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CAP. I I N T R O D U C C I O N 

Los indigenas de las zonas tropicales hablan siempre con 

respeto y veneraci6n del cocotero, no solamente por la base -

del comercio si no también por encontrar substancias que mit! 

guen el hambre y en la actualidad estA reconocida como " Rey 

de los Vegetales 11 en algunos escritos profundos sobre Filos_2 

fia estA aceptado como "Xalpa Vriksma", que significa "Arbol 

que da cuanto es necesario para la Vida". Efectivamente es 

como su tronco, es una excelente madera, mientras que las .:. 

hojas son utilizadas por los indigenas para el recubrimiento 

de sus cabaftas y por su valor energético, las yemas terminales 

se pueden cocer y tomar el nombre de coles de palmera, la ra

iz produce un tinte color rojo y el fruto en medicina para -

combatir la Disenteria, la pulpa como forraje pero es del v~ 

dadero coco de donde se obriene los mejores y mAs importantes 

productos co,-.. aceite, manteca vegetal:, margarinas, jabones, 

lociones y hasta leche de coco. 

Estos mAs otros tantos no mencionados son ~os que nos -

ofrece la palma cocotera, planta que se desarrolla bAsicamen

te con un m!nimo de requisitos, como la ausencia de nublados, 

temperaturas superiores a 22° e y precipitaciones de unos ---

2 ooo mm anuales. Es necesario hacer del conocimiento popu-

lar que desde el punto de vista dietético, la nuez de coco -
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tiene un 36 % de grasa, un 4 % de proteina asimilable, pero 

que puede llegar hasta el 20 % y algunas sales minerales im-

portantes como: Calcio, Sodio, Fosforo, Potasio, Magnesio, 

Fierro y 9obre, vitaminas y excelente fuente energética auna

do a un excelente proceso digestivo. 

Originaria de América Tropical con bastante adaptabili-

dad y por ser monocotiledonea parece ser ·filogenéticamente 

tiene un. gran futuro. Estos aspectos aunados a la problem!t! 

ca de la industrialización me han hecho reflexionar sobre mi 

modesta pero deseosa colaboración dentro del mejoramiento -

técnico y sobre todo la de fomentar sensibilidades del cuida

do sobre este partiCUlar. 
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CAP. II A N T E C E D E N T E S 

Esta planta es sin duda una parte de la humanidad, de-la 

historia propia del hombre y a sus necesidades, quizá el agua 

de su enorme .fruto tuvo en la antiguedad más importancia que 

su carne apetitosa ya que generalmente el agua es preciosa. -

En los trópicos algunos aspectos etnobotánicos nos muestran -

que desde hace miles de aflos ha dé~arrollado tai actividad -

que hoy dia el comercio de esta planta es privilegiado, prim~ 

ro se ha conocido el aceite de coco como luz, luego como mat~ 

ria prima para jaboneria. Ya en 1890 partiendo de aceite de 

coco :se pudo obtener manteca vegetal. Gracias a la existen-

cia de tipos salvajes se ha podido deducir la patria de ori-

gen de la mayoria de las plantas cUltivadas pero el coco es 

una excepción puesto que no hay poblaciones aisladas de este 

cultivo Menon y Pandala. Dicen que el origen sudamericano -

del coco ha sido definido originalmente por O.F. Cook en su 

publicación de National Herbarium de Washington, suponiendo ~ 

que la existencia del cocotero en América antes de la llegada 

de los Portugueses es historicamente exacta y el argumento 

fundamental reside en el hecho que todas las palmeras proxi-

mas al coco, es decir veinte g~neros con doscientas especies 

son nativas de América del Sur con Excepción de Elaeis Guine

ensis originaria de Africa, los cocos cercanos al cocos Nuci-
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fera tienen por patria los valles interiores y las mesetas de . 

los Andes desde la población de Cook, en 1910 se han suscitado 

opiniones como el origen Polinésico aunque objetado por el su! 

lo volcinico y eatolinico que lo.hacen demasiado verosímil co

mo patria del coco. Asi mismo se descarta ceylh y La India -

puesto que ni siquiera en los antiguos escritos Hindfles como 

los vedas no se menciona el cocotero, sea cual fuere su pais 

de origen el cocotero está actualmente extendido en toda la • 

zona intert~pical del globo en unas tres y medio millones de 

hectáreas. 

OBJETIVO 

Indudablemente -que el reino vegetal y entre paréntesis el 

cocotero cuenta con un campo de acción muy amplio en nuestra -

Repflblica Mexicana y tomando en consideración lo rflstico y lo 

adaptable en sistemas ecológicos algo definidos, creo sincer! 

mente muy importante ampliar el estudio de esta especie puesto 

que substituye ventajosamente a muchos cultivos cíclicos que -

sin menos remunerativos, es palpable que al profundizar en el 

conocimiento de este cultivo, gran nflmero de famiiias pueden -

aprovechar, industrializar y comercializar beneficiándose con 

ello económicamente. Asi lUismo trato de reUnir y analizar una 

_serie de datos-mediante la observancia, encuestas y problemáti 

cas del cultivo, orientar los servicios pdblicos y privados, -
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al campo planeando la producción en base a datos sobre recur-

sos humanos ecológicos y tecnol6gocos organizando y asesorando 

productores cocoteros, combatiendo en ~us diversas disciplinas 

plagas y enfermedades y carencias que afectan a este cultivo -

mAs la conservación del suelo, riegos, drenajes y manejo en la 

cosecha, aunadas estas técnicas a una buena industrialización, 

son parte del objeto de este trabajo • 

. Los objetivos del programa agricola dentro de la alianza 

para la producci6n establecidos a nivel presidencial son ale~ 

zar autosuficiencia y producir excedentes para exportación, es 

asi como trato de diseflar un modelo de organizaci6n técnica, -

administrativa e industrial donde el funcionamiento permite r~ 

alizar estas tareas en forma con~nte y eficaz. 
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MATERIALES Y METODOS 

El cocotero tiene la organizaci6n cl!sica de las monocot! 

ledoneas cuyas ra1ces proPunizan hasta 5 metros formadas de su 

parte externa a ia interna por fibras taniferas, corte denso -

aerenquima periciclo Floema Xilema y Médula, no llevando pelos 

absorventes pero poseen los llamados neumatoforos cuyo papel es 

asegurar el intercambio gaseoso en la atm6sfera del suelo, la 

cdspide del estipete lleva la corona de hojas y termina en una 

sola yema terminal cuya muerte entrai'la la la del hbol, este -

punto mindsculo vegetativo está protegido por hojas, el estip~ 

te formado por hacecillas libero leftosas rodeadeas de tejidos 

fibrosos e inmensos en un parenquima de células pequeilas. El 

penacho de unas 30 hojas de 5 a 6 met~os de longitud y de 10 a 

15 Kg. de peso cada una corona habitualmente el estípite del -

cocotero adulto, el rarquis lleva unos 30Q foliolos flexibles 

de un hermoso color verde brillante en-su cara superior liger! 

menteglaucos en la cara interior como.es una planta heliofila 

cada una de sus hojas recibe el máximo de luz repartidas sobre 

cinco hélices dextregiras sin sentido hereditario y con un !n

gulo de separaci6n de -140° y estb repartidas con cinco hojas 

con fuflorescen~ta no identificada. 20 hojas con inflorescen

cia perfectamente identificadas y 5 cuyas nueces han sido rec~ 

lectadas. 
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Las inflorescencias: el cocotero es un~ planta monoica 

con flores masCUlinas y femeninas en una sola inflorescencia 

cada hoja tiene en su ayi ta urí esbozo floral que se convez•ti 

rá o no en inflorescencia P.ructifera seg6n condiciones de n~ 

trici6n y clima. 

Las flores miden 8 mm. con tres sepalos, tres petalos y 

6 estambres en dos verticilios, las de 23 mm. con tres sepa

los concavas e inbricadas, tres petalos estilo corto, tres -

estigmas y 3 óvulos pero que generalmente uno es fértil. El 

fruto es una drupa llOnosperma de ·1 , 500 l:g. con un volwnen de 

4 a 5 litros, un cor't;e muestra la epidermis cerea, mesocarpo 

fibrosa, fidocarpo leftoso con rres costillas longitudinales. 

El embrión está situado ~n la part~ distal de la nuez. 

Los conocimientos sobre genética del coco son minimos, 

a pesar de numerosos trabajos realizados desde hace aproxfm! 

damente 40 aUos. Los progresos en relación a la naturaleza -

de la palma son lentos ya que la duración de la fase impro-

ductiva reduce el ntunero de generaciones susceptibles a la -

observación de un investig~dor. Su bajo coeficiente· de re-

producción dificulta los materiales de la fecundación artifi 

cial dirigida y su carácter alogamo por las grandes varieda

des favorece la aparición de individuos múy heterocigotes y 

a pesar de estas dificultades se abren nuevos caminos en los 

cuales fUndamento mi trabajo. 
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El objetivo de la selecci6n es aumentar el rendimiento 

del !:rbol , la cantidad de copra producida por Ha. El cuadro 

siguiente sintetiza estos factores. 

Ndmeró de Hojas. 

(Coeficiente de Fructi

ficaci6n). 

( Ndmero de regimenes 

por árbol). 

Producci6n de Aceite por 

Arbol. 

( Cantidad de copra/NUez). 

N6mero de flores que en el régimen. 

(COeficiente de formaci6n de 

Nueces). 

EN6mero de nueces regimen). 

( Ndmero de nueces árbol) 

{N6mero de aceite/nuez). 

Aceite 
Copra. 

(Volumen de la nuez desembarrada). 

Espesor de la Copra. 



.. 

- 13 

Asi una mejoria de un 30 % en el námero de nueces causarA un 

aumento de la producción de copra total mucho mAs elevado que 

una ganancia idéntica en copra ppr nuez. La precocidad de pr~ 

ducci6n es otro factor de importancia básica económica trat~ 

do cuando menos que existan 45 hojas en cinco aft.os. 

Estas variaciones pueden tener dos arigenes principales 

6 bien la heterogeneidad del medio ó bien los patrimonio gen! 

. ticos. 

La heredabilidád que es la relación: Variaci6n Genotipica 
Variaci6n Fenotipica 

mide la .Eracci6n hereditariamente transmisible de la V'U!iante. 

Los métodos utilizados en este trabajo, básicamente y una 

.forma superficial, puesto que se informara' con más pro.fundi.dad 

al respecto son: 

1o.- conocimiento de los caracteres y su variación. 

2°.- Investigaciones sobre los mejores productores locales con 

· · el test descendencia. 

a) Procurando copia aceptable. 

b) Gran ntunero de regimenes. 

e) Estípite derecha, cicatrices tupidas. 

d) Arbol vigoroso, roseta corta y pédUlo. 

3°.- Importancia de las introducciones con nociones de adapt! 

ci6n. 

4°.- Cruzamiento enano y grande. 

5ó.- Heterosis. 

6o.- Cruzamiento entre especies de distinto or~gen genético. 
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7°.- Auto.fecundación. · 

8°.- Selección de almacigo. 

9°.~ Práctica de fecundación Artificial. 

10°.- Mejoramiento ~e drenajes, propiedades .fisicas y quimicas 

y combate de malesas, plagas y enfermedades entre otros 

son·los aspectos que propongo en este trabajono como -

medio perfecto ni solución total, si no simplemente como 

una humilde y modesta aportación que·pueda presentar un 

"Tesista". 
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A) DESCRIPCION BOTANICA: 

En las palmas el tallo se suelo llamap Estipete y está -

constituido por un gran número de HACES LIBEROLEÑOSOS, cada -

uno de los cuales esta protegido por una vaina Esclerenquimá-

tica muy recia hacia la parte axial del estipete, los vasos -

no -se hallan tan apretados como en la periferia, su parenqui-

ma asimilado no esta diferenciado sino compuesto de células -

clorenqÚi.máticas uniformes e Isodeamétricas, en la semilla -

una parte del cotiledón funciona a modo de órgano absorvente 

de las reservas acumuladas en el albumen duran~e la fase ger-

minativa qUe puede prolongarse por afios a partir del cretaceo 

hace·1·35 millones de años, se han descrito numerosas plantas 

fósiles de estas palmaceas. Siend? caracteristico que el li~ 

bo sea PINNATISECTO FLABELIFORME ó peltado formando LACINIAS 

callosas en· la base. La nervadura es paralelinervia, las in-

.florescencias son espadices axiliares unisexuales, generalme~ 

te las flores Actinomios.fas ó de simetria radial con el peri~ ' 

to Jé seis TEPAtds iguales y dispuestos verticilios sepaloides 

o ..diferenciados en caliz y corola. El andisceo consta de seis 

~stambres ó con frecuencia de nueve libre ó reunidos. El gin! 

ceo está· formado de;: tres carpelos libres con un solo rudimen-. . . 

to seminal. El .fruto es una baya con la semilla de albumen · ,¡. 

ó~eaginoso con embrión pequefio. Esta .familia agrupa aproxima-

damente 1,200·especies caracteristicas de las regiones ínter-

tropicales y selvas Ecuatoriales. 
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B) METODOS DE SELECC~ON: 

I.- CRUZAMIENTO: Aunque el interes del Hibride originado del 

cruzamiento enano y grande, haya sido recono

cido desde hace algun tiempo, ea exploración 

en este tipo de Cruzamiento no ha terminado -

a6n y actualmente tene como objetivo: 

a) Obtener una ganancia de copra por nuez y en 

nOmero de cocos, ganancia que resulta de la 

existencia de un e~ecto de Heterosis mani

fiesta •. 

b) Mejoramietno en la precocidad de producción 

comparada con la del grande, ya que la p~

ducción se inicia a los cinco aflos, ci.Era 

comprendida entre los cuatro ailos del enano 

·y los siete ailos del grande. 

e) La eliminación de la mala éalidad de la co

pra producida por variedades enanas.-

d) Mejorar la adaptación a la sequedad muy ce:: 

cana a la del enano verde. 

