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.JVSTIFICACION DEL TEMA 

En los últimos uftOK el país se ha visto envuelto en una serie de problemas que han 

afectudo los diferentes sect<M"CS de la economía. sin duda el mas perjudicado hu sido el 

campo y con ello los miles de productores que se dedican u esta actividad. 

Los problemas a los que se enfrentan los campesinos son de tipo económico. cultural y 

social. En este sector se encuentran ubicados los productores de Copra tema a estudiar en 

esta tesis. 

El intcrl!s en este tenw surgió en una práctica de campo realizada al Estado de Guerrero. 

donde me pcrcutll! de la importancia que tiene y ha tenido este producto; ya que. ha 

significado el sostenimiento de miles de familias; las cuales se quejan de que no se le ha 

dado la imponancia necesaria a ta Copra. es px esto que me dispuse a realizar un Estudio 

de Mercado pura localizar en donde se encuentr.i el problema de fondo. si es meramente 

en el campo o si existe un factor secundario que lo afecte corno la industria. ya que la 

Copru es una Oleaginosa que se ocupa principalmente como materia prima para 111 

exuacción de uceite yu seu par.t consumo directo o de uso industrial. 

Pura realizar este estudio i;crá necesario analizar y seguir la cadena de producción. 

comercialización e indu!otrializw::ión. 

Con este Estudio de Mercado se pretende saber si existirá una demanda de copr.i en el 

mediano plazo capuz de mCMivar a los productores a no abandonar la producción de la 

misma y por el contrario incentivarla.. 

De existir la forma de incentivar la producción se podria disminuir la fuerte dependencia 

que tiene el país en el ntmo de oleaginosas y al mismo tiempo uprovechar la.<i grandes 

extensiones que tiene el país para el cultivo de este producto. 
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INTRODVCCION 

La situación actual que vive México demanda una serie de alternativas capaces de ayudar 

a mejorar dicha situación. entre ellas cncontramCM aperturas comercialcs. políticas de 

crecimiento y de inversión en sec1ores que muestran alta rentabilidad; esto trae como 

consecuenc:ia se descuide otros sectores de gran imponancia pura el pafs como el campo y 

los productos ob1enidos de este. 

En dicha situación se encuentra la coprd.. semilla oleaginosa que con..._tituye fuente 

imponantc de aceites y pastas para consumo humano y animal, que ademá~ de proveer de 

materias primas paru divenas lCncus industriales y panicipar en el abastocimiemo de la 

industria nacional de grasas y jabones. constituye fuente impon.ante de ingresos y de 

tro.1bajo par.i núcleos muy si11&nificativos de la población nmd. de ella dependen mas de 70 

mil familias mexicanas involucrando a productores. industriule.'i, rTWquiladores. 

exportadores y aquellos que se derivan del turismo. Por otra pune México ocupa el 

octavo lugar mundial en cuanto u producción se refiere y la cococultura en el pars se 

ex.tiende en una superficie aprox.im11da de 17 1.200 hectárea..¡ 

La importancia de la copra y del resto de las oleaginosas se origirw a punir del cambio en 

los hábilos alimenticios de la población o::urrido en los ai\os 60s. ya que sustituyo el uso 

de grasas animales por el consumo de aceites y grJ.sas vegetales. por lo cual estas en la 

actualidad tienen una gran imponancia tanto a nivel nacional como mundial. Los aceile<i y 

gra.<Ws vegetales no solo se consumen en la ulimen1ación humana. sino que además se 

utiliza como materia prima en la industria no alimentaria par.i la fabricación de diversos 

ardculos como: jabones. impcrmcablliz.antcs. pinturas, detergentes. emulsiones 

medicinales. gomas sintética.o¡. cosméticos. tima. ... barnices. etc. 

Estos dos aspectos mencionados anterionnente <el cambio en el hábito alimenticio. 

además del crecimiento de la población y la gran variedad de usos que tienen los aceites). 

provocaron que la demanda creciera cnonnemcntc al grudo de comportarse u un ritmo 

mayor ni de la población. y al no poder ser atendida por la producción nacional de 



oleaginosa.'i debe complementarse con importaciones cuda vez mas elevadas, la."" cuales 

repre5entan el 80% del consumo nacional. 

