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Resumen: México es centro de origen y diversidad del género Agave con 223 especies en el mundo. El estado de Hidalgo es uno de los 
cinco principales productores, con una superficie de 4,482 hectáreas registradas en 2021. El maguey pulquero (Agave salmiana), 
pertenece al género en mención, tiene una alta capacidad de retención de agua, conservación de suelos, son eficientes en la captación 
de carbono e inclusive en procesos de bioenergía; sin embargo, la superficie de plantación ha disminuido en las regiones productoras. 
Es por lo anterior, que el objetivo del presente trabajo fue analizar las bondades de la planta de maguey pulquero como un cultivo 
resiliente y elaborar una propuesta de política pública para el estado de Hidalgo, México. Para lograrlo, se realizaron seis foros partici-
pativos con productores de maguey y tomadores de decisiones en diferentes municipios de Hidalgo, también se llevaron a cabo mesas 
temáticas entre especialistas en el ámbito científico y académico. Dentro de las características que presenta la planta de maguey se 
destaca la facilidad de adaptación a climas áridos, ello se debe a que presenta metabolismo ácido crasuláceo. Como producto de los 
foros y mesas de trabajo se realiza una propuesta de política pública denominada “Ley para la Protección, Conservación, Fomento y 
Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey”, que permita impulsar las plantaciones y considerar a la planta de maguey 
como una cadena agroalimentaria y, además, contribuir a mitigar el cambio climático. 

Palabras clave: bioenergía, conservación, protección (Tesauro); sustentable, foros participativos (palabras clave de los autores).  

Public policies for the sustainable use of maguey pulquero [Agave salmiana] in Hidalgo, Mexico
 
Abstract: Mexico is the center of origin and diversity of the Agave genus with 223 species in the world. The state of Hidalgo is one of 
the five main producers, with an area of 4,482 hectares registered in 2021. The maguey pulquero, which belongs to the aforementioned 
genus genus, has a high water retention capacity, soil conservation properties, and is efficient in carbon capture and even in bioenergy 
processes. However, the plantation area has decreased in producing regions. Therefore, the aim of this study was to analyze the 
benefits of the maguey plant as a resilient crop and to develop a proposal for public policy for the state of Hidalgo, Mexico. To achieve 
this, six participatory forums were held with maguey producers and decision-makers in different municipalities of Hidalgo, and thematic 
roundtables were also held among specialists in the scientific and academic fields. One of the characteristics that the maguey plant 
presents is its ability to adapt to arid climates, due to its crassulacean acid metabolism. As a result of the forums and work roundtables 
a proposal for a public policy called "Law for the Protection, Conservation, Promotion and Use of the Agro-Food Chain of Maguey" was 
developed to promote plantations and consider the maguey plant as an agro-food chain, and also to contribute to mitigating climate 
change.
 
Keywords: bioenergy, conservation, protection (Thesaurus); sustainable, participatory forums (key words suggested by the authors).

Políticas públicas para o aproveitamento sustentável do maguey pulquero (Agave salmiana) em Hidalgo, México

Resumo: O México é o centro de origem e diversidade do gênero Agave com 223 espécies no mundo. O estado de Hidalgo é um dos 
cinco principais produtores, com uma área de 4.482 hectares registrados em 2021. O maguey pulquero (Agave salmiana), pertence ao 
gênero em questão, possui alta capacidade de retenção de água, conservação do solo, são eficientes na captura de carbono e até 
mesmo em processos de bioenergia; no entanto, a área de plantio diminuiu nas regiões produtoras. É pelo exposto que o objetivo deste 
trabalho foi analisar os benefícios da planta maguey pulquero como uma cultura resiliente e elaborar uma proposta de política pública 
para o estado de Hidalgo, México. Para isso, foram realizados seis fóruns participativos com produtores de maguey e tomadores de 
decisão em diferentes municípios de Hidalgo, e também foram realizadas mesas redondas temáticas entre especialistas nos campos 
científico e acadêmico. Dentre as características que apresenta a planta maguey, destaca-se a facilidade de adaptação a climas áridos, 
isso se deve ao fato de apresentar metabolismo ácido crassuláceo. Como resultado dos fóruns e mesas de trabalho, é elaborada uma 
proposta de política pública chamada "Lei de Proteção, Conservação, Promoção e Uso da Cadeia Agroalimentar do Maguey", que 
permite promover plantações e considerar o maguey como uma cadeia alimentar e, além disso, contribuir para mitigar as mudanças 
climáticas.

Palavras-chave: bioenergia, conservação, proteção (Tesauros); sustentável,  fóruns participativos  (palavras-chave sugeridas pelos 
autores).

Introducción

México es considerado centro de origen del Agave, género al cual pertenece el maguey, se han identificado 261 especies y 177 son 
endémicas (García, 2002). La planta de maguey se encuentra en casi todo México, principalmente en zonas áridas y semiáridas del 
norte y centro, pero disminuyen hacia las zonas húmedas y cálidas del sur, de acuerdo con López et al., (2018). En Hidalgo, a la planta 

de maguey pulquero (Agave salmiana) se le extrae una bebida a partir de plantas vivas conocida como aguamiel que al fermentar se 
produce el pulque (García, 2002).

En los últimos años la planta de maguey se ha venido utilizando en la industria de biocombustibles, la cual está aún en desarrollo en 
algunos países como: Australia, Estados Unidos, África y México (Davis et al., 2016; Subedi et al., 2017; SIAP, 2021). Debido a que se 
han encontrado producciones anuales de biomasa de alrededor de 4,000 a 30,000 (kg ton-1), con mayor potencial productivo, depen-
diendo del manejo agronómico (Davis et al., 2016; Niechayev et al., 2019). La biomasa del maguey pulquero es utilizada como sustrato 
de bajo costo para producir una amplia cantidad de bioproductos, biocombustibles, ácidos orgánicos y enzimas (Lueangwattanapong 
et al., 2020; Kumar y Ram, 2021).

Estudios enfocados en bioproductos muestran el alto potencial para competir económicamente con otros cultivos bioenergéticos, y 
principalmente dar valor a cultivos de forma sostenible. Agave tequilana es una de las especies más utilizadas en la industria tequilera 
y de la cual se han realizado estudios para la producción de bioetanol, biomasa liquida y gas natural sintético (Díaz et al., 2018; Duran 
et al., 2021), además, de ser usado para promover carbono, para la producción de bebidas destiladas y no destiladas usando la piña, 
mientras que las hojas son desechadas. De acuerdo con Villegas et al. (2014) es posible producir etanol de ambas partes de la planta 
(tallos y hojas), por lo que es una buena opción para reducir la pérdida de biomasa. Por otro lado, los genes asociados a su desarrollo 
en climas adversos son un recurso potencial para la ingeniería genética de otros cultivos importantes (Pérez et al., 2020).

Otra característica de las plantas de maguey es que poseen un Metabolismo Ácido Crasuláceas (CAM), permitiendo que proliferen 
en ambientes áridos y semiáridos, lo que proporciona un recurso potencial con caracteres genéticas que confieren resistencia a la 
sequía (Yang et al., 2015). Una de las particularidades de las plantas CAM es que los estomas se abren por la noche, lo que permite la 
fijación inicial de CO2 durante períodos en que las condiciones de pérdida de agua por evaporación son mínimas, y durante el día se 
cierran para reducir la pérdida de agua y eliminar la posible entrada neta de CO2 (Davis et al., 2019); además, tienen el poder de retener 
y reutilizar el CO2 producido por la respiración, evitando así la pérdida de carbono y ayudando a mantener un peso seco favorable por 
largos períodos de sequía (Hopkins y Hüner, 2009; Matiz et al., 2013).

México cuenta con gran cantidad de variedades de maguey en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, cubriendo alrededor 
del 70% del territorio mexicano; sin embargo, estas y otras especies han sido infravaloradas, por lo que han sido pocas las inversiones 
en mejoras agrícolas, rescate de especies en peligro y alternativas para sistemas de producción extensivos y sustentables, con respec-
to a las variedades más útiles de este género (Liu et al., 2018; Davis et al., 2019). La planta de maguey presenta una alta productividad 
en biomasa, aunado al uso de la vía CAM, apoya la idea de que se puede emplear para resolver problemas ambientales y energéticos. 
De igual forma, representa un modelo para determinar cómo los cultivos tolerantes a la sequía podrían ayudar a resolver la disparidad 
de recursos, particularmente, haciendo una conexión de los sistemas de cultivo con enfoques agrícolas modernos. 

En este sentido, y a pesar de los beneficios potenciales que representa la planta de maguey como un cultivo modelo, poco se ha 
hecho a nivel de políticas públicas que permitan reactivar la producción en el estado de Hidalgo; además, es importante la conforma-
ción de sistemas de innovación en los cuales se integren también aspectos de educación ambiental a fin de canalizar y potenciar las 
capacidades (Velázquez, 2022).  Por lo anterior, el objetivo del trabajo es realizar un análisis de las bondades de la planta de maguey 
pulquero como cultivo resiliente ante los problemas del cambio climático y establecer una propuesta de política pública que impulse 
generar nuevas plantaciones en el estado de Hidalgo.

Materiales y métodos

El trabajo se enfoca a un estudio de caso de carácter cualitativo; se desarrolló en varias etapas, liderados por la Red Científica 
Maguey Nopal en el estado de Hidalgo (Red MagNop). Entre 2019 y 2021, se realizaron seis foros participativos en los municipios de: 
Cardonal, Singuilucan, Apan y San Agustín Tlaxiaca. Los principales actores fueron los productores de maguey y tomadores de decisio-
nes, así como investigadores y público en general con interés en el tema de maguey. Las invitaciones fueron giradas por la Red MagNop 
a presidencias municipales, comisarias ejidales y productores de maguey de los cuales se cuenta con una base de datos por regiones; 
también, académicos e investigadores de las universidades y centros de investigación que participan como miembros de la Red, e 
interesados en colaborar en la propuesta de reestructuración a la vigente Ley para el manejo sustentable del maguey en Hidalgo.

La dinámica de trabajo durante los foros fue abordar una matriz FODA, enfocado a cuatro ejes principales: conservación, fomento, 
protección y aprovechamiento entorno al maguey de acuerdo con la región de análisis, en donde los productores expresaron las 
principales problemáticas y posibles soluciones sobre la realidad de la planta y del sujeto agrario; una vez concluida cada mesa de 

trabajo se cerraba con las conclusiones por eje temático. Toda la información obtenida permitió hacer un replanteamiento de la vigente 
Ley del maguey para el estado de Hidalgo (versión 2016). Durante los foros la afluencia fue variada, con una mínima participación de 
70 y un máximo de 120 asistentes.

Las mesas temáticas se trabajaron en diferentes instituciones educativas, en donde se invitaron a investigadores reconocidos en 
torno al maguey en el estado de Hidalgo e inclusive de otros estados, abordando la lectura de la vigente ley y enriquecer las propuestas 
de los productores generadas en los foros. Una vez construida la nueva propuesta de política pública, se establecieron mesas de 
trabajo con la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, a fin 
exponer la propuesta de ley ante los tomadores de decisiones. Finalmente, y no menos importante, se desarrolla la revisión bibliográfi-
ca en fuentes primarias y secundarias a fin de conocer las bondades que presenta el maguey pulquero como una planta con caracterís-
ticas fisiológicas de interés, para dar el sustento científico y aportar a la necesidad de una nueva propuesta de política pública.

Resultados y discusión

Para el correcto desarrollo de procesos de participación ciudadana es fundamental analizar a los actores que intervienen (Chapela 
y Merino, 2019). Además, es importante que dicho análisis sea libre de prejuicios, con la posibilidad de que los actores interesados en 
influir en el proceso presenten origen diverso y no solo se considere a los del sector gubernamental, permitiendo la toma de decisiones 
basada en todas las perspectivas (Tapia et al., 2020). Es por ello que, durante los procesos de incidencia abordados en el trabajo por 
medio de foros participativos, se invitaron a todos los actores y autoridades involucrados, los cuales fueron identificados mediante un 
mapeo de actores (figura 1) y análisis de actores (tabla 1).

Figura 1 
Mapa de actores y autoridades involucrados en el conflicto socioambiental

Tabla 1
Análisis de actores

Dentro de los principales actores, se consideran aquellos que toman decisiones sobre las políticas públicas (Chapela y Merino, 
2019); de tal manera que, se vean reflejados aquellos que serán afectados por la problematica, los que son cercanos a las y los tomado-
res de decisiones o tengan alguna participación como: instituciones académicas, iniciativas privadas, figuras públicas, entre otros, 
generando un adecuado ejercicio de participación, por ello el análisis de actores permite exponer las decisiones y problemáticas que 
pueden atender desde su entorno. Como parte de los resultados obtenidos en los foros se realizó una matriz de los cuatro ejes de 
trabajo (aprovechamiento, fomento, conservación y protección), se enlistaron las problemáticas y posibles soluciones/propuestas por 
los mismos actores. Muchas de las problemáticas coinciden en las regiones, es por eso que, en la tabla 2 se hace referencia solo a las 
más representativas.
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Resumen: México es centro de origen y diversidad del género Agave con 223 especies en el mundo. El estado de Hidalgo es uno de los 
cinco principales productores, con una superficie de 4,482 hectáreas registradas en 2021. El maguey pulquero (Agave salmiana), 
pertenece al género en mención, tiene una alta capacidad de retención de agua, conservación de suelos, son eficientes en la captación 
de carbono e inclusive en procesos de bioenergía; sin embargo, la superficie de plantación ha disminuido en las regiones productoras. 
Es por lo anterior, que el objetivo del presente trabajo fue analizar las bondades de la planta de maguey pulquero como un cultivo 
resiliente y elaborar una propuesta de política pública para el estado de Hidalgo, México. Para lograrlo, se realizaron seis foros partici-
pativos con productores de maguey y tomadores de decisiones en diferentes municipios de Hidalgo, también se llevaron a cabo mesas 
temáticas entre especialistas en el ámbito científico y académico. Dentro de las características que presenta la planta de maguey se 
destaca la facilidad de adaptación a climas áridos, ello se debe a que presenta metabolismo ácido crasuláceo. Como producto de los 
foros y mesas de trabajo se realiza una propuesta de política pública denominada “Ley para la Protección, Conservación, Fomento y 
Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey”, que permita impulsar las plantaciones y considerar a la planta de maguey 
como una cadena agroalimentaria y, además, contribuir a mitigar el cambio climático. 