El hibrido conjuga pues ciertas ventajas de e~ 

da uno de los padres de que procede, cierto n~ 

mero de pintos, ·sin embargo se conocen poco y 

se comprenden menos. 

Las hibridas no pueden asimil~se a una F1 hom2 

genea la definición sin que se piense mAs bien 

en un heterocigoto con un homocigoto y a este 
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respecto esta clase de cruzamiento constituye 

un método de analisis genotípico que permite 

calibrar la aptitud para la combinación de un 

árbol partiCUlar. 



-1 f1 

Un trabajo en vivero realizado por el Investigador Port Bovet 

nos indica los resultados siguientes: 

COMBINACIONES TIEMPO DE GERM. EN SEZ.tANAS COEFICIENTE 
DE VARIACION. 

En el 60 % de En la exti! 
germinaciones ci6n de la 

semilla. 
O.A. Auto.Eecundado. 17.0 17.6 24.6 

O.A. y O.A. 16.2 16.3 18.6 

O.A. y Mozambique. 14.8 15.0 18.6 

O.A. y Polinesia. 13.3 14.3 18.5 

O.A. y S.A. 12.6 12.7 19.2 

Mozambique y Poli-

nesia. 12.0 12.8 25.2 

Mozambig,ue X S.A. 8.6 8.8 31.4 

O.A. OESTE Africano. 

S.A. Sudeste Asiático. 
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2) Autofecundaci6n: Esta permite reducir la heterocigosis a 

la mitad en cada generación-y conducir a las li

neas depuradas como es el caso de la variedad eD! 

na en que ya se han fijado caracteres genéticos 

siendo importante sobre todo por el bajo coefi-

ciente de mUltiplicaci6n_de esta especie. 
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CAP. IV E C O L O G I A 

La zona productora de cocotero a la que me estoy refi

riendo en este trabajo estA situada a los 18° 54' latitud -

norte, y a los 103° 42' longitud Oeste.con una altura sobre 

el niveldel mar de 33 metros segdn "CETENAL 11 1970. 

El clima segdn oseguera 1972 es: 

C Semiseco. 

ip Con invierno y primavera_ secos • 

A Tropical Lluvioso. 

a Sin estación invernal bien definida. 

La temperatura media mensual en el mes mAs fr1o que es 

Marzo es de 23.8° e y la más caliente en agosto es de 28.7°C 

teniendo una media anual de 26.3° e 

La precipitación pluvial media es de 711 mm. segdn la 

clasificaci6n de la F.A.O. 2 

El tipo de suelo ea Vertisol Pélico (vp 37-2 av) de -

textura migajón. arenoso con un P.H. medianamente alcalino de 

8.3 y un 65 % de HUmedad Relativa. 
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CAP. V S U E L O S 

El suelo de formación superficial resultante general-

mente de la transformación de la roca madre subyascente, es 

la región donde se si~an la mayc)r parte de las raices. con_! 

tituye uno de los factores ecológicos esenciales. 

Como tal, su acción sobre el vegetal est! estrechamente 

ligada a la del clima; tambien es posible hablar de un compl! 

jo, nsuelo-clima! al cual se halla sometido el coco. Algunos 

tipos de suelos bien adaptados, pueden paliar los inconvenie!! 

tes debidos a condiciones clim6.ticas marginales; asi, una Pl,!! 

viosidad pequefta y mal repartida no se opondr! al desarrollo 

del !rbol si la cantidad ~til del suelo es elevada o si la -

capa fri!tica estA relativamente próxima a la superficie. 

Esta interacción suelo-clima ha jugado un gran papel -

en la .dispersión del coco en el mundo. 

LOS TIPOS DE SUELO PARA COCOTEROS: 

La gran facUltad de adaptación del coco, le ha permiti 

do extenderse m!s que ninguna otra planta cultivada en medios 

ed!ficos muy variados de la zona tropical. Esta plasticidad 

al amparo del suelo, y en una corta variación del clima ha -

dado lugar a la .formaci6n de numerosas"razas geogr!ficas". 

Las formaciones edáficas sobre las que se encuentra e~ 

te árbol pueden referirse a 5 tipos: 
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SUELOS Al~NOSOS: 

Estos suelos, de textura ligera sobré los cuales se establecen .. 

la casi totalidad de cocotales dé APrica Occidental, se en-

cuantran igualmente en la India, en Malasia, en las Filipinas, 

y en otras num~osas regiones. 

se caracterizan por su pDbreza en Materia Orgánica y en 

coloides. 

su complejo absorvente es muy debil. Su papel es esen- . 

cialmente el de soporte fisico de la planta. 

su pequeña capasidad de retenci6n hidrica viene comp~ 

sada por un punto de marchitez muy bajo que deja un dominio 

de agua dtil superior al de algunos suelos mAs arcillosos 

(o.c.H.S.(24)), bien aireados y bien drenados, pero pobres 

. en elementos minerales,· necesitan el aporte de fertilizantes. 

TIPO DE SUELO ARENOSO DEL LITORAL (ALLADIAN). Segun A. Perraud 

PROFUNDIDAD (cm) 0..20 

Arcilla ••••••••• % 2 

Limo ..•••••••••. % 2.3 

Arena Fina •••••• % - 2.8 

Arena gruesa •••• % -- -93.0 

P.H..... .• . . • ••• 5.7 

Hateria Orgánica % 0.36 

K20 (intercambiable en meq)- - 0.01 

6D-70 

-2.8 

---1.8 

- - -2.4 

93.0 

-5.8 

- - -0.01 
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Los suelos caralinos se relacionan con este tipo. Pe--

dregosos o guijarrosos, m! o menos pobres en materia organica, 

son muy ricos en caliza bajo todas sus formas: Elemento s fi-

nos, guijarros y cantos. 

Tercignnier, estudiando los suelos de los atolones polinési-

cos, da para Rangiroa los valores siguientes: 

PROFUNDIDAD (cm) o ... a 1 ... 25 30..-45 60 ... 83 

Tierra Fina ••••••••• ~.% 57.3 67.2 65.1 63.9 

co3ca ....... ........... %· · 73.4 82.1 89.4 88.8 

p .H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7.8 7.9 8.3 8.7-

Estos suelos cubren la mayor parte de los atolones, y 

soportan generalmente hermosos cocotales. Su fertilidad está 

en Eunsi6n del grado de Materia Qr.g!nica. A pesar de la ab~ 

dancia de elementos gruesos y del contenido elevado de caliza 

es posible obtener rendimiento de 1.5 Tn. de copra/ Ha. 

Las fomaciones coralinas pueden alcanzar a veces un - _ 
. ~ 

srado de descomposici6n más aVanzada; recubiertas por una ca 

pa más o menos espesa &! aluviones, forman entonces excelen-

-tes suelos para cocoteros. 

SUELOS LATERITICOS: 

Los suelos lateriticos son bastante frecuentes en nuestro -

Pais, Ricos en hidr6xido de hierro y aluminio, resultan de un 

_ lavado intenso de la silice y de las bases intercambiables. 
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- El cocotero encuentra pocos elementos nutritivos. Los conten! 

.dos en potasio y en calcio son generalmente muy débiles y el 

f6sfor es a menudo inutilizable por la planta •. 

-Los- "suelos rojos" que se encuentran entre los raros -

suelos de origen lateritico son bien drenados. 

SUELOS ALUVIALES: 

Los aluviones fluviales consti~ a menudo, a causa 

de su textura, muy buenos suelos para ei coco. su riqueza -

est' evidentemente en tunci6n de la naturaleza de los suelos 

· atravezados por el eurso de agua que los ha formado. Este t! · 

po de suelos se encuentran frecuentemente en la costa del P,! 

ci.Eico' donde su origen calc~o contribuye a su gran ferti

lidad. 

SUELOS VOLCAHICOS: 

A menudo muy .fértiles, los suelos_ de origen volcbico 

se encuentran sobre todo en la .franja tr9pical cercana a la 

costa. 

SUELOS ARCILLOSOS: 

Algunos cocotales esth establecidos en suelos muy ar

cillosos. Este tipo de terreno no conviene al coco en raz6n 

de su impermeabilidad, el drenaje se hace indispensable, No 

obstante, se encuentra a veces hermosos cocotales sobre este 

tipo de suelo; las tierras rojas de las llanuras tienen con-
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tenidos de arcilla del 40 al 65 % en el horizonte superficial, 

pero soportan bellos cocoteros en raz6n de su estructura exce

. lente (menos del 5 % de arcilla + limo dispersable por el - -

agua) (Tercignier 27). 
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CAP. VI P~R E P A R A C I O N D E L T E R R E N O 

Criterios de Eleccion de un Suelo. ~ 

Las condiciones edafol6gicas ideales para el desarrollo 

del coco son idénticas a las,de la mayoria de los demás cult! 

vos perennes. Sin embargo, muy raramente se encuentran sobre 

los suelos que le son consagrados. En la medida en que sus -

propiedades fisicas y.quimicas obedecen a ciertos imperativos 

el coco puede en efecto acomodarse a suelos menos favorables 

y dejar sus mejores tierras a las plantas mb exigentes. Es 

por ello necesario definir estos imperativos. 

PROPIEDADES FISICAS: 

De una forma general, el medio fisico ofrecido por el suelo 

al desarrollarse el vegetal reviste una mayor importancia -

.que la naturaleza quimica. En efecto exepto en carencias part,! 

culares que implican el bloqueo de ciertos elementos minerales 

o en fen6menos de toxicidad pura, es ficil conegir las defi

ciencias quimicas del suelo_mientras que el mejoramiento de -

sus cualidades fisicas requieren inversiones importantes. 

El coco exige un suelo aireado y correctamente drenado; 

es por esto por lo que se adapta ge~almente bien a los sue

los arenosos. Sin embargo posee una gran facultad de adapta-

ci6n a texturas gruesas._ Puede iDCluso dar- resultado notable 

si el medio no es asfixiante durante largos periodos o estA ~ 

sometido a fuertes deshidrataciones. Las precipitaciones y el 
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perfil topográfico r~isten entonces una gran importancia: 

una buena repartici6n pluviom~trica que asegure una alimenta-

ci6n regular de agua, evita el endurecimiento de los horizon

tes arcillosos y la formaci6n de costras; la posici6n topogr! 

fica condiéion la profundidad del nivel de la capa Iriática. 

De una manera general, la homogeneidad textural en una 

situaci6n ecol6gica determinada es preferible a una sucesi6n 

de Borizontes diversos. 

' A poca proiundiad, una capa arcillosa, cubierta por ho-

rizontes ligeros puede ser nefasta. En algunos suelos tropic! 

les esta capa, rica en hierro, permite el establecimiento de 

una "capa atprada" asfixiante en la estaci6n de las lluvias y 

que al desaparecer en la estaci6n seca, provoca un endurecí-

. miento del horizonte. 

Un suelo muelle y profundo es particularmente favorable 

al cocotero. liétermina, en efecto, el volumen tierra exploro! 

do por las ra1ces y, por tanto, las cantidades de agua y ele- . 

mentos minerales disponibles. 

Arcillas bien estructuradas pueden mantener hboles muy 

vigorosos. 

Por el contrario, en terreno arenoso, generalmente con 

siderado como escencialmente apto para el cultivo .del coco, -

los resutados son a veces decepcionantes. Las fluctuaciones y 

el estancamiento de la capa friática a un nivel elevado son -

perjudiciales al árbol, asi como la formaci6n a poca profundi 
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dad de un "alios" no consolidado, á.cido, rico en humus y en 

hierro, resultante de la evolución pods6lica del sustrato. 

Es necesaria una profundidad minima ·del suelo sano y·, -

perfectamente enjugado de 80 a 100 cm• ademá.s de sus efectos 

en la nutrici~n, permite al trbol resistir ~ejor el viento. 

La presencia de un horizonte de acumulación .endurecida-

o de un estrato es altamente perjudicial; pone una barrera a 

la progresión de las raices y a los movt.dentos del agua. 

PROPIEDADES QUIMICAS: 

El coco es poco exigente en cuanto a las propiedades quimicas. 

su sistema radiCUlar muy desarrollado le permite sacar el me-

jor partido de los elementos minerales que encuentra en los -

suelos de arenas costeras muy pobres. ltesponde bien a los a'b2 
1 

nados minerales, sobre todo si van asociados con aportes de -

materia orgAnica. Esta capacidad de absorción y de utilización 

hace que se encuentre a menudo én suelos que su pobreza hace -

impropios para otros cultivos. 

El coco soporta PH de 5 y da a~ producciones aceptables 

con PH 8. Sin embargo valores elevados superiores al 7 • 5, no 

permiten un buen equilibrio.de la nutrición; se manifiestan -

carencias en pierro y en manganeso. Plantado a menudo a la -

orilla del mar el cocotero soporta indices elevados de sodio. 

Al hacer un estudio para el~stablecimiento del coco, el anal! 

sis de las condiciones ecológicas revisten una gran imp.ortan-

cia. Determina el interés económico de la operación emprendi 
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da si las condiciones óptimas no se cumplen el futuro del cae~ 

tal está comprometido. 

El cultivo puede darse, pero se sabe que la producción 

estará sometida a la importancia y a las variaciones del fac

tor limitante. 

El volumen de los capitales invertidos en la creación o 

la regeneraci6n de un cocotal merece que se tenga gran cuidado 

en el estudio preliminar de las condiciones ecológicas. 

