pre!erentement~ fruto y -

otro produce preferenter.J.ante pencas, en consecuencia en la super

ficie total considerada que se cultiva en la 'regi~n se obtiene -

una producción aproximada por tomporada de 20,000 a 25,000 tons., 
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&lcanz.ando 11t1 valor por tonelada variable depandiendo de la abu!:!, 

dauoia de la producciÓn que se registre en los diferentes años,. 

a.lcanr.ando un valor m!ni:no de $ 3.50.00 tonelada, ésto es al fi -

nal de la temporada y de $ J,OOO.OO en algunos años al inicio, -

considerándose un valor promedio de $ 900.00 a $ 1,000.00 por t~ 

nelada. En $l valor de producciÓn de una hectárea e~ ir~~lfl~BA 

to aproximado es de $ J,6oo.oo qua una vez de:::oonts.o.os ~J.J ~ 

tos por concepto de corta, limpia del ahuate y empaque, 

da $ 200.00 tonelad~, o sea, $ 800.00 por hectárea, descon ~. f::.~ 
• ~~-' ¿_;;. ,.._ 

del ingreso bruto por hectárea se alcanza un ingreso neto de;;;;,JY:~~ . \'0 \ 
$ 2,800.00 por hectárea aproximadamente, a ésto aún habrá qu•/\·;~'-':f;il~; · 
descontar gastos de n~tes de lA parcela a 14 cabecera lllllnicipJ~;·.:..,, . ..-' .,. .. , ... " 

"1~1 (' '\ .:~ .. ,~.:-Pt• '·.! 
lo cual es variable y muy frecuentemente lo absorve el pr~\~N.~.\ {,;,..\' ;. ,,, 

al llevar cargando ].Qs ca.jas en la espalda a.mdllado por los de. 

más miembros de la familia hasta al lugar más pr6ximo en donde -

hay~ coapradores. espacialmente ésto ocurre los d!as d~ plaza en 

las cabeceras mun:l.cipalas, ya qua generalmente los produotol'ss -

son gente muy humilde que carece de vehÍculos para llevar cu mer 

canc!a al Distrito Federal en do~e seguramente la pagarán mejor, 

además de que son gante t:Í:nida con muy poca o escasa prop!lra~iÓ~:~ 

que no se arriesgan a viajar y cuando llegan a hacerlo con ft•e -

cuencia son v!ct~as de engaños y fraudes, por parte de los com-

p:radores. 

d).- Técnicas e=pleadas en la plantaciÓn y cultivo. 
' 
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En muchos casos aún priva la idea de. que el nopal d! 

be ser plantado en la eerean!as de-las casas, por tal motivo, es

frecuente observar que las nopaleras se loc~licen alrededor de -

las chozas y como es de suponerse las superficies plantadas con

nopal son pequeña a, ésto se observa n:as claramente haeia los mu

nicipj.os de :Daniquilpan, A.lfa.jayucnn, Cardonal, Pachuca, Zapo -

tlLn y Tizayuc<J., por el contrArio en les municipios de Actopan,

Santiago de Anaya y el Arenal se observan plantacion~s mas o me

nos importantes que cubren varias hectároas. Cuando se ~cen las 

plantaciones prÓximas a las chozas se hacen desordena~mente, 

muy juntas, al grado de que se cierran difioultándose la cosecha, 

así como el tránsito entre las plantas, F~es no se podan y cuan

do lo hacen es con el Único fin de obtener pencas para replantar 

o para dar al ganado. 

La propagación en términos generAles se lleva a cabo 

asoxua.hente, o sea, por medio de pencas, las cuales :;¡e entie --· 

rrs.n hasta la mitad y como ya se indicÓ. da :>ordenadamente y en -

los casos en que se plantan superficies maycres, suelen darse -

distancias mayores entre hileras y entre plantas que !luctw.n de 

J metros entre pl3ntas y J metros entre hileras. Al~nas veces -

cuando se siembra ma!z o cebada intercalados con el nopal las -

plantaciones se hacen de 2 a J metros de planta a planta y de 5 

o 6 metros de hilera a hilera, de tal ~anera que, cada campesino

considera que la densidad de plantaciÓn que él. emplea es 1a·más-
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adecuada por haberla usado siempre 3 ser la que ti3ne experimen 

tada, enterado da ésta situación creí necesario probar varias

distancias de plantaciÓn con el !in de que una vez conocidos -

los resultados, poder estar en condiciones de empezar a dar re

co~endaciones a los campesinos de la regiÓn que as! lo solio1t~. 