Palabras clave: bioenergía, conservación, protección (Tesauro); sustentable, foros participativos (palabras clave de los autores).  

Public policies for the sustainable use of maguey pulquero [Agave salmiana] in Hidalgo, Mexico
 
Abstract: Mexico is the center of origin and diversity of the Agave genus with 223 species in the world. The state of Hidalgo is one of 
the five main producers, with an area of 4,482 hectares registered in 2021. The maguey pulquero, which belongs to the aforementioned 
genus genus, has a high water retention capacity, soil conservation properties, and is efficient in carbon capture and even in bioenergy 
processes. However, the plantation area has decreased in producing regions. Therefore, the aim of this study was to analyze the 
benefits of the maguey plant as a resilient crop and to develop a proposal for public policy for the state of Hidalgo, Mexico. To achieve 
this, six participatory forums were held with maguey producers and decision-makers in different municipalities of Hidalgo, and thematic 
roundtables were also held among specialists in the scientific and academic fields. One of the characteristics that the maguey plant 
presents is its ability to adapt to arid climates, due to its crassulacean acid metabolism. As a result of the forums and work roundtables 
a proposal for a public policy called "Law for the Protection, Conservation, Promotion and Use of the Agro-Food Chain of Maguey" was 
developed to promote plantations and consider the maguey plant as an agro-food chain, and also to contribute to mitigating climate 
change.
 
Keywords: bioenergy, conservation, protection (Thesaurus); sustainable, participatory forums (key words suggested by the authors).

Políticas públicas para o aproveitamento sustentável do maguey pulquero (Agave salmiana) em Hidalgo, México

Resumo: O México é o centro de origem e diversidade do gênero Agave com 223 espécies no mundo. O estado de Hidalgo é um dos 
cinco principais produtores, com uma área de 4.482 hectares registrados em 2021. O maguey pulquero (Agave salmiana), pertence ao 
gênero em questão, possui alta capacidade de retenção de água, conservação do solo, são eficientes na captura de carbono e até 
mesmo em processos de bioenergia; no entanto, a área de plantio diminuiu nas regiões produtoras. É pelo exposto que o objetivo deste 
trabalho foi analisar os benefícios da planta maguey pulquero como uma cultura resiliente e elaborar uma proposta de política pública 
para o estado de Hidalgo, México. Para isso, foram realizados seis fóruns participativos com produtores de maguey e tomadores de 
decisão em diferentes municípios de Hidalgo, e também foram realizadas mesas redondas temáticas entre especialistas nos campos 
científico e acadêmico. Dentre as características que apresenta a planta maguey, destaca-se a facilidade de adaptação a climas áridos, 
isso se deve ao fato de apresentar metabolismo ácido crassuláceo. Como resultado dos fóruns e mesas de trabalho, é elaborada uma 
proposta de política pública chamada "Lei de Proteção, Conservação, Promoção e Uso da Cadeia Agroalimentar do Maguey", que 
permite promover plantações e considerar o maguey como uma cadeia alimentar e, além disso, contribuir para mitigar as mudanças 
climáticas.

Palavras-chave: bioenergia, conservação, proteção (Tesauros); sustentável,  fóruns participativos  (palavras-chave sugeridas pelos 
autores).

Introducción

México es considerado centro de origen del Agave, género al cual pertenece el maguey, se han identificado 261 especies y 177 son 
endémicas (García, 2002). La planta de maguey se encuentra en casi todo México, principalmente en zonas áridas y semiáridas del 
norte y centro, pero disminuyen hacia las zonas húmedas y cálidas del sur, de acuerdo con López et al., (2018). En Hidalgo, a la planta 

de maguey pulquero (Agave salmiana) se le extrae una bebida a partir de plantas vivas conocida como aguamiel que al fermentar se 
produce el pulque (García, 2002).

En los últimos años la planta de maguey se ha venido utilizando en la industria de biocombustibles, la cual está aún en desarrollo en 
algunos países como: Australia, Estados Unidos, África y México (Davis et al., 2016; Subedi et al., 2017; SIAP, 2021). Debido a que se 
han encontrado producciones anuales de biomasa de alrededor de 4,000 a 30,000 (kg ton-1), con mayor potencial productivo, depen-
diendo del manejo agronómico (Davis et al., 2016; Niechayev et al., 2019). La biomasa del maguey pulquero es utilizada como sustrato 
de bajo costo para producir una amplia cantidad de bioproductos, biocombustibles, ácidos orgánicos y enzimas (Lueangwattanapong 
et al., 2020; Kumar y Ram, 2021).

Estudios enfocados en bioproductos muestran el alto potencial para competir económicamente con otros cultivos bioenergéticos, y 
principalmente dar valor a cultivos de forma sostenible. Agave tequilana es una de las especies más utilizadas en la industria tequilera 
y de la cual se han realizado estudios para la producción de bioetanol, biomasa liquida y gas natural sintético (Díaz et al., 2018; Duran 
et al., 2021), además, de ser usado para promover carbono, para la producción de bebidas destiladas y no destiladas usando la piña, 
mientras que las hojas son desechadas. De acuerdo con Villegas et al. (2014) es posible producir etanol de ambas partes de la planta 
(tallos y hojas), por lo que es una buena opción para reducir la pérdida de biomasa. Por otro lado, los genes asociados a su desarrollo 
en climas adversos son un recurso potencial para la ingeniería genética de otros cultivos importantes (Pérez et al., 2020).

Otra característica de las plantas de maguey es que poseen un Metabolismo Ácido Crasuláceas (CAM), permitiendo que proliferen 
en ambientes áridos y semiáridos, lo que proporciona un recurso potencial con caracteres genéticas que confieren resistencia a la 
sequía (Yang et al., 2015). Una de las particularidades de las plantas CAM es que los estomas se abren por la noche, lo que permite la 
fijación inicial de CO2 durante períodos en que las condiciones de pérdida de agua por evaporación son mínimas, y durante el día se 
cierran para reducir la pérdida de agua y eliminar la posible entrada neta de CO2 (Davis et al., 2019); además, tienen el poder de retener 
y reutilizar el CO2 producido por la respiración, evitando así la pérdida de carbono y ayudando a mantener un peso seco favorable por 
largos períodos de sequía (Hopkins y Hüner, 2009; Matiz et al., 2013).

México cuenta con gran cantidad de variedades de maguey en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, cubriendo alrededor 
del 70% del territorio mexicano; sin embargo, estas y otras especies han sido infravaloradas, por lo que han sido pocas las inversiones 
en mejoras agrícolas, rescate de especies en peligro y alternativas para sistemas de producción extensivos y sustentables, con respec-
to a las variedades más útiles de este género (Liu et al., 2018; Davis et al., 2019). La planta de maguey presenta una alta productividad 
en biomasa, aunado al uso de la vía CAM, apoya la idea de que se puede emplear para resolver problemas ambientales y energéticos. 
De igual forma, representa un modelo para determinar cómo los cultivos tolerantes a la sequía podrían ayudar a resolver la disparidad 
de recursos, particularmente, haciendo una conexión de los sistemas de cultivo con enfoques agrícolas modernos. 

En este sentido, y a pesar de los beneficios potenciales que representa la planta de maguey como un cultivo modelo, poco se ha 
hecho a nivel de políticas públicas que permitan reactivar la producción en el estado de Hidalgo; además, es importante la conforma-
ción de sistemas de innovación en los cuales se integren también aspectos de educación ambiental a fin de canalizar y potenciar las 
capacidades (Velázquez, 2022).  Por lo anterior, el objetivo del trabajo es realizar un análisis de las bondades de la planta de maguey 
pulquero como cultivo resiliente ante los problemas del cambio climático y establecer una propuesta de política pública que impulse 
generar nuevas plantaciones en el estado de Hidalgo.

Materiales y métodos

El trabajo se enfoca a un estudio de caso de carácter cualitativo; se desarrolló en varias etapas, liderados por la Red Científica 
Maguey Nopal en el estado de Hidalgo (Red MagNop). Entre 2019 y 2021, se realizaron seis foros participativos en los municipios de: 
Cardonal, Singuilucan, Apan y San Agustín Tlaxiaca. Los principales actores fueron los productores de maguey y tomadores de decisio-
nes, así como investigadores y público en general con interés en el tema de maguey. Las invitaciones fueron giradas por la Red MagNop 
a presidencias municipales, comisarias ejidales y productores de maguey de los cuales se cuenta con una base de datos por regiones; 
también, académicos e investigadores de las universidades y centros de investigación que participan como miembros de la Red, e 
interesados en colaborar en la propuesta de reestructuración a la vigente Ley para el manejo sustentable del maguey en Hidalgo.

La dinámica de trabajo durante los foros fue abordar una matriz FODA, enfocado a cuatro ejes principales: conservación, fomento, 
protección y aprovechamiento entorno al maguey de acuerdo con la región de análisis, en donde los productores expresaron las 
principales problemáticas y posibles soluciones sobre la realidad de la planta y del sujeto agrario; una vez concluida cada mesa de 

trabajo se cerraba con las conclusiones por eje temático. Toda la información obtenida permitió hacer un replanteamiento de la vigente 
Ley del maguey para el estado de Hidalgo (versión 2016). Durante los foros la afluencia fue variada, con una mínima participación de 
70 y un máximo de 120 asistentes.

Las mesas temáticas se trabajaron en diferentes instituciones educativas, en donde se invitaron a investigadores reconocidos en 
torno al maguey en el estado de Hidalgo e inclusive de otros estados, abordando la lectura de la vigente ley y enriquecer las propuestas 
de los productores generadas en los foros. Una vez construida la nueva propuesta de política pública, se establecieron mesas de 
trabajo con la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, a fin 
exponer la propuesta de ley ante los tomadores de decisiones. Finalmente, y no menos importante, se desarrolla la revisión bibliográfi-
ca en fuentes primarias y secundarias a fin de conocer las bondades que presenta el maguey pulquero como una planta con caracterís-
ticas fisiológicas de interés, para dar el sustento científico y aportar a la necesidad de una nueva propuesta de política pública.

Resultados y discusión

Para el correcto desarrollo de procesos de participación ciudadana es fundamental analizar a los actores que intervienen (Chapela 
y Merino, 2019). Además, es importante que dicho análisis sea libre de prejuicios, con la posibilidad de que los actores interesados en 
influir en el proceso presenten origen diverso y no solo se considere a los del sector gubernamental, permitiendo la toma de decisiones 
basada en todas las perspectivas (Tapia et al., 2020). Es por ello que, durante los procesos de incidencia abordados en el trabajo por 
medio de foros participativos, se invitaron a todos los actores y autoridades involucrados, los cuales fueron identificados mediante un 
mapeo de actores (figura 1) y análisis de actores (tabla 1).

Figura 1 
Mapa de actores y autoridades involucrados en el conflicto socioambiental

Tabla 1
Análisis de actores

Dentro de los principales actores, se consideran aquellos que toman decisiones sobre las políticas públicas (Chapela y Merino, 
2019); de tal manera que, se vean reflejados aquellos que serán afectados por la problematica, los que son cercanos a las y los tomado-
res de decisiones o tengan alguna participación como: instituciones académicas, iniciativas privadas, figuras públicas, entre otros, 
generando un adecuado ejercicio de participación, por ello el análisis de actores permite exponer las decisiones y problemáticas que 
pueden atender desde su entorno. Como parte de los resultados obtenidos en los foros se realizó una matriz de los cuatro ejes de 
trabajo (aprovechamiento, fomento, conservación y protección), se enlistaron las problemáticas y posibles soluciones/propuestas por 
los mismos actores. Muchas de las problemáticas coinciden en las regiones, es por eso que, en la tabla 2 se hace referencia solo a las 
más representativas.
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Resumen: México es centro de origen y diversidad del género Agave con 223 especies en el mundo. El estado de Hidalgo es uno de los 
cinco principales productores, con una superficie de 4,482 hectáreas registradas en 2021. El maguey pulquero (Agave salmiana), 
pertenece al género en mención, tiene una alta capacidad de retención de agua, conservación de suelos, son eficientes en la captación 
de carbono e inclusive en procesos de bioenergía; sin embargo, la superficie de plantación ha disminuido en las regiones productoras. 
Es por lo anterior, que el objetivo del presente trabajo fue analizar las bondades de la planta de maguey pulquero como un cultivo 
resiliente y elaborar una propuesta de política pública para el estado de Hidalgo, México. Para lograrlo, se realizaron seis foros partici-
pativos con productores de maguey y tomadores de decisiones en diferentes municipios de Hidalgo, también se llevaron a cabo mesas 
temáticas entre especialistas en el ámbito científico y académico. Dentro de las características que presenta la planta de maguey se 
destaca la facilidad de adaptación a climas áridos, ello se debe a que presenta metabolismo ácido crasuláceo. Como producto de los 
foros y mesas de trabajo se realiza una propuesta de política pública denominada “Ley para la Protección, Conservación, Fomento y 
Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey”, que permita impulsar las plantaciones y considerar a la planta de maguey 
como una cadena agroalimentaria y, además, contribuir a mitigar el cambio climático. 

Palabras clave: bioenergía, conservación, protección (Tesauro); sustentable, foros participativos (palabras clave de los autores).  

Public policies for the sustainable use of maguey pulquero [Agave salmiana] in Hidalgo, Mexico
 
Abstract: Mexico is the center of origin and diversity of the Agave genus with 223 species in the world. The state of Hidalgo is one of 
the five main producers, with an area of 4,482 hectares registered in 2021. The maguey pulquero, which belongs to the aforementioned 
genus genus, has a high water retention capacity, soil conservation properties, and is efficient in carbon capture and even in bioenergy 
processes. However, the plantation area has decreased in producing regions. Therefore, the aim of this study was to analyze the 
benefits of the maguey plant as a resilient crop and to develop a proposal for public policy for the state of Hidalgo, Mexico. To achieve 
this, six participatory forums were held with maguey producers and decision-makers in different municipalities of Hidalgo, and thematic 
roundtables were also held among specialists in the scientific and academic fields. One of the characteristics that the maguey plant 
presents is its ability to adapt to arid climates, due to its crassulacean acid metabolism. As a result of the forums and work roundtables 
a proposal for a public policy called "Law for the Protection, Conservation, Promotion and Use of the Agro-Food Chain of Maguey" was 
developed to promote plantations and consider the maguey plant as an agro-food chain, and also to contribute to mitigating climate 
change.
 
Keywords: bioenergy, conservation, protection (Thesaurus); sustainable, participatory forums (key words suggested by the authors).