Pana disminuir la panicipación de las importaeiones en el C.N.A. <Consumo Nacional 

Aparente) de oleaginosas, es necesario realizar un gran esfuerzo productivo que permita 

impulsar cultivos oleaainosos tradicionales como la copra. ya que el país cuenta con 

wnplias zonas geognlf'H:as qptas para su cultivo que no han sido aprovechadas. 

Al desarrollar este trabajo: ··Estudio de Mercado y Perspectivas de la Copra para el Ailo 

2000". la idea fundamental es la de aponar dat05 nccesari°" que permitan conocer la 

situación de dicho producto, para que en base u los resultados se puedan pluntear las 

posibles perspectivas que tiene a mediano y largo plazo como abastecedor de materias 

primas y como fuente de recursos para los productores: en base u esto, al final del estudio 

me permito dar algunas recomendaciones que podrían ayudar a mejor.ir no solo Ja 

situación de la copra si no las pe~pectivas que se plantear.in. 

Es importante mencionar que de entr.tda se sabe que la copra enfrenta una serie de 

problemas que frenan su desarrollo; en el aspecto productivo debido u las enfermedades. 

plagas y factores climatológicos así como la poca o nula tecnología aplicada; en el aspecto 

comercial. ul enfrentarse al acaparador que en muchas c:casionc:s se queda hasta con el 

50% de las ganancias, y por ultimo la industrialización en donde el producto es altamenle 

subslituible por otras grasas: por lo tanto. si el precio de la coprJ es alto. los industriales 

se inclinan por el consumo de otr.u gr.isus o aceites. 

Para uburcar todos y cada uno de Jos aspectos anteriores. el dooarrollo de este trJ.bajo se 

llevo a cubo siguiendo los pasos dentro de un estudio de mercado tomando como período 

de e!l.tudio de 1985 a 1995. 

El tr..abajo se divide en 8 capirulO!i contemplando IO!i siguientes temas: 



En el Capítulo 1 GENERALIDADES se verán los pasos u seguir en la elaboración de un 

estudio de mercado. uhí mismo veremos la.-. curucteristica.-. generales del Cocotero. 

En el Capítulo 2 EL PRODUCTO EN EL MERCADO se tocan aspectos referentes a las 

característicus del producto, productos derivados. composición química. usos y 

aplicaciones, productos sustitutos etc. 

En el Capítulo :l REGIONALIZACION PRODUCTIVA Y MERCADO DE LA COPRA 

se dan a conocer la localización de los productores y consumidores. destacando las 

car.acterística."i principales de ambos. 

En el Capítulo 4 ANALJSIS DE LA OFERTA se describen las lub<Kcs del cultivo y el 

comportamiemo de la producción nacional y por EstadO!i de5tacando superficie plantada, 

cosechada y rendimientos! ,.e toca también de una maner.i somer.i las plaga." y 

enfennedadcs del cococero así como el costo par.i contrarrcsrarlas. 

En el Capítulo .S ANALISIS DE LA DEMANDA se tocan uspectos de grun importancia 

como son los factores que <kt:enninan el componumiento de los con.'lumidores. destacando 

u la industria jaboncr.t, el comportamiento histórico del con.,.umo nacional aparente de 

copra y de olcuginosa.-., la demanda futur.t y por ultimo el balance oferta - demanda. 

Er. el Capítulo 6 PRECIOS se conoccr.i el com~namicnto de los mismos dur.tnte el 

período. destacando el análisis que se realizo en cuanto el ingreso medio por hectárea 

nominaJ y real. a.d como el unálisis cosco - beneficio. 



En el Capf1ulo 7 COMERCIALIZACION se destacan los antecedentes referen1es a los 

intenlm de «aanización de los produclores. canales de comercialización. cr6di10 y por 

último &e vera el deSlino de la producción. 

En el CnpCtulo 8 PERSPEcrlV AS DE LA COPRA tomando como base el resullado del 

es1udio de mercado y las caracterislicas de la copra se plantean las posibles perspectivas 

que 1iene el mercado de la copra. 
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1.1 ASPECTOS TECNICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

En este cupCtulo veremos las características y los pasos a sca:uir en un estudio de mercado 

debiendo quedar cluro que es. paro1 que sirve y que esperamos de el; YCl'emos también las 

carJctcríslicas gcner.llcs del cocotero pura que posteriormente se de paso u la realización del 

estudio de mercado sobre la copra. 