La gran longevidad del cocotero merece que el cultivador 

le dedique los cuidados más primorosos. Una vez que ell estudio 

ecológico le ha permitido escoger el emplazamiento del futuro 

cocotal, conviene exponer las técn;i.cas de preparación del t~ 

no' y de plantación de los más adaptados. 

1.- LA PREPARACION DEL TERRENO 

La técnica de PMparación de un terreno está. íntimamente 1! 

gada a su situación: LLano, Pendiente, Depresión, y de su 

estado de cultivo: Suelo desnudo, sabana, bosque. 

'SITUACION. 

En un suelo con pendiente donde se teme el arrastre de la 

capa arable por las fuertes lluvias, es .reé.omendable !la -

siembra de una planta· de cobertura, en el momento de la pl~ 

tación e incluso antes si es posible. 

La construcción de bancales siguiendo las curvas de nivel 

es una solución onerosa, pero cuya eficacia es segura y 

de larga duración. 
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En las regiones bajas.y marismeñas, donde elnivel de la ca 

pa friAtica es siempre elevado, los cocoteros se plantan 

en cerros o taludes. 

Estos taludes de 5 a 8 metros de ancho, están hechos bien 

sea de m~teriales acarreados (capas alternas de arena y a! 

cilla), bien sea de ti.fll'ra extraida de las zonas situadas 

entre ellos (menun y pandalai)~ 

En los pequeflos diques de los arrozales, no es extrafio ver 

levantarse bellísimos cocoteros cuyas raices contribuyen a 

fijar el suelo. 

ESTADO DEL TERRENO 

En suelo desnudo el régimen de cultivo, no es necesaria 

ninguna preparación especial antes de los trabajos de pl~ 

taci6n propiamente dichos. 

No ocurre lo mismo, por el contrario, si el cocotal debe -

establecerse en terrenos ganados a la sabana,o a la selva. 

PREPARACION DEL TERRENO A PARTIR DE LA SABANA. 

Los trabajos pueden ejecutarse manualmente mediante el aba 

timiento de los árboles y arbustos como el hacha y el arran 

que de las gramíneas con azada. 

cuando aparecen gramíneas con rizomas, su ~liminaci6n s6lo 

es posible con pasadas repetidas. 

Si los trabajos se realizan mecánicamente, comprenden ento~ 

ces una pasada del arado, seguida por dos pasadas cruzadas 

de escarificador de discos. 
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La mecanización se hace obligatoria cuando la graminea con 

rizomas cubre completamente el terreno. 

PREPARACION DEL TERRENO A PARTIR DEL BOSQUE. 

El modo de preparación a adoptar depende de la presencia o 

ausenc'ia de un insecto, el Oryctes, cuyas hembras depositan 

.. ~os huevos en cualquier materia orgánica en descomposición, 

los tallos u troncos abandonados en el lugar constituye un 

medio ideal para el desarrollo de las larvas y la pululaci6n 

de los insectos. Esto obliga pues a destruir todo rastro de 

vegetación por el fuego, antes de las operaciones, y condi

ciona el modo de preparación del terreno. 

PREPARACION CON INSINERACION. 

(PREPARACION MANUAL) 

La serie de operaciones a realizar es la siguiente: 

- El desbrozo tiene por objeto librar el tronco de los gr~ 

des Arboles de la vegetación que les rodea y penetrar en 

el bosque mAs facilmente; 

- El abatimiento -descepado crmsiste·.en hacer caer todos -

los Arboles, cepas comprendidas, siendo seccionadas las 

raices con el hacha a una distancia conveniente del tronco; 

- Después de una semana de espera necesarias para el secado 

de la madera, un primer fuego limpia algo el terreno; 

- El tronchado se hace posible en seguida; Los trosos de -

tronco, las ramas y las rafees se colocan en filas sobre 
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las cepas y se queman. 

se procede finalmente a nivelas groseramente el terreno y 

a re~lenar los hoyos grandes. 

cuando el terreno, preparado de esta manera est6 perfecta

mente limpio y libre de toda madera, se puede entonces pero 

6nicamente en estas condiciones parceder al estacado. 

{PREPARACION MECANICA) 

El abatimiento-descepado de un bosque de mediana o pequefta 

densidad puede ser realizado por·entero mecanicamente sin 

plantear problemas técnicos especiales.-El tractor utiliz~ 

do es un HD21 (potencia: 250 Cv) o un Caterpillar D8 equi

pado de un "tree-dozer" y de una hoja "bull-dot:er". El equ_! 

po permite abatir f6cilmente los Arboles de menos de 50 cm 

de di6metro. Para los individuos mb gruesos es a menudo 

MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA FORMACION 

_ DE UNA-_ HECTAREA DE COCOTAL. 

ÑATURALEZA DE LOS TRABA]OS No. DE JORNALES. 

Destrozo . ............•.. ·· . . . . . . . . . . 30 

Abatimiento Descepado.............. 200 

Tronchado. Incineración •• -.......... 1.80 

Estacado. Ahoyadura.y fertilización. 25 

Plantación de los cocoteros. • • • • • • • 1 o 

Siembra cobertura.................. 5 

Total.............................. 450 
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necesario cortar algunas rafees laterales con las 'hojas -

del "bull" y amontonar tierra en el pie, para permitir al 

tractor el arbol lo mAs alto posible. 

En sue19 arenoso el abatimiento biene facilitado por un 

anclaje de los árboles grandes menos consistentes que en -

un terreno ~. 

En un bosque de mediana densidad, se realizan simultanea-

mente el abatimiento y colocaci6n en montones o en pilas. 

Después de un secado de algunas semanas, el fuego quema -

casi toda la lefta. El tr~ctor apila nuevamente los montones, 

a los que se vuelve aprender fuego, y asi hasta su desapa

rici6n completa. La niveiaci6n estA asegurada por la hoja 

que el "bull" remolca sobre el suelo al desplazarse. En el 

transcurso de estas diversas operacirmes, se debe tener la 

precausi6n de no transtornar la capa h~ica superficial del 

suelo, lo cual teildria por· e~ecto perturbar gravemente su 

equilibrio bio16gico. 

PREPARACION SIN INCINERACION. 

El desbrozo y el abatimiento-descepado se realiza manual

mente o mecAnicamente; el método consite después del tron

chado, en apilar la madera en una de cada dos interlineas. 

Cada Planta se aprovecha entonces de una materia orgAnica 

importante. Las pilas se afianzan con bambtles de 4 metros 

de largo y situados en ambos lados del eje de la pila y a 
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una distancia de ~ste de 2 metros. 

El tractor oruga (caterpillar D8) provisto de un "rastro-des 

pegregador0 coloca la madera en el limite de los cuatro me

tros seftalados por el bamb6. 

Los ieaos que sobrepasan la pila se cortan a mano. 

II.- DENSIDAD DE LA PLANTACION 

···~ < •• • ~~ •• •• '--

ESTUDIO DE LOS DIVERSOS FACTORES. 

En algunas regiones del cultivo del coco donde las propie-

dades son de tipo .familiar, los productores plantan gene-

ralmente al azar sin adoptar una separaci6n regular un si~ 

tema racional de plantaci6n. Es corriente encontrar plant_! 

ciones de cocoteros me~lados· con· otras especies de árboles 

(cacaos} • La tendencia es casi siempre de plantar muy ap~ 

tado, muchas veces por que el valor de tierra se estima no 

de ac:tlerdo con el ·rendimiento por Ha. , si no seg6n el Jl'Ome 

ro de árboles plantados. · 

La separaci6n adoptada varia mucho con las regiones de aC!!. 

· erdo con Pierres ( 36} • La disposici6n de plantaci6n eDCUa-
1:1 

drado es hasta hoy más corriente que la disposici6n en tr_! 

6ngulo, que sin embargo utiliza mejor el t~eno •. 

existe un n6JÍ:tero óptimo de árboles por Ha. para una condi-

~;ciones edá.Eicas y climáticas dadas. 

Las condiciones del suelo tales .como la profundidad y . .ferti 

lidad ejercen influencia sobre la separación. No obstante, 

parece que la insolación es el mAs importante de los facto 
::.~-
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res a considerar. Por eso se orientan las lineas de cocot~ 

ros en el sentido Norte-sur teniendo- en cuenta el material 

--- vegetal existente. se considera la densidad de. 160!!oárboles 

por Ha. como un mAximo. __ 

La densidad de 143 Arbolés por Ha. M l~s mejor_es rendimit!!! 

tos ecpn6micos. 

Corresponde a una disposici6n de plantaci6n en triángulo -

equil,tero de 9 Jlletros de lado. 

BL ESTACADO 

El estacado es una _ operaci6n muy importante cuya buena re_! 

lizaci6n permite el ajuste a las reglas de densidad y a la 

facilidad de mantenimiento. 

Examinemos el caso del establecimiento de un cocotal seg6n 

una disposici6n en triégu1o équil,tero de 9 m. de lado -

(Pig. 18) .El material: necesario comprende una escuadra 6pt_! 

ca, dos cordeles de acero o de nylon de 3mm de diámetro y 

200 m.,__ de largo, una cadena d~ agriínensor y estacas de 111.! 

- dera de 2 a 3 cm. de dibetro y 1. 75 a 2 m. de altura. 

Bl estacado consiste en colocar, sobre una linea de base -

Bste-Bste, estacas espaciadas 7 .so m. qu.e corresponden a -

la distancia entre .las lineas. 

Luego, a partir de las estacas de orden impar, se colocan 

perpendicularmente jalones separados de 9 m. uno de otro; 

a partir de las estacas de orden par se cuenta un semi _in-

tervalo de 4.50 m. para el primero y 9 m. para el segundo 
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y siguientes. una vez terminado el estacado debe ser cuid! 

dosamente comprobado; en este momento se est~ todavia a 

tiempo de rectiPicar cualquier err~r 

d~ --.8m 
* * . 

. .·. ' . * * 
* * * 

w --· 
4 ·_¡___.:..A---A .. 6 E 

* * 
* * 

* * 

·-
* 

* 

Fig. 18 

·* 

* 

* 

* 

* 

.. 

A : · Seflal de la 

linea de base. 

•' 
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III.- LA AHOYADURA Y LA FERTILIZACION 

La buena preparaci6n de los hoyos ·de plantaci6n es de una 

importancia capital. 

EPOCA DE PLAHTACION 

La plantaci6n, por razonez que veremos a continuaci6n debe 

efectuarse en una época determinada, ~o cual fija el cal~ 

dario de todos los trabajos anteriores. El aporte de .fert,! 

lizantes en los hoyos de la plantaci6n y el rellenado de -

éstos' deben estar terminados por lo menos dos meses antes 

~ la plantaci6n. Bsto implica la obtensi6n, en una .fecha 

preeisa, de un terreno perfectamente limpio y listo para -

el estacado. Conviene pues planificar los trabajos y aten~ 

se al programa. 

· Es esencial no emprender m!s de lo que se es capaz pues, -

en esta cuesti6n s61o la calidad cuenta. 

DIMENSION DE LOS HOYOS 

El mejor 1ndice de los ~tos de una plantaci6n es la ra--. ' 

pidez del desarrollo de la nueva planta. Esta debe poder 

extender su sistema·.radical. 

Siendo uno de los .fines de la ahoyadura ablandar el terreé 

no tanto mayores deberAn ser los hoyos cuanto mAs compacto · 

sea el suelo ( -37). La aplicaci6n de un abono de base org! 

nica (borras, estiercol, contenido de pozos negros·, hojas, 

desperdicios caseros, etc.) y mineral, mejorar! la precoc,! 
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dad de rructiricaci6n en varios meses, a veces incluso mAs 

de un aí'lo. La cantidad de materia orgAnica a aportar det~ 

minarA las dimensiones de los hoyos: 1,20 m por 1,20 m por 

0,90 m. puede considerarse como un 6ptimo;. Sin embargo, si 

no se cUenta con ningun aporte orgánico bastarA con 0,90 9 

por 0,90 m. por 0,90 m. 

La utilizaci6n de una.guia presenta la ventaja de estanda-

rizar la plantaci6n. Es un marco de madera que se usa para 

marcar el emplazamiento de los hoyos en la linea. Colocado 

en el suelo a una distancia constante de la estaca, permite 

dejar intacto el estacado. 

El ojo de plantaci6n excava separando la tierra superFicial 

generalmente mAs rica en humus, de la tierra del fondo, me 

nos rlca. 

1 

FER'l'ILIZACION 

Sin demora, se aportan 50 Xg. de borra y 50 I:g. de estiercol. 

Se debe alternar la borra y el estiercol con un lecho de -

arena, con el -.fin de asegurar una cierta continuidad del -

suelo al llenar los intersticios. Fuent& de productos qu1-

micos, la borra juega además el papel de una esponja capaz 

de retener un cuarto de su peso de agua. Constituye as1 una 

reserva preciosa para la estaci6n ~eca. El estiercol debe 

estar bien descompuestó, en caso contrario podria fermentar 

después de su enterramiento y quemar las raices acarreando 

rApidamente la muerte de las plantas. Se recomienda batirlo 
1 

fuertemente con la arena hasta obtener una muestra homogenea. 
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Bajo el efecto del abono orgánico la planta toma un desarr2 

llo espectacular pero sus necesidades en elementos min~a

les aumenta rápidamente y es prudente proveerla, de un abo 

no mineral complementario ya desde la plantaci6n. Este se 

aplica sobre la materia orgánica antes del rellenado del -

· hoyo y no sobre el suelo en derredor. En efecto los teji

dos del hipoc6tilo son tiernos y Prágiles. El fertilizan

te muy concentrado puede quemarlos; provocando necroses · 

que entrailas la muerte rápida de la planta. 