Políticas públicas para o aproveitamento sustentável do maguey pulquero (Agave salmiana) em Hidalgo, México

Resumo: O México é o centro de origem e diversidade do gênero Agave com 223 espécies no mundo. O estado de Hidalgo é um dos 
cinco principais produtores, com uma área de 4.482 hectares registrados em 2021. O maguey pulquero (Agave salmiana), pertence ao 
gênero em questão, possui alta capacidade de retenção de água, conservação do solo, são eficientes na captura de carbono e até 
mesmo em processos de bioenergia; no entanto, a área de plantio diminuiu nas regiões produtoras. É pelo exposto que o objetivo deste 
trabalho foi analisar os benefícios da planta maguey pulquero como uma cultura resiliente e elaborar uma proposta de política pública 
para o estado de Hidalgo, México. Para isso, foram realizados seis fóruns participativos com produtores de maguey e tomadores de 
decisão em diferentes municípios de Hidalgo, e também foram realizadas mesas redondas temáticas entre especialistas nos campos 
científico e acadêmico. Dentre as características que apresenta a planta maguey, destaca-se a facilidade de adaptação a climas áridos, 
isso se deve ao fato de apresentar metabolismo ácido crassuláceo. Como resultado dos fóruns e mesas de trabalho, é elaborada uma 
proposta de política pública chamada "Lei de Proteção, Conservação, Promoção e Uso da Cadeia Agroalimentar do Maguey", que 
permite promover plantações e considerar o maguey como uma cadeia alimentar e, além disso, contribuir para mitigar as mudanças 
climáticas.

Palavras-chave: bioenergia, conservação, proteção (Tesauros); sustentável,  fóruns participativos  (palavras-chave sugeridas pelos 
autores).

Introducción

México es considerado centro de origen del Agave, género al cual pertenece el maguey, se han identificado 261 especies y 177 son 
endémicas (García, 2002). La planta de maguey se encuentra en casi todo México, principalmente en zonas áridas y semiáridas del 
norte y centro, pero disminuyen hacia las zonas húmedas y cálidas del sur, de acuerdo con López et al., (2018). En Hidalgo, a la planta 

de maguey pulquero (Agave salmiana) se le extrae una bebida a partir de plantas vivas conocida como aguamiel que al fermentar se 
produce el pulque (García, 2002).

En los últimos años la planta de maguey se ha venido utilizando en la industria de biocombustibles, la cual está aún en desarrollo en 
algunos países como: Australia, Estados Unidos, África y México (Davis et al., 2016; Subedi et al., 2017; SIAP, 2021). Debido a que se 
han encontrado producciones anuales de biomasa de alrededor de 4,000 a 30,000 (kg ton-1), con mayor potencial productivo, depen-
diendo del manejo agronómico (Davis et al., 2016; Niechayev et al., 2019). La biomasa del maguey pulquero es utilizada como sustrato 
de bajo costo para producir una amplia cantidad de bioproductos, biocombustibles, ácidos orgánicos y enzimas (Lueangwattanapong 
et al., 2020; Kumar y Ram, 2021).

Estudios enfocados en bioproductos muestran el alto potencial para competir económicamente con otros cultivos bioenergéticos, y 
principalmente dar valor a cultivos de forma sostenible. Agave tequilana es una de las especies más utilizadas en la industria tequilera 
y de la cual se han realizado estudios para la producción de bioetanol, biomasa liquida y gas natural sintético (Díaz et al., 2018; Duran 
et al., 2021), además, de ser usado para promover carbono, para la producción de bebidas destiladas y no destiladas usando la piña, 
mientras que las hojas son desechadas. De acuerdo con Villegas et al. (2014) es posible producir etanol de ambas partes de la planta 
(tallos y hojas), por lo que es una buena opción para reducir la pérdida de biomasa. Por otro lado, los genes asociados a su desarrollo 
en climas adversos son un recurso potencial para la ingeniería genética de otros cultivos importantes (Pérez et al., 2020).

Otra característica de las plantas de maguey es que poseen un Metabolismo Ácido Crasuláceas (CAM), permitiendo que proliferen 
en ambientes áridos y semiáridos, lo que proporciona un recurso potencial con caracteres genéticas que confieren resistencia a la 
sequía (Yang et al., 2015). Una de las particularidades de las plantas CAM es que los estomas se abren por la noche, lo que permite la 
fijación inicial de CO2 durante períodos en que las condiciones de pérdida de agua por evaporación son mínimas, y durante el día se 
cierran para reducir la pérdida de agua y eliminar la posible entrada neta de CO2 (Davis et al., 2019); además, tienen el poder de retener 
y reutilizar el CO2 producido por la respiración, evitando así la pérdida de carbono y ayudando a mantener un peso seco favorable por 
largos períodos de sequía (Hopkins y Hüner, 2009; Matiz et al., 2013).

México cuenta con gran cantidad de variedades de maguey en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, cubriendo alrededor 
del 70% del territorio mexicano; sin embargo, estas y otras especies han sido infravaloradas, por lo que han sido pocas las inversiones 
en mejoras agrícolas, rescate de especies en peligro y alternativas para sistemas de producción extensivos y sustentables, con respec-
to a las variedades más útiles de este género (Liu et al., 2018; Davis et al., 2019). La planta de maguey presenta una alta productividad 
en biomasa, aunado al uso de la vía CAM, apoya la idea de que se puede emplear para resolver problemas ambientales y energéticos. 
De igual forma, representa un modelo para determinar cómo los cultivos tolerantes a la sequía podrían ayudar a resolver la disparidad 
de recursos, particularmente, haciendo una conexión de los sistemas de cultivo con enfoques agrícolas modernos. 

En este sentido, y a pesar de los beneficios potenciales que representa la planta de maguey como un cultivo modelo, poco se ha 
hecho a nivel de políticas públicas que permitan reactivar la producción en el estado de Hidalgo; además, es importante la conforma-
ción de sistemas de innovación en los cuales se integren también aspectos de educación ambiental a fin de canalizar y potenciar las 
capacidades (Velázquez, 2022).  Por lo anterior, el objetivo del trabajo es realizar un análisis de las bondades de la planta de maguey 
pulquero como cultivo resiliente ante los problemas del cambio climático y establecer una propuesta de política pública que impulse 
generar nuevas plantaciones en el estado de Hidalgo.

Materiales y métodos

El trabajo se enfoca a un estudio de caso de carácter cualitativo; se desarrolló en varias etapas, liderados por la Red Científica 
Maguey Nopal en el estado de Hidalgo (Red MagNop). Entre 2019 y 2021, se realizaron seis foros participativos en los municipios de: 
Cardonal, Singuilucan, Apan y San Agustín Tlaxiaca. Los principales actores fueron los productores de maguey y tomadores de decisio-
nes, así como investigadores y público en general con interés en el tema de maguey. Las invitaciones fueron giradas por la Red MagNop 
a presidencias municipales, comisarias ejidales y productores de maguey de los cuales se cuenta con una base de datos por regiones; 
también, académicos e investigadores de las universidades y centros de investigación que participan como miembros de la Red, e 
interesados en colaborar en la propuesta de reestructuración a la vigente Ley para el manejo sustentable del maguey en Hidalgo.

La dinámica de trabajo durante los foros fue abordar una matriz FODA, enfocado a cuatro ejes principales: conservación, fomento, 
protección y aprovechamiento entorno al maguey de acuerdo con la región de análisis, en donde los productores expresaron las 
principales problemáticas y posibles soluciones sobre la realidad de la planta y del sujeto agrario; una vez concluida cada mesa de 

trabajo se cerraba con las conclusiones por eje temático. Toda la información obtenida permitió hacer un replanteamiento de la vigente 
Ley del maguey para el estado de Hidalgo (versión 2016). Durante los foros la afluencia fue variada, con una mínima participación de 
70 y un máximo de 120 asistentes.

Las mesas temáticas se trabajaron en diferentes instituciones educativas, en donde se invitaron a investigadores reconocidos en 
torno al maguey en el estado de Hidalgo e inclusive de otros estados, abordando la lectura de la vigente ley y enriquecer las propuestas 
de los productores generadas en los foros. Una vez construida la nueva propuesta de política pública, se establecieron mesas de 
trabajo con la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, a fin 
exponer la propuesta de ley ante los tomadores de decisiones. Finalmente, y no menos importante, se desarrolla la revisión bibliográfi-
ca en fuentes primarias y secundarias a fin de conocer las bondades que presenta el maguey pulquero como una planta con caracterís-
ticas fisiológicas de interés, para dar el sustento científico y aportar a la necesidad de una nueva propuesta de política pública.

Resultados y discusión

Para el correcto desarrollo de procesos de participación ciudadana es fundamental analizar a los actores que intervienen (Chapela 
y Merino, 2019). Además, es importante que dicho análisis sea libre de prejuicios, con la posibilidad de que los actores interesados en 
influir en el proceso presenten origen diverso y no solo se considere a los del sector gubernamental, permitiendo la toma de decisiones 
basada en todas las perspectivas (Tapia et al., 2020). Es por ello que, durante los procesos de incidencia abordados en el trabajo por 
medio de foros participativos, se invitaron a todos los actores y autoridades involucrados, los cuales fueron identificados mediante un 
mapeo de actores (figura 1) y análisis de actores (tabla 1).

Figura 1 
Mapa de actores y autoridades involucrados en el conflicto socioambiental

Tabla 1
Análisis de actores

Dentro de los principales actores, se consideran aquellos que toman decisiones sobre las políticas públicas (Chapela y Merino, 
2019); de tal manera que, se vean reflejados aquellos que serán afectados por la problematica, los que son cercanos a las y los tomado-
res de decisiones o tengan alguna participación como: instituciones académicas, iniciativas privadas, figuras públicas, entre otros, 
generando un adecuado ejercicio de participación, por ello el análisis de actores permite exponer las decisiones y problemáticas que 
pueden atender desde su entorno. Como parte de los resultados obtenidos en los foros se realizó una matriz de los cuatro ejes de 
trabajo (aprovechamiento, fomento, conservación y protección), se enlistaron las problemáticas y posibles soluciones/propuestas por 
los mismos actores. Muchas de las problemáticas coinciden en las regiones, es por eso que, en la tabla 2 se hace referencia solo a las 
más representativas.

Mapa de actores
Contexto socioambiental del maguey pulquero en Hidalgo

SEDAGRO: Secretaria de Desarrollo Agropecuario
SADER: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Interesados

Presidencias municipales

Representantes Ejidales 

Instituciones de 
Educación Superior 

Red Científica Maguey Nopal y 
Red de Agavaceas  

SEDAGRO, SADER y SEMARNAT 
en Hidalgo

Sistema Nacional de Recursos 
Fitogenéticos (SINAREFI)

Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo

Productores de maguey pulquero

Centros de InvestigaciónInstituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI)
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Resumen: México es centro de origen y diversidad del género Agave con 223 especies en el mundo. El estado de Hidalgo es uno de los 
cinco principales productores, con una superficie de 4,482 hectáreas registradas en 2021. El maguey pulquero (Agave salmiana), 
pertenece al género en mención, tiene una alta capacidad de retención de agua, conservación de suelos, son eficientes en la captación 
de carbono e inclusive en procesos de bioenergía; sin embargo, la superficie de plantación ha disminuido en las regiones productoras. 
Es por lo anterior, que el objetivo del presente trabajo fue analizar las bondades de la planta de maguey pulquero como un cultivo 
resiliente y elaborar una propuesta de política pública para el estado de Hidalgo, México. Para lograrlo, se realizaron seis foros partici-
pativos con productores de maguey y tomadores de decisiones en diferentes municipios de Hidalgo, también se llevaron a cabo mesas 
temáticas entre especialistas en el ámbito científico y académico. Dentro de las características que presenta la planta de maguey se 
destaca la facilidad de adaptación a climas áridos, ello se debe a que presenta metabolismo ácido crasuláceo. Como producto de los 
foros y mesas de trabajo se realiza una propuesta de política pública denominada “Ley para la Protección, Conservación, Fomento y 
Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey”, que permita impulsar las plantaciones y considerar a la planta de maguey 
como una cadena agroalimentaria y, además, contribuir a mitigar el cambio climático. 

Palabras clave: bioenergía, conservación, protección (Tesauro); sustentable, foros participativos (palabras clave de los autores).  

Public policies for the sustainable use of maguey pulquero [Agave salmiana] in Hidalgo, Mexico
 
Abstract: Mexico is the center of origin and diversity of the Agave genus with 223 species in the world. The state of Hidalgo is one of 
the five main producers, with an area of 4,482 hectares registered in 2021. The maguey pulquero, which belongs to the aforementioned 
genus genus, has a high water retention capacity, soil conservation properties, and is efficient in carbon capture and even in bioenergy 
processes. However, the plantation area has decreased in producing regions. Therefore, the aim of this study was to analyze the 
benefits of the maguey plant as a resilient crop and to develop a proposal for public policy for the state of Hidalgo, Mexico. To achieve 
this, six participatory forums were held with maguey producers and decision-makers in different municipalities of Hidalgo, and thematic 
roundtables were also held among specialists in the scientific and academic fields. One of the characteristics that the maguey plant 
presents is its ability to adapt to arid climates, due to its crassulacean acid metabolism. As a result of the forums and work roundtables 
a proposal for a public policy called "Law for the Protection, Conservation, Promotion and Use of the Agro-Food Chain of Maguey" was 
developed to promote plantations and consider the maguey plant as an agro-food chain, and also to contribute to mitigating climate 
change.
 
Keywords: bioenergy, conservation, protection (Thesaurus); sustainable, participatory forums (key words suggested by the authors).

Políticas públicas para o aproveitamento sustentável do maguey pulquero (Agave salmiana) em Hidalgo, México

Resumo: O México é o centro de origem e diversidade do gênero Agave com 223 espécies no mundo. O estado de Hidalgo é um dos 
cinco principais produtores, com uma área de 4.482 hectares registrados em 2021. O maguey pulquero (Agave salmiana), pertence ao 
gênero em questão, possui alta capacidade de retenção de água, conservação do solo, são eficientes na captura de carbono e até 
mesmo em processos de bioenergia; no entanto, a área de plantio diminuiu nas regiões produtoras. É pelo exposto que o objetivo deste 
trabalho foi analisar os benefícios da planta maguey pulquero como uma cultura resiliente e elaborar uma proposta de política pública 
para o estado de Hidalgo, México. Para isso, foram realizados seis fóruns participativos com produtores de maguey e tomadores de 
decisão em diferentes municípios de Hidalgo, e também foram realizadas mesas redondas temáticas entre especialistas nos campos 
científico e acadêmico. Dentre as características que apresenta a planta maguey, destaca-se a facilidade de adaptação a climas áridos, 
isso se deve ao fato de apresentar metabolismo ácido crassuláceo. Como resultado dos fóruns e mesas de trabalho, é elaborada uma 
proposta de política pública chamada "Lei de Proteção, Conservação, Promoção e Uso da Cadeia Agroalimentar do Maguey", que 
permite promover plantações e considerar o maguey como uma cadeia alimentar e, além disso, contribuir para mitigar as mudanças 
climáticas.