1.1..2 DEFINICION 

Existen diferentes formas de definir el mercado o estudio de men:ado según desde el punto 

de vista en que se vea. u continuación veremos algunas de ellas. 

El Mercado en tmtlinos gener.lles es un lugar o región donde se reúnen compradores y 

vendedores o bien la ofena y la demanda: cuyos deseos. necesidades. recursos económicos y 

capacidades producliva."i hacen que intercambien bienes o servicios esuibleciendo un precio. 1 

Mercado en su aspecto comi::rcial. es el proceso económ.ico mediante el cual 

intercambian rnercancfas y servicios valorándose en términos de precio en dinero (proceso es una 

actividad) grupo de uctividade."i coordinadas con un fin concreto que es el d~plazar tus mc.-cancías 

desde el punto de prOOucción y hasta los puntos de: uso definitivo no simplemente en un sentido 

físico si no de tal modo que se facilite al máximo la satisfacción de tas necesidades del 

consumidor.2 

Do.de el punto de \.'ista de un proyecto. el e-.tudio de mercado nos J<oervir.i pura 

preestablecer las buse:s necesarias par.1 la orientación del proyecto. así como nos ayudaru a decidir 

si es factible o no continuar con los pusOJ<o J<oiguicntes en la investigación ya que. es el primer paso a 

J<oeguir dentro de un estudio de mCf'Cado. 

1 S.•n Humhcno. -1...a Fun1 .. 1a..-.. ... Tt:!•:nM:l• E<..'1-'muo.:a de Pn•,.a.'1<• ln.JuQn&Ses-. r. 1 S 
F..J1L Vnu.&I CESE"Tl. 
1 0uJy.EJ,,..;w.RE..1..W..1dclt•llofcn.~ .. -,.. i.t EJ11.0111r;a. l'Htl B.1n:c-k ...... 



Otr.t definición que se le puede aplicar al es1udio de mercado es la siguiente: Es la 

uplic"Jción de un conjumo de técnicas útile5 para obtener infonnución sobre Ja evolución de Ja 

demanda. oferta y comercialización información que se analizará pura detenninar si existe unu 

demanda insalisfecha. y en caso de existir determinar su magni1ud y perspectivus par.t un periodo 

denominado Horizonte;' 

En este trJbajo lo que l10!ll inlcrerut; es reunir información necesaria que tlQi permita hacer 

un anúlisis de Ja situación en que se encuentra el producto, par.i esto tomaremos como base las 

siguientes preguntas bibicas dentro de un estudio de mercado Que Car.icteristicas tiene el 

producto? Cuanto se vende y cuanto se podrJ. vender en el futuro? Cuales son los c-.inales de 

comercialización? Que problemas de comercialización se plantean?: todas estas preguntas 

quedaron abienas pudiendo ampliarse en el tr.tnscurso del ir.abajo. cabe aclar.1r que el producto en 

es1udio. es la Copru que es un produc10 agrfcola y riene problemas relaciOl14ldos con Ja." preguntas 

anteriores. 

1.1.3 ETAPAS DE UN ESTUDIO DE l\.IERCA.00 

El estudio de mercado comprende dos etupas 1 J Recopilación de unrecedentes y el 

l!Mablecimiento de bases empíricas par.a el análisis: :?> Análisis, interpretación y proyección de las 

funciones de mercado. 4 

1 •• Rttapla.dón de anle!Qtdenres 

Los principalc!':o. rubros de infonnac:ión que es necesario tomar en cuenta son: 

aJ Consumo aparente 

bJ Precios de \'enta 

e) Car.xlcristicus de la competencia 

• G~ll~•Ju.an. -A,....lllC. )'s •• ~ .. S.'"1: t.. F.rn111IK1t\Q )' E•.Ju ....... \Q <le Pn•,.~1'111~ p. ;i 1 Fa..11ICOW <le&.-.-""""'. 
4 S.•uHurl1hcnu.0r.c11 .• r.tt-

6 



d) Espccificuciones del producto 

e) Tipo y exiaencias de los consumidores 

O Aspectos referentes a Ja comcn:iaJización 

gJ Política económica 

2.-A........_ lnre~ y proyKCl6n de lo9 wlllora hllddrkos de IM l'undoMs del 
....,,,,_ 

Su objetivo es establecer unu relación cuantitaliva entre Ja. .. funciones del metcado y las 

variables que condicionan su magnitud pana poder proyectar o estimar su componamiemo futuro. 

