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Resumen 

El nopal (Opuntia ficus indica L.) es un 

cultivo que históricamente ha estado 

intrínsecamente ligado al desarrollo y 

cultura del territorio mexicano siendo un 

símbolo de identidad cultural. No obstante, 

su valor cultural y de identidad, han sido 

escasamente abordados El objetivo de este 

trabajo fue describir la importancia, sentido 

de pertenencia y pervivencia del Sistema 
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Cultivo Nopal verdura (SCNv) en 

Cuautlacingo, Otumba, Estado de México. 

El enfoque metodológico fue mixto, integró 

componentes cualitativos y cuantitativos. El 

instrumento empleado fue un cuestionario 

estructurada en tres ejes: 1. Origen e 

importancia de la producción de nopal 

verdura a nivel local, 2. La producción de 

nopal verdura como generadora de 

pertenencia e identidad territorial y 3. Futuro 
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y perspectiva de continuidad generacional 

del Sistema de Cultivo Nopal verdura a nivel 

local. En el análisis de conglomerados se 

identificaron dos grupos de productores que 

se diferencian por: a los años dedicados al 

cultivo, motivación en su cultivo, estrategias 

de continuidad, perspectivas a futuro y 

empleo de mano de obra. La producción de 

nopal verdura es una actividad trasmitida de 

generación en generación, motor para la 

economía familiar  y regional  cuyo impacto 

en la comunidad es referido como desarrollo 

y bienestar local. Los productores tienen un 

sentido de identidad y pertenencia individual 

y colectiva hacia la producción de nopal 

ligada al territorio, lo que posibilita la 

continuidad generacional del SCNv. Así 

mismo, se manifiesta la necesidad de 

innovaciones tecnológicas y apoyos a la 

producción, las cuales deben ser atendidas a 

través de políticas públicas que no se 

enfoquen solamente en incentivar la 

producción sino en difundir los usos y el 

valor de este sistema de cultivo, dada la 

importancia socioeconómica y cultural que 

representa para las comunidades de la 

región.  

Palabras clave: pequeños agricultores, 

territorio, identidad cultural, desarrollo 

territorial. 

 

Abstract 

Nopal edible cactus stems, (Opuntia ficus 

indica L.) is a crop that historically has been 

intrinsically linked to the development and 

culture of the Mexican territory becoming a 

symbol of cultural identity. However, its 

cultural value and identity have been 

scarcely addressed.This research is aimed to 

describe the importance, sense of belonging 

and survival of Nopal Cropping System 

(NCS) in Cuautlacingo, Otumba, State of 

Mexico. The methodological approach was 

mixed, integrating qualitative and 

quantitative components. The instrument 

used was a questionnaire, structured in three 

axes: 1. Origin and importance of the 

production of nopal at the local level, 2. The 

production of nopal as a generator of 

belonging and territorial identity and 3. 

Future and perspective of Nopal Cropping 

Systems at local level. Through a 

conglomerate analysis, two groups of 

producers were identified. They were 

characterized by:  years dedicated to the 

cultivation of nopal, motivation in their 

cultivation, strategies of continuity, 

perspectives to the future and employment 

of labor. The cultivation of the nopal is an 

activity transmitted from generation to 

generation, motor for the family economy of 

the region and whose impact in the 

community is referred as development and 

local welfare; There is a sense of belonging 

of the producers of nopal and an identity 

linked to the territory, which makes possible 

the generational continuity of the Nopal 

Cropping System. Likewise, the need for 

technological innovations and support for 

production is manifested, which should be 

supported through public policies that focus 

not only on encouraging production but also 

on disseminating the uses and value of this 

cropping system, given the socio-economic 

and cultural importance that this crop 

represents for the communities in the region. 

Key words: small farmer´s, territory, 

cultural identity, territorial development. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El nopal (Opuntia ficus indica L.) es una planta que ha sido un componente 

importante en la historia de la Cuenca del Valle de México, su domesticación y 

cultivo ocurrió a la par de otras especies fundamentales en la cultura mexicana: 

maíz, frijol y maguey (SEMARNAT, 2017; Vela, 2015). El nopal es un elemento 
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de desarrollo intrínseco al pueblo y cultura de México desde tiempos 

prehispánicos (Blanco, Valdez, Vázquez y Almaguer, 2008). Esta planta es 

símbolo de identidad cultural y tiene una diversidad de usos: alimenticios, 

forrajeros, medicinal, artesanal, construcción, estética y recientemente como 

alternativa de energía, por lo que esta planta impacta transversalmente a todos los 

mexicanos (SEMARNAT, 2017). 