Palavras-chave: bioenergia, conservação, proteção (Tesauros); sustentável,  fóruns participativos  (palavras-chave sugeridas pelos 
autores).

Introducción

México es considerado centro de origen del Agave, género al cual pertenece el maguey, se han identificado 261 especies y 177 son 
endémicas (García, 2002). La planta de maguey se encuentra en casi todo México, principalmente en zonas áridas y semiáridas del 
norte y centro, pero disminuyen hacia las zonas húmedas y cálidas del sur, de acuerdo con López et al., (2018). En Hidalgo, a la planta 

de maguey pulquero (Agave salmiana) se le extrae una bebida a partir de plantas vivas conocida como aguamiel que al fermentar se 
produce el pulque (García, 2002).

En los últimos años la planta de maguey se ha venido utilizando en la industria de biocombustibles, la cual está aún en desarrollo en 
algunos países como: Australia, Estados Unidos, África y México (Davis et al., 2016; Subedi et al., 2017; SIAP, 2021). Debido a que se 
han encontrado producciones anuales de biomasa de alrededor de 4,000 a 30,000 (kg ton-1), con mayor potencial productivo, depen-
diendo del manejo agronómico (Davis et al., 2016; Niechayev et al., 2019). La biomasa del maguey pulquero es utilizada como sustrato 
de bajo costo para producir una amplia cantidad de bioproductos, biocombustibles, ácidos orgánicos y enzimas (Lueangwattanapong 
et al., 2020; Kumar y Ram, 2021).

Estudios enfocados en bioproductos muestran el alto potencial para competir económicamente con otros cultivos bioenergéticos, y 
principalmente dar valor a cultivos de forma sostenible. Agave tequilana es una de las especies más utilizadas en la industria tequilera 
y de la cual se han realizado estudios para la producción de bioetanol, biomasa liquida y gas natural sintético (Díaz et al., 2018; Duran 
et al., 2021), además, de ser usado para promover carbono, para la producción de bebidas destiladas y no destiladas usando la piña, 
mientras que las hojas son desechadas. De acuerdo con Villegas et al. (2014) es posible producir etanol de ambas partes de la planta 
(tallos y hojas), por lo que es una buena opción para reducir la pérdida de biomasa. Por otro lado, los genes asociados a su desarrollo 
en climas adversos son un recurso potencial para la ingeniería genética de otros cultivos importantes (Pérez et al., 2020).

Otra característica de las plantas de maguey es que poseen un Metabolismo Ácido Crasuláceas (CAM), permitiendo que proliferen 
en ambientes áridos y semiáridos, lo que proporciona un recurso potencial con caracteres genéticas que confieren resistencia a la 
sequía (Yang et al., 2015). Una de las particularidades de las plantas CAM es que los estomas se abren por la noche, lo que permite la 
fijación inicial de CO2 durante períodos en que las condiciones de pérdida de agua por evaporación son mínimas, y durante el día se 
cierran para reducir la pérdida de agua y eliminar la posible entrada neta de CO2 (Davis et al., 2019); además, tienen el poder de retener 
y reutilizar el CO2 producido por la respiración, evitando así la pérdida de carbono y ayudando a mantener un peso seco favorable por 
largos períodos de sequía (Hopkins y Hüner, 2009; Matiz et al., 2013).

México cuenta con gran cantidad de variedades de maguey en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, cubriendo alrededor 
del 70% del territorio mexicano; sin embargo, estas y otras especies han sido infravaloradas, por lo que han sido pocas las inversiones 
en mejoras agrícolas, rescate de especies en peligro y alternativas para sistemas de producción extensivos y sustentables, con respec-
to a las variedades más útiles de este género (Liu et al., 2018; Davis et al., 2019). La planta de maguey presenta una alta productividad 
en biomasa, aunado al uso de la vía CAM, apoya la idea de que se puede emplear para resolver problemas ambientales y energéticos. 
De igual forma, representa un modelo para determinar cómo los cultivos tolerantes a la sequía podrían ayudar a resolver la disparidad 
de recursos, particularmente, haciendo una conexión de los sistemas de cultivo con enfoques agrícolas modernos. 

En este sentido, y a pesar de los beneficios potenciales que representa la planta de maguey como un cultivo modelo, poco se ha 
hecho a nivel de políticas públicas que permitan reactivar la producción en el estado de Hidalgo; además, es importante la conforma-
ción de sistemas de innovación en los cuales se integren también aspectos de educación ambiental a fin de canalizar y potenciar las 
capacidades (Velázquez, 2022).  Por lo anterior, el objetivo del trabajo es realizar un análisis de las bondades de la planta de maguey 
pulquero como cultivo resiliente ante los problemas del cambio climático y establecer una propuesta de política pública que impulse 
generar nuevas plantaciones en el estado de Hidalgo.

Materiales y métodos

El trabajo se enfoca a un estudio de caso de carácter cualitativo; se desarrolló en varias etapas, liderados por la Red Científica 
Maguey Nopal en el estado de Hidalgo (Red MagNop). Entre 2019 y 2021, se realizaron seis foros participativos en los municipios de: 
Cardonal, Singuilucan, Apan y San Agustín Tlaxiaca. Los principales actores fueron los productores de maguey y tomadores de decisio-
nes, así como investigadores y público en general con interés en el tema de maguey. Las invitaciones fueron giradas por la Red MagNop 
a presidencias municipales, comisarias ejidales y productores de maguey de los cuales se cuenta con una base de datos por regiones; 
también, académicos e investigadores de las universidades y centros de investigación que participan como miembros de la Red, e 
interesados en colaborar en la propuesta de reestructuración a la vigente Ley para el manejo sustentable del maguey en Hidalgo.

La dinámica de trabajo durante los foros fue abordar una matriz FODA, enfocado a cuatro ejes principales: conservación, fomento, 
protección y aprovechamiento entorno al maguey de acuerdo con la región de análisis, en donde los productores expresaron las 
principales problemáticas y posibles soluciones sobre la realidad de la planta y del sujeto agrario; una vez concluida cada mesa de 

trabajo se cerraba con las conclusiones por eje temático. Toda la información obtenida permitió hacer un replanteamiento de la vigente 
Ley del maguey para el estado de Hidalgo (versión 2016). Durante los foros la afluencia fue variada, con una mínima participación de 
70 y un máximo de 120 asistentes.

Las mesas temáticas se trabajaron en diferentes instituciones educativas, en donde se invitaron a investigadores reconocidos en 
torno al maguey en el estado de Hidalgo e inclusive de otros estados, abordando la lectura de la vigente ley y enriquecer las propuestas 
de los productores generadas en los foros. Una vez construida la nueva propuesta de política pública, se establecieron mesas de 
trabajo con la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, a fin 
exponer la propuesta de ley ante los tomadores de decisiones. Finalmente, y no menos importante, se desarrolla la revisión bibliográfi-
ca en fuentes primarias y secundarias a fin de conocer las bondades que presenta el maguey pulquero como una planta con caracterís-
ticas fisiológicas de interés, para dar el sustento científico y aportar a la necesidad de una nueva propuesta de política pública.

Resultados y discusión

Para el correcto desarrollo de procesos de participación ciudadana es fundamental analizar a los actores que intervienen (Chapela 
y Merino, 2019). Además, es importante que dicho análisis sea libre de prejuicios, con la posibilidad de que los actores interesados en 
influir en el proceso presenten origen diverso y no solo se considere a los del sector gubernamental, permitiendo la toma de decisiones 
basada en todas las perspectivas (Tapia et al., 2020). Es por ello que, durante los procesos de incidencia abordados en el trabajo por 
medio de foros participativos, se invitaron a todos los actores y autoridades involucrados, los cuales fueron identificados mediante un 
mapeo de actores (figura 1) y análisis de actores (tabla 1).

Figura 1 
Mapa de actores y autoridades involucrados en el conflicto socioambiental

Tabla 1
Análisis de actores

Dentro de los principales actores, se consideran aquellos que toman decisiones sobre las políticas públicas (Chapela y Merino, 
2019); de tal manera que, se vean reflejados aquellos que serán afectados por la problematica, los que son cercanos a las y los tomado-
res de decisiones o tengan alguna participación como: instituciones académicas, iniciativas privadas, figuras públicas, entre otros, 
generando un adecuado ejercicio de participación, por ello el análisis de actores permite exponer las decisiones y problemáticas que 
pueden atender desde su entorno. Como parte de los resultados obtenidos en los foros se realizó una matriz de los cuatro ejes de 
trabajo (aprovechamiento, fomento, conservación y protección), se enlistaron las problemáticas y posibles soluciones/propuestas por 
los mismos actores. Muchas de las problemáticas coinciden en las regiones, es por eso que, en la tabla 2 se hace referencia solo a las 
más representativas.

Nombre del actor detectado 

Productores de maguey 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo

Red Científica Maguey Nopal

SEDAGRO, SADER y SEMARNAT

Centros de Investigación 

Representantes Ejidales  

Presidencias municipales

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Instituciones de Educación Superior

¿Cuál es el tipo de decisión que toma o impor-
tancia en el proceso?

Parte medular en los procesos de participación, 
emiten las necesidades de la cadena agroali-
mentaria maguey. 

Presentar propuestas, reformar, crear o 
eliminar políticas públicas. 

Unir esfuerzos multidisciplinarios a fin de 
atender las problemáticas de las cadenas 
agroalimentarias de maguey en Hidalgo. 

Propician el ejercicio de una política de apoyo 
para la producción y aprovechamiento de los 
recursos agrícola.

Generación de conocimiento mediante proyec-
tos de investigación científica básica y/o 
aplicada. 

Representan y gestionan las necesidades de la 
asamblea ejidal. 

Son los titulares del poder ejecutivo de los 
municipios del país y cabeza del Ayuntamiento. 

Instancia del Gobierno de México en correcta 
relación entre el Estado mexicano y los pueblos 
indígenas. 

Desarrollar funciones de docencia, generación 
y aplicación innovadora del conocimiento y de 
la cultura. 

¿Qué tendría que hacer ese actor para 
resolver la problemática identificada?

Participar activamente, expresar las necesi-
dades que se tienen de la cadena agroali-
mentaria del maguey pulquero. 

Legislar y vigilar la asignación de los 
recursos públicos federales. 

Consolidar propuestas científico/tecnológicas 
considerando al productor, y atender las necesi-
dades de las cadenas agroalimentarias.

Aplicación de los programas y proyectos del 
sector agropecuario de acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Enfocar investigaciones en la realidad que 
vive el productor, aplicar el conocimiento, 
producto de la investigación. 

Ejecutar los acuerdos que se toman en las 
asambleas ejidales. 

Ejecutar los acuerdos del ayuntamiento, 
gobernar y administrar los recursos. 

Reconocer a los pueblos indígenas como 
sujetos de derecho conforme a lo estableci-
do en la legislación. 

Vincular al sector productivo los productos 
generados a partir de la innovación del 
conocimiento. 
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Tabla 2
Problemáticas y soluciones identificados en los ejes temáticos del mague

De acuerdo a Chapela y Merino (2019), las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones, normas, acciones y recursos 
determinados por las instituciones de gobierno para resolver un problema, es por ello importante que dentro de este contexto se 
integren los actores fundamentales, permitiendo generar adecuadas prácticas para un proceso de Investigación Acción Participativa 
(IAP) de acuerdo a lo mencionado por Chávez et al. (2022), y retomando la problemática como un conflicto socioambiental, se conside-
raron cuatro ejes principales: protección, conservación, fomento y aprovechamiento. 

La Red MagNop ha tenido como objetivo aglutinar los esfuerzos para atender las problemáticas de la cadena agroalimentaria del 
maguey, es por ello que desde 2019 se realizó un esfuerzo a fin de abrogar la Ley para el Manejo Sustentable del Maguey mediante una 
nueva propuesta fortalecida en los foros y mesas temáticas (figura 2 y 3), dando lugar al planteamiento de una propuesta de Ley para 
la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey (LPCFACAM, 2022); la misma 
contempla siete títulos y el capítulo I “Objeto y aplicación de la Ley”, los cuales se numeran a continuación:

1.Título primero. Disposiciones generales
2. Título Segundo. De la Organización y Administración del Ente Regulador del Maguey pulquero y sus derivados, así como del Sector 
Público vinculado a la cadena agroalimentaria del maguey en el estado.
3. Título tercero. De la protección a la cadena agroalimentaria maguey.
4. Título Cuarto. De la conservación de la cadena agroalimentaria maguey pulquero
5. Título Quinto. Del fomento de la cadena agroalimentaria maguey.
6. Título Sexto. Del aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey.
7. Título séptimo. De los instrumentos de control, seguimiento y recurso de revisión.

Propuesta de Ley para la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey

Capítulo I

Del objeto y aplicación de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en el territorio del Estado de Hidalgo y sus disposiciones son de orden público 
e interés general.

Ejes de trabajo  

Aprovechamiento

Fomento

Conservación

Protección 

Problemática

Falta de apoyo por parte del gobierno municipal, estatal y 
federal.

Mala distribución de programas federales. 

No se cuenta con nuevas variedades.

No se cuenta con asistencia técnica. 

Falta de organización.

Presencia de plagas y enfermedades. 

Cambio de uso de suelo. 

Pérdida de valores ancestrales y prácticas culturales. 

Soluciones 

Homologar programas a nivel municipal, estatal y 
federal. 

Presentar programas basados en investigación, 
manejo de diferentes variedades de maguey. 

Programas de asistencia técnica especializada y 
capacitación. 

Promover los productos derivados del maguey.

Rescate y fomento de las prácticas ancestrales.

Reforestación con maguey. 