ce:n., ya que de momento se han estado emplenr.do en forma general 

las dist~ncias.de J metros entre plantas y 4 metros entrd hile

ras, lo aual da ur.a poblaciÓn d€> 825 plantas por hectárea. Por..; 

lo tanto, proced! a hacer los siguientes ensayos de distancias

do pl.D.nt¿ciÓn¡ 

lo.- Surcos con distancia de un metro ontre uno y -

otro y plantas con distancia de dos metros entre u.~. y otra, lo 

cual da una de~sidad de 5,000 plantas por hectárea. 

2o.- Surcos con distancia de 2 metros de uno a 

otro y· plantas con distancia de J metros de una a otra, lo cual 

dE-. U...'la densidad de l.6oo plantas for hectárea. 

)o.- Su..--cos de 3 metros de uno a otro y do 2 • .5 me -

t:N>s de planta a planta, con UM densidl.ld de l,J0.2 pl.antt.s por

ilectároa. 

4o.- Surco& de 4 metros de ·uno a otro y de J metros 

d0 planta a planta. con una densidad d.e 825 pla.ntas por ha., y

que son las dimens-iones que se est.án empleando actualmente en -



las plantaciones que se están realizando por medio del Blinco -

Nacional de Crédito Ejidal en el Estado por recomendaciÓn del -

Servicio d.e Extensión AgrÍcola de la Secretará de ~ricultura

Y GanaderÍa. 

5o·- Surcos a 4 metros de uno a otro 7 plantas a 2-

metros, con ur.11 densidad de 1,2.50 plantas por hecUrea~ 

6o.- Surcos a 4 metros d~ uno a otro y plantas de -

l metro de una a otra, con una densidad de 2,500 plantas por -

hect&rea, con la característica de que las pencas se plantaron

en sentido transversal al surco y durante su desarrollo a base

de podas únicamente se permitió que las plantas se desarrolla -

ran en un plano transversal al SUrco COmO fué plantada. la p9nCll. t 

en ésta forma se tuvo una poblaciÓn de 2,500 plantas por hect!, 

rea como ya.se dijo antes. 

?o.- Surcos a 3 metros uno de otro y plantas a 1.5- · 

metros, con una densidad de 2.,178 plantas por hectárea. 

Bo.- Surcos a J metros de. uno a otro y plantas a 1-

metro,oon una densidad de 3,)00 plantas por hectárea. 

9o.- Surcos a 3 metros de uno a otro y plantas a 2.

metros do una a otra, con una poblaciÓn de 1,650 plantas por -

hectárea. 
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metros de una a otra, con una densidad d@ 1,090 plantas por 

hentárea.. 

Hasta éste año se tomaron los prilneros datos d$ re!l 

dilaientos paro al!n no son los definitivos en vista. de que; no -

están las plantas en plena producciÓn, pues llevan ) años de 

haberse hecho las planta~iones, concentrándose los datos obten!_ 

dos en la siguiente tabla:(Tabla No. 2). 

RENDIHIENTOS TOHAOOS E.~ 5 PLANTAS Y CONVERTIDOS PROPORCIC:l!1U.}1EH_ 
TE AL CORRESPONDIENTE NUHERO DE PLANTAS POR HECTáREA. 
D1r.hnc1a. Numero de Rendirr..iento Rendimiento Rendimiento 

entro Plantas - de promedio· - por 
Plantas. por Ha.. 5 Plantas. por ¡:l.anto.. Ha. en Kgs. 

2 X l s.ooo )l 4.2 2l,CCO 

2 X 3 1,650 32 6.4- 10,,560 

3 X 2.5 1.302 32 6.4 8,JJ2 

4 X 3 82.5 36 ?.2 .5,94o 

L¡. X 2 1.250 35 ?.O 8,?50 

4 X 1 2.500 JO 6.0 15,000 

3 X 1.,5 2,187 31 6.2 1J • .50J 

J X l J,JOO JO 6.0 19,800 

3 X 2 1,6,50 JJ 6.6 10,890 

J X 3 1,090 J4 6.8 7.412 

De las observaciones hechas llegamos a la eonclu -

.i 

1 



2.).