A nivel nacional el nopal se produce en 25 entidades federativas, 

destacando Morelos, Ciudad de México y Estado de México (SIAP, 2016).  Su 

cultivo ha sido detonante del desarrollo en zonas rurales (Saravia, 2002; Thomé, 

Renald, Nava y De Suza, 2014). El inicio de la actividad y su importancia se han 

documentado en las zonas productoras más importantes, como lo son 

Tlalnepantla en Morelos y Milpa Alta en la Ciudad de México (Cahue-Morales, 

Calderón y Ruíz, 2006; Ramos y Torres, 2014; Rivera et al., 2015) y en algunas 

regiones de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Guanajuato y Estado de 

México. El cultivo de nopal ha promovido el arraigo de los productores a su 

territorio (Rendón y Herrera, 2011; Ramos 2014, Ramos y Torres, 2014; Torres 

y Cornejo, 2018), reduciendo la migración (García-Herrera, Peña, Estrella, 

Manzo y Delgado, 2004; Cahue-Morales et al., 2006), fomentando la 

participación de la familia y de la mujer (Cañada y Zapata, 2005; Delgado y 

González, 2005; González, 2010). El Estado de México es el tercer productor a 

nivel nacional, contribuye con el 3.5 % del total. El municipio de Otumba, 

concentra el 80% de la producción estatal (Maky-Díaz et al., 2015; Ramos, 2014).   

Para entender la importancia de este cultivo y que este siga siendo 

cultivado actualmente por los campesinos de dicho municipio, es necesario 

abordar los espacios rurales o Unidades de Producción Familiar (UPF) desde el 

sentido de pertenencia ligado a su territorio. El territorio es el espacio con 

determinantes ambientales, sociales, económicas, sociales y culturales, en donde 

los grupos sociales, familias productoras de nopal, aseguran su reproducción y la 

satisfacción de sus necesidades básicas (Raffestin, 1980; Di Méo, 2000; 

Scheibling, 1994; Hoerner, 1996). En este contexto, las familias productoras de 

nopal se auto determinan, tienen formas específicas de producción, 

comercialización y existe una red institucional que les confiere cohesión 

(Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri y Portilla, 2003). Otro elemento ligado al 

territorio es la identidad, pues les confiere un sentido de pertenencia tanto a la 

actividad que desarrollan (herencia-familia-tradición), como a al espacio en que 

lo desarrollan (Ejido) y al espacio que cohabitan (comunidad); siendo así, la 

identidad, un factor colectivo que ha influido en la persistencia del cultivo del 

nopal en la región, pese a la problemática que enfrentan los Sistemas de Cultivo 

Nopal verdura (SCNv). La identidad cultural de un pueblo viene definida 

históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, 

como la lengua, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 
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comportamientos colectivos, es decir los sistemas de valores y creencias 

(UNESCO, 1988). Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su 

carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad (González, 

2010). No obstante, es importante recordar que la identidad es un elemento 

influenciado por la globalización, la relación campo-ciudad, los cambios en las 

dinámicas comunitarias, los bienes y la información, la deslocalización de las 

actividades económicas y a los nuevos usos especializados de los espacios rurales 

(Appendini y Torres, 2008). Es decir que tanto las actividades productivas, la 

identidad y el territorio se ven influenciadas en mayor o menor medida por su 

contexto político-institucional, ambiental, socio-cultural). Los Sistemas de 

Cultivo de Nopal verdura en Otumba no han sido abordados desde la perspectiva 

territorial e identitaria, pese al valor socioeconómico de este cultivo en la región, 

motivo por el cual, el objetivo de este estudio fue analizar la importancia 

socioeconómica y socio-cultural del  Sistema Cultivo Nopal verdura en 

Cuautlacingo, Otumba, Estado de México. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación se realizó en la localidad de Cuautlacingo perteneciente al 

municipio de Otumba, ubicado al noreste del Estado de México (19º 42’ 55” N y 

98º 49’ 00” O). Cuenta con una superficie de 143.42 km2, a una altura promedio 

de 2,630 msnm. Colinda al norte con Axapusco, al sur con Tepetlaoxtoc y el 

Estado de Tlaxcala, al oeste con San Martín de las Pirámides, al sur-oeste con 

Teotihuacán, al este con Calpulalpan y con el Estado de Hidalgo y al sureste con 

el Estado de Tlaxcala (INEGI, 2015). La población es de 35, 274 habitantes los 

cuales están distribuidos en 56 localidades. La población rural asciende a 3, 224 

habitantes representando 37% de la población total (INEGI, 2010). Dentro de las 

principales actividades económicas figura el sector terciario 56%, sector 

industrial 25% y 19% agricultura, ganadería, caza y pesca (COPLADEM, 2016). 

Respecto a la agricultura, 59% del territorio está dedicado a esta actividad 

(854,165 ha), con 846,600 ha de temporal y 7,565 ha de riego, siendo los cultivos 

más importantes maíz, fríjol, cebada, trigo, avena forrajera y una alta producción 

de, maguey, nopal tunero, nopal verdura y xoconostle (COPLADEM, 2016).  