El objeto de la presente Ley es proteger, conservar, fomentar y aprovechar la cadena agroalimentaria maguey en el Estado de 
Hidalgo, así como, establecer las competencias para su aplicación en la entidad y los municipios, bajo el principio de concurrencia, 
previsto en el artículo 73, Fracción XXIX-e XXIX-g de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando la planta del maguey se encuentre ubicada en propiedad que correspondan a pueblos y comunidades indígenas, se observa-
rá para su ejecución lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo. De igual forma, cuando la planta del maguey aguamiel/pulque se encuentre en actividad 
forestal o de reforestación.

Artículo 2. Los objetivos de esta ley son:

· Impulsar el desarrollo económico, social, sustentable, cultural, de saberes y tradiciones, así como técnico y científico en beneficio 
de la cadena agroalimentaria maguey aguamiel/pulque y los productores de esta planta en la entidad;
· Incentivar y respetar el derecho al uso, explotación racional y aprovechamiento para los habitantes de pueblos y comunidades 
indígenas habitantes de territorios maguey aguamiel/pulqueros;
· Crear el Consejo Coordinador del Maguey (CCM) a partir de los siguientes criterios rectores: protección, conservación, fomento y 
aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey en el Estado de Hidalgo, que permita contribuir al desarrollo económico, 
social, sustentable y cultural de la entidad;
· Instrumentar mecanismos, programas, proyectos y políticas de mejora para la economía agrícola maguey con el objeto de 
incrementar sustancialmente el ingreso del productor; reorientando la lógica dominante de tirar la planta después de cada sistema 
de explotación (penca, mixiote, aguamiel), por un modelo integral de producción, transformación e industrialización en la que todos 
los residuos se puedan usar y/o transformar a productos y sub-productos con mayor valor agregado;
· Propiciar economías de escala que permitan satisfacer las necesidades básicas, incentivar actividades intermedias entre la produc-
ción y el consumo de alimentos, e influir en los niveles de seguridad alimentaria y bienestar social de los productores de maguey; 
· Vincular al Consejo Coordinador del Maguey con las diferentes instituciones de educación media y superior, públicas y privadas 
tanto a nivel federal como estatal, al igual que centros de investigación y de transferencia tecnológica, que permitan generar ciencia 
y tecnología puntual, y acortar ciclos de validación en beneficio de la cadena agroalimentaria maguey;
· Crear, expedir y dar seguimiento a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, a través del Consejo Coordinador del 
Maguey, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o su similar. Siendo el instrumento para definir, segmentar y 
priorizar las necesidades de los productores de maguey que operan sobre la cadena agroalimentaria; 
· Establecer a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, como instrumento de control cuantitativo y documental sobre las 
diferentes actividades directas e indirectas; fase de producción, posproducción y transformación de la cadena agroalimentaria 
maguey, para generar una tipología de productores, orientar procesos de capacitación, asistencia técnica, transformación y comer-
cialización, al igual que controlar la extracción clandestina, validando el origen y destino legal de la planta. La Cédula bajo ninguna 
circunstancia será un instrumento impositivo ni recaudador;
· Normar a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, la cual tendrá una vigencia de 4 años, a partir de su expedición, por 
lo que, al finalizar este período tendrá que renovarse acorde a los lineamientos definidos por el Consejo Coordinador del Maguey, en 
coordinación con los entes normativos en materia agropecuaria, de investigación y divulgación, financiamiento, capacitación, 
asistencia técnica, sanidad y comercialización, en los ámbitos federal, estatal, para la consolidación de la cadena agroalimentaria 
maguey; 
· Regular la transformación, almacenamiento y transporte de los productos y subproductos del maguey;
· Coordinar, aplicar, analizar, proponer y evaluar, mediante el Consejo Coordinador del Maguey los programas y políticas en materia 
de protección, conservación, fomento y aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey en Hidalgo;
· Promover el incremento de la frontera agrícola magueyera, garantizado por el seguimiento transexenal, guiado por objetivos, 
acciones y estrategias en el mediano y largo plazo;
· Promover la producción de plantas de maguey aguamiel/pulque con criterios existentes de certificación (calidad, sanidad e inocui-
dad), con el asesoramiento del Consejo Coordinador del Maguey, con apego a normas y leyes correspondientes, respetando los 
saberes, conocimientos ancestrales y tradiciones vigentes de los productores de maguey;
· Emitir reglas e instrumentos para la implementación, aplicación y evaluación, protección, conservación, fomento y aprovechamien-
to de la cadena agroalimentaria maguey, incentivando la participación abierta y activa de los productores de maguey;
· Y las demás que señalen las disposiciones aplicables supletoriamente. (pp. 10-13).

Esta propuesta de Ley para la cadena agroalimentaria maguey, considera aspectos de conservación y aprovechamiento sustentable, 
en donde es claro observar que existen alternativas aún poco exploradas, como es la captura de carbono, las llamadas energías 
limpias, regeneración de suelos y captación de agua, por mencionar las enfocadas a aminorar los efectos del cambio climático. No 
dejando de lado las propiedades nutricionales que presenta el aguamiel y pulque (Medina et al., 2022).

Figura 2 
Foros de participación con productores de maguey

Figura 3 
Mesas temáticas de trabajo con tomadores de decisiones e investigadores

 

Como resultado de la propuesta de Ley, se considera que el maguey pulquero es un recurso importante abordándolo como cadena 
agroalimentaria, además de presentar características fisiológicas de interés que le confieren tolerancia a la sequía (Georgakopoilos et 
al., 2016; Merino, 2019; Reddy y Shanker, 2018); por lo anterior, la política pública propuesta considera todos los aspectos de la planta 
maguey como una alternativa para aminorar los efectos del cambio climático, debido a su multifuncionalidad, su carácter polifacético 
y por su viabilidad como negocio para el productor promedio (Roldán et al., 2022).

Por otra parte, modelos de proyección climática sugieren que, si bien el cambio climático ampliaría las tierras de cultivo adecuadas 
en altitudes septentrionales, las regiones tropicales podrían volverse menos adecuadas para la agricultura (Yang et al., 2015), de tal 
forma que, el maguey representa una excelente opción y con alto potencial como cultivo a nivel mundial en regiones de escases de 
agua y altas temperaturas. Uno de los errores más grandes cometidos con relación a los cultivos convencionales son la alta cantidad 
de agua utilizada para la producción, recurso que se volverá cada vez más limitante (Cook et al., 2015).

 

Estos riesgos ponen de manifiesto la necesidad de centrarse en soluciones innovadoras, tales como la generación de cultivos en 
áreas que podrían estar sujetas a sequías severas y generalizadas como lo es la planta de maguey. Asimismo, al ser una planta CAM 
tienen cantidades relativamente altas de carbohidratos no solubles, lo que se traduce en menos energía necesaria para convertirse en 
combustible (Jacinto y García, 1995; Borland et al., 2009); por otro lado, las adaptaciones anatómicas, morfológicas y fisiológicas de 
las CAM, como el maguey, contribuye a la economía del agua, el crecimiento vegetal y a la producción de materia orgánica, siendo ideal 
ante las necesidades climáticas prevalecientes y remontarnos a los sistemas de agricultura tradicional, según lo señalado por Hernán-
dez et al. (2020). Lo antes mencionado pone en manifiesto la importancia de rescatar y reactivar recursos con una amplia gama de 
posibilidades ante las necesidades existentes, tanto ambientales, económicas, culturales.

Conclusiones

El maguey pulquero tiene la capacidad de establecerse y ser productivo con recursos ambientales limitados, representando una 
estrategia como cultivo sostenible y de bajo impacto. Lo anterior es favorable al permitir resolver problemas ecológicos y económicos 
entre los sistemas naturales y humanos, particularmente, en entornos con recursos limitados.

La adecuada implementación de políticas públicas para el cultivo del maguey pulquero en el estado del Hidalgo son necesarias a fin 
de realizar un aprovechamiento sostenible. La propuesta de Ley para la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la 
Cadena Agroalimentaria del Maguey considera aspectos para un aprovechamiento sustentable, como un esfuerzo para reordenar 
aspectos particulares de este cultivo en el estado de Hidalgo y una alternativa ante las necesidades existentes de su aprovechamiento. 
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Tabla 2
Problemáticas y soluciones identificados en los ejes temáticos del mague

De acuerdo a Chapela y Merino (2019), las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones, normas, acciones y recursos 
determinados por las instituciones de gobierno para resolver un problema, es por ello importante que dentro de este contexto se 
integren los actores fundamentales, permitiendo generar adecuadas prácticas para un proceso de Investigación Acción Participativa 
(IAP) de acuerdo a lo mencionado por Chávez et al. (2022), y retomando la problemática como un conflicto socioambiental, se conside-
raron cuatro ejes principales: protección, conservación, fomento y aprovechamiento. 

La Red MagNop ha tenido como objetivo aglutinar los esfuerzos para atender las problemáticas de la cadena agroalimentaria del 
maguey, es por ello que desde 2019 se realizó un esfuerzo a fin de abrogar la Ley para el Manejo Sustentable del Maguey mediante una 
nueva propuesta fortalecida en los foros y mesas temáticas (figura 2 y 3), dando lugar al planteamiento de una propuesta de Ley para 
la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey (LPCFACAM, 2022); la misma 
contempla siete títulos y el capítulo I “Objeto y aplicación de la Ley”, los cuales se numeran a continuación:

1.Título primero. Disposiciones generales
2. Título Segundo. De la Organización y Administración del Ente Regulador del Maguey pulquero y sus derivados, así como del Sector 
Público vinculado a la cadena agroalimentaria del maguey en el estado.
3. Título tercero. De la protección a la cadena agroalimentaria maguey.
4. Título Cuarto. De la conservación de la cadena agroalimentaria maguey pulquero
5. Título Quinto. Del fomento de la cadena agroalimentaria maguey.
6. Título Sexto. Del aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey.
7. Título séptimo. De los instrumentos de control, seguimiento y recurso de revisión.

Propuesta de Ley para la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey

Capítulo I

Del objeto y aplicación de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en el territorio del Estado de Hidalgo y sus disposiciones son de orden público 
e interés general.

El objeto de la presente Ley es proteger, conservar, fomentar y aprovechar la cadena agroalimentaria maguey en el Estado de 
Hidalgo, así como, establecer las competencias para su aplicación en la entidad y los municipios, bajo el principio de concurrencia, 
previsto en el artículo 73, Fracción XXIX-e XXIX-g de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando la planta del maguey se encuentre ubicada en propiedad que correspondan a pueblos y comunidades indígenas, se observa-
rá para su ejecución lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo. De igual forma, cuando la planta del maguey aguamiel/pulque se encuentre en actividad 
forestal o de reforestación.

Artículo 2. Los objetivos de esta ley son:

· Impulsar el desarrollo económico, social, sustentable, cultural, de saberes y tradiciones, así como técnico y científico en beneficio 
de la cadena agroalimentaria maguey aguamiel/pulque y los productores de esta planta en la entidad;
· Incentivar y respetar el derecho al uso, explotación racional y aprovechamiento para los habitantes de pueblos y comunidades 
indígenas habitantes de territorios maguey aguamiel/pulqueros;
· Crear el Consejo Coordinador del Maguey (CCM) a partir de los siguientes criterios rectores: protección, conservación, fomento y 
aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey en el Estado de Hidalgo, que permita contribuir al desarrollo económico, 
social, sustentable y cultural de la entidad;
· Instrumentar mecanismos, programas, proyectos y políticas de mejora para la economía agrícola maguey con el objeto de 
incrementar sustancialmente el ingreso del productor; reorientando la lógica dominante de tirar la planta después de cada sistema 
de explotación (penca, mixiote, aguamiel), por un modelo integral de producción, transformación e industrialización en la que todos 
los residuos se puedan usar y/o transformar a productos y sub-productos con mayor valor agregado;
· Propiciar economías de escala que permitan satisfacer las necesidades básicas, incentivar actividades intermedias entre la produc-
ción y el consumo de alimentos, e influir en los niveles de seguridad alimentaria y bienestar social de los productores de maguey; 
· Vincular al Consejo Coordinador del Maguey con las diferentes instituciones de educación media y superior, públicas y privadas 
tanto a nivel federal como estatal, al igual que centros de investigación y de transferencia tecnológica, que permitan generar ciencia 
y tecnología puntual, y acortar ciclos de validación en beneficio de la cadena agroalimentaria maguey;
· Crear, expedir y dar seguimiento a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, a través del Consejo Coordinador del 
Maguey, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o su similar. Siendo el instrumento para definir, segmentar y 
priorizar las necesidades de los productores de maguey que operan sobre la cadena agroalimentaria; 
· Establecer a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, como instrumento de control cuantitativo y documental sobre las 
diferentes actividades directas e indirectas; fase de producción, posproducción y transformación de la cadena agroalimentaria 
maguey, para generar una tipología de productores, orientar procesos de capacitación, asistencia técnica, transformación y comer-
cialización, al igual que controlar la extracción clandestina, validando el origen y destino legal de la planta. La Cédula bajo ninguna 
circunstancia será un instrumento impositivo ni recaudador;
· Normar a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, la cual tendrá una vigencia de 4 años, a partir de su expedición, por 
lo que, al finalizar este período tendrá que renovarse acorde a los lineamientos definidos por el Consejo Coordinador del Maguey, en 
coordinación con los entes normativos en materia agropecuaria, de investigación y divulgación, financiamiento, capacitación, 
asistencia técnica, sanidad y comercialización, en los ámbitos federal, estatal, para la consolidación de la cadena agroalimentaria 
maguey; 
· Regular la transformación, almacenamiento y transporte de los productos y subproductos del maguey;
· Coordinar, aplicar, analizar, proponer y evaluar, mediante el Consejo Coordinador del Maguey los programas y políticas en materia 
de protección, conservación, fomento y aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey en Hidalgo;
· Promover el incremento de la frontera agrícola magueyera, garantizado por el seguimiento transexenal, guiado por objetivos, 
acciones y estrategias en el mediano y largo plazo;
· Promover la producción de plantas de maguey aguamiel/pulque con criterios existentes de certificación (calidad, sanidad e inocui-
dad), con el asesoramiento del Consejo Coordinador del Maguey, con apego a normas y leyes correspondientes, respetando los 
saberes, conocimientos ancestrales y tradiciones vigentes de los productores de maguey;
· Emitir reglas e instrumentos para la implementación, aplicación y evaluación, protección, conservación, fomento y aprovechamien-
to de la cadena agroalimentaria maguey, incentivando la participación abierta y activa de los productores de maguey;
· Y las demás que señalen las disposiciones aplicables supletoriamente. (pp. 10-13).