sión preliminar de que las distancias mas apropiadas son de 4 • 

metros d9 hilera a hilera y a un metro de p¡anta a planta, con

la variante de que se coloquen las pencas en el momento de la -

plantaciÓn en sentido perpendicular al bordo, debiéndose tener

el cuidado posteriormente de estar efectuando las podas oportu

namente ~~r~ que las plantas desarrollen en un sÓlo pl~no y no

se entN.lacen la.s pencas, y cuando las plant:as alcancen una 

edad y tamaño avanzados, eliminar una. planta y dejar otra para

que queden a 4 metros entre surcos y a 2 metros entre planta,,

o son, un~ poblaciÓn de 1,250 plantas por hectárea. Estas dis-

tribuciones permiten a los campesinos reali~ar al~nas siembras 

espeoial:nonte recién heclu:.s as plantaciones, mi.entras empiezan 

las plantas a producir, aparte de que en ésta distribuciÓn es -

fácil realizar.la cosecha pudiéndose emplear un remolque, un -

camiÓn o cu~lquier otro vehÍculo para ir r.&cogisndo rápido y f~ 

o1L~enté la cosecha disminuyendo el costo d& ésta operacion, 

por lo que respecta a las den:á:s distancias de plantación, aun -

.que aparentemente resulten más abundantes las cosechas como en

el caso de la separaciÓn de hilera a hilera de un metro y de 

_planta a planta de 2 metros con una poblaciÓn da 5,000 plantas, 

co~o es fácil ver en la práctica, resulta por todos conceptos -

improcedente, pues aparte de que la cosacha resulta sumamente -

difÍcil, se establecerá una competencia muy severa entre las 

plantas que se reflejaría en una producciÓn baja de frutos por-
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planta y de reducido tamaño, según ya se pueds empezar a obser

var: algo semejante ocurrirá con las otras densidades de plan~ 

oión a través del tiempo. 

La plantaciÓn pt1ede hacerse en cepa o en bordo, ut.!, 

li$ándose el primer tipo de plantaci~n de preferencia en terre-

nos laderosos y sobra todo delgados y pedregosos que no permi -

t~n la utilizaciÓn de. arados para hacer los bordos, para tal -

fin se hacen cepas en forma de u¡edia luna de 4o a 50 cms. de -

profundidad y do aproximadamente un metro cÚbico, colocando la

tierra hacia un sólo lado procedi~ndo después a colocar las pe~ 

cas parcialmente enterradas procurando que solo una de las ca -

ras de la penca quede en contacto totalmente con la tierra al -

quedar recargada sobre ella y que la otra cara quede cubierta -

solo en una tercera. parte y el resto libre de tierra. 

En el. caso de que las plantaciones se bagan en bor

do, éstos se harán con dos pasos de arado cuando se emplean 

troncos de mulas, también se puedan hacer con arados de discos

accionados por tractor y con bordeadora, .ésto será posible cuau 

do el suelo sea mas o menos profundo y se halla preparado do a~ 

te~ano el~~nando piedras, troncos, ra!ces y espinas después de 

haber efectuado el des1nonte del terreno. 

Un.a vez hachos los bordos e·s conVE>niente darles una 

afinAda por medio de ?1las con peones que levanten y rectif'i --
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quen las partes que por defectos del terreno originan que que-

den mal. En terrenos con cierta peñdiente se ~comienda que se

procure hacer los bordos a nivel. Una vez terminados éstos, se

procede a r~cer la plantación para lo cual también hay que col~ 

car las pencas en las costillas del bordo, el cual deberá tener 

alrededor de 60 cent~uetros de alto y 40 cant~aetros d~ corona, 

teniéndose el cuidado de que no quede cubierta de tierra mas -

que la cara que sstá r0cargada sobra ol bordo, cubriendo como -

ya se dijo, solo una tercera parte de ~ otra cara, pues es un

hecho comprobado que las estacas en la regiÓn donde se ha hecho 

el corte la respiraciÓn del tejido cicatrizante o callo es muy

acti•~. razón por la cual éstas partes no deben de quedar muy

enterradas o de lo contrario vendr!an pudriciones, pues se re -

quiere un fácil. acceso de aire, además de las hormonas que pro

pician el enraizado fluyen hacia la parte baja de las estacas,

por ésa razón deben colocarse en forma inclinada para favorecer 

al rápido enraizado. 