La investigación tuvo un enfoque mixto, al combinar métodos cualitativos 

y cuantitativos para la obtención de información. Fue descriptiva, al estudiar las 

características de las Unidades de Producción Familiar (UPF) y los Sistemas de 

Cultivo Nopal verdura (SCNv). Se trató de un estudio transversal realizado en un 

periodo de tiempo determinado sin dar un seguimiento posterior, no 
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experimental, puesto que no se manipularon las variables, y exploratorio, al no 

existir suficientes antecedentes sobre la comunidad de estudio. La técnica de 

investigación aplicada fue la encuesta. El instrumento empleado fue un 

cuestionario estructurado, en tres ejes fundamentales: 1) Origen e importancia de 

la producción del sistema de cultivo nopal verdura (SCNv) a nivel local. Este eje 

integró las variables: años dedicados al cultivo del nopal, motivo de inicio en la 

actividad, bondades del cultivo, motivo de continuidad en el cultivo de nopal, 

impacto del nopal en la comunidad; 2) La producción de nopal verdura como 

generadora de pertenencia e identidad territorial. Las variables consideradas 

fueron la percepción acerca de grado de identificación como productor de nopal, 

motivo de identificación como “nopalero”, quien lo enseño a cultivar nopal, nivel 

de orgullo al dedicarse a la actividad, producción del mejor nopal a nivel nacional, 

producción del mejor nopal verdura a nivel regional, característica distintiva del 

nopal verdura local, característica distintiva como comunidad; 3) Futuro y 

perspectiva de continuidad generacional del SCNv, Este eje considero las 

variables: antecedentes del sistema de producción hace 10 años comparada con 

la actual; estrategias sentidas para el cambio del sistema de cultivo, en esta 

variable se consideraron las siguientes opciones: cambio de cultivo, reconversión, 

organización, adopción de innovaciones, otras, futuro de la agricultura local a 5 

años, futuro del SCNv a 3 años, requerimientos para la persistencia de los SCNv 

para persistir, tipo de mano de obra empleadas.  La población de estudio fueron 

47 productores de Nopal verdura del Ejido de Cuautlacingo, pertenecientes a 

Pequeña Propiedad (PP) y 7 Unidades de Riego (UR), UR1=Palomas, 

UR2=Huayapan, UR3=Carril, UR4=San Salvador, UR5=Techalpa, 

UR6=Barranca del Muerto, UR7=Mecalco.  

Las variables de cada uno de los tres ejes fueron de tipo cualitativo fueron 

transformadas en cuantitativa, para ello se unificaron las respuestas similares, lo 

cual permitió la obtención de datos numéricos, mismos que fueron sistematizados 

en Microsoft Excel 2010 y procesados mediante el software IBM SPSS Statictis 

21 para un análisis de conglomerados jerárquicos usando el Método de Ward, 

distancia euclídea al cuadrado y una técnica de estandarización rango 0 a 1, con 

la finalidad de determinar la existencia de grupos de productores con 

características similares  a partir de su distancia o similitud entre las variables, 

está técnica es exploratoria y descriptiva (Johnson, 1998). Los resultados se 

presentaron en tablas en donde se distinguen las principales variables que 

permitieron diferenciar los grupos conformados. Para cada grupo se presentó el 

porcentaje de productores que refirieron o tuvieron en común la variable 

presentada. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Características generales de los productores de nopal verdura 

 

Mediante el análisis de conglomerados, se identificaron 2 grupos de productores: 

G1 y G2. El G1 se integró por 25 productores y el G2 por 22 (Figura 1). La edad 

promedio de los entrevistados fue de 46 años, 98% son originarios de la 

comunidad de Cuautlacingo. En promedio viven en el pueblo desde hace 42 años 

y desde hace 16 se dedican al cultivo del nopal verdura. Por tanto, existen 

productores de reciente incorporación que tienen sólo 2 años en la actividad y 

productores pioneros que tienen 40 años produciendo nopal verdura en el Ejido. 

No obstante, el promedio de años de dedicación a este cultivo entre ambos grupos 

es relativamente similar, con una diferencia de dos años (15 y 17).  

 

 

Figura 1. Conglomerados de similitud que agrupa 47 productores de nopal verdura. 