El abono mineral puede variar seg6n el lugar de la planta

ci6n; es fosfopotásico {150 g. de fosfato dicálcico y 150-

g. de cloruro potásico) en algunos ~a.sos, contiene también 

sUlfato am6nico ( 1 00 g. ) • 

RELLENADO DE LOS HOYOS • 

se tapa el hoyo con la tierra superficial hasta el nivel -

del suelo. 

Después la planta será ac_ollada naturalmente a medida que· 

valla creciendo¡ pues un hundimiento inevitable habrá pro

vocado la formaci6n de un alcorque. 

En algunos casos sef_uede hacer un alcorque bastante profll!! 

do, con la finalidad de acercar la planta a la capa Priát,! 

ca o para obtener ~ mejor anclaje del árbol en lugares -

muy ventosos. En este caso, la nuez no se enterrará más de 

lo necesario 4 cm. como máximo. 
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CAP. VII N U T R I C I O N MINERAL 

LOS METODOS DE MNALISIS DE LAS PLANTAS 

La diagnosis foliar tiene por objeto descubrir, mediante el 

an~lisis quimico de la hoja, las necesidades de la planta, 

las "carencias" o las "deficiencias" e:v.entuales en algunos 

elementos minerales. 

se ha escogido la hoja por razones de orden pr6ctico y de 

orden te6rico. se puede conaiderar al análisis de toda una 

planta de trigo, pero la operaci6n es pr!cticamente imposi

ble en un &rbol como el coco. La homa es un laboratorio -

donde se realizan las principales sintesis de la planta y la 

evoluci6n del estado nutricional de la hoja tiene pues un -

significado profundo para conocer el comportamiento de la -

planta. 

EL ANALISIS QUIMICO DEL AGUA DE LA NUEZ DE COCO 

Este método es empleado sobre todo por los investigadores 

(S~lgado) para estudiar la nutrici6n pot!sica. Ha dado re-

sultados que se pueden asimilar a los efectos de los trata

mientos sobre el rendimiento. 

un ensayo efectuado en 1961, en Veracruz, ha seftalado una

analogia bastante estrecha entre las enseftanzas que se pue

den sacar dela diagnosis foliar y las ob~enidas por el aná

lisis quimico del agua de la nuez de coco. 

un estudio m!s minucioso seria por otra parte necesario para 

confirmar o no algunas diferencias observadas. 
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LA DIAGNOSIS FOLIAR 

LOS PRINCIPIOS~& LA DIAGNOSIS FOLIAR DEL COCO. 

La utilización de la diagnosis foliar se basa en dos principios 

escenciales que son los niveles criticos y las interacciones. 

LOS NIVELES CRITICOS 

Se define arbitrariamente un nivel critico como el contenido de 

un elemento z en % de materia seca, por encima del cual la apl! 

caci6n del fertilizante correspondiente tiene muchas probabili

dades de ser antiecon6lllico, 

Para la determinaci6n de estos niveles criticos, ha sido neces_! 

río: 

a) Definir la época y el órgano para el anAlisis; lo cual ha -

sido objeto de investigaciones básicas; 

b) comparar la evoluci6n de los contenidos y de los rendimientos 

en situaciones ecológicas muy distintas; 

e) Estudiar las acciones reciprocas de los elementos minerales 

entre si; 

d) Realizar miles de dosificaciones quimicas por métodos estan 

darizados que son objeto de un control permanente; 

e) Analizar estadísticamente e1 conjunto de· estos resultados. 

La determinaci6n de los valores de los niveles criticos precisa 

largas y pacientes investigaciones. Actualmente estos valores 

no están aún definitivamente fijados, sino solamente aproximados. 

Es por ello que daremos para cada uno de los elementos mayori

tarios , los valores propuestos por el Y. R. H. o. Estas cifras 
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son vAlidas para la hoja de la .fila 14, en las condiciones -

.que se definirán m!s ~delante. 

Los contenidos vienen expresados en % de materia seca. 

OLIGOELEMENTOS 

DATOS J. R. H. O. 

N= 1.80 a 2.00 

P= 0.120 

:t= o.soo a 1 .oo 

Ca= 0.500 

. Mg= 0.300 

Na = indeterminado. 

Fe = a 50 p.p.m. 

Mn .. 60 p.p.m. 

LAS INfiRACCIONES 

La accion de un elemento no es independiente de la de los de

m!s elementos. Existen interacciones. muy generales, como por 

ejemplo: N-P 6 I-Mg. 

EMIGRACION 

Generalidades 

Cada afio, el cocotero fabrica una considerable cantidad de -

substancia vegetal (una media de 30 a 100 núeces y de 12 a 15 

hojas; alargamiento de~ esdp~ te y . aparici6n de nuevas ra1ces) 

Para producir esto entre otros elementos nimerales, utiliza -

b!sicamente el nitr6genQ, el .f6sforo y el pot~sio. Numerosos 

investigadores has intentado calcular las cantidades consumi

das. Los resultados varian mucho seg6n los autores, a causa -. 
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de los diferentes métodos de éálculo que emplean. 

EMIGRACIONES ANUALES EN UN COCOTAL (Xg/Ha.) 

(seg6n N~G. Pillai (42) y Cols., y Menon y Pandalai) 

Jacob y Eclcstein Pillai y 
Coyle (1927) (1837) Davis (1963) 

N 64 91 56 

P2Q5 29 40 27 

1:20 95 131 85 

Sin embargo, resulta que el potasio es el mls utilizado de -
los tres elementos mayoritarios •. Las nueces se llevan la mayor 

parte, 63 % del x2 o total, de acuerdo con Pillai y colabor~ 

dores ( 42) • Sl coco debe pues poder disponer de fuentes ni-

trogenadas r .fosfatadas y sobre todo potásicas. su.ficientemen-

te abundantes para asegurar una producci6n constante. 

NwnerosisiJnas experiencias de campo se han realizado en los -

medios mAs diversos. Los resultados obtenidos, si bien no pe!: 

miten llegar a un conociml,ento per.fecto de la nutrici6n, estAD 

ya lo suficientemente avanzados como para .fundamentar genera-

lizaciones pr&cticas. 

LA NUTRICION NITROGENADA 

Es muy .frecuentre la carencia en nitr6geno y además muy di.ficÚ 

y larga de corregir. Generalmente est! m!s netamente marcada-

en las plantaciones j6venes. 

se traduce por un amarillo de intensidad variable del aparato 

vegetativo. Las hojas 11iejas son de un amarillo oro unifonne; 
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las hojas j6venes son verdes, pero no poseen este verde franco, 

subido y brillante, indicio de un buen equilibrio nitrogenado; 

' aparece, como un amarillo di.fuso subyacente. 

LAS CAUSAS DE LA CARENCIA EN NITROGENO 

La carencia en ni tr6geno puede estar ligada a estos tres gru-

pos de causas: 

- Condiciones climáticas.- En las regiones de pluviosidad mal 

repartidas, los desequilibrios en la nutrici6n nitrogenada 

no son raros. El vigor de la estaci6n seca es poco propicio 

a una buena nitriticaci6n ya una intensa actividad absor---- . 
vente de las raices. Por otra parte se sabe que las lluvias 

tropicales son una fuente no despreciable de nitr6geno. 

-Condiciones EdAticas.- Los suelos coralinos son tan-ricos en 

calcio, mA~ del 85 % de carbonato de ~alcio, que la alcalin! 

dad del suelo reprime las transformaciones del humus y la -

asímilaci6n del nitr6geno por la planta. En las arenas muy 

pobres en materia orgAnica, son frecuentes las éarencias en 

nitr6geno. 

- condiciones Agron6micas - Las gramineas, grandes consumido-

ras d~ nitr6geno, son asi mismo responsables de una merma -

de producci6n· de los cocotales, por el desequilibrio que -~ 

crean en la nutrici6n nitrogenada.· 

LOS METODOS DE CONECCION DE LA CARENCIA DE NITROGENO. 

Si la nutrici6n nitrogenada no estA adecuadamente asegurada~ 

es evidentemente preciso remdiarlo aportando nitr6geno a los 
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cocoteros. Pero no existe una solución general al problema de 

la corrección de esta carencia. 

En cada caso hay que determinar cuál es el factor ecológico -

que la provoca y llevar a cabo las técnicas adecuadas a cada 

situación. 

Se debe pues proceder en forma metódica: 

a) Reconocer por la diagnosis foliar que la··.nutrición nitrog~ 

nada es deficiente; 

b) Determinar la causa de la carencia en nitrógeno del cocq

tal (clima, suelo, métodos de cultivo, etc.) 

e) Poner a punto inmediatamente las técnicas que aminorarán 

las causas o las harán desaparecer. 

As!, la diagnosis foliar puso en evidencia una carencia en 11!, 

tr6geno casi general que estaba ligada a la actividad bioló

gica del suelo, condicionada ~sta por el clima. 

Esta carencia es claramente el primer factor limitante. Los -

aportes de nitrógeno aineral al suelo son prácticamente inefi 

caces tanto más cuanto un mantenimiento descuidadeo deja cre

cer numerosas gramineas. Es pues necesario limpiar el cocotal 

· y luego instalar una cobertura de leguminosas que mejorará el 

poder nitrificante del suelo y que reemplazará ventajozamente 

a las gramineas. Aplicando este método de trabajo, se ha lle

gado a preconizar la implantación de cobertura permanente de 

pueraria que, con la adición de fertilizantes da excelentes ~ 

resultados. 
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La aplicación del sulfato amónico en la superficie no da nin

gún resultado. Un ensayo muestra que solamente el amonitrato 

(:forma medio-nitrico, medio anomiacal) y la cianamida cálcica 

(fertilizante nitrogenado de.descomposición lenta) son asimi

lables. Una cobertura de leguminosas, adaptada al coral(por -

ejemplo vigna marina) puede ser también ah! el medio mb rá~! 

do para establecer el equilibrio multinitrogenado. 

APORTE DE NITROGENO EN FORMA MINERAL 

El nivel critico del nitrógeno no estA todabia determinado -

con certeza pero se sitda entre 1 • 8 y 2 %. 

Los efectos del abonado nimeral sobre los componentes del r~ 

dimiento o sea nWIIero de nueces y copra por nuez s6n diferen

tes significativamente segdn el nivel de los demás elementos. 

PARA PEQUEROS CONTENIDOS EN POTASIO• 

Por ejemplo· donde la carencia potásica es dominante la. aplic~ 

ción del sulftt.to am6nico a cocoteros de unos 40 aflos disminuye 

el peso medio de la copra por nuez. 
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ARBOLES DE 40 AROS DE E~AD 
ACCION DEPRESIVA DEL NITROGENO SOBRE LA COPRA POR NUEZ, 
SIENDO EL K EL PRIMER FACTOR LIMITANTE 

NO N1 KO K1 K2 K3 

Copra/nuez en g. 
(media de 10 aftos) 189 178 165 182 189 198. 

Cont. en N (% de 
materia seca. 

2 .o:C*1.86 1.97 1.98 2.07 1960 1.93 
1964 1.66 1.84 1.67 1.74 1.79 1 .81 

COntenidos en K 
(% de materia seca) ... ... 
1): 1960 o.558 o.411 0.171 o.379 o.ss~o.a3q. 

1964 0.474 01323 0.127 0.307 0.465 0.694 
_./ 

ARBOLES DE 10 AROS DE EDAD 
EFECTO DEPRESIVO DEL NITROGENO SOBRE EL NUMEI!O DE NUECES 
SIENDO ~ EL PRIMER FACTOR LIMITANTE 

cont. en K Ndmero 
Nueces/arbol/afto (% de materia seca) 

xo 
X1 

NO N:l 

44 

72 

30 

70 

NO N1 

0.337 

0.648 

0.395 . 

0.636 

* En esta tabla en el resto de la obra, un asterisco seflala -
un resultado significativo de P. 0.05, dos asteriscos indi
can un resultado con un nivel significativo de P. 0.01. 

' LA NUTRICION MINERAL Y EL ABONADO 
ACCION DE LOS ABONOS N y X SOBRE LA PRODUCCION Y LA NUTRICIO:t:f,. 

No; de nueces/árbol/afio 

xo 
X1 

35.7 
59.7 

23.,_ 
76.7 

·--
·Cont. de N(% de materia seca) 

xo 
X1 

NO N1 

1.98 
2.09 

2.14 
2.18 

En cocoteros que van a entrar en producción, el sulfato am6ni 

co retarda la lructificaci6n y disminuy el n~ero de nueces. 

Pero esta accion depresiva s61o se da para los contenidos má.s 

bajos en K (tabla X) 
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NUTRICION FOSFORICA. 

El nivel critico del P est~ próximo a 0.120 % para una hoja-

de orden 14. Las verdaderas carencias de fósforo son raras; -
1 

en efecto, a causa de la estrecha relación observada en la h2 

ja entre los contenidos en N y P valores bajos de P pueden ser 

una consecuencia de valores bajos de .N y por tanto subirán en 

el proceso de conección de la carencia en nitrógeno. 

Hasta el presente, sobre ~boles adultos, el l.R.H.O no ha o~ 

tenido aumento del rendimiento significativo a causa de apor-

tes de fosfato dicalcico. Por el contrario, sobre ~boles de 

10 afios, las aplicaciones de fosf~to dicalcico aumentan sig-

nificati vamente la producción y se observa una interacción 

P-X sensible, pero no significativa, sobre el n~ero de nueces 

y copra por nuez. 

LA NUTRICION POTASICA. 

La carencia en potacio es la m~s frecuente en el coco, y sino 

se manifiesta en algunos cocotales muy mal cuidados se debe -

al bajo nivel de producción. 

Los sintomas que definen una carencia en X son a menudo tan -

claros que un especialista puede diagnosticarlos con la simple 

observación visual del cocotal. 

El cocotero presenta un aspecto general amarillento y enfermi-

so. 