Es importante hacer notar que al hacer la selección 

de las pencas para las. plantaciones se procure que estén sanas, 

es decir, sin daños de insectos y sin pudricion~s u otras ente~ 

medades, adomis se buscará que las pencas no sean demasiado 

tiernas o da~siado viejas, ya que el contenido de carbohidra -

tos es ~~portante para un buen enraizado, da tal·manera que si

dicho contenido es bajo porque prevalezca el contenido de subs. 
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t.ancias nitrogenadas como sucede en las plantas tiernAs, o que

el contenido de hidratos de carbono sea muy superior al canten~ 

do da nitrógeno como sucede en las plantas viejas, no hay un 

buen enraizado, también debe de procurarse que las plantas que

se van a utilizar en las nuevas plantaciones constan de 2 Ó J -

pencas, pues si constan da una solQ penca tardan mucho tiempo -

en entrar en producción y si consta de mas do 3 pencas freouen

te:~:ent~ se caen después de plantadas, pues es demasiado pesada.; 

la planta; al cortarla.s es recomendable qua no se golpeen al -

caer al ~~elo, sino que se sujeten con cuidado y se acomoden en 

la sombra para que se deshidraten, ya que en ésta forma se pue

dan manejar con mas facilidad pues pesan menos y son manos que

bradizas, también deben de tratarse con in5ecticidas las pLan -

tas antes de colocarse en al lugar definitivo. 

El).- P la g a s • 

Eld.ste un número muy grande de plagas· del nopal pe. 

ro dentro d~ lA $ona en donde estoy trabajando se ~n encontra

do las qu.G a continua-ción se ind!c:m, por ser las qua cauMn d!, 

ños de mayor importancia a las plantaciones: 

Cerambicido (Honeilema Spp.) •• También ~do tor~ 

to por su aspecto, pues es un coleÓptero de color negro con an

tenas muy largas, casi del tamai'.o del C)larpo. 

La hembra es un poco mayor que el macho y de color-
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mas obscuro, se notan en los hélitros pequeñas depresiones que-

algunos campesinos llaman "cacarizo". 

los adultos no causan daños de consideraciÓn, ponen 

~3 huevecillos en ln parte más baja de la planta en la penca - :' 
. , - .-... ~'::"(-;-• /-?"'...._:·~·, ¿ ·-\ 

que sirve de tallo , o sea, la que esta en contacto q6n la·t;Le·~.~ · • · 
• , '. !-' 

rra, eclosionando los huevecillos a los lS das aproxima.d&m<:~nte , 

para de irunediato introducirse las lanas en el troneo per!oraa 

dolo al devorar la pulpa ocasionando el d~bilit~~ento de la -

planta, poro lo qua resulta mas dañoso son las pudriciones ·o~a

sionadas por las larvas que provocan la rápida muerte de las 

plantas, observándose que se caen al no sostener su peso por -~--
# •.. 

causa del tronco podrido, dicha pudricion ea acuosa y despide -

un olor desagradable. 

Picudo de las Espinas (Gylindrocopt~rus Biradiatus).-

Sen pequeños insectos de color obscuro como de 3 a 5 cent!me -

tros da longitud, de movimientos y .vuelo rápido cuando se tra·. 

tan de capturar. La hembra oviposita en la base de las espiMS

ap:~.reciendo en el ::es de julio la m.¡yor infestaciÓn, pero ha;r -

varias generaciones al año, las larvas al eclosionar los hueve-

cillos se introducen en la ba.se de las areolas ocasionando eso~ 

rrimientos que al contacto del aire se van endu~eciendo forman

do además abultamientos escamosos en la base de las espinas que 

~an tomando una coloraciÓn obscura y en cuya interior se alojan 

.,..f,... ~ -~ 

\.,f'•", ... : 



las larvas que son como la generalidad de las larvas de los pica 

dos, es decir, ápoda con la cabeza plana da color crellla y cuerpo 

encorvado como de J milÍmetros, e:npozando a papar a los 5 mE•se&

daspués y volver a apa.1•ecer los adultos en los meses de junio y-

julio. 