 

 

Importancia de la producción de Nopal verdura a nivel local 

 

En la Tabla 1 se presentan las principales características de ambos grupos. Los 

productores de G1 tienen en promedio 17 años dedicándose al cultivo del nopal, 

mientras que en el G2 es de 15 años en promedio. La motivación para iniciarse 

en el cultivo del nopal, presentó al menos tres variantes en ambos grupos. La 

proporción de cada una de ellas es diferente entre ambos grupos. Destaca que en 

el G1 obedeció a una necesidad económica, ya que el 40% de los productores así 

G1 G2
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lo indicaron, mientras que en G2, cuestiones de herencia o tradición fue uno de 

los principales motivos. Entre las bondades del cultivo, se presentan cuatro 

variantes las cuales son diferentes para cada grupo; por una parte, en el G1 se en 

parte al potencial climático de la región y a que el manejo técnico es relativamente 

sencillo; mientras que en el G2 cerca de una cuarta parte indica que esta actividad 

permite tener producción e ingresos a lo largo del año; así mismo, se resalta que 

debido a su manejo es poco demandante, les permite dedicarse a otras actividades 

económicas complementarias. Las condiciones agroecológicas de Cuautlacingo 

(COPLADEM, 2016), favorecen la adaptación del nopal y su  manejo técnico han 

sido elementos que han promovido el establecimiento del SCNv. A partir de la 

década de los 90`s se incrementó la superficie de este cultivo y se ha convertido 

en una de las principales fuentes de ingreso. El nopal es parte fundamental del 

entorno natural y del patrón de cultivos, y es considerada la cactácea de mayor 

importancia económica a nivel mundial (Kiesling, 1999). 

 

Tabla 1. Características de la producción local de nopal verdura 

Variables G1 G2 

Años de dedicarse 

a la actividad 

17 15.3 

Motivo de inicio 

en la actividad 

Necesidad económica (40%) 

Herencia/tradición (24%) 

Cultura nopalera (20%) 

Herencia/tradición (36%) 

Necesidad económica 

(32%) 

Cultura nopalera (14%) 

 

Principal bondad 

del cultivo 

Se adapta a la región (37%) 

Fácil manejo (34%) 

Todo el año se cosecha 

(27%) 

Permite dedicarse a otras 

actividades (27%) 

 

Motivo de 

continuidad en la 

actividad 

Necesidad económica (32%) 

Demanda en el mercado (20%) 

Necesidad económica 

(41%)  

Experiencia en el cultivo 

(18%) 

 

Impacto del nopal 

en la comunidad 

Desarrollo (60%) Crecimiento (45%) 

*El valor entre paréntesis corresponde al % de productores de cada grupo que refirieron 

esa característica.  

Fuente: construcción propia. 
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La continuidad en la producción del nopal verdura, en ambos grupos está 

asociada principalmente a una opción económica importante, además lo que 

diferencia a los dos grupos es que por un lado en el G1 se considera que hay 

demanda en el mercado y por otro lado en el G2 que se tiene experiencia en el 

manejo del cultivo. En cuanto al impacto del nopal en la comunidad, en el G1, un 

porcentaje importante de los productores, considera que el nopal propicio 

desarrollo a Cuautlacingo. Refiriendo el desarrollo términos de prosperidad 

personal y económica, pues la actividad detono empleo local y favoreció el 

autoempleo, lo que directamente ha repercutido en mejorar la calidad de vida y 

bienestar de los habitantes, pues a la par de obtener un ingreso seguro, se 

mantienen ocupados, activos, felices y en muchos casos les permitió pagarles una 

carrera a sus hijos. En el G2, la percepción de los productores es que el nopal 

propicio crecimiento económico a nivel familiar permitiendo la construcción de 

casas más grandes y a nivel comunitario es visible en la expansión del pueblo 

(más comercios, más casas), en la mejora de los servicios (calles pavimentadas, 

agua y drenaje, construcción de pozo, construcción de cancha de básquet, 

presupuesto destinado a la feria patronal). De esta forma, el cultivo de nopal es 

una actividad generadora de empleo, que ha dinamizado la economía familiar 

local y territorial. Representa una fuente de autoempleo que mantiene a la familia 

activa, ocupada y motivada al tener ingresos seguros para satisfacer al menos las 

necesidades básicas. En los dos grupos encontrados, la familia aporta su mano de 

obra tanto de manera permanente como temporal, en donde sobresale la 

participación de los hijos y a través de ellos se han establecido las estrategias de 

reproducción y continuidad de esta actividad que es vista como una tradición 

familiar. De esta forma, alrededor de la producción de nopal se ha construido una 

identidad y herencia o patrimonio familiar (Raffestin, 1980; Di Méo, 2000; 

Scheibling, 1994; Hoerner, 1996). Sin embargo, debido a que el itinerario técnico 

del SCNv es poco demandante de trabajo y dada la estacionalidad de la 

producción, los productores se ven en la necesidad de diversificar las actividades 

económicas que les generan ingresos, de esta forma se vinculan con otros sectores 

(comercio, servicios) y esto permite el funcionamiento, continuidad y 

persistencia del sistema (Arias, 1992; Torres, 1997). Estas estrategias de 

reproducción son comunes en Zacatecas y Milpa Alta, regiones donde se cultiva 

el nopal ya sea para la producción de tuna o verdura (Bonilla, 2009; García et al., 

2004). Bajo este entorno se ha favorecido un tejido social, con formas de 

producción y comercialización que lo han identificado como una región con 

características propias (Sepúlveda et al., 2003). En síntesis, las estrategias de 

reproducción, la forma de vida de los productores y sus familias y la integración 

al entorno ambiental, socioeconómico y político, son base fundamental de la 

identidad cultural (Bonilla, 2009). 
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La producción de nopal verdura como generadora de pertenencia, e 

identidad territorial 

 

En la Tabla 2 se presenta las variables asociadas a la identificación y sentido de 

pertenencia de los productores de ambos grupos. En general se observa que en 

cada variable existen al menos tres variantes en las respuestas, las cuales tienden 

a diferir entre los dos grupos.  