El delgado estipete lleva una rosete de hojas poco numerosas. 
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Las palmas, cortas, están formadas asi mismo de foliolos cor

tos; dejan pasar fácilmente la luz, y el conjunto del cocotal 

da la impresion de ser muy luminoso. Se encuentra un gradien

te de coloración en tres planos distintos: 

- Amarilleo más acentuado de las hojas medias que de las altas 

(gradiente vertical); Las hojas bajas están muertas y penden 

a lo largo del tronco; las m~s jóvenes forman un copete ve!: 

tical y verde; 

- Amarilleo m!s acentuado por el contorno del limbo que por -

la parte central, en su i!nsercci6n, en el raquis, los foli~ 

los son m!s verdes que en su extremidad y "'terminan en una 

punta necrozac',:,; . .:;r::o.i::..~nte longitudinal). 

- Amarilleo mAs acentuado en las mArgenes del foliolo que a -

lo largo del nervio central {gradiente transversal). 

El amarilleo no es nunca uniforma (como es el caso de la -

carencia del nitrogeno si no que viene acompaftado de manchas 

muy numerosas e irregulares. 

LAS CAUSAS DE LA CARENCIA EN POTASIO. 

Las causas de esta carencia son esencialemnte pedológicas; 

los suelos raramente poseen grandes cantidades de potasio que 

necesita el cocotero para producir mucho, y las emigraciones 

de K sobrepasan en la mayoria de los casos los aportes. 
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LA CORR8:::::Hm ')'·: LA :::ARENCIA EN POTASIO 

La aplicaci6n de .fertilizantes potasi.cos hace desaparecer pr_2 

grsivamente los sintomas de la carencia. Las hojas altas y m! 

dias reverdecen y se alargan. El n6mero de palmas aumenta. El 

amarilleo desaparece. Los cocoteros toman un matiz verde obs

curo, y la plantaci6n se hace más humbrosa. Los primeros sig

nos de reverdecimiento aparecen unos seis meses después de la 

redistribuci6n del .fertilizante. 

EFECTO DEL FERTILIZANTE POTASICO EN LA PRODUCCION 

El efecto vene.ficioso del abono potásico ha sido constatado en 

numerosos paises. 

El abono potbico act'da mb rápidamente sobre la copra media 

por nuez (un afio) que sobre el n6mero de nueces (dos aftos y 

medio aprosima~ente}. 

El potasio act6a. sobre los factores de la produc:ci6n: Aumenta 

el ~ro de inflorescencias, el n6mero de llores. el 1ndice 

de formacion nueces de las .flores. el rr6mero de nueces y su 

peso. En definitiva se aumenta la producci6n de copra por aflo. 

Este aumento es tanto o más importante cuanto mAs manifiesta 

ha sido la carencia de I. se repararA sin embargo que ésto no 

es cierto cuando el cocotal ha sufrido mucho y por mucho tiem 

po: Los Arboles prácticamente ya no reaccionan. 
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ACCION DEL ABONO ?OTASICO -ARBOL DE 9 años-

Naturaleza de las observaciones 
1 

Campafta 1963 

N6mero de inflorescencias/6rbol •• 

N6mero de Reg1menes/árbol •••••••• 

N6mero de flores/régimen ••••••••• 

Indice de formaci6n de nueces •••• 

N6mero de flores/árbol ••••••••••• 

N6mero de nueces/árbol/aRo ••••••• 

coprajnuez (g) •••••••••••••••••••. 

COpr!(árbol/afto (Xg) ••••••••••••• 

Ausencia Presencia 

de x de x 

6.7 (100} 9.a~* (146) 

s.5 {100} 9.1 ** {165) 

** 15.9 (100} 18.9 (119} 

17.2 (100) 31.4 ** (183} 

89. (100} 172.0 ** (193) 

15 ** . (100) 154.0 (353) 

115.0 (100} ** 165.0 {107) 

1.9 (100) ** 7.2 (380) 

Donde la carencia en I es particularmente severa, durante 1 o 

afto, se ha podido valorar la rentabilidad del abonado potasico. 

Los resultados de ,la producci6n lllliestran un aumento de la pr_2 

ducci6n superior a la tonelada para una aplicaci6n anual de -

1,5 xg de cloruro potbico. El beneficio medio anual. de la -

operaci6n es de 30,000 pesos/Ha. en las condiciones econ6m!, _ 

cas de 1965). 

Por comparaci6n con el area testigo las cantidades de copra -

adicional recogidas han sido respectivamente del 43 % para un 

abonado de 500 g, del 60% para un abonado de 1 Xg. y del 82 %. 

RENTABILIDAD DEL ABONADO POTASICO 

XO(O.O kg) X1(0.5Xg) 

copra/Ha./año (1).... 1.200 kg 

Aumento de produccion ( 2) --

Beneficio medio anual 

1 .sao xg 

650 Kg 

17,800 F3 

X2 '(1 Xg) I3(1.5Ig; 

2.00 Xg 2.350 X~ 

850 Ig 1 .150 X~ 

22.400 F 30.000 F 
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( 1 ) L a densidad de población es de 150 árboles/ha. 

( 2) El precio de un J:g. de abono potásico es de 8. oo S • El l:g 

de copra se vende a 20 pesos. 

El · cocotero es mAs propenso a padecer deficiez~eias de potasio 

(1:) que la de cualquier otro wtriente. 

Los suelos de eocota1es raramente tieDen las grandes reservas· 

de potasio que las pall!leJias necesitan para fructificar sin di 

ficultades. 

El potasio hace que el cocotero resista mejor la sequia y las 

enfermedades; también acelera la maduración, mejora la .forma

ción del .fruto y aumenta el nfunero de cocos. 

L a cantidad ·de fertilizante que liabr& que aplicar por unidad 

superficial depender& de la cantidad de nutriente que se nece 

site y de la riqueza de los fertilizantes disponibles 

CALCIO 

El estudio del!lemento calcio no puede hacerse si no es en %'! 

lación con los demás alcalinos eon los cUales existen inter-

acciones de sinergiSJDo y de antagonismo. Por ejemplo, record! 

mos ahora que el 1: disminuy los Cotltenidos en Ca y mucho más 

a~ los niveles de Mg. 

En el estado actual de nuestros conocimientos, el nivel criti 

co del ca, fi'jado primeramente en o, 500 no parece que deba m2. 

dificarse. No se ha dado nunca un caso neto de carencia de ca. 

Antes bien, frecuentemente existen contenidos. de 0,600-0,700 
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en hermosos cocotales muy productivos. El coco es un Arbol -

que "ama el Ca" 

MAGNESIO 

se considera que hau carencia en magnesio por debajo de 0.300. 

No obstante, en la práctica es frecuente observar valores cla 
t..;-

.. ramente Jds bajos sin.que el aporte de_ Mg se tradusca por un 

aumento de los rendimientos. Sin embargo, se ha encontrado un 

ejemplo de acci6n positiva de SUlfato magnesico sobre el n6m! 

:ro de regbtenes, el n6mero de flores femeidnas por regimenes 

y el n6mero de nueces. Pero este ejemplo se refiere a !rboles 

j6venes. El .futuro dirá si esta acci6n se mantíeDe cuando los 

árboles envejecen. 

Se ha registrado varias veces una interaccion positiva y si~ 

ficativa del Mg sobre el desarrollo de j6venes plantas de vi-

. vero, estos reSUltados han conducido a preconizar el aporte de 

abono P-1:- Mg a las plantas j6venes. 

SODIO 

Se considera a menudo que el cocotero posee una predilecci6n 

·especial por el sodio. En realidad, no hay hechos s6Udos que 

justUiquen esta opini6n 

Indtce vigor en 
plantas un afio ( 1 ) 

Mg O 

4.49 

Mg 1 

5.14 

Mg O Mg 1 

** 3.68 5.81 

El coco se acomoda en suelos 11111y rectos en Na, sin que por -

** 



-54 

otra parte aparezcan relaciones de proporcionalidad entre los 

contenidos del suelo y los de las hojas. 

se sabe igual.mente que el calcio es ~apaz de sustituir en una 

cierta medida al K cuando éste dltimo es deficiente. Resulta

dos recientes obtenidos en j6venes cocoteros en vias de pro-

ducci6n nos han en~eflado que la adici6n de cloruro s6dico pu!_ 

de aumentar significativamente el udmero de inflorescencias y

de regimenes por hbol, el u6mero de flores y el n'6mero de 

nueces. El aumento de copra por 6rbol es sensible (10%) ¡,ero 

no alcanza el umbral de sig.nificaci6n. 

En las hojas, el Na no tiene efecto sobre los demás elementos 

Por el contrario N y Mg aminoran el Na; K lo aumenta, pero -

solamente hasta cierto valor de X, cercano a 0,600, por enci

ma del cual el fen6meno se invierte. 

EstA por determinar el nivel critico del Na. 

OLIGOELEMEN'l'OS 

se refiere casi exclusivamente a las carencias de hierro y.MD 

de los cocotales de los atolones· El calcio muy abundante en 

.estos suelos, bloquea el hierro y el manganeso que se hacen -

poco asimilable para el cocotero. En consecuencia, las aplic!_ 

cienes prácticas de fertilizantes so~ ineficaces para remediar 

las carencias. 

El papel del hierro sobre el creciemiento, el desarrollo y la 

producci6n de los cocoteros es ahora conocido. Asi, en j6venes 
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cocoteros cantidades muy pequeftas de sulfato férrico (10 g.) 

en la borra semienterrada permiten un buen crecimiento; si se 

entierra la nuez demasiado honda, en el momento de las lluvias 

el ca.í.rbonato calcico disuelto bl.oquea el hierro que se encue!! 

tra entre la borra. 

INFLUENCIAS DEL SODIO SOBRE LOS FACTORES DE PRODUCCION 

-TIPO DE OBSERVACIONES ausencia de Na .presencia de Na 

cAMPARA 1 963 

* Inllorescencias/árbol 7,8 (100) 8,8 (103) 

Regimenes/árbol 6.6 (100) * (111) 7.6 

Florés/reg1men 16.6 {100) * 18,2 (110) 

Flores/árbol 119.0 {100) ** 142.0 {119) 

N!unero de nueces ·32.0 (100) * (113) 36.0 

* co;e:!Lárbol en l:i· 4.35 ~1002 4.77 ~110l 

ED árboles adultos, se utilizan dos procedimientos. La inyec-

ci6n directa de sales de hierro en el estípite, que aumenta -

los contenidos de las hojas y aumenta la producci6n, tiene el 

grave inconveniente de causar quemaduras en las hojas ry j6V!, J 

nes flores. Es pues preferble efectllar los· aportes hecllando -

_el sulfato férrico en un hoyo hecho en el suelo con l&!!,aya, -

en la base del estipete. Esta técnica es tan eficaz como la -

inyecci6n, y es m!s aconsejable. 
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ACCION DEL HIERRO SOBRE LOS COCOTEROS ADULTOS 

Contenidos en hierro nb.ero de 
ABo nueces-trbol-afto 

Fe o Fe 1 Fe o Fe 1 
~:f.f·l 

1960 ••••••••••••••• 38 37 15 16 

1961 ••••••••••••••• 27 28 19 20 

* 1962 ••••••••••••••• 34 39 23 30 
'- ** * 1963 .•••••••••••••• 34 62 23 27 

** * 1964 ••••••••••••••• 33 63 26 31 
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CAP. VIII L A E X P L O T A C I O N 

PRINCIPIO: 

Sl cocotero tiene un poder multiplicativo escaso. Las semi- -

llas h1bridas proceden de campos semilleros. se utiliza la -

técnica de la polinizaci6n.asistida que lleg6 a ser d!sica: 

los árboles madres se siembran en bloque homogeneo aislado de 

cualquier fuente de polen contaminante, y son castradas regu;. 

larment; los ,_:.: ~genitores masculinos: se siembran en un lugar 

diferente, suministran el polen que luego es pulverizado en 

las nares femeninas de los árboles madres. 

SELECCION DI HIBRIDOS A PRODUCIR. 

un campo semillero s6lo debe producir hibridos cuyo valor ha 

sido probado. Pero no se debe -comprometer el porvenir; tal ~ 

zamiento que todav1a se est6. estudiando en el momento de la -

creaci6n del campo semillero, puede res~tar muy productivo-

después de algunos aaos. La pol1tica a seguir consiste enton

ces en fundar el campo sobre el hibrido del que se sabe ya es 

muy productivo, y al mismo tiempo preveer la produ.cci6n de -

otros hibridos de los que se sabe pueden resultar mejores. 

La plinizaci6n asistida permite pasar f!cilmente de un tipo de 

polen a otro si este produce un mejor hibrido con los árboles 

madres. 
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ENANO x OESTE AFRICANO~ 

Entra en producción a los cuatro años· y produce más de 5 tns. 

de copra por Ha. en edad adulta. 

ENANO X RENNELL TALL~ 

No se puede conocer el valor exacto de este hibrido antes de 

los próximos 4 6 5 ailos. Podria ser más productivo que el an

terior (gran n6mero de racimos) y tener una buena composición 

del .fruto. 

ENANO x TAHITI TALL: 

En este tipo de hibrido en donde probablemente aparecen las -

mejores aptitudes individuales convivátorias. La precocidad 

podria ser superior a la del enano por (Jrande Oeste Africano. 

ENANO X PANAMA TALL: 

Parece que este hibrido muestra cieDta tolerancia a la en.ferm~ 

dad del amarilleo mortal. 

Los enanos recomendados son de tipo malayo amarillo y rojo y 

de tipo camertm. 

Se podria probar y producir otros tipos de hibridos sin estu

diar. 

por lo tanto nuestras recomendaciones son las siguientes: 

- Creación de un campo semillero de tipo Enano x Grande. 