Gus.ano de Colonia (Laniifera Cyclades).- El adulto -

es un lepidÓptero de color crema que se obser'va da junio a ootu

br-s, ov1posiU1. la herr.bra en la coyontura do las pencas en un nú

mero ~pro4L~ado de 6o a 80 h~evecillos colocados unos junto a -

otros, son da oolor obscuro, a los 5 ó 6 d!as empie~a la eclo 

siÓn formándose grandes grupos de orugas que se introducan.en -

las penc~s pasando de una panca a otra por galer!as que fo~an -

al devortt.r la p1Íp¡¡. y el tejido mecli!nico, :raz6n por la qua con -

facilidad s.a despr-snden las pen<:as con su ;?ropio peso. 'r.m> desr.~ 

chos .son expU.lsados al exterior por salidas que hacen las pro -

pias larvas con ése fin; observándosa en las pencas acU!llula.cio -

nes de dichos de~:~hechos qua indican que las plantas están plaga

das. Las larvas son blancas corno de medio a un centímetro de loa 

g1tud, formando después un cap:tllo en donde se tonc&n las pupas

p::¡ra a.s! co:npletar el c!clo enterradas en el suelo. 

Cochinilh (Dactylopius Indicus).- Se trata de un 1a_ 

seoto que en regiones secas como en la que se está t?abajando 

causa s&rios perjuicios, pues chupa la savia originando amar~ 
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mientos de las pencas y de los frutos causando un debilita!nie!!, 

to a Las pla.ntas cuando los ataques son severos. Las he:nb:o.-as -

son mayores que los machos. Para desplazarse generalmente em -

plean el vuelo, segÚn estudios hechos se dice que una ninfa de-

36 días de edad está lista para la reproducción durando 4 sema-

nas después de la fecundaciÓn ~ra empezar a ovipositar, poniea 

do llltlS de 1.50 huevos en cada oviposiciÓn, al poco tiempo nacen-

las ninfas que empiezan sus actividades. Las hembras se estaci2, 

nBn en un aolo lugar, los maohos Ol'ean alas que sirven para deJ!_ 

pla.zarse a nuevas plantas. 

Chinche Roja (Hesperol.abeops gelastops).- Es un in-

S$Cto -::orno de 7 mil!.'llGtros de longitud, de color obscuro con -

una mancha rojiza y patas negras. La hembra oviposita enterr~n-

do los huevecillos bajo la epidermis eclosionando en el mes de-

juriio, naciendo ninfas do color rojo. 

El daño ocasionado se nota al observarse costras s~ 

caa que se levantan y que si se desprenden dejan al descubierto 

la p..tlpa, éetas costras se deben al resecamiento de la epider -

mis a causa de la succi~n de la savia, uniéndose dichas costras 

unns a otras lleg~~do a cubrir casi en su totalidad las pencas, 

reduciéndose los rendimientos y la oalide.d del íruto. 

Gusano Cebra (Olycella Nephepasa).- Esta plaga en -



l..a regiÓn a que nos estamos refiriendo es de poca importancia,

sin e~bargo, se tiene conocimiento de que en otras partes del -

pa!s su at•que reviste bastante importancia por la abundante -

~roliferación de ~stos insectos y los daños que causan. Se tra

ta de una mariposa de color claro como de J centÍllletros de lon

gitud, la cual ov1posita sobra las pencas, pocos d!as después -

eclosionan brotando orugas de color blanquecino que se introdu

cen en as pencas formando abult;u,ientos. a la semana aproxima.

da~ente o~piezan a cambiar de color quedando finalmo~té una o~ 

ga con 12 anillos de color morado obscuro alternados con ~ni -

llos de oolor crema. 

!).- Control de plagas. 

Los insecticidas para combatir las plagas son va -

rios. Da los empleados que han dado buenos resultados y que ia

Di~ecciÓn General de Sanidad Vegetal de la Secretar!4 de Agri -

oultrua y Ganadería recomienda son: 