Puro analizar Ja infonnación obtenida~ procede de la siguic;:nte manem: 

a) Se detenninu el periodo u analizar 

b) Se seleccionan los datos scgtin el gr.ldo de contabilidud 

cJ Con el instrumental marerrutico-e.-.tudistico !'>e de!termina las 1cndencias de la.s variables de 

mc~ado u tn1'rés del tiempo 

d) Proyección de las tendencias de Ju..¡ variables. 

eJ Se establece la interpclacionc:s entte Ja. .. vuriables independientes que las influencian. 

Los conceptos que debemos tener proenres en un e.tudio de mercado .!i.C unuliz.arJn u 

continuación 



1.1.• DEMANDA 

La Demanda ea la necesidad o deseo de adquirir un bien o servicio unida a Ja.o¡ 

posibilidades de adquirirlo. La demanda de un produclo puede tener su oriacn en las necesidades 

primarios del hombre o puede ser creada aninciaJmente en caso de otro tipo de sarisfactorias. 

Los principules factores que influyen en la demanda de un producto son su precio. el nivet 

y la distribución del ingreso de IO!I con.o¡umidOl'e1i. el precio de productores compctUivos y la 

preferencia de los consumidores entre otras cosas. 

Desde el punto de vista de quien es el con.'iumidor la demanda puede ser directa. 

imennediu o complementaria. 5 

u) Directa: El producto es adquirido por el consumidor final 

b> lntennodia: Un bien o servicio intennedio es aquel que se d~tina u ser empl~do en la 

producción de otros bienes o servicios, por lo tanto. su demanda depcnderj no solo del ingreso si 

no tombil!n y mas directamente de Jos bienes en cuya producción punicipan y de la proporción en 

que intervienen en esta. 

e) Complememaria: Es aquella que se complemenla con otros faclorcs Por ejemplo los bienes de 

cupital que no se consumen de maneru inmediata si no que tiene una vida útil al cabo de la cuul 

se les reemplaza. 

l.l.50FERTA 

La oferta es la camidad de un producto que los fabricantes o productores del mismo e-.tán 

dispuesto,.; a llevar ul mercudo desocuerdo con Jos precios vigentes. 

··~ 



El nivel de la oferta depende de diferentes factores tales como. las ins1alaciones de una 

empresa. la cs1nac1ura económica de Ja producción~ en el caso de un producto agrícola como el que 

estudianl05 depende además de la temporuda. del precio; aunque gencrJlmcnte unu elevación en el 

nivel de los precios estimula la oferta. una baja en lm precioa no siempre licne el cfeclo de 

disminuir la oferta, debido a que los produc1orcs ei;tán bajo la influencia de una inercia de 

producción y sujftoa en ciena medida a una cs1rue1ura de gaslm que no les permite reducir los 

vohlmenes que aportan al mcrcu.do. por lo que se ven en la necesidad de disminuir su margen de 

utilidad pura conservar su panicipación en el mismo.11 Tal es el caso de la copra que. para no tener 

pérdidas prefiere dejar su precio de lu a un nivel igual o menor de su costo de producción. 

1.1.ti PRECIO 

Otro punto u tratar dentro del estudio de mercado es el precio del producto. en el cual se 

encuenun pane de los problemas de la copra. 

El precio es el valor de intercambio de los productos. En principio se establece como un 

ucuerdo entre el comprador y el vendedor en función de sus intereses. Los precios de los productos 

se fijan en el momento en que las fuerzas de la ofena y la demanda se satisfncen recíprocamente. 

Los precios pueden servir de base para orientar las decisiones de Jos con~umidores. 7 

En el estudio de mercado se analizar.m los precios que tienen los bienes o servicios. con el 

propósilo de caracterizar de que fonna se de1enTtinan y el impacto que una alteración de O.los 

tendría sobre Ju oren.u y la demanda." 