- Inicio de pruebas para estudiar el comportamiento de los hi 

bridos .que se proyecta producir en el_c~po semillero. 
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Una Ha. de ~boles madre enano sembrados a 8 m. en triAngulo 

produce cada año las semillas necesarias para la siembra de 

60 Ha. de hibridos. La superficie del campo semillero debe -

ser suficiente para satisfacer las necesidades en México. 

::C.UBICACION: 

La selección de una ubicación para los árboles madre del cam

po semillero depende naturalmente de las condiciones climáti

cas y pedológicas, y también del aislamiento con relación a -

los polenes de cocotero y de las facilidades de acceso. 

Es bastante f!cil encontrar un terreno que presente éstas ca

racteristicas, en cuanto se aleja uno a 5 6 6 xm. de la costa. 

Pero se debe estar seguro de que el medio ambiente no va a Cél!!!, 

biar durante los próximos 1 5 a 20 ·, años (por el riesgo de si~ 

bra de cocoteros cerca del campo y la pérdida de aislamiento) • 

Para mayor prudencia se aconseja instalar las 20 Ha. de ~boles 

madre en el medio de la plantación de 1,000 ha. de pal.Jria en -

curso de creación. Esta selección permitiria además que el 

campo semillero aprovechara ·tOda la infraestructura·· en la pl~ 

tación de palma y por lo tanto disminuir1a mucho los costos. 

se puede sembrar los geitores masculinos sin precauciones de 

aislamiento, en un lugar relativamente próximo al fUturo labo 

ratorio de polenes, con tal de que quede separado de los ~bo 

les madre por un Km. por lo menos de plantación de palma o de 
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·selva. 

DISPOSITIVO: 

Se sembrarán. las 10 Ha. en un bl.oque homogeneo, con disposit!. 

vo en triángulo equitativo de 8 m. de lado (o sea 180 6%-boles 

por Ha. ) e laileras · orientadas de Norte a sur, par· a .facilitar 

la vigilancia, las hil.eras no pasarAn de 200 m. de largo. 

REALIZACION: 

Necesidades de Semilla: 

ENANOS: Para sembrar 1,800 enanos (10 Ha.) se debe disponer 

de 2,100 plantas en semillero (incluso 5 % para resiembra -

del primer afio) para tener en cuenta las diversas pérdidas 

(transporte, germinaci6n, etc.) hay que preveerse de 4,200-

nueces de enanos. 

Los enanos serán amarillos y rojos de Halasia y rojo deQam! 

r6m, seg6n la proporé:i6n 1 ; 1 : 1 o sea 400 nueces por origen 

Los enanos rojos 4e Malasia serán cosechados en TecOlll!n. 

se debe importar de Malasia los enanos amarillos. 

Los enaDos rojos de Camerdm pueden proceden de Costa de ~ 

fil. 

Gl!ANDES: Basta con 90 grandes para polinizar 1, 800 enanos en 

10 Ha. (1:20). Sin embargo para dejar una posibilidad de S,! 

leccionár los . :·. genitores masculinos es l. a base de caract_! 

res de fuerte heredabilidad, se sembrarán-180 Arboles (300-

nueces ·a importar) dividiendolos·por tipos de grandes. 
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300 grandes Oeste Africano.importado de costa de Marfil. 

300 Rennell Tall importado de las Islas Salomon o de costa de 

Marfil. 

300 Tahiti Tall importado de Tahiti o de Costa de Marfil.· 

300 P~ (ex San Blas) importado de Panamá.. 

CALENDARIO: 

1 ) Pedido de nueces: 

·Enanos Rojos-Sobre el propio terreno. 

Enanos Amarillos-De 4 a 6 meses antes de la fecha de puesta -

en germinadora • 

. Grande oeste Africano-De 4 a 6 meses antes de la fecha de pue! 

ta en Germinadora. 

Enano RojO- CamerOn-1 8 meses ante~ de la fecha de puesta en -

germinadora. 

Rennell - de 6 a 8 meses antes de la puesta en germinadora. 

Tahit1 (18 meses antes de la fecha de puesta en germinadora). . . 

PéUlélld (algunos meses antes de la feeha de puesta en germina-

dora). 

2} Dllraci6n Germinadora m!s semillero. 

Enanos = 8 a 1 o meses. 

Grandes= 1o-12 meses. 

3) Duraci6n Siembra-Entrada en Producci6n. 

Enanos Malasia = 48 meses. 

GraDdes (producci6n de polen) Grande Oeste Africano = 66 meses. 
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Otros = 54 meses. 

En condiciones ecológicas favorables, ~os enanos empiezan a -

florecer entre 30 y 36 meses. Se empiezan las castraciones y 

la polinizaci6n a los 36 meses, y p9r lo tanto la cosecha a -

los 4 aflos. se pUlveriza el polen en las .flores femeninas de 

los enanos en diluci6n en talco (1 x 20). 

Siendo los genitores mascUlinos grandes menos precoces que 

los enanos, se tendr~ que importar polen durante 2 a 3 aflos a 

fin de permitir.la explotaci6n del campo semillero. 

Es preciso crear un laboratorio de cosecha, acondicionamiento 

y control de la variabilidad de los polenes. 

REJUVENECIMIENTO DE LOS COCOTALES VIEJOS 

Llega un dia en que la producci6n de los cocotales dismiuye,

a pesar de los modos de cultivo y de los abonos aplicados. 

Este tiempo varia seg6n las condiciones de clima y de suelo y 

los cuidados aportados a la plantaci6n, se alcanza m~s r~pid~ 

mente en el enano que en el grande. 

se estima que el grande no es econ6micamente rentable a partir 

de lo.s 60 aflos. 

Entonces se plantea al problema de la replantaci6n. Se ha co~ 

paradv los tres sistemas de eliminaci6n del viejo cocotal. 

- Eliminaci6n total antes de la replantación. 

- Bliminaci6n progresiva en 8 aflos. 

- Eliminaci6n total 8 afios después de la replantaci6n. 
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Liyanage (38) seftala que dos aftos más tarde, el método que se 

muestra más rentable es el de la eliminaci6n progresiva. En -

·efecto, el abatimiento completo del viejo cocotal-entraRa ~a 

mayor precocidad de los árboles j6venes, pero all?,lantador de 

la renta le es mejor. 

Esto, evidentemente s6lo es válido en el caso de viejos coco

tales lo suficientemente bien mantenidos para dar un n'6mero -

apreciable de nueces. 

En el caso,por cierto bastante frecuente, de cocotales casi -

improductivos, la mejor técnica consiste en envenenar los vi! 

jos cocoteros (Nocweed A 50, no t6xico) y emplantar el nuevo 

cocotal en las interlineas. 

Sin embargo, el las zonas donde pululan el Oryctes se hace n! 

cesario el abatimiento-descepado, seguido de incendio. 
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CAP. IX COSECHA 

Una de las caracteristicas m~s interes~~es del coco es la de· 

dar una producción escalonada a todo lo largo del afio con, nO· 

obstante, variaciones ligadas a las variaciones estacionales. 

El n~ero medio teórico de regimenes a recolectar por afio es 

de unos 1 2 en el grande y un poco superior en el enano (al re 

dedor de 14 pues su desarrouo es má.s rapido). 

El estado de desarrollo de la nuez por recolectar depende del 

uso que se haga de ella: 

- Entre el exto y el octavo mes de desarrollo para las nueces. 

de consumo apreciadas por el agua que contienen son preferidas 

las del sexto mes. 

- En plena madurez o no antes del 11 para la fabricación de la 

copra; 

En plena madurez, para las nueces utilizadas como semilla. 

MADUREZ DE LAS NUECES: 

Debe contarse entre 11 y 13 meses seg6n las condiciones clim! · · -

ticas, el tiempo comprendido entre la fecundación de las flores 
/ 

y la nuez sal:ida de ellas. 

Una nuez madura presenta una epidermis castafla o_parduzca, e 

incluso verde con manchas parda irregula, _granulada. El peric~ 

pio entallado presenta entonces una zona obscura; la ruez es 

relativamente ligera, pues su peso disminuye cuando la madurea 

aumenta. En este momento, el agua interior recidual hace un -

ruido seco cuando se sacude el fruto. 
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Contrariamente una.nuez inmadura es· de color uniforme, lo mAs 

·corriente verde o naranja. La epidermis es lisa, una insición 

hace aparecer un pericarpio blanco lechoso. La densidad es en 

este momento elevada (3 veces mAs que en plena ~asón) al sa~ 

dir la nuez suena lleno. 

···MODO DE RECOLECCION 

otra car'acteristica interesante del coco es que la nuez, lle

ga a su madurez, cae por si misma. 

For ello basta con recoger las nueces del suelo que es lo mAs 

simple y lo mAs económico, cuando se destinan a la preparación 

de la copra, solamente deberAn recolectarse las nueces de e~ 

sumo antes del estado de madures. 

En la prActica, incluso para la fabricaci6n de copra, recogi-

. da y recolección van a ·menudo ~saciadas por razonez econ6micas, 

con el fin de rec·oger el m~mo de nueces por turno de recog,! 

da o para evitar el robo, desgraciadamente frecuente en algu

nas regiones. 

La recoleccion permite el acopio simultaneo devlas nueces pr_2 

· ... elucidas por uno, dos o tres regímenes. 

En Arboles jóvenes hasta de 20 afios aprosimadamente se cortan 

los regimenes con un hocino enmangado a un largo bambti o a -

una pertiga de duraluminio (40 mm. de diAmetro). CUando las -

coronas se encuentran a 10 o 15m. de altura se necesitan re

curir a la trepa; los t~epadores se ayudan con un situr6n de 

lianas o una cuerda pasada al rededor de los riñones y despl~ 
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zada a lo largo del est!pete. A veces se utiliza una segunda 

liana que les pasa bajo un pie. 

con el hocino, un recolector puede recolectar de 150 a 500-

árboles, segdn la altura de éstos y la facilidad de manipula& 

ciOn. 

Para la trepa el rendimiento varia con la talla de los cocot! 

ros, teniendo en cuenta las variaciones estacionales, '¿'lin rec2 

lector recoge de 1,500 a 2,000 nueces por d:!a. 

TRANSPORTE DE LAS NUECES: 

En raz6n del volumen y del peso de las nueces del coco debe -

organizarse el transporte para evitar las manipulaciones in'd

tiles y altamente honerosas. Aqui también se ofrecen .dos pos!, 

bilidades a los cultivadores: 

- Romper las nueces en el mismo lugar para extraer el albumen. 

Esta soluci6n es bastante econ6mica pues reduce cansiderable

mente la carga a transportar y tiene la ventaja al sacar ~iC! 

mente el producto 'dtil, de dejar en el lugar las fibras y las 

cAscaras de las:cuales se veneficiarA el cocotal; 

- Transportar l~s nueces tal cual al lugar de almacenamiento, 

prepaaaci6n y secado de la copra. 

La forma de transporte de las nueces depende primeramente de 

la importancia de la producci6n por unidad de superficie y de 

la distancia a recorrer; es necesario a menudo un agrupamien

to previo. Este agrupamiento se hace en canastas llevadas a 

hombros, en animales (mulos o asnos equipados con_dos alforjas) 
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o con carretas de tracción animal. Asi los recogedores monta

dos a lomos de asnos van provistos de un palo que lleva un p~ 

lo en su extremo con el cual enganchan las nueces y las colo

can en las alforjas. 

Sea cual sea el procedimiento empleado. los rendimientos están 

-evidentemente en .f'unci6n de la distancia por recorrer. 

En una explotación mediana, utilizando la tracción animal dos 

hombres agrupan de 3.ooo a 4.ooo nueces por dia. 

La tarea diaria de agrupación con cana~tas es de 2,200 nueces 

diarias. Finalmente • en los cocotales de gran producci6n y de 

facil penetración. se puede suprimir la etapa intermedia de -

agrupamiento. cargando directamente las nueces en carretas o 

cargando directamente con remolque_. para ser llevadas al lugar 

de almacenamiento. En todos los casos las carretas son muy i~ 

teresantes si la distancia de transporte no ~Y importante. 

-Si no. se recurrir! a tractores con remolque que deber! ser -

vasculante para facilitar la descarga. 

PRODUCCION Y RENDIMIENTO 

Los numerosos factores naturales. genéticos y técnicos 4Ue -

tienen una acción directa_ sobre la producción individual de 

los cocoteros y de los rendimientos por Ha •• han sido anali-

-sados sucesivamente en los capitulas precedentes. La import~ 

cia de esta cuestión quesondiciona la rentabilidad del coco

tal. justifica que se haga un resumen sintetice. no solo para 
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mostrar a los cultivadores los Eactores sobre los cuales pueden 

intervenir, si no también para esbosar las perspectivas Eutu-

ras. 

Volviendo a la ecuación de la producción definida en el capi

tulo tercero se puede establecer la tabla 22. En este cuadro 

los factores técnicos sobre los cuales el hombre puede actuar 

(seleccion, nutrición, técnicas de cultivo) se han separado de 

los factores.naturales (suelos, clima); ·estos ~ltimos deben 

ser el objeto de un!tento examen antes de la creación del coco 

tal. Bsta tabla, que da también los intervalos de variación -

para los diferentes factores de la producción explica la gran 

variatilidad que se observa en la naturaleza y el papel prepo~ 

derante de la selección y la nutrición sobre la producción. E 

Este papel puede ilustrarse con algunos resultados obtenidos 

en la región de TecomAn. 

VIEJO COCOTAL NO SELECCIONADO: 

- No cuidado ni abonado: 700 Kg. de copra/Ha. 