Folidol SO al 0.1~ 

Dipterex 80 al o.J'f, 

Lindano 23 al O.J~ 

Todos los insecticidas mencionados aplicados en as

persi~n. también se r'.)Cotniendan espolvoreaciones de: BHC S:', 

DD'r lO% 1 Folldol al 2~, éstos y otros insecticidas que pueden

dar buenos resultados para el combate de las plagas mencionadas, 
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pero tomando en consideraciÓn de que se trata. de campesinos de

bajos recursos econÓmicos, ha sido necesario recomendar el uso-

de insecticidas que teng~n un amplio poder residual con objeto

de no te~e~ que repetir frecuentemente los tratamientos con in

secticidas que pierdan rápidamente su erecto, por lo t&nto, se

ha venido usando 1,lil tratamiento a C-359 de Endr:ín al 19.5~ y Fo• 

lidol .50~ usados en lA proporción de medio litro de Endr.Í.'l y -

200 cms~ de Folidol en lOO litros de agua agregando un poco de

detergente con el fin de que se disuelva la ser.ocidad que cubre 

el cuerpo de los insectQ.!h especialmente a cochinilla, hecho -

éste tratamiento deberá repetirse a los 6 meses pues el podor -

residual del Endl"!n es b8.stante prolongado lo cual aba::.-ata el -

costo del combate de los barrenadores que son los más perjudi -

ci..'\les. 

Algunos campesinos han ideado humedecer prev~ante 

las pencas :J.sperjandolas con una. escoba. de baras para. d&sPlés -

espolvorearlas con polvo de ceniza vegetal, observándose que 

hay un buen oontr.ol de la cochinilla pero Únicamente se acepta

éste procedi-•:liento como un pa.:so preparatorio de los campesinos

de bajos recursos~ la·adopciÓn de la práctica del uso de los

insecticidas. 

g).- Mercado y sus problemas. 

'En la actualidad existe un buen mercado en el ámbi-
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to nacional para la tuna y el nopal ti~rno y aún e~isten muchos 

mercados de poblaciones en qua no se ha promovido la. venta de -

tuna. bla.nca que como ya h~mos dicho es de magnÍfica calidad pa-

ra el consumo en estado fresco. 

Si se pienoa que fuera del paÍs también es factiblo 

conoaguir mercado para la tuna, se observará un mejor f~Jto si-

undo los principales obstáculos para lograrlo la ne·~esid.ad de .. 

seleccionar y empacar adecuadarnente para dar una buena present~ 

oiÓn y que facil{te el control de calidad que es requisito in -

dispensable en el mercado internacional. 

V.- DI S C U SI O N • 

. En la regiÓn que nos ocupa se tienen probl~mas de -

diferente Índole, siendo los ecolÓgicos los qu~ 1P1luyen en to~ 

lha muy ir•lJ?O:!'tante en la vida y econom!a de los agricultores • 

as! después, las bajas precipitaciones pluviales aunadas a 1o -

mal distl~ibuÍdo de las lluvias, originan que la agricultura sea 

insegura y frecuentemente se rosienten pérdidas cuantiosas on -

los cultivos qua son en su i~nensa mayoría de temporal, en vir-

tud de que obra ia circunstancia da qua en gran parte de la 

regiÓn a que estamos haciendo referencia no está autorizada la

perforaciÓn de pozos por pert$necor Q la zor~ de veda del Dis -

trito Federal y en. otros casos debido a la profundidad de los 
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mantos acuÍferos resulta inoosteable y difÍ91l la perforaciÓn -

de pozos para actividades agr!cola!l, ademtts cabe decir que las-

pr~eras ~aladas suelen registrarse en el mes de septiembre y -

las Últi:nas en el mes de abril, de tal suerte que en los años -

que se presenta. ésta situaciÓn y a la vez se retardan la~'Y'"--;.~. t)_;. 
0\•\'.< /.·· 

vias, las cosechas se pierden en un alto porcentaje ~~~_,q.ueaan·_·· 

Únicamente escasos 5 meses pe.ra que se J.ogren los cultivos, po~Y' 
, .. 

tal razón, y tomando en consideraciÓn que existen a la féérutre 

lativamente pequeñas superficies plantadas con nopal en la. ~ilt!, 
/ . 

dad, estando casi en su totalidad en la zona a mi cargo, desde

luego me refiero a aquella.s áreas plantadas con nopal de ~Tuna~ 

Blancan de la Var. AJ.fajayuoan, que es la que tiene valor1:-goi~f- . 

oial, pues el nopal silvestre que crece en la regiÓn no tiene -

buena calidad d.e frutos y por lo tanto sin valor comercial, ob-

servándose además que en general los rendimientos son bajos de

bido a la poca técnica empleada por los agricultores, pues como 

ya dijimos, es alrededor de 4 toneladas por hec~rea o merJ.os la 

producciÓn, por lo que se han estado dando orientaciones inclu-

yendo el establecimiento de lotes demostrativos en varias co1nu-

nidadas de la zona. 