En el campo. se puede decir que existen dos lipos de precios: el precio de garantía que es 

establecido por la.'i au1oridades y el real al que vende el productor. 

En el precio influyen factores como. los precios de venta de la competencia. el tipo de 

consumidores y el coeficiente de elasticidad precio de la demanda. 

: ¡:_•u Hwnhcnu. O('. Cll., p 16 

• ILPES-Ouí.a pu:. l.i '"'-nUL'M'c1 Jo:. Pl<•,.a;f4• ln-.t11u11• Mie•to:.U••Ji: Pl-.:•'ln Eu-1nuca •p. 115, E'Jll. S1¡:k•XXI 'il e.i..,...,-;n. 

9 



Se entiende por elasticidad a la variación relativa que experimenta una función o variable 

dependiente en función del cambio relativo de un variable independiente como el precio. El precio 

puede: tener una influencia muy grande dccuro de la demanda. dependien<k'J si \a demanda es 

elástica. inelastica o unitaria. 

1.1.~ COMERCIALIZACION 

La comercialización es el conjunto de actividades relacionadas con la trJn.'\ferencias de 

bienes y scrvici01' desde los productores hu..-.ta el consumidor final." 

La comercialización requiere de la existencia de un canal que permita la tr.snsferencia de 

los productOA hasta el consumidor final. En este punto la mayOl'fa de los productores de copra se 

encuentran con problemas~ ya que. no cuentan con un canal adecuado ocusiorwndo que aparezca el 

intenncdiario convirtiéndose este, como veremos mu." adelante en un mal necesario. 

PostCl'ionnente al estudio de mercado y dentro de un proyecto de inversión (no !'>iendo 

nuestro ca.-.o) se pasarla al alud'° técnko y posterionnente el atudhl ft.-.nrin"o. 

En el e:-.tudio técnico. se ve desde la ubicación de la planta hasta la con.-.trucción de la 

misma. a.-.f como la maquinaria y los costos que rcpresentar.1 la nueva empresa. 

En el estudio financiero se analizan las inver..iones y es aquí donde se toma la decisión 

final pBr.l hechar a andar el proyecto yu que con este ~e put.-dcn YC'r las pérdidas o ganancias que 

tendrJ. el proyecto esto. se demostrJra mediante métodos matemáticos o indicadores financieros 

como el VAN y la TtR. 

El vulor actual ncto VAN es un indicadol' financiero que n~ pcrmhe determinar la 

rentabilidad de un proyecto de inversión. Su aplicación requiere de una tasa de descuento • misrrui 

que se aplica a los diferente flujos involucrados (invcrs•ón y beneficios).'° 

4 S.•u Hunkno Of' . 1.·u .• p. 17 
•··o.i11....,..1 .. M\or.c11. p.11J 
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El VAN de un proyecto de invenión esta dado por la suma alaebraica o diferencia del 

Valor Actual de 1u inversión (VAP> y el Valor Actual de los Beneficios (VA.8) es decir: 

VAN= -VAP+VAB 

- Si el '\/ AN rcsulm po5itivo el proyecto se ucepta 

La TIR es la ta.-w de inten!s compuesta que hace que el VAN sea igual a cero 

TIR=-VAP+ VAB=O 

- Si Ja TIR es mayor que la TREMA 11 el proyecto se acepta 

'' Y TRE.-.tA ~ "'llc:n: a b TaAa Je lkTa11mtenln Minln19 Alr._'ll~ que ea.u: en el men::adn nn;uar.;.ern )' rer-oenu d "'"'"''Je .:..rotal 
~ 1o .. 1oirio.1i ....... cnu-. en P'f"'•.n••••o:l """"'''Jc ,,.inuru.t.J ~lo• !'n-v,,.. .. rn.,.. .... ...:a:lln oc-• c:l •••a:enJc ""' í•n.ii•o:nlf'lea.Ja,.. ~ 
tuwn.."lM l.aunr1en~-111.'ayo~111.\n.S..:lrn")-a."U .. 
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1.2.• GENERALIDADES DEL COCOTERO 

El cocotero'! es una palmera ullU con penacho de hojus hermosas. y un solo lallo cilíndrico 

que en términos bolánicos se llama Estipite y tiene una altura que va de 25 a 30 metros. 

genero1lmente recto o ligcr.uneme inclinado que muestra en toda su longilud las csc-.isas cicauices 

de las hojas que han ido cayendo. y coronado por varias vértices de hojas que forma el penacho 

cuya profundidad varia de 12 o má.'i de 35 hojas de 3 a 6 metros de lurao según el vigor de la 

planta y su edad. Lu palrncr..1. puede llegar a tener un período de vida de 80 a 100 anos. 