Esta propuesta de Ley para la cadena agroalimentaria maguey, considera aspectos de conservación y aprovechamiento sustentable, 
en donde es claro observar que existen alternativas aún poco exploradas, como es la captura de carbono, las llamadas energías 
limpias, regeneración de suelos y captación de agua, por mencionar las enfocadas a aminorar los efectos del cambio climático. No 
dejando de lado las propiedades nutricionales que presenta el aguamiel y pulque (Medina et al., 2022).
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Como resultado de la propuesta de Ley, se considera que el maguey pulquero es un recurso importante abordándolo como cadena 
agroalimentaria, además de presentar características fisiológicas de interés que le confieren tolerancia a la sequía (Georgakopoilos et 
al., 2016; Merino, 2019; Reddy y Shanker, 2018); por lo anterior, la política pública propuesta considera todos los aspectos de la planta 
maguey como una alternativa para aminorar los efectos del cambio climático, debido a su multifuncionalidad, su carácter polifacético 
y por su viabilidad como negocio para el productor promedio (Roldán et al., 2022).

Por otra parte, modelos de proyección climática sugieren que, si bien el cambio climático ampliaría las tierras de cultivo adecuadas 
en altitudes septentrionales, las regiones tropicales podrían volverse menos adecuadas para la agricultura (Yang et al., 2015), de tal 
forma que, el maguey representa una excelente opción y con alto potencial como cultivo a nivel mundial en regiones de escases de 
agua y altas temperaturas. Uno de los errores más grandes cometidos con relación a los cultivos convencionales son la alta cantidad 
de agua utilizada para la producción, recurso que se volverá cada vez más limitante (Cook et al., 2015).

 

Estos riesgos ponen de manifiesto la necesidad de centrarse en soluciones innovadoras, tales como la generación de cultivos en 
áreas que podrían estar sujetas a sequías severas y generalizadas como lo es la planta de maguey. Asimismo, al ser una planta CAM 
tienen cantidades relativamente altas de carbohidratos no solubles, lo que se traduce en menos energía necesaria para convertirse en 
combustible (Jacinto y García, 1995; Borland et al., 2009); por otro lado, las adaptaciones anatómicas, morfológicas y fisiológicas de 
las CAM, como el maguey, contribuye a la economía del agua, el crecimiento vegetal y a la producción de materia orgánica, siendo ideal 
ante las necesidades climáticas prevalecientes y remontarnos a los sistemas de agricultura tradicional, según lo señalado por Hernán-
dez et al. (2020). Lo antes mencionado pone en manifiesto la importancia de rescatar y reactivar recursos con una amplia gama de 
posibilidades ante las necesidades existentes, tanto ambientales, económicas, culturales.

Conclusiones

El maguey pulquero tiene la capacidad de establecerse y ser productivo con recursos ambientales limitados, representando una 
estrategia como cultivo sostenible y de bajo impacto. Lo anterior es favorable al permitir resolver problemas ecológicos y económicos 
entre los sistemas naturales y humanos, particularmente, en entornos con recursos limitados.

La adecuada implementación de políticas públicas para el cultivo del maguey pulquero en el estado del Hidalgo son necesarias a fin 
de realizar un aprovechamiento sostenible. La propuesta de Ley para la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la 
Cadena Agroalimentaria del Maguey considera aspectos para un aprovechamiento sustentable, como un esfuerzo para reordenar 
aspectos particulares de este cultivo en el estado de Hidalgo y una alternativa ante las necesidades existentes de su aprovechamiento. 
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Tabla 2
Problemáticas y soluciones identificados en los ejes temáticos del mague

De acuerdo a Chapela y Merino (2019), las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones, normas, acciones y recursos 
determinados por las instituciones de gobierno para resolver un problema, es por ello importante que dentro de este contexto se 
integren los actores fundamentales, permitiendo generar adecuadas prácticas para un proceso de Investigación Acción Participativa 
(IAP) de acuerdo a lo mencionado por Chávez et al. (2022), y retomando la problemática como un conflicto socioambiental, se conside-
raron cuatro ejes principales: protección, conservación, fomento y aprovechamiento. 

La Red MagNop ha tenido como objetivo aglutinar los esfuerzos para atender las problemáticas de la cadena agroalimentaria del 
maguey, es por ello que desde 2019 se realizó un esfuerzo a fin de abrogar la Ley para el Manejo Sustentable del Maguey mediante una 
nueva propuesta fortalecida en los foros y mesas temáticas (figura 2 y 3), dando lugar al planteamiento de una propuesta de Ley para 
la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey (LPCFACAM, 2022); la misma 
contempla siete títulos y el capítulo I “Objeto y aplicación de la Ley”, los cuales se numeran a continuación:

1.Título primero. Disposiciones generales
2. Título Segundo. De la Organización y Administración del Ente Regulador del Maguey pulquero y sus derivados, así como del Sector 
Público vinculado a la cadena agroalimentaria del maguey en el estado.
3. Título tercero. De la protección a la cadena agroalimentaria maguey.
4. Título Cuarto. De la conservación de la cadena agroalimentaria maguey pulquero
5. Título Quinto. Del fomento de la cadena agroalimentaria maguey.
6. Título Sexto. Del aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey.
7. Título séptimo. De los instrumentos de control, seguimiento y recurso de revisión.

Propuesta de Ley para la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey

Capítulo I

Del objeto y aplicación de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en el territorio del Estado de Hidalgo y sus disposiciones son de orden público 
e interés general.

El objeto de la presente Ley es proteger, conservar, fomentar y aprovechar la cadena agroalimentaria maguey en el Estado de 
Hidalgo, así como, establecer las competencias para su aplicación en la entidad y los municipios, bajo el principio de concurrencia, 
previsto en el artículo 73, Fracción XXIX-e XXIX-g de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando la planta del maguey se encuentre ubicada en propiedad que correspondan a pueblos y comunidades indígenas, se observa-
rá para su ejecución lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo. De igual forma, cuando la planta del maguey aguamiel/pulque se encuentre en actividad 
forestal o de reforestación.

Artículo 2. Los objetivos de esta ley son:

· Impulsar el desarrollo económico, social, sustentable, cultural, de saberes y tradiciones, así como técnico y científico en beneficio 
de la cadena agroalimentaria maguey aguamiel/pulque y los productores de esta planta en la entidad;
· Incentivar y respetar el derecho al uso, explotación racional y aprovechamiento para los habitantes de pueblos y comunidades 
indígenas habitantes de territorios maguey aguamiel/pulqueros;
· Crear el Consejo Coordinador del Maguey (CCM) a partir de los siguientes criterios rectores: protección, conservación, fomento y 
aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey en el Estado de Hidalgo, que permita contribuir al desarrollo económico, 
social, sustentable y cultural de la entidad;
· Instrumentar mecanismos, programas, proyectos y políticas de mejora para la economía agrícola maguey con el objeto de 
incrementar sustancialmente el ingreso del productor; reorientando la lógica dominante de tirar la planta después de cada sistema 
de explotación (penca, mixiote, aguamiel), por un modelo integral de producción, transformación e industrialización en la que todos 
los residuos se puedan usar y/o transformar a productos y sub-productos con mayor valor agregado;
· Propiciar economías de escala que permitan satisfacer las necesidades básicas, incentivar actividades intermedias entre la produc-
ción y el consumo de alimentos, e influir en los niveles de seguridad alimentaria y bienestar social de los productores de maguey; 
· Vincular al Consejo Coordinador del Maguey con las diferentes instituciones de educación media y superior, públicas y privadas 
tanto a nivel federal como estatal, al igual que centros de investigación y de transferencia tecnológica, que permitan generar ciencia 
y tecnología puntual, y acortar ciclos de validación en beneficio de la cadena agroalimentaria maguey;
· Crear, expedir y dar seguimiento a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, a través del Consejo Coordinador del 
Maguey, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o su similar. Siendo el instrumento para definir, segmentar y 
priorizar las necesidades de los productores de maguey que operan sobre la cadena agroalimentaria; 
· Establecer a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, como instrumento de control cuantitativo y documental sobre las 
diferentes actividades directas e indirectas; fase de producción, posproducción y transformación de la cadena agroalimentaria 
maguey, para generar una tipología de productores, orientar procesos de capacitación, asistencia técnica, transformación y comer-
cialización, al igual que controlar la extracción clandestina, validando el origen y destino legal de la planta. La Cédula bajo ninguna 
circunstancia será un instrumento impositivo ni recaudador;
· Normar a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, la cual tendrá una vigencia de 4 años, a partir de su expedición, por 
lo que, al finalizar este período tendrá que renovarse acorde a los lineamientos definidos por el Consejo Coordinador del Maguey, en 
coordinación con los entes normativos en materia agropecuaria, de investigación y divulgación, financiamiento, capacitación, 
asistencia técnica, sanidad y comercialización, en los ámbitos federal, estatal, para la consolidación de la cadena agroalimentaria 
maguey; 
· Regular la transformación, almacenamiento y transporte de los productos y subproductos del maguey;
· Coordinar, aplicar, analizar, proponer y evaluar, mediante el Consejo Coordinador del Maguey los programas y políticas en materia 
de protección, conservación, fomento y aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey en Hidalgo;
· Promover el incremento de la frontera agrícola magueyera, garantizado por el seguimiento transexenal, guiado por objetivos, 
acciones y estrategias en el mediano y largo plazo;
· Promover la producción de plantas de maguey aguamiel/pulque con criterios existentes de certificación (calidad, sanidad e inocui-
dad), con el asesoramiento del Consejo Coordinador del Maguey, con apego a normas y leyes correspondientes, respetando los 
saberes, conocimientos ancestrales y tradiciones vigentes de los productores de maguey;
· Emitir reglas e instrumentos para la implementación, aplicación y evaluación, protección, conservación, fomento y aprovechamien-
to de la cadena agroalimentaria maguey, incentivando la participación abierta y activa de los productores de maguey;
· Y las demás que señalen las disposiciones aplicables supletoriamente. (pp. 10-13).

Esta propuesta de Ley para la cadena agroalimentaria maguey, considera aspectos de conservación y aprovechamiento sustentable, 
en donde es claro observar que existen alternativas aún poco exploradas, como es la captura de carbono, las llamadas energías 
limpias, regeneración de suelos y captación de agua, por mencionar las enfocadas a aminorar los efectos del cambio climático. No 
dejando de lado las propiedades nutricionales que presenta el aguamiel y pulque (Medina et al., 2022).
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Como resultado de la propuesta de Ley, se considera que el maguey pulquero es un recurso importante abordándolo como cadena 
agroalimentaria, además de presentar características fisiológicas de interés que le confieren tolerancia a la sequía (Georgakopoilos et 
al., 2016; Merino, 2019; Reddy y Shanker, 2018); por lo anterior, la política pública propuesta considera todos los aspectos de la planta 
maguey como una alternativa para aminorar los efectos del cambio climático, debido a su multifuncionalidad, su carácter polifacético 
y por su viabilidad como negocio para el productor promedio (Roldán et al., 2022).

Por otra parte, modelos de proyección climática sugieren que, si bien el cambio climático ampliaría las tierras de cultivo adecuadas 
en altitudes septentrionales, las regiones tropicales podrían volverse menos adecuadas para la agricultura (Yang et al., 2015), de tal 
forma que, el maguey representa una excelente opción y con alto potencial como cultivo a nivel mundial en regiones de escases de 
agua y altas temperaturas. Uno de los errores más grandes cometidos con relación a los cultivos convencionales son la alta cantidad 
de agua utilizada para la producción, recurso que se volverá cada vez más limitante (Cook et al., 2015).

 

Estos riesgos ponen de manifiesto la necesidad de centrarse en soluciones innovadoras, tales como la generación de cultivos en 
áreas que podrían estar sujetas a sequías severas y generalizadas como lo es la planta de maguey. Asimismo, al ser una planta CAM 
tienen cantidades relativamente altas de carbohidratos no solubles, lo que se traduce en menos energía necesaria para convertirse en 
combustible (Jacinto y García, 1995; Borland et al., 2009); por otro lado, las adaptaciones anatómicas, morfológicas y fisiológicas de 
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ante las necesidades climáticas prevalecientes y remontarnos a los sistemas de agricultura tradicional, según lo señalado por Hernán-
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posibilidades ante las necesidades existentes, tanto ambientales, económicas, culturales.

Conclusiones

El maguey pulquero tiene la capacidad de establecerse y ser productivo con recursos ambientales limitados, representando una 
estrategia como cultivo sostenible y de bajo impacto. Lo anterior es favorable al permitir resolver problemas ecológicos y económicos 
entre los sistemas naturales y humanos, particularmente, en entornos con recursos limitados.

La adecuada implementación de políticas públicas para el cultivo del maguey pulquero en el estado del Hidalgo son necesarias a fin 
de realizar un aprovechamiento sostenible. La propuesta de Ley para la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la 
Cadena Agroalimentaria del Maguey considera aspectos para un aprovechamiento sustentable, como un esfuerzo para reordenar 
aspectos particulares de este cultivo en el estado de Hidalgo y una alternativa ante las necesidades existentes de su aprovechamiento. 
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Tabla 2
Problemáticas y soluciones identificados en los ejes temáticos del mague

De acuerdo a Chapela y Merino (2019), las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones, normas, acciones y recursos 
determinados por las instituciones de gobierno para resolver un problema, es por ello importante que dentro de este contexto se 
integren los actores fundamentales, permitiendo generar adecuadas prácticas para un proceso de Investigación Acción Participativa 
(IAP) de acuerdo a lo mencionado por Chávez et al. (2022), y retomando la problemática como un conflicto socioambiental, se conside-
raron cuatro ejes principales: protección, conservación, fomento y aprovechamiento. 

La Red MagNop ha tenido como objetivo aglutinar los esfuerzos para atender las problemáticas de la cadena agroalimentaria del 
maguey, es por ello que desde 2019 se realizó un esfuerzo a fin de abrogar la Ley para el Manejo Sustentable del Maguey mediante una 
nueva propuesta fortalecida en los foros y mesas temáticas (figura 2 y 3), dando lugar al planteamiento de una propuesta de Ley para 
la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey (LPCFACAM, 2022); la misma 
contempla siete títulos y el capítulo I “Objeto y aplicación de la Ley”, los cuales se numeran a continuación:

1.Título primero. Disposiciones generales
2. Título Segundo. De la Organización y Administración del Ente Regulador del Maguey pulquero y sus derivados, así como del Sector 
Público vinculado a la cadena agroalimentaria del maguey en el estado.
3. Título tercero. De la protección a la cadena agroalimentaria maguey.
4. Título Cuarto. De la conservación de la cadena agroalimentaria maguey pulquero
5. Título Quinto. Del fomento de la cadena agroalimentaria maguey.
6. Título Sexto. Del aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey.
7. Título séptimo. De los instrumentos de control, seguimiento y recurso de revisión.