Ade:nás se han probado distan~ias diferentes de plaa 

tación a las comu~~ente recomendadas que son de J metros de 

planta a planta y 4 metros de hilera a hilera y que han sido d! 

ter.ninadas arbitrari~snte ya que no hay ningÚn estudio que.de-

j, 



muestre que éstas distancias son las más adecuadas, por tal ra

~ón consideré necesario hacer un estudio preliminar sobre otras 

distancias diferentes 1 que presentaran mas ventajas para el -

agricultor. (Foto No. J). 

- ~---------- ---- . -- -~ --- • ----- ..... ,..i 

Foto No. J.- Plantación joven de 4 metros entre hile
ras 1 un metr.:~ entre plantas en la C\U\1 podemos apre

ciar el abono de borrego. 

Como ~ambién hemos hecho notar los daños ocasiona -

dos por las plagas llegan a ser el fracaso de las plantaciones, 

originando que los campesinos se resistan a iniciar nuevas plQ~ 

taciones, consistiendo dichos d&ños generalmente en la orada -
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ción de galer!as por larvas barrens.doras, tanto da cole~pte::os 

corno de lep:l.dÓpteros y qua aunque pueden se;r co:n'óatidos con d!, 

ferentes insecticidas se han escogido los que tengan alto po -

dar residual que eviten la necesidad de efectuar aplicaciones

frecuentes, pues dichos tratamientos en ésta forma están fuora 

.del nlc~nce de lo~ campesinos por falta d~ medios econÓmicos,

roduciéndose por ése medio a una o dos aplicaciones al año. 

La cercan!a del Distrito Federal es un aliciente -

para los productores de tuna. pero no debe de dejarse de pen -

sar en lograr conseguir nuevos mercados, muchos de los cuales

reclamarán do productos de mejor calidad a base de selecc:!.Ón,

e:npaque, etc., que deberán mejor clase y presentaciÓn al pro

dueto, tal como sucede con algunos productos que se lavan, en

ceran, seleccionan por tamaño, envuelvan en papal encerado, 

asi co~o una total eliminaciÓn de los ahuates. 

Sa ha observado que se puede conservar durante un

tiempo largo la tt:na blanca en refrigeración, paro después de

algÚn tiempo, ésta se va· Volviendo poco a poco 1ris:Ípida debido 

posiblemente a que los azúcares se van descomponiendo, por lo

que sería conveniente gestionar el a~'llaoenamiento de la fruta

por un tiempo adecuado y de ésta manera obtener mayores ganan

cias al sacarla a la venta cuando ya no hubiera tunas en el -

mercado. 
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VI.- e O N e L U S I O N E S • 

En virtud de lo errático de las lluvias, los !re -

cuantas siniestros, especialmente por lo qu6l se refiere a hela

das y granizadas, los campesinos que trabajan tierras de tempo

ral, as! como los pequeños p?Opietarios, tienen cosechas muy b~ 

jas y con frecuencia sufren pérdidas casi totales especial'llE>ntEo 

tr-atándose de lllAÍZ y frijol, por tal :~.•azón, se debe recurrir a

la explotaciÓn del cultivo del nopal que ~r su rusticidad &se~ 

gura la obtenciÓn de cosechas que proporciona ingresos que ayu

den a la economía raquÍtica que se obtiene en aquellos años de

mala agricultura de temporal, ya, que «~xiste lJ. ventaja sobre 

otras zonas productoras de tuna, de la proximidad dal mercado -

del Distrito Federal, procurando que en las nuevas plantaciones 

se sigan las orientaciones técnicas necesarias para asegurar el 

establecjmiento do las mismas y una producciÓn redituable, para 

tal objeto se deber!a seguir utilizando- los créditos de los 

bancos ofioi4las, dando las orientaciones pertinentes para 

efectuar dichas planta~iones, pugnando por incrementar los ren

dimientos que son bajos, ya que as plagas, la falta de fertil!_ 

zaciÓn, los daños ocasionados por el ganado, son las princiru -

les causas .de los bajos rendinlientos, de ah! que se insista pa

ra que los agricultores los lleven a cabo, asirniltllo se ha deter, 

mir.ado que es posibla aUlllentar los rendimientos modií'icando las 
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distancias da plantaciÓn teniéndose ad~~{s .calles ro¡s amplias -