Es notorio apreciar que cerca del 90% de los productores del G1 se 

identifican como productores de nopal, “nopaleros”. Dicha identificación con la 

actividad obedece a que se consideran los pioneros del cultivo tanto en la 

comunidad como en la región. Una tercera parte indicó que sus padres fueron 

quienes les enseñaron como establecer y manejar el cultivo; así mismo, un 

porcentaje similar mencionó que el nopal representa para ellos una forma de 

autoempleo, sintiéndose muy orgullosos (40%) de ser “nopaleros”. El 44% refiere 

que el mejor nopal a nivel nacional se produce en el Estado de México, mientras 

que 84% opina que el mejor nopal a nivel regional se produce en Cuautlacingo, 

y según su percepción, la característica distintiva del nopal cultivado en la 

comunidad es que es menos espinudo y se limpia mejor (28%). Alrededor del 

50% de los entrevistados mencionaron que, a nivel regional, Cuautlacingo es 

reconocido por su producción de nopal verdura.   

Por otra parte, en el G2 más del 80% se identifica como productores de 

nopal, “nopaleros”, porque tienen experiencia produciendo. La mitad de ellos 

fueron instruidos por sus padres en el manejo del cultivo.  

En lo que respecta al significado del nopal, una tercera parte refiere que 

este sólo representa un cultivo más por el cual obtener ingresos, sintiéndose 36% 

orgullosos de ser “nopaleros”; así mismo, 41% menciona que el mejor nopal a 

nivel nacional se produce en Estado de México y 77% refiere que el mejor nopal 

a nivel regional se produce en Cuautlacingo, cuya principal característica 

distintiva es que posee un sabor menos agrio (36%) que los cultivados en otros 

lugares. En este grupo 45% considera que la comunidad sobresale del resto de los 

pueblos aledaños por la producción de nopal verdura, así también 45% mencionó 

que la comunidad figura o “suena” por ser zona de “huachicoleros”. 

 

Tabla 2. Identificación y pertenencia de los productores de nopal 

Variables G1 G2 

Identificación como 

productores de nopal 

88% 82% 

Motivo de 

identificación 

Pionero en su cultivo (44%) Experiencia en el cultivo 

(42%) 
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Experiencia en el cultivo 

(28%) 

Gusto por su cultivo (16%) 

Fuente principal de ingreso 

(37%) 

Gusto por su cultivo (16%) 

 

Quién enseñó a 

cultivar 

Padre (32%) 

Aprendió Solo (20%) 

Vecino (20%) 

Padre (50%) 

Aprendió solo (14%) 

Abuelo (9%) 

 

Significado del 

cultivo de nopal 

Autoempleo (32%) 

Identidad comunitaria (24%) 

Un cultivo más para 

obtener ingresos (32%) 

Identidad comunitaria 

(27%) 

 

Nivel de orgullo de 

dedicarse al nopal 

  

Muy orgulloso (40%) 

Orgulloso (32%) 

Orgulloso (45%) 

Muy orgulloso (36%) 

Mejor nopal 

Nacional 

Estado de México (44%) 

Morelos (20%) 

CDMX (16%) 

Estado de México (41%) 

Puebla (23%) 

Morelos (18%) 

 

Mejor nopal local Cuautlacingo (84%) Cuautlacingo (77%) 

 

Característica 

distintiva del nopal 

producido 

localmente 

 

Menos espinudo/fácil de 

limpiar (28%) 

Menos agrio (20%) 

Color verde-limón (12%) 

 

Menos agrio (36%) 

Menos espinudo/fácil de 

limpiar (18%) 

Color verde-limón (14%) 

Característica 

distintiva  

como comunidad 

Productora de nopal verdura 

(52%) 

Su gente amable (12%) 

Su fiesta (12%) 

Productora de nopal 

verdura (45%)                                   

Comunidad “huachicolera" 

(45%) 

*El valor entre paréntesis corresponde al % de productores de cada grupo que refirieron 

esa característica.  

Fuente: construcción propia. 

 

 

Los productores de ambos grupos se sienten orgullosos de producir nopal 

y consideran que este cultivo está fuertemente asociado a sus formas de vida e 

identidad. Desde la identidad colectiva generada, perciben que la calidad del 

nopal que producen les confiere un distintivo territorial (González, 2010, 

UNESCO, 1988) y les da un sentido de pertenencia -arraigo al territorio. El nopal 
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es un recurso que históricamente ha influido en la cultura, vida social, economía 

y en la religión del Valle de México (Louhaichia, Nefzaouib y Guevara, 2018). 