Propuesta de Ley para la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey

Capítulo I

Del objeto y aplicación de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en el territorio del Estado de Hidalgo y sus disposiciones son de orden público 
e interés general.

El objeto de la presente Ley es proteger, conservar, fomentar y aprovechar la cadena agroalimentaria maguey en el Estado de 
Hidalgo, así como, establecer las competencias para su aplicación en la entidad y los municipios, bajo el principio de concurrencia, 
previsto en el artículo 73, Fracción XXIX-e XXIX-g de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando la planta del maguey se encuentre ubicada en propiedad que correspondan a pueblos y comunidades indígenas, se observa-
rá para su ejecución lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo. De igual forma, cuando la planta del maguey aguamiel/pulque se encuentre en actividad 
forestal o de reforestación.

Artículo 2. Los objetivos de esta ley son:

· Impulsar el desarrollo económico, social, sustentable, cultural, de saberes y tradiciones, así como técnico y científico en beneficio 
de la cadena agroalimentaria maguey aguamiel/pulque y los productores de esta planta en la entidad;
· Incentivar y respetar el derecho al uso, explotación racional y aprovechamiento para los habitantes de pueblos y comunidades 
indígenas habitantes de territorios maguey aguamiel/pulqueros;
· Crear el Consejo Coordinador del Maguey (CCM) a partir de los siguientes criterios rectores: protección, conservación, fomento y 
aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey en el Estado de Hidalgo, que permita contribuir al desarrollo económico, 
social, sustentable y cultural de la entidad;
· Instrumentar mecanismos, programas, proyectos y políticas de mejora para la economía agrícola maguey con el objeto de 
incrementar sustancialmente el ingreso del productor; reorientando la lógica dominante de tirar la planta después de cada sistema 
de explotación (penca, mixiote, aguamiel), por un modelo integral de producción, transformación e industrialización en la que todos 
los residuos se puedan usar y/o transformar a productos y sub-productos con mayor valor agregado;
· Propiciar economías de escala que permitan satisfacer las necesidades básicas, incentivar actividades intermedias entre la produc-
ción y el consumo de alimentos, e influir en los niveles de seguridad alimentaria y bienestar social de los productores de maguey; 
· Vincular al Consejo Coordinador del Maguey con las diferentes instituciones de educación media y superior, públicas y privadas 
tanto a nivel federal como estatal, al igual que centros de investigación y de transferencia tecnológica, que permitan generar ciencia 
y tecnología puntual, y acortar ciclos de validación en beneficio de la cadena agroalimentaria maguey;
· Crear, expedir y dar seguimiento a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, a través del Consejo Coordinador del 
Maguey, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o su similar. Siendo el instrumento para definir, segmentar y 
priorizar las necesidades de los productores de maguey que operan sobre la cadena agroalimentaria; 
· Establecer a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, como instrumento de control cuantitativo y documental sobre las 
diferentes actividades directas e indirectas; fase de producción, posproducción y transformación de la cadena agroalimentaria 
maguey, para generar una tipología de productores, orientar procesos de capacitación, asistencia técnica, transformación y comer-
cialización, al igual que controlar la extracción clandestina, validando el origen y destino legal de la planta. La Cédula bajo ninguna 
circunstancia será un instrumento impositivo ni recaudador;
· Normar a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, la cual tendrá una vigencia de 4 años, a partir de su expedición, por 
lo que, al finalizar este período tendrá que renovarse acorde a los lineamientos definidos por el Consejo Coordinador del Maguey, en 
coordinación con los entes normativos en materia agropecuaria, de investigación y divulgación, financiamiento, capacitación, 
asistencia técnica, sanidad y comercialización, en los ámbitos federal, estatal, para la consolidación de la cadena agroalimentaria 
maguey; 
· Regular la transformación, almacenamiento y transporte de los productos y subproductos del maguey;
· Coordinar, aplicar, analizar, proponer y evaluar, mediante el Consejo Coordinador del Maguey los programas y políticas en materia 
de protección, conservación, fomento y aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey en Hidalgo;
· Promover el incremento de la frontera agrícola magueyera, garantizado por el seguimiento transexenal, guiado por objetivos, 
acciones y estrategias en el mediano y largo plazo;
· Promover la producción de plantas de maguey aguamiel/pulque con criterios existentes de certificación (calidad, sanidad e inocui-
dad), con el asesoramiento del Consejo Coordinador del Maguey, con apego a normas y leyes correspondientes, respetando los 
saberes, conocimientos ancestrales y tradiciones vigentes de los productores de maguey;
· Emitir reglas e instrumentos para la implementación, aplicación y evaluación, protección, conservación, fomento y aprovechamien-
to de la cadena agroalimentaria maguey, incentivando la participación abierta y activa de los productores de maguey;
· Y las demás que señalen las disposiciones aplicables supletoriamente. (pp. 10-13).

Esta propuesta de Ley para la cadena agroalimentaria maguey, considera aspectos de conservación y aprovechamiento sustentable, 
en donde es claro observar que existen alternativas aún poco exploradas, como es la captura de carbono, las llamadas energías 
limpias, regeneración de suelos y captación de agua, por mencionar las enfocadas a aminorar los efectos del cambio climático. No 
dejando de lado las propiedades nutricionales que presenta el aguamiel y pulque (Medina et al., 2022).

Figura 2 
Foros de participación con productores de maguey

Figura 3 
Mesas temáticas de trabajo con tomadores de decisiones e investigadores

 

Como resultado de la propuesta de Ley, se considera que el maguey pulquero es un recurso importante abordándolo como cadena 
agroalimentaria, además de presentar características fisiológicas de interés que le confieren tolerancia a la sequía (Georgakopoilos et 
al., 2016; Merino, 2019; Reddy y Shanker, 2018); por lo anterior, la política pública propuesta considera todos los aspectos de la planta 
maguey como una alternativa para aminorar los efectos del cambio climático, debido a su multifuncionalidad, su carácter polifacético 
y por su viabilidad como negocio para el productor promedio (Roldán et al., 2022).

Por otra parte, modelos de proyección climática sugieren que, si bien el cambio climático ampliaría las tierras de cultivo adecuadas 
en altitudes septentrionales, las regiones tropicales podrían volverse menos adecuadas para la agricultura (Yang et al., 2015), de tal 
forma que, el maguey representa una excelente opción y con alto potencial como cultivo a nivel mundial en regiones de escases de 
agua y altas temperaturas. Uno de los errores más grandes cometidos con relación a los cultivos convencionales son la alta cantidad 
de agua utilizada para la producción, recurso que se volverá cada vez más limitante (Cook et al., 2015).

 

Estos riesgos ponen de manifiesto la necesidad de centrarse en soluciones innovadoras, tales como la generación de cultivos en 
áreas que podrían estar sujetas a sequías severas y generalizadas como lo es la planta de maguey. Asimismo, al ser una planta CAM 
tienen cantidades relativamente altas de carbohidratos no solubles, lo que se traduce en menos energía necesaria para convertirse en 
combustible (Jacinto y García, 1995; Borland et al., 2009); por otro lado, las adaptaciones anatómicas, morfológicas y fisiológicas de 
las CAM, como el maguey, contribuye a la economía del agua, el crecimiento vegetal y a la producción de materia orgánica, siendo ideal 
ante las necesidades climáticas prevalecientes y remontarnos a los sistemas de agricultura tradicional, según lo señalado por Hernán-
dez et al. (2020). Lo antes mencionado pone en manifiesto la importancia de rescatar y reactivar recursos con una amplia gama de 
posibilidades ante las necesidades existentes, tanto ambientales, económicas, culturales.

Conclusiones

El maguey pulquero tiene la capacidad de establecerse y ser productivo con recursos ambientales limitados, representando una 
estrategia como cultivo sostenible y de bajo impacto. Lo anterior es favorable al permitir resolver problemas ecológicos y económicos 
entre los sistemas naturales y humanos, particularmente, en entornos con recursos limitados.

La adecuada implementación de políticas públicas para el cultivo del maguey pulquero en el estado del Hidalgo son necesarias a fin 
de realizar un aprovechamiento sostenible. La propuesta de Ley para la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la 
Cadena Agroalimentaria del Maguey considera aspectos para un aprovechamiento sustentable, como un esfuerzo para reordenar 
aspectos particulares de este cultivo en el estado de Hidalgo y una alternativa ante las necesidades existentes de su aprovechamiento. 
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Tabla 2
Problemáticas y soluciones identificados en los ejes temáticos del mague

De acuerdo a Chapela y Merino (2019), las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones, normas, acciones y recursos 
determinados por las instituciones de gobierno para resolver un problema, es por ello importante que dentro de este contexto se 
integren los actores fundamentales, permitiendo generar adecuadas prácticas para un proceso de Investigación Acción Participativa 
(IAP) de acuerdo a lo mencionado por Chávez et al. (2022), y retomando la problemática como un conflicto socioambiental, se conside-
raron cuatro ejes principales: protección, conservación, fomento y aprovechamiento. 

La Red MagNop ha tenido como objetivo aglutinar los esfuerzos para atender las problemáticas de la cadena agroalimentaria del 
maguey, es por ello que desde 2019 se realizó un esfuerzo a fin de abrogar la Ley para el Manejo Sustentable del Maguey mediante una 
nueva propuesta fortalecida en los foros y mesas temáticas (figura 2 y 3), dando lugar al planteamiento de una propuesta de Ley para 
la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey (LPCFACAM, 2022); la misma 
contempla siete títulos y el capítulo I “Objeto y aplicación de la Ley”, los cuales se numeran a continuación:

1.Título primero. Disposiciones generales
2. Título Segundo. De la Organización y Administración del Ente Regulador del Maguey pulquero y sus derivados, así como del Sector 
Público vinculado a la cadena agroalimentaria del maguey en el estado.
3. Título tercero. De la protección a la cadena agroalimentaria maguey.
4. Título Cuarto. De la conservación de la cadena agroalimentaria maguey pulquero
5. Título Quinto. Del fomento de la cadena agroalimentaria maguey.
6. Título Sexto. Del aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey.
7. Título séptimo. De los instrumentos de control, seguimiento y recurso de revisión.

Propuesta de Ley para la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey

Capítulo I

Del objeto y aplicación de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en el territorio del Estado de Hidalgo y sus disposiciones son de orden público 
e interés general.

El objeto de la presente Ley es proteger, conservar, fomentar y aprovechar la cadena agroalimentaria maguey en el Estado de 
Hidalgo, así como, establecer las competencias para su aplicación en la entidad y los municipios, bajo el principio de concurrencia, 
previsto en el artículo 73, Fracción XXIX-e XXIX-g de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando la planta del maguey se encuentre ubicada en propiedad que correspondan a pueblos y comunidades indígenas, se observa-
rá para su ejecución lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo. De igual forma, cuando la planta del maguey aguamiel/pulque se encuentre en actividad 
forestal o de reforestación.

Artículo 2. Los objetivos de esta ley son:

· Impulsar el desarrollo económico, social, sustentable, cultural, de saberes y tradiciones, así como técnico y científico en beneficio 
de la cadena agroalimentaria maguey aguamiel/pulque y los productores de esta planta en la entidad;
· Incentivar y respetar el derecho al uso, explotación racional y aprovechamiento para los habitantes de pueblos y comunidades 
indígenas habitantes de territorios maguey aguamiel/pulqueros;
· Crear el Consejo Coordinador del Maguey (CCM) a partir de los siguientes criterios rectores: protección, conservación, fomento y 
aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey en el Estado de Hidalgo, que permita contribuir al desarrollo económico, 
social, sustentable y cultural de la entidad;
· Instrumentar mecanismos, programas, proyectos y políticas de mejora para la economía agrícola maguey con el objeto de 
incrementar sustancialmente el ingreso del productor; reorientando la lógica dominante de tirar la planta después de cada sistema 
de explotación (penca, mixiote, aguamiel), por un modelo integral de producción, transformación e industrialización en la que todos 
los residuos se puedan usar y/o transformar a productos y sub-productos con mayor valor agregado;
· Propiciar economías de escala que permitan satisfacer las necesidades básicas, incentivar actividades intermedias entre la produc-
ción y el consumo de alimentos, e influir en los niveles de seguridad alimentaria y bienestar social de los productores de maguey; 
· Vincular al Consejo Coordinador del Maguey con las diferentes instituciones de educación media y superior, públicas y privadas 
tanto a nivel federal como estatal, al igual que centros de investigación y de transferencia tecnológica, que permitan generar ciencia 
y tecnología puntual, y acortar ciclos de validación en beneficio de la cadena agroalimentaria maguey;
· Crear, expedir y dar seguimiento a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, a través del Consejo Coordinador del 
Maguey, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o su similar. Siendo el instrumento para definir, segmentar y 
priorizar las necesidades de los productores de maguey que operan sobre la cadena agroalimentaria; 
· Establecer a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, como instrumento de control cuantitativo y documental sobre las 
diferentes actividades directas e indirectas; fase de producción, posproducción y transformación de la cadena agroalimentaria 
maguey, para generar una tipología de productores, orientar procesos de capacitación, asistencia técnica, transformación y comer-
cialización, al igual que controlar la extracción clandestina, validando el origen y destino legal de la planta. La Cédula bajo ninguna 
circunstancia será un instrumento impositivo ni recaudador;
· Normar a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, la cual tendrá una vigencia de 4 años, a partir de su expedición, por 
lo que, al finalizar este período tendrá que renovarse acorde a los lineamientos definidos por el Consejo Coordinador del Maguey, en 
coordinación con los entes normativos en materia agropecuaria, de investigación y divulgación, financiamiento, capacitación, 
asistencia técnica, sanidad y comercialización, en los ámbitos federal, estatal, para la consolidación de la cadena agroalimentaria 
maguey; 
· Regular la transformación, almacenamiento y transporte de los productos y subproductos del maguey;
· Coordinar, aplicar, analizar, proponer y evaluar, mediante el Consejo Coordinador del Maguey los programas y políticas en materia 
de protección, conservación, fomento y aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey en Hidalgo;
· Promover el incremento de la frontera agrícola magueyera, garantizado por el seguimiento transexenal, guiado por objetivos, 
acciones y estrategias en el mediano y largo plazo;
· Promover la producción de plantas de maguey aguamiel/pulque con criterios existentes de certificación (calidad, sanidad e inocui-
dad), con el asesoramiento del Consejo Coordinador del Maguey, con apego a normas y leyes correspondientes, respetando los 
saberes, conocimientos ancestrales y tradiciones vigentes de los productores de maguey;
· Emitir reglas e instrumentos para la implementación, aplicación y evaluación, protección, conservación, fomento y aprovechamien-
to de la cadena agroalimentaria maguey, incentivando la participación abierta y activa de los productores de maguey;
· Y las demás que señalen las disposiciones aplicables supletoriamente. (pp. 10-13).