que ~rmitan en un principio realizar siembras intercaladas, 

circu.~stancia que resulta favorable para los agricultores, así

como la gestión de créditos, etc., desde luego que el resto de

la parcela se seguirá destinando a los cultivos tradicionales -

de la regiÓn y otros que están en proceso da introducc~Ón tales 

corr.o el girasol y la colza, pues en ésta forma se podrá dar una 

buena atenciÓn a la pla.ntacirSn, ·además es básico insistir en -

que sa hagn un" clasificación por t.!llllaño de los frutos en el -

mo~ento del empaque en las cajas, pues en ésta forma se pueden

conseguir mejores precios en el mercado, tanto.nacional como 1~ 

ternacion:al. 

VII.- R E S U M E N • 

Est.e tema rué escogido por l..a irnportancia que tiene

por tratarse de un cultivo rústico y que prOduce ingresos aún e:1 

años de :poca lluvia, proponiéndose que se proliferen las planta

ciones paro que a la vez sÓlo se planten superficies que puedan

cer atendidas debidamente por los ejidatarios, pues por otra Pit 

te tiene la ventaja de la cercanía de un gran centro de consumo

como lo es el Distrito Federal. 

En térn:inos generales se trata de una planta con la-· 

clasificación botánica mencionada en la página 6. 
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La regiÓn del Estado de Hidalgo en donde se llevó a 

cabo el presente trabajo abarcó lo que se conoce como •vALLE -
DEL I1EZQUITAL•. Como es de suponerse, las características clilll!_ 

tioas varÍan de uno a otro municipio. pero en general se puede

expresar que el clima predominante es segÚn Tornthwite, templa

do rr!o con humedad deficiente en todas las estaciones del año. 

Los suelos truabién var!an tanto en su topografÍa. c2. 

mo 'en su composiciÓn, pero en términos generales diN~os que -· 

los suelos son-planos. medianamente profundos con baja tortL1i

dad debido al monocultivo de la cebada y a veces del ma!z, con

textura correspondiente a migajonea areno-arcillosos de color -

gris. 

La vegetación consiste principaL~eAte en chaparra -

les constitu!óos de yerbas. arbustos, cactáceas conocidas CQn -

lo~ no:nbres de cardones, nopalillos, biznagas, Órganos, gar.amb~ 

llos, as! con1o pastos y plantas de la familia da las compuestas 

y en menor cantidad algunas otras como duraznillo, chicalote, -

acahual, nabillo y algi¡nas otras especies. 

Por lo que corresponde al tipo de. agricultura ser~ 

duce casi en su totalidad a temporal, siendo los cultivos prin

cipales los anuales de cebada, ma{z y algo de frijol y los pa -

rennes como el maguey y el nopal que o!'recen un margen de segu-
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ridad de cosecha, pues los c~ltivos anuales frecuentemente se -

pierden debido a los diferentes siniestros que suelen presenta! 

se con suma frecuencia. 

Apro~damente existan bajo cultivo en la zona po-

co más de .5,000 hectáreas plantadas con nopal, el cual prospera. 

en general bien dependiendo de las características de los miar~ 

clL~as de los diferentes municipios, la mayor o menor adapta --

ciÓn pues se tienen comunidades a 1,700 metros sobra el nivel -

del mar, en el Municipio da Pachuoa y otras más do 2,4oo metros 

sobre ei nivel del ;nar, llegándose a registrar daños debido a -

las heladas en algunos años en que los fríos son nuy intensos -

al helarse algunos de los brotes principal~ente tanto de tunas-

como de pencas. 

Hemos dicho que la especie óultivcla .prot;l.ominante· ¡,. 

es la cnnocida con el no~bre de ~Nopal de Tuna Blanca de Alfaj~ 

yucan (O. Amyclaea)11 y en pequeñ:!si:nas áreas nopal aJilarillo. 

La producciÓn obtenida actua~~ente por hectárea es-

baja. y& que la mayor parte se hace en plantaciones pequeñas al, 

rededor de las cho~as estimándose que se obtiene aproxl~adamon

te de 3 • .5 a 4.S toneladas por hect~rea de fruto, por lo qua en

total en la ~ona se obtiene .una producciÓn global de 25,000 

toneladas en años buenos. 
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