La producción de nopal es considerada una actividad familiar y como un 

patrimonio familiar, fue notorio al encontrar que las generaciones jóvenes se 

involucran en las fiestas religiosas de Cuautlacingo, celebrada el 16 de agosto en 

honor al “Divino Salvador”, en donde sobresalen los adornos hechos con nopal y 

con tuna colocados en la entrada principal a la iglesia y en la fachada de la misma; 

para cualquier visitante externo a la comunidad, estos arreglos dan noción de la 

importancia que representan estos cultivos para los habitantes, pues se entretejen 

significados. Simbolizan la principal actividad económica del pueblo, sustento de 

familias, motivo de orgullo, pertenencia y arraigo territorial, patrimonio y 

tradición familiar, reconocimiento externo como comunidad productora de nopal, 

crecimiento económico, desarrollo. Este simbolismo le confiere a este territorio 

rural un patrimonio agroalimentario con atributos culturales (simbólicos), 

alimenticios, paisajistas que pueden ser detonantes para promover estrategias de 

desarrollo local (Barrera y Bringas, 2008, Cáceres y Espeitx, 2010, Mondragón y 

Méndez, 2018). No obstante, con el afán de difundir y reforzar esta identidad 

colectiva entorno al cultivo, en la segunda década del 2000 hubo un intento en 

Cuautlacingo de celebrar la primera feria del nopal verdura y su 

aprovechamiento; sin embargo, no tuvo el impacto esperado debido a que hubo 

intereses políticos contrapuestos. 

 

Futuro y perspectiva de continuidad generacional del Sistema de Cultivo 

Nopal verdura (SCNv) 

 

En la Tabla 3 se presentan los resultados de las perspectivas del Sistema de 

Cultivo Nopal verdura de acuerdo a la opinión de los productores. En el G1, 60% 

de los productores manifestaron que la producción actual de nopal verdura 

respecto a los últimos 10 años si bien ha crecido, no se han sufrido cambios 

significativos en la tecnología empleada en los SCNv. No obstante, cerca de una 

tercera parte (32%) mencionó que cambiarían hacia la producción de hortalizas, 

dado que pueden ser más rentables y aparentemente será más promisorio su 

cultivo en un futuro. Cerca de la mitad de los productores estarían dispuestos 

hacia la reconversión orgánica del nopal, ya que consideran que es la tendencia 

del mercado y además los productores quieren ofertar nopal saludable sin 

agroquímicos. En este grupo, 60% considera necesario organizarse para que los 

SCNv persistan y mejoren su tecnología; en este sentido, un porcentaje 

importante, 92%, está dispuesto a adoptar innovaciones tecnológicas para 

mejorar producción en cantidad y calidad. Por otra parte, más de la tercera parte 

de los productores, vislumbra que en 5 años la agricultura local disminuirá, 

mientras que un porcentaje casi similar indicó que en los próximos 3 años los 
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SCNv permanecerán sin cambios. Así también, más de la mitad de los 

productores opinó que para que lo SCNv persistan, requieren de mayor difusión 

y apoyo por parte del Gobierno Estatal. 

En el G2, más del 70% manifestó que la producción actual de nopal verdura 

desde hace 10 años a la fecha ha crecido, pero de igual forma se mencionó que 

no se ha tecnificado. Cerca de una cuarta parte cambiaría de cultivo, porque 

consideran que otros cultivos reciben más apoyo del gobierno estatal. En cuanto 

a la reconversión orgánica, cerca del 70% de los productores apuesta por ello 

debido a la demanda de productos sanos e inocuos y a que el nopal orgánico es 

mejor pagado.  El 77% considera necesario organizarse para que los SCNv 

avancen; así también, 91% está dispuesto a adoptar innovaciones tecnológicas 

para mejorar producción en cantidad y calidad. Más del 40% de los productores 

considera que en 5 años la agricultura local se diversificará y tecnificará y en lo 

que respecta específicamente al futuro en 3 años de los SCNv, más de la cuarta 

parte refiere que este se tecnificará, destacando también el 23% que manifiesta 

que estos, tenderán hacia lo orgánico. En este grupo 60% considero que para 

SCNv persistan se requiere transitar hacia la producción orgánica y darle valor 

agregado al nopal, como alternativa a la comercialización en fresco. No obstante, 

los productores manifestaron la persistencia de problemas técnicos y la carencia 

de innovaciones tecnológicas, lo que implica su atención para mejorar el actual 

SCNv y establecer un sistema alternativo (orgánico) que busque su 

posicionamiento en este tipo de mercados (Flores, De la Luna y Ramírez, 1995; 