- CUidado pero no abonado: 900 Kg de copra7Ha. 
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CAP. X P R O D U C T O S D E L C O C O T E R O 

Y S U U T I L I Z A C I O N 

E 1 coco representa para el hombre una fuente de numerosos 

productos de gran utilidad, especialmente en el terreno ali-

menticio; algunos de estos productos, después de una transfo! 

maci6n m~s o menos completa, juegan un importante papel en la 

economía mundial, otros tienen s6lo un interes local. 

Los productos comerciales obtenidos direc.tamente del árbol, -

'· particularmente del fruto, mediante una transformaci6n gene-

ralmente simple; y los subproductos correspondientes pueden -

clasificarse en tres grupos: 

- Los productos cuyo interés reside en la presencia de materia 

grasa y que son utilizados principalmente para la alimentaci6n. 

- Los produétos fibrosos utilizados en particular por la indus 

tria textil. 

-Productos diversos (en general de menor importancia). 

Los productos a base de grasas y sus derivados. 

El--albumen fresco de la nuez • 

Es sobre todo en los paises productores donde se consume direc 

tamente el albumen fresco de la nuez que estA constituido, 

cuando maduro por casi el 40 % de aceite, 43 % de agua y el 

17 % de substancias secas no oleaginosas (hidratos de carbono; 

proteínas, etc.) y presenta pues un valor alimenticio indis~ 
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tible. 

EL ALBUMEN. SECO O COPRA 

Secado por uno de los procedimientos descritos en el capitulo 

siguiente, el albumen toma el nombre comercial de copra, bajo 

el cual se vende a gran escala en el IIIUlldO entero. Siempre y 

cuando s~ haya efectuado el secado correctamente, este produ~ 

· to presenta la· manera más apropiada de conducir hacia los. P%'2, 

duetos consumidores el aceite y la pasta reSUltantes de su -

tratamiento en la · almaraza. 

Pero los usos principales del aceite de coco son alimenticios. 

PROPIEDADES Y APROVECHAMIENTO DEL ACEITE J?E COCO 

Aunque muchos de los pequeftos fabricantes del aceite de coco 

de los paises tropicales no saben gran cosa a cerca de la co!!! 

posici6n quimica del aceite y sucede a menudo que no poeeen 

conocimientos técnicos ni medios para el control ~ico del 

producto, es .frecuente que tengan un sorprendente conocimien

to empirico del mismo. Estos fabricantes son capaces de juzgar 

la calidad del aceite y calcular aproximadamente la cantidad 

de á.cidos grasos libres que contiene por medio de observacio

nes de orden práctico de su comportamiento, por ejemplo, por 

su forma de caer desde la prensa al colector (tension superf! 

cial) o por el modo de reaccionar cuando se calienta (tempe

ratur~ de .formaci6n de humo}. 

Sin embargo, esta experiencia práctica, aunque a veces es asom 
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brosa no siempre basta para la explotación efica-z de un mo-

lino de aceite que tiene que enfrentarse con competidores m!s 

importantes y eficientes, gracias a la sólida base que les pro 
. .-

cura su conocimiento de los modernos avances científicos y té~ 

nicos. 

COMPOSICION Y PROPIEDADES: . 

Comunmente se distinguen tres grupos principales de grasas y 

aceites: 

1.- Aceites minerales: 

2.- Aceites y grasas vegetales.· 

3.- Grasas animales. 

En principio no hay gran diferencia en la composición de las 

grasaa y acéites vegetales y animales, pero consideradas como 

grupo, difieren esencialmente de los aceites minerales. Mien;(; 

tras que las ~asas y aceites vegetales y animales son gener~ 

mente inestables, volviendose !cidos o rancios cuando qgedan 

almacenados demasiado tiempo, los aceites minerales son mas -

estables y constantes ea sus propiedades y, por lo tanto son 

mas áp~piados para ciertas aplicaciones, como lubricante de 

maquinarias. 

La diferencia quimica que existe entre ellos es que los aceites 

minerales son hidroc~buros quimicamente inertes, cmmpuestos 

exclusivamente por e e H, mientras que las grasas y aceites 

vegetales y animales son gliséridos, que, además de e e H co~ 

tienen una cierta cantidad de o. 
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Las grasas y los aceites se componen de gliserol y ácidos gr~ 

sos. Aunque hay muchos acidos grasos, el gliserol es un cuer

po único, por-lo que constituye la base de todas las grasas y 

puede obtenerse a partir de ellos. 

Una molecula de ~liserol puede combinarse con una, dos o tres 

moleculas de ácidos grasos, para formar_monogliséridoa.(con

un.Acido graso) diglicéridos (con dos Acidos grasos), o trigl! 

céridos (con tres ácidos grasos). 

Las grasas y aceites naturales son generalmente trigliceridos 

mixtos. El termino mixto significa que el triglicérido conti! 

ne ao solamente un tipo especial de Acido graso, si no dos·o 

tres. 

Los Acidos grasos son los constituyentes más importantes de 

los cuerpos, ya que aporta del 94 al 98 % de su peso. 

En escencia estos Acidos consisten en una cadena de Atomos de 

carbono que se enlazan con A tomos de hidr6geno. Esta cadena es 

igual a la de los hidrocarburos de un aceite mineral, con eseE_ 

ci6n del á1timo eslab6n. 

En efecto los ácidos grasos poseen un extremo de la cadena de 

----carbono,-unesl-aoon especial que contienen dos atamos de oxig! 

no unidos al e y al H, de mod que reacci6nan como un Acido -

prestando a toda la molécula su carácter de Acido. 
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ACIDOS GRASOS SATURADOS MAS FRECUENTES 

Longitud de la cadena Nombre del Acido graso 
(No. de Atomos de e) 

4 Acido Butirico 

6 Acido Cápr6ico. 

8 " Caprilico. 

10: " Cáprico. 

12 " LAurico. 

14 " Miristico. 

16 n· Palmitico. 

18 " EstUrico. 

20 " Araquidico. 

Las grasas y los aceites pueden clasificarse seg6n los princ! 

pales Acidos grasos que los componen, ya que a esto se deben 

sus propiedades y, por consiguiente, su aprovechamiento. 

El aceite de coco se extrae de la semilla del cocotero, por lo 

que no es de extra.fla.r que sea muy semejante a las grasas de -:

semillas de otras especies de palmas, como la palma aceitera 

(Elaeis guineensis) y el barba~ (Orbygnia speciosa), etc. 

DIVERSAS PROPIEDADES DEL .ACEITE DE COCO 

El aceite de coco es muy resistente al enranciamiento a causa 

de su bajo contenido de ácidos grasos no saturados oxidables. 

En definitiva, una grasa se enrancia por oxidación al contac-

to con el aire. 
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Por otra parte, el aceite de coco se hidraliza fácilmente, lo 

cual quiere decir que los glicéridos, en presencia de agua, se· 

desdoblan en glicerol y ácidos grasos libre_s, con fijación .de 

agua. Los Acidos grasos liberados por esta.:hidrolizaci6n son 

parcialmente volátiles y solubles y, por tanto, prestan al 

aceite un olor y sabor marcados. En el peor de los casos, el· 

aceite adquiere sabor a jab6n. 

El aceite de coco puede descomponerse por acción de diversos 

hongos (mohos) en presencia de humedad y de nutrientes nitro,.. 
/ 

genados; esta descomposición se denomina enranciamiento cet6-

nico, o también odorizante, ya que el sabor y olor se deben a 

la formación de sustancias quimicas denomiDadas cetonas. Es--

tas sustancias dan al aceite un sabor y olor caracteristicos, 

completamente diferentes de los causados por el enranciamiento 

corriente debido a la oxidación. 

APROVECHAMIENTO DEL ACEITE DE COCO 
\ 

Los usos a que se destina el aceite de coco son: 

- Para la alimentación. 

- como materia prima para la industria. 

El principal uso alimenticio del aceite de coco es en el de'sa 

rrollo culinario {margarina, aceite de cocina, etc.) en usos 

técnicos para la fabricación de cosméticos. 
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USOS DIVERSOS 

El aceite de coco es -objeto.de una amplia gama de otras apli

caciones industriales. 

Se utiliza en la fabricación de plastificantes y en la f.abri

cación de vidrios inastillables para aviones y automoviles. 

constituye ú,n elemento indispensable para las resinas sinté

ticas ~e se emplean en el revestimiento interior de envases 

para alimentos. 

se usa el aceite de coco en la fabricación de sucedanios del 

caucho como sabanas para hospitales. 

El alcohol laurilico obtenido del aceite de coco se utiliza en 

la fabricación de articulas de caucho VUlcanizado, cmmo neu

máticos, y en la industria de la pasta .de papel, en la fabr! 

cación de tientes para tejidos en la galbanoplastia y en la 

producción :·ae materiales aislantes. 



FORMULA DE LOS ACIDOS GRASOS 

ACIDO 

SATURADOS 

CAPROICO 

CARILICO 

. CAPRICO 

LAURICO 

MIRISTICO 

PALMITICO 

ESTEARICO 

ARAQUIDICO 

NO SATURADOS 

OLEICO 

LINOLEICO 

.. FORMULA 

.c6 H12 °2 

. C8 H16°2 

c1o H2o 02 

c12 H24 °2 

c14 H2s 02 

c16 H32 °2 

c1s H36 °2 

c2o H4o 02 

c1s H34 °2 

c,a H32 °2 
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ACEITE DE COCO 

0.3 " 

1·5.% 

a.o % 

46.0 

11·9 

8.9 

2.3 

o .• 

6.6 

1.6 
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LA PASTA DE COPRA 

Siguiendo el proceso utilizado para la producci6n 1de aceite, 

la pasta de copra tiene una utilización y aspecto algo dife

rente. 

Estas pastas son apreciadas para la alimentación del ganado 

(bovino, ovino, porcino) y·de las aves de corral. Entran con 

éxito notorio en la composici6n de los alimentos complement! 

rios suministrados a las vacas de pastoreo y, de ·Una manera 

general a los animales de pasto a los que no se desea dar -

muchas proteinas pero, si asegurarles las grasas. 

La manteca de las vacas alimentadas con hierva es en efecto 

bastante blanda, y se consigue a veces endurecerla algo. 

EL COCO RA.;.'tADO 

Por tiitúraci6n o picado de la nuez de coco fresca y secado 

posterior la materia dividida, se obtiene un producto que ti e 

ne sensiblemente la misma composición de la copra. 

Este producto es muy apreciado en el mundo entero, en pastel! 

ria y. en reposteria, a causa de su sabor y de su aroma muy a

gradables, que por otra parte va ligada con las cualidades 

alimenticias. Los éocos que servir!ri para la fabricaci6n del 

coco ra~yado son escogidos con esmero y los frutos sufren un 

tratamiento especial. 
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EL AGUA DE COCO 

El agua de la nuez de coco fresca tiene un sabor agradable y · 

constituye una bebida refrescante. AdemAs contiene azdcares y 

sales minerales de K principalmente en proporciones variables 

segdn el grado de maduréa de la nuez. 

El agua de los cocos no maduros presentan por otra parte int~

resantes propiedades para el desarrollo de tejidos y ~sta ~ 

lidad se aprovecha para la realizaci6n de experimentos en di

versos laboratorios. 

JARABE Y AZUCAR DE COCO 

La preparaci6n del jarabe y azdcar de coco consiste en una -

sencilla evaporaci6n mAs o menos efectiva del agua contenida 

en la sabia no fermentada. 

BEBIDAD ALCOHOLICAS. 

La fermentaci6n alcoholica que se produce de una manera natu

ral, si no se hace nada para evitarlo, transforma rApidamente 

la sabia azucarada en un liquido que contiene del 5 al 8 % de 

alcohol etilico que constituye una bebida agradable. 

Se sabe tambi~n que de las fibras se pueden obtener cepillo

nes, escobetas y adornos ornamentales. 
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CAP. XI. PLAGAS DE L COCOTERO 

y S U C O N B A T E • 

- ORYCTES BOAS. 

C0le6ptero pardo-negruzco, de 3 a 8 cm; tiene en la cabeza un 

cúerno curvado más grande en el macho. 

Las alas bien desarrolladas, las mandibulas vigorosas y las 

antenas laminares bien diferenciadas. 

d .• d d d La mayor parte e las palmeras cu1t1va as; pue en ser ataca as, 

asi como ~tras monocotiledoneas: caña de az~car, ananas y Pl! 

tanos. La puesta tiene 1 ugar en las materias orgánicas en de1!_ 

composici6n: estiercol (compots), troncos y cepas podridas, -

residuos acumulados en el mismo Arbol e incluso basuras domé1!_ 

ticas; la larva es blanca amarillenta y puede alcanzar hasta 

9 cm. 

LLeva tres pares de patas toraxicas impropias para la locomo

ci6n;: el adulto aparece al cabo de unos 20 d!as. 

Su ~elo es pesado y su radio de acci6n poco amplio. 

su ciclo vital varia de 6 meses a un año. 

Los estragos son debidos al adulto que excaba sus galerias en 

el peciolo y se hunde en direcci6n al coraz6n, provocando a -

veces la ruptura de la palma minada e incluso la muerte, o la 

introducci6n de gérmenes bacterianos criptogaminos. Excava -

para alimentarse de la sabia. 
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Los medios de lucha son sobre todo preventivos: En el momento 

de la roturaci6n, es aconsejable la incineraci6n total. 

En plantaciones j6venes es posible extirpar los adultos con a 

ayuda de un alambre. 

RHYNCHOPBORUS PBOENICIS 

Grandes insectos negros, de 2 a 5 cm. de largo el rostro al~· 

gado y curvado est! cubierto de cortas sedas ·castafto en el 

macho, liso y ·ligeramente m!s largo en la hembra. se conocen 

varias especies que atacan las pal.aeras extendidas en todas 

las zonas tropicales. 