Esta propuesta de Ley para la cadena agroalimentaria maguey, considera aspectos de conservación y aprovechamiento sustentable, 
en donde es claro observar que existen alternativas aún poco exploradas, como es la captura de carbono, las llamadas energías 
limpias, regeneración de suelos y captación de agua, por mencionar las enfocadas a aminorar los efectos del cambio climático. No 
dejando de lado las propiedades nutricionales que presenta el aguamiel y pulque (Medina et al., 2022).

Figura 2 
Foros de participación con productores de maguey

Figura 3 
Mesas temáticas de trabajo con tomadores de decisiones e investigadores

 

Como resultado de la propuesta de Ley, se considera que el maguey pulquero es un recurso importante abordándolo como cadena 
agroalimentaria, además de presentar características fisiológicas de interés que le confieren tolerancia a la sequía (Georgakopoilos et 
al., 2016; Merino, 2019; Reddy y Shanker, 2018); por lo anterior, la política pública propuesta considera todos los aspectos de la planta 
maguey como una alternativa para aminorar los efectos del cambio climático, debido a su multifuncionalidad, su carácter polifacético 
y por su viabilidad como negocio para el productor promedio (Roldán et al., 2022).

Por otra parte, modelos de proyección climática sugieren que, si bien el cambio climático ampliaría las tierras de cultivo adecuadas 
en altitudes septentrionales, las regiones tropicales podrían volverse menos adecuadas para la agricultura (Yang et al., 2015), de tal 
forma que, el maguey representa una excelente opción y con alto potencial como cultivo a nivel mundial en regiones de escases de 
agua y altas temperaturas. Uno de los errores más grandes cometidos con relación a los cultivos convencionales son la alta cantidad 
de agua utilizada para la producción, recurso que se volverá cada vez más limitante (Cook et al., 2015).

 

Estos riesgos ponen de manifiesto la necesidad de centrarse en soluciones innovadoras, tales como la generación de cultivos en 
áreas que podrían estar sujetas a sequías severas y generalizadas como lo es la planta de maguey. Asimismo, al ser una planta CAM 
tienen cantidades relativamente altas de carbohidratos no solubles, lo que se traduce en menos energía necesaria para convertirse en 
combustible (Jacinto y García, 1995; Borland et al., 2009); por otro lado, las adaptaciones anatómicas, morfológicas y fisiológicas de 
las CAM, como el maguey, contribuye a la economía del agua, el crecimiento vegetal y a la producción de materia orgánica, siendo ideal 
ante las necesidades climáticas prevalecientes y remontarnos a los sistemas de agricultura tradicional, según lo señalado por Hernán-
dez et al. (2020). Lo antes mencionado pone en manifiesto la importancia de rescatar y reactivar recursos con una amplia gama de 
posibilidades ante las necesidades existentes, tanto ambientales, económicas, culturales.

Conclusiones

El maguey pulquero tiene la capacidad de establecerse y ser productivo con recursos ambientales limitados, representando una 
estrategia como cultivo sostenible y de bajo impacto. Lo anterior es favorable al permitir resolver problemas ecológicos y económicos 
entre los sistemas naturales y humanos, particularmente, en entornos con recursos limitados.

La adecuada implementación de políticas públicas para el cultivo del maguey pulquero en el estado del Hidalgo son necesarias a fin 
de realizar un aprovechamiento sostenible. La propuesta de Ley para la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la 
Cadena Agroalimentaria del Maguey considera aspectos para un aprovechamiento sustentable, como un esfuerzo para reordenar 
aspectos particulares de este cultivo en el estado de Hidalgo y una alternativa ante las necesidades existentes de su aprovechamiento. 
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Tabla 2
Problemáticas y soluciones identificados en los ejes temáticos del mague

De acuerdo a Chapela y Merino (2019), las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones, normas, acciones y recursos 
determinados por las instituciones de gobierno para resolver un problema, es por ello importante que dentro de este contexto se 
integren los actores fundamentales, permitiendo generar adecuadas prácticas para un proceso de Investigación Acción Participativa 
(IAP) de acuerdo a lo mencionado por Chávez et al. (2022), y retomando la problemática como un conflicto socioambiental, se conside-
raron cuatro ejes principales: protección, conservación, fomento y aprovechamiento. 

La Red MagNop ha tenido como objetivo aglutinar los esfuerzos para atender las problemáticas de la cadena agroalimentaria del 
maguey, es por ello que desde 2019 se realizó un esfuerzo a fin de abrogar la Ley para el Manejo Sustentable del Maguey mediante una 
nueva propuesta fortalecida en los foros y mesas temáticas (figura 2 y 3), dando lugar al planteamiento de una propuesta de Ley para 
la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey (LPCFACAM, 2022); la misma 
contempla siete títulos y el capítulo I “Objeto y aplicación de la Ley”, los cuales se numeran a continuación:

1.Título primero. Disposiciones generales
2. Título Segundo. De la Organización y Administración del Ente Regulador del Maguey pulquero y sus derivados, así como del Sector 
Público vinculado a la cadena agroalimentaria del maguey en el estado.
3. Título tercero. De la protección a la cadena agroalimentaria maguey.
4. Título Cuarto. De la conservación de la cadena agroalimentaria maguey pulquero
5. Título Quinto. Del fomento de la cadena agroalimentaria maguey.
6. Título Sexto. Del aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey.
7. Título séptimo. De los instrumentos de control, seguimiento y recurso de revisión.

Propuesta de Ley para la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la Cadena Agroalimentaria del Maguey

Capítulo I

Del objeto y aplicación de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en el territorio del Estado de Hidalgo y sus disposiciones son de orden público 
e interés general.

El objeto de la presente Ley es proteger, conservar, fomentar y aprovechar la cadena agroalimentaria maguey en el Estado de 
Hidalgo, así como, establecer las competencias para su aplicación en la entidad y los municipios, bajo el principio de concurrencia, 
previsto en el artículo 73, Fracción XXIX-e XXIX-g de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando la planta del maguey se encuentre ubicada en propiedad que correspondan a pueblos y comunidades indígenas, se observa-
rá para su ejecución lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo. De igual forma, cuando la planta del maguey aguamiel/pulque se encuentre en actividad 
forestal o de reforestación.

Artículo 2. Los objetivos de esta ley son:

· Impulsar el desarrollo económico, social, sustentable, cultural, de saberes y tradiciones, así como técnico y científico en beneficio 
de la cadena agroalimentaria maguey aguamiel/pulque y los productores de esta planta en la entidad;
· Incentivar y respetar el derecho al uso, explotación racional y aprovechamiento para los habitantes de pueblos y comunidades 
indígenas habitantes de territorios maguey aguamiel/pulqueros;
· Crear el Consejo Coordinador del Maguey (CCM) a partir de los siguientes criterios rectores: protección, conservación, fomento y 
aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey en el Estado de Hidalgo, que permita contribuir al desarrollo económico, 
social, sustentable y cultural de la entidad;
· Instrumentar mecanismos, programas, proyectos y políticas de mejora para la economía agrícola maguey con el objeto de 
incrementar sustancialmente el ingreso del productor; reorientando la lógica dominante de tirar la planta después de cada sistema 
de explotación (penca, mixiote, aguamiel), por un modelo integral de producción, transformación e industrialización en la que todos 
los residuos se puedan usar y/o transformar a productos y sub-productos con mayor valor agregado;
· Propiciar economías de escala que permitan satisfacer las necesidades básicas, incentivar actividades intermedias entre la produc-
ción y el consumo de alimentos, e influir en los niveles de seguridad alimentaria y bienestar social de los productores de maguey; 
· Vincular al Consejo Coordinador del Maguey con las diferentes instituciones de educación media y superior, públicas y privadas 
tanto a nivel federal como estatal, al igual que centros de investigación y de transferencia tecnológica, que permitan generar ciencia 
y tecnología puntual, y acortar ciclos de validación en beneficio de la cadena agroalimentaria maguey;
· Crear, expedir y dar seguimiento a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, a través del Consejo Coordinador del 
Maguey, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o su similar. Siendo el instrumento para definir, segmentar y 
priorizar las necesidades de los productores de maguey que operan sobre la cadena agroalimentaria; 
· Establecer a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, como instrumento de control cuantitativo y documental sobre las 
diferentes actividades directas e indirectas; fase de producción, posproducción y transformación de la cadena agroalimentaria 
maguey, para generar una tipología de productores, orientar procesos de capacitación, asistencia técnica, transformación y comer-
cialización, al igual que controlar la extracción clandestina, validando el origen y destino legal de la planta. La Cédula bajo ninguna 
circunstancia será un instrumento impositivo ni recaudador;
· Normar a la Cédula Única de Productores de Maguey Hidalgo, la cual tendrá una vigencia de 4 años, a partir de su expedición, por 
lo que, al finalizar este período tendrá que renovarse acorde a los lineamientos definidos por el Consejo Coordinador del Maguey, en 
coordinación con los entes normativos en materia agropecuaria, de investigación y divulgación, financiamiento, capacitación, 
asistencia técnica, sanidad y comercialización, en los ámbitos federal, estatal, para la consolidación de la cadena agroalimentaria 
maguey; 
· Regular la transformación, almacenamiento y transporte de los productos y subproductos del maguey;
· Coordinar, aplicar, analizar, proponer y evaluar, mediante el Consejo Coordinador del Maguey los programas y políticas en materia 
de protección, conservación, fomento y aprovechamiento de la cadena agroalimentaria maguey en Hidalgo;
· Promover el incremento de la frontera agrícola magueyera, garantizado por el seguimiento transexenal, guiado por objetivos, 
acciones y estrategias en el mediano y largo plazo;
· Promover la producción de plantas de maguey aguamiel/pulque con criterios existentes de certificación (calidad, sanidad e inocui-
dad), con el asesoramiento del Consejo Coordinador del Maguey, con apego a normas y leyes correspondientes, respetando los 
saberes, conocimientos ancestrales y tradiciones vigentes de los productores de maguey;
· Emitir reglas e instrumentos para la implementación, aplicación y evaluación, protección, conservación, fomento y aprovechamien-
to de la cadena agroalimentaria maguey, incentivando la participación abierta y activa de los productores de maguey;
· Y las demás que señalen las disposiciones aplicables supletoriamente. (pp. 10-13).

Esta propuesta de Ley para la cadena agroalimentaria maguey, considera aspectos de conservación y aprovechamiento sustentable, 
en donde es claro observar que existen alternativas aún poco exploradas, como es la captura de carbono, las llamadas energías 
limpias, regeneración de suelos y captación de agua, por mencionar las enfocadas a aminorar los efectos del cambio climático. No 
dejando de lado las propiedades nutricionales que presenta el aguamiel y pulque (Medina et al., 2022).

Figura 2 
Foros de participación con productores de maguey

Figura 3 
Mesas temáticas de trabajo con tomadores de decisiones e investigadores

 

Como resultado de la propuesta de Ley, se considera que el maguey pulquero es un recurso importante abordándolo como cadena 
agroalimentaria, además de presentar características fisiológicas de interés que le confieren tolerancia a la sequía (Georgakopoilos et 
al., 2016; Merino, 2019; Reddy y Shanker, 2018); por lo anterior, la política pública propuesta considera todos los aspectos de la planta 
maguey como una alternativa para aminorar los efectos del cambio climático, debido a su multifuncionalidad, su carácter polifacético 
y por su viabilidad como negocio para el productor promedio (Roldán et al., 2022).

Por otra parte, modelos de proyección climática sugieren que, si bien el cambio climático ampliaría las tierras de cultivo adecuadas 
en altitudes septentrionales, las regiones tropicales podrían volverse menos adecuadas para la agricultura (Yang et al., 2015), de tal 
forma que, el maguey representa una excelente opción y con alto potencial como cultivo a nivel mundial en regiones de escases de 
agua y altas temperaturas. Uno de los errores más grandes cometidos con relación a los cultivos convencionales son la alta cantidad 
de agua utilizada para la producción, recurso que se volverá cada vez más limitante (Cook et al., 2015).

 

Estos riesgos ponen de manifiesto la necesidad de centrarse en soluciones innovadoras, tales como la generación de cultivos en 
áreas que podrían estar sujetas a sequías severas y generalizadas como lo es la planta de maguey. Asimismo, al ser una planta CAM 
tienen cantidades relativamente altas de carbohidratos no solubles, lo que se traduce en menos energía necesaria para convertirse en 
combustible (Jacinto y García, 1995; Borland et al., 2009); por otro lado, las adaptaciones anatómicas, morfológicas y fisiológicas de 
las CAM, como el maguey, contribuye a la economía del agua, el crecimiento vegetal y a la producción de materia orgánica, siendo ideal 
ante las necesidades climáticas prevalecientes y remontarnos a los sistemas de agricultura tradicional, según lo señalado por Hernán-
dez et al. (2020). Lo antes mencionado pone en manifiesto la importancia de rescatar y reactivar recursos con una amplia gama de 
posibilidades ante las necesidades existentes, tanto ambientales, económicas, culturales.

Conclusiones

El maguey pulquero tiene la capacidad de establecerse y ser productivo con recursos ambientales limitados, representando una 
estrategia como cultivo sostenible y de bajo impacto. Lo anterior es favorable al permitir resolver problemas ecológicos y económicos 
entre los sistemas naturales y humanos, particularmente, en entornos con recursos limitados.

La adecuada implementación de políticas públicas para el cultivo del maguey pulquero en el estado del Hidalgo son necesarias a fin 
de realizar un aprovechamiento sostenible. La propuesta de Ley para la Protección, Conservación, Fomento y Aprovechamiento de la 
Cadena Agroalimentaria del Maguey considera aspectos para un aprovechamiento sustentable, como un esfuerzo para reordenar 
aspectos particulares de este cultivo en el estado de Hidalgo y una alternativa ante las necesidades existentes de su aprovechamiento. 
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