Saravia, 2002; Callejas, Matus, García, Martínez y Salas, 2009; SAGARPA, 

2012). Los productores están conscientes y consideran que para lograr estos 

cambios es necesario organizarse. Lo que genera la oportunidad para promover 

procesos organizativos desde enfoques territoriales que permitan el diseño e 

implementación de innovaciones tecnológicas y de canales alternativos de 

comercialización (IICA, 2000). Al ser un área de oportunidad, es un reto que se 

debe enfrentar, toda vez que se han tenido malas experiencias en intentos de 

organizarse para la comercialización. No obstante, a pesar de ser una actividad 

económica con un alto componente de identidad, los productores indican que esta 

actividad debe ser fomentada o apoyada a través de programas de capacitación, 

búsqueda de mercados alternativos e innovaciones tecnológicas. Estas demandas 

deben ser parte de políticas públicas que consideren las diferencias entre los 

productores, así como la vinculación de sector con la ciudad (nueva ruralidad), 

misma que da pauta a la diversificación de actividades e ingresos (ICCA, 2000; 

Arias, 1992; Schejtman, 1999).  
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Tabla 3. Perspectivas del Sistema de Cultivo Nopal verdura (SCNv) 

Variables G1 G2 

Producción hace 10 años 

vs actual 

 

Creció, pero no se tecnifico 

(60%) 

Creció, pero no se 

tecnifico (77%) 

Estrategias sentidas para 

el cambio 
Cambio de cultivo (32%) Cambio de cultivo (23%) 

Reconversión orgánica 

(48%) 

Reconversión orgánica 

(68%) 

Disposición para organizarse 

(60%) 

Disposición para 

organizarse (77%) 

Adopción de innovaciones 

tecnológicas (92%) 

 

Adopción de innovaciones 

tecnológicas (91%) 

Futuro de la agricultura a 

5 años 

 

Disminuirá (36%) Se diversificará y 

tecnificará (41%) 

Futuro del SCNv en 3 

años 

 

Seguirá igual (32%) Se tecnificará (27%) 

Qué requieren los SCNv 

para persistir 

Mayor proyección y apoyos 

gubernamentales (52%) 

Producción orgánica y 

valor agregado (59%) 

*El valor entre paréntesis corresponde al % de productores de cada grupo que refirieron 

esa característica.  

Fuente: construcción propia. 

 

 

En la Tabla 4 se presenta la mano de obra empleada en el proceso de 

producción del SCNv para ambos grupos. En el G1 todos los productores trabajan 

en sus huertas, aportando mano de obra propia, trabajando en promedio 283 días 

al año (5 días por semana); sin embargo, un porcentaje relativamente bajo (8%) 

se remuneran su trabajo mediante un salario de $210 diarios. Cerca del 90% 

emplea además de su propia mano de obra, mano de obra fija, de la cual 59% 

corresponde a familiares (principalmente hijos) y el porcentaje restante 

corresponde a empleados. Participan en promedio 3 personas fijas en el proceso 

de producción del SCNv, laborando en promedio 300 días al año (6 días por 

semana) con un salario de $218 diarios. 72% de los productores usan mano de 

obra contratada de manera temporal, de la cual, una tercera parte corresponde a 

familiares y el porcentaje restante a empleados, participando en promedio 2 

personas temporales. Los días laborales son en promedio 80 días al año (2.6 

meses), sobre todo en época de fumigación y cosecha (corte y picado), 
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percibiendo un salario de $191.00 diarios. En un ciclo productivo de una huerta, 

en total participan 6 personas, de las cuales 3 en promedio forman parte de la 

familia (incluido el dueño de la huerta). Respecto a la continuidad generacional 

de la actividad, 60% contempla a sus hijos futuramente cultivando nopal. 

 

Tabla 4. Mano de obra empleada en la producción del Sistema de Cultivo 

Nopal verdura 

Tipo de mano de 

obra 

G1 G2 

Propia Mismo productor (100%) Mismo productor (100%) 

   

 Remunerado (8%) Remunerado (5%)  

   

Fija Mismo productor (88%) Mismo productor (82%) 

 Familia (hijos) (59%) Familia (hijos) (39%) 

 Empleados (41%) Empleados (61%) 

   

Temporal  Mismo productor (72%) Mismo productor (59%) 

 Familia (28%) Familia (46%) 

 Empleados (72%) Empleados (54%) 

*El valor entre paréntesis corresponde al % de productores que refirieron esa 

característica.  

Fuente: construcción propia. 