Pero la mas importante es Rhynchophorus palmarwn, que cubre -

toda la regi6n intertropical. Este seria el nem!todo respons.! 

ble del anillo rojo (rhadinaphelenchus cocophilus}. 

Este prefiere los hboles mb j6venes. La larva es recta hin

c}lada por el centro, su cuerpo es amarillo con una longitud -

mAxima de 6 cm. 

La duraci6n vital es de unos 60n dias. 

Son buenos voladores y capaces de encontrar su planta huesped 

a grandes distancias. 

Los destrozos sQn debidos a la larva muy voraz, que absorve·

las partes tierna y expUlsa .las .fibras; sus galerias minan el 

tronco o los peciolos produciendo un marchitamiento de las -

hojas. Las larvas pueden ser detectadas por su.ruido al apl:_! 

car el oido al estipi te. se extirparln con un alambre ar41Ue

ado teniendo cuidado de taponar en seguida las galerias con 
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una mezcla de arena y sal y cubrir el orificio con arcilla. 

ASPIDISTOS DESTRUCTOR. 

Cochinilla extendida en casi todos los paises tropicales; la 

~embra pone al rededor de 90 huevos dando vueltas sobre si mi~ 

ma. Las larvas se escapan, se ponen a la -btisqueda de un lugar 

de fijación y. al cabo de 48 hrs. como máximo. hunden su rostro 

en el limbo y secretan su foliculo; se marcha después de la -

ninfosis. 

Los foliculos atacados se secan por pérdida de la sabia y por 

la obstucci6~ de sus estomas. Las palmas se hacen amarillas, 

clor6ticas. mermando la vitalidad del Arbol. 

La caida precoz de los frutos y a veces la muerte. 

La lucha será biológica por medio de predatores, también diver 

sos productos quimicos se utilizan en pulverizaciones sobre -

los Arboles jóvenes: Parati6n emulciones de aceite vegetal o 

de petroleo. 

1-IELITTOMMA INSULARE 

Insecto filiforme de 20 mm. de longitud como máximo. 

Los huevos son puestos en la base del tronco y las larvas pen~ 

tran en el estipite merced a un traumatismo cualquiera. La PI'! 

sencia de las larvas en el tronco implica el amarilleo de las 

hojas y a veces la muerte del Arbol. 

se puede luchar por raspado de las partes atacadas. pero pul~ 

rizaciones con insecticidas a titulo preventivo o curativo dan 
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también excelentes resultados. 

NECROBIA BUFIPES 

Es un insecto de la copra, se nutre de mohos desarrollados s~ 

bre copras viejas. Son perjudiciales sobre todo por los excr~ 

mentos, deyecciones y excreciones que producen. 

1 

) 
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CAP. XII R A T A M U R C I E L A G O Y 

C A N G R E J O. 

RATA (SPP) 

Las ratas causan destrozos en las plantula o en los árboles 

adultos; sú pululaci6n puede provocar pérdidas del orden del 

50 %; sobre todo cuando las plantaciones est~ establecidas 

· en las proximidades de terrenos con maleza. 

Atacan las semillas en germinaci6n, roen los árboles j6venes 

a nivel del epic6tilo, se alimentan de nueces en cualquier -

grado de madurez. ·se deb~ recurrir a medios quimicos, produ~ 

tos raticidas anticuagulantes, al 1 % a raz6n de 1 Xg. por -

- cada 500 Xg de maiz. se ha propuesto también promover la mult! 

· pliéaci6n de los enemigos naturales:!alcones, -~erpientes, ga-

tos, ete. · 

MURCIE LAGOS { SPP) 

Estos mamiferos nocturnos permanecea fijados durante el dia -

.· .... sobre cUgunos .Arboles grandes, siempre los mismos. CUando no 

disponén de frutos, atacan las nueces de coco que rómpen y -

consumen su leche y pulpa. Escogen los Arboles altos, grandes 

y productores. 

Los foliolos est~ quemados por los orines y tomasn un color 

pardusco. 

No se conoce otro medio de lucha que el fusil de perdigones. 
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CANGREJO (VIRGUS LATRO) 

Es el único crustaceo asociado a los cocos. 

Construyen un nido de fibras al pie de los cocoteros, rompe ~ 

las nueces a nivel de los orificios de germinación mediante sua 

fuertes pinsas anteriores; .trepa .por la noche a la corona y -

corta los frutos. un cangrejo adulto destruye un promedio de_ 

dos nueces por dia. Delicioso·comestible, su multiplicación

está limitada por la caza de que es objeto. 
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CAP; XIII E N F E R M E D A D E S DE L 

C O C O T E R O Y SU C O M B A T E 

ENFERMEDAD DE KAINCOPE (virus) 

Esta enfermedad es la mas importante que sufre el coco. 

Los sintomas son los siguientes: prematura caída de las nueces 

seguida del amarilleo de las palmas externas que se secan, 

.mientras que el amarilleo ataca cada vez más las hojas jóvenes. 

No hay medio de!ucha. 

ENFERMEDAD BRONCEADA (edá.fica) 

Amarilleo bronceado y caida de nueces verdes. La enfermedad -

causa estragos en suelos compactos mal averados o que se se-

can rápidamente en estación seca. 

COMBATE: Mejorar la estructura fisica del suelo y dismiuuir la 

densidad de árboles por Ha. 

ANILLO ROJO (nemátodos) 

Se observa primeramente un amarilleo de los foliolos del ex-

tremo de la hoja más vieja y mas baja. Luego el amarilleo in

vade toda esta hoja y conquista en seguida ·las hojas más jóv~ 

nes, una por una, hasta las hojas centrales. Para_diagnosti-

car con certeza la enfermedad hace falta cortar el árbol. La 

secci6n transversal nuestra un anillo rojo de 3 a 4 cm. más o 

menos de ancho situado a 4 o 5 cm. de la periferia del tronco 
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No se ha señalado ningdn caso de curaci6n. 

La enfermedad se debe al nemátodo Rhadinaphelenchus cocophilus 

que se encuentran en los tejidos coloreados en forma de adul

tos larvas y huevos. 

PUDRICION DEL COGOLLO 

Phitoph•ora palmivora. 

(hongos}· 

Esta enfermedad se ha constatado en todas las regiones donde 

ha sido cultivado el coco. 

El primer sintoma es la desecaci6n de las hojas centrales más 

j6venes, que se vuelven pardas y se rompen por su base. La P:!!, 

drici6n desciende en seguida hasta los tejidos tiernos del e~ 

gollo. Bste muere y el crecimiento delárbol se detiene defin! 

tivamente. 

No se conoce ~ngdn medio eficaz.de lucha: 
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CAP. XIV e O M E R e I A 1 I Z A e I O N 

Producci6n MUndial de eopra (miles de toneladas metricas) 

Fuente 1948 1948 1968 1969 1970 1971 1972 1973 '74 
1962 

e.E.e. 2.515 2.927 2.777 3.240 3-279 3-19 3.435 --

F.A.O. 2.645. 2.930 2.730 3.350 3.370 3.07 3.31 3.37 

(+) (+) 
Di.ferellCias - (-)3 (+)47 (-)110 (-)91 128 125 

Lugar del aceite de copra~en la producci6n mundial de materias 

grasas. 

La copra se coloca en el 7° puesto y representa el 6,25 % de 

la-producci6n mundial de materias grasas, tales como atestiguan 

las estimaciones de la F.A.O. ("Situaci6n de la Noix de cocon, 

Mayo 196 5 ) , recogidas en el siguiente cuadro: 



PRODUCCION DE COPRA POR SECTOR 
Toneladas 

América ••••••••••••••••• 260,000 

1960 1961 1962 1963 

América 

México •••••••• 180 180,3 181 181,5 

Otros Paises •• 60 69.7 59 68.5 

Total América. 240 250 240 250 

1964 

Porcentaje 
7.72 % 

( 1 ) 

260 
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EXPORTACIONES MUNDIALES NETAS DE COPRA Y DE ACEITE DE .COCO 
.. 

(en su equivalencia en aceite) PRODUCIDOS POR LOS PAISES -

EXPORTADORES (en miles de tons. métricas). 

1960 1961 1962 1963 1964 1964% 

América 

México ••••.••••. 

Repdblica Dominic. 3 4 

Jamaica 3 

Otros Paises •••••• 1 1 1 

Total~············ 4 5 6 

Total !'Íillldial. • • • • 1 • 222 1 • 320 1 • 231 

(1) Cifras no indicadas por.la F.A.O~ 

15 

.4 

3 

22 

(1) 

(1} 

(1) 

(9) 0.67 

1.354 1.338 100% 
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IMPORTACIONES l'IDNDIALES NETAS DE COPRA Y DE ACEITE DE COPRA 

(en su equivalencia en aceite) ,, 
EXCLUIDAS LAS REXPORTACIONES (en miles de tons. métricas). 

PAIS 1960 1961 1962 1963 1964 1964 % 

AMERICA 

E.E.U.U. 294 296 327 318 338 26.28 

Venezuela. 30 28 33 25 (1 ) 

CanadA •••• 18 26 28 17 20 1, 56 

otros Paises 
Americanos ••• 32 34 36 23 (1 ) 

TOTAL AME RICA •• 374 384 424 383 402 31,26 

(} 



CAP. XV R E S U L T A D O S 

Los resultados que se ·esperan obtener de este trabajo es dar 

a conocer detalles de campo y soluciones prlcticas sobre este 

CUltivo para que la persona que tenga cocotales pueda a~der 

al máximo su explotáci6n o sea que aplique un programa integral 

contra plagas y enfermedades que en. este trabajo se·mencionan:

La fab~caci6n de viveros, su manejo y mantenimiento y sobre 

todo el uso potencial que representa, aprovechar el mismo te

r.reno con hasta tres cultivos como c1tricos y pastos. 

Los riegos, la cosecha y la industrializaci6n se tratan de una 

manera objetiva para que en el campo directamente se aproveche 

integralmente este cultivo. 

Espero aportar ciertas prActicas que ayuden a mejorar la pro

ducci6n en bien de la propia naci6n industria y pueblo. 

En general queda por observar la gran potencialidad de cruzas 

genéticas y de plantas mAs vigorosas, mls productivas y m6.s -

adaptativas. 

No se dan soluciones totales, pero es mi finalidad contribuir 

en cierto grado de conocimiento sobre el aprovechamiento int! 

gral de esta planta. 
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CAP. XVI 

El cocotero es el árbol más e:-~tendido del mundo, se le en

cuentra en todas la regiones intertropicales del globo donde a

demás cada afio se le consagran nuevas superficies.l desde la ap!! 

rición de la excelente obra Prudhome Le Cocotier en !906 se han 

ensanchado considerablemente los conocin:ientos al respecto. 

Y.lanta. oleaginosa de priJ::er orden, es econó~::Ía local de p~ 

!ses productores como Ceyl'án, . en s! es cocotero, tiene su potea 

cialidad en su industrializaciÓn ya que algunos productos de m-ª 

yor importan9ia son albomenos frescos de nuez con un 40~ aceite 

43 I/2 aceite, 43 I/2 de agua y I7.I/2 de substancias secas co

mo carbohidratos y proteínas, el albumen s~o Ó cÓpra cor:1o pro

ductor de aceite y pasta con un 1~ de aceite, el a.cei te de co

co en una densidad de 0.925 a I5 c. pero con una característica 

important!si,~a que es el ii:dice de saponificaciÓn de 260 unida

des y ácidos grasos de peso ~~lecu ~ tan bajos como C6 6 CI4 -

con !ciao copronico, ácido palmitico; ácido esteorio y ácido L-ª 

urico entre otros. Nuestro gran interes para.la industria jabo

nera, grasas vegetales, alcoh~les, cocos- rallados, alfombras, -

cepillos, escobas, además que en prqceso de combustiÓn tiene el 

3~ de K y I5.I/2 de S agua de coco la producciÓn de 36 Kg. de 

azucar por año/arbol ó sea 6. 250 por Ha. y· otros productos m&s 

como vinagres, hacer un cultivo especial pero con pocos conoci

mientos sobre n Fisiolog!a", gen~tica y ciencias afines. En la. 

actualidad para acrecentar esta producción existen mejoras, la 

producción en cuanto a calidad y cantidad como ejemplo de ello 

tenemos 60 Tests ce descendencia, 1as introducciones con nor:iQ 

nesde adaptaciÓn, los cruzrunientos de enanos por grandes,la h~ 

terosis, cruz::o..:·1iento d:o- P.S:pecies c:e d:ir-tj_nto ori;:;en genético; 
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la.autofecundación, la selecciÓn fre almacigo, cruzamientos art! 

ficiales ~, pro{;raoas d.; selecciÓn, el com_bate inte[:;ral Ósea ~e

néro biolÓgico y cultural como el dishierve, limpieza, encalado, 

prácticas del suelo, riegos,.· drenajes y sobre todo encaoninado -

desequilibrio bio-ecolÓgico de los hábitos de las plagas y en:fe!: 

uedades, la comercialización- y por 1fi timo la industrializaciÓn 
. . 

son aportaciones que espero repercutan en un grado aunque sea • 

mÍnimo sobre el mejoramiento de este cultivo, es de mí satis:fa~ 

ción· personal hacer del conocimiento que esta tésis tratase por 

folletos ó medios de difusión que llegue al campesino que es en 

realidad qUien necesita este tipo de informaci&n, teniendo en 

ctl~nta un pensamient(J) muy pro:fundo que dice r " Todo Mundo Amamos 

La Palabra Investigación. Las Batas y los Escl'i tores, Pero Qui.en 

En Realidad Trabaja? "· A quien sea prometo informar el acervo -

de datos personales, bibliograf!uos y comunicados personales que 

por cualqUier motivo le sean de provecho • 
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