 

 

En el G2, todos los productores trabajan en sus huertas, aportando mano 

de obra propia, trabajando en promedio 311 días al año (6 días a la semana); Sin 

embargo, solo 5% concibe la remuneración de su trabajo con una paga de $200.00 

diarios. El 82% emplea además de su propia mano de obra, mano de obra fija, de 

la cual 39% corresponde a familiares (principalmente hijos) y 61% a empleados, 

participando en promedio 2 personas fijas en el proceso de producción del SCNv, 

laborando en promedio 295 días al año (6 días a la semana) con una remuneración 

de $183.00 diarios. El 59% emplea mano de obra temporal, de la cual 46% 

corresponde a familiares y 54% a empleados participando en promedio 1.5 

personas temporales, laborando en promedio 86 días al año (2.9 meses), lo cual 
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corresponde principalmente a la época de cosecha (corte y picado), percibiendo 

un salario de $242.00 diarios. En un ciclo productivo de una huerta, en total 

participan 4.5 personas, de las cuales 2.5 en promedio forman parte de la familia 

(incluido el dueño de la huerta). Respecto a la continuidad generacional de la 

actividad, 50% contempla a sus hijos futuramente cultivando nopal. Esto permite 

inferir que existe un relevo generacional del SCNv. En ambos grupos quedo de 

manifestó que los hijos serán los responsables de dar continuidad al cultivo de 

nopal. El grupo G2 corresponde a los productores relativamente más jóvenes (41 

años de edad, y tienen entre 11 y 15 años dedicados al cultivo), y quienes en su 

mayoría se iniciaron en el cultivo de nopal por tradición familiar y han sido 

receptores de los conocimientos sobre su manejo. Un carácter distintivo de este 

grupo es su motivación en la continuidad del SCNv a través de la implementación 

de innovaciones tecnológicas para mejorar la producción en cantidad y calidad, 

así como su inserción en mercados alternativos, como es el orgánico. Sin 

embargo, un reto que se enfrenta es el fraccionamiento del ejido, debido al 

dominio pleno. En este tenor, es importante señalar que, en este mismo grupo, un 

amplio porcentaje de productores (45%) indicó que Cuautlacingo se ha 

caracterizado por actividades ilícitas (huachicoleo), situación que consideran da 

una proyección errónea de su territorio. 

Las dinámicas que actualmente existen en la comunidad de estudio invitan 

a que los productores desarrollen una visión a futuro diferente a la que plantea la 

política agrícola actual (Appendini, 2008; ICCA, 2000; Schejtman, 1999). El 

desarrollo territorial integral debe facilitar los procesos de funcionamiento y 

organización de las UPF y de los SCNv, considerando a los actores involucrados, 

pues finalmente son ellos quienes serán los detonadores de su propio cambio 

(Ellis y Biggs, 2000; Schejtman y Berdegué, 2004). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis de conglomerados permitió identificar dos grupos de productores, 

cuyas diferencias radican en los años dedicados al cultivo del nopal, la motivación 

para el establecimiento y continuidad del cultivo, así como en las estrategias de 

continuidad, las perspectivas a futuro y el empleo de mano de obra.  

El cultivo de nopal verdura es una actividad generadora de ingresos, que 

dinamiza la economía familiar local y el crecimiento económico-social del 

territorio. Se ha construido una identidad colectiva en torno al cultivo y este es 

visto como no solo como recurso del cual puede obtenerse beneficio económico, 

sino como generador de empleo, autoempleo, repercutiendo en el bienestar 

personal y de la comunidad.  
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Las huertas de nopal en Cuautlacingo son parte del patrimonio familiar. A 

través de la integración de la familia, principalmente de los hijos, con la cual se 

asegura su continuidad.  

Existe una necesidad sentida de transferencia de tecnología encaminada a 

la mejora de la producción y calidad, así como a la difusión y promoción de usos 

e importancia, por lo que requiere el respaldo del gobierno mediante políticas 

públicas dada la importancia socioeconómica y cultural que representa en la 

región. 

Los productores se identifican con la producción de nopal, actividad que 

practican y de la cual se han apropiado, teniendo presente que la comunidad es 

reconocida a nivel local y regional por el nopal, denominándose orgullosamente 

“nopaleros” y contextualizando un futuro posible con las intervenciones 

gubernamentales oportunas. 

El desarrollo territorial es una opción a futuro, donde deberán integrarse 

las dinámicas presentes de la nueva ruralidad observadas en las UPF, con el 

objetivo de restructurar en las políticas públicas hacia la diferenciación de 

productores en base a la complejidad detectada tanto en las UPF como en los 

SCNv y no hacia la simplificación de los mismos pretendiendo homogenizar a 

los productores del Ejido, de la comunidad e incluso de la región para que operen 

de la misma forma. Los productores de Nopal verdura de Cuautlacingo comparten 

el mismo territorio (identidad colectiva y el sentido de pertenencia hacia la 

actividad), sin embargo, no son lo mismo, ni hacen lo mismo, por lo tanto, al 

entender y atender esta lógica desde la complejidad sin perder de vista el papel 

que juega el contexto imperante, es el primer paso para generar desarrollo desde 

lo local mediante participación conscientes de los actores implícitos. 
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