Por su car.lcter perenne y rusticidad tiene la ventnja de ser menos depcndieme de lu 

necesidad de utilizar anualmente grandes cantidades de insumos; lo cual reproenta importames 

ventajas para el productor. Por lo anterior existen numerosos apelativos evocadores de sus 

cuulidado para designar al cc.:ocero .. el árbol del cielo o el árbol de los cien usos". "el mas útil 

árbol del hombre". rey de la florJ tropical. árbol de la abundancia etc. 

El cultivo del cococ.ero juega un papel de grJn importancia tamo por su apone al 

abastecimiento nacional de aceites y pastas parJ con.'\umo humano y animal. como por con.,.tituir 

fuente imponante de ingresos y empleo parJ amplios núcleos de población ruml. usí como por el 

valor potencial que representa la industrialización de otros productos. aún no utilizados o 

parcialmente aprovechados. 

En la hi:-.toriu de una pune de la humanidad • y de sus necesido:1des el Cocotero hu jugado 

un papel esencial. Primemmente por su fruto, luego como materia prima en la fabricación de jabón 

y por último pum producir mantecas vegetales, puniendo del aceite de coco o de copr.i. 

Al lado de estos grJndes usos. existen muchos iotros, a veces muy imponantes. en la 

economía loe-JI de los p-..aísc:s productores. 

El cultivo del cocotero. bajo condiciones fa"'or..ables puede producir 2 o 3 "'eccs más aceite 

por hectárea en un wlo que el ma.'\ producti'-'O de los cultivos anuales de oleaginosa...-.. 

•:E'llcar-ta.li•C"ll&i,...~1cn~.-..,....,.,...,•p'l"Ja,.. ,....,.¿>1~,alual.oaenc..1c1eft\ó&:: 
S~Rlt Eo1u.bo S1~1tnlól Pn..Ju..,nC1..,r:t Ovn:o.,.\nGc-ncr.al Jc Pl.•llh .. "':1. A¡,"Tf .. ·ul"- 1~5 
Y o1n Frn:n."1LI R .. hcn Ld .. ,. m. Je Nucc ~-~ El Co-.-.-.:n• EJ. B;a.n;do.irQ.. Bhanc 11.HN. 



l.Z.I PESCalPCION llOTANICA 

La descripción bol4nica del cococero es la siguiente: 

Reino Vcaeta.I 

Sub Reino Embl'yophita 

División Spcnnathophyta 

Clase Angiospenna 

Subclase Monocotilec:lonea 

Orden Espadiciflorus 

Familia Pal muecas 

Genero Cocos 

Especie Nucifcra 

Nombre Común: Coco1cro 

Fruto Coco 

1.2.2 REQUERIMIENTOS EDAFOCLJl\IATOLOGICOS 

Los requerimientos neccsmios para el buen desarrollo del cococcro son Jos siguientes: 

•) L~: Las zonas productoras se localizan dcnuo de las latitudes 20 grados norte y 20 

gr..tdos sur y altitudes sobre el nivel del mar menores a 30 m. 

b) Clllma: Las mejores condiciones u.las que se desarrolla Ja palma de coco son: 

-~: Mayores a ISOO mm anuales. con una di,.tribución uniforme durante el uAo. 

cuando la precipitación mensual es inf'crior a 130 mm. y no es compensada por ouas Cuentes, la 

dc:ficicncia se traduce en menor rendimiento. 



-T~ ..... : Emre 20 y 3.S grados cenl(grados. la óplima es de 27º (tempero1luru media anual). 

las temperutunas menores de 20 gro1dos afectan la producción de frutm. mienttus que temperaturas 

arriba de 3.S grados inhiben la polinización. 

- ,......_... Requiere de Luz muy incensa. mas de 2000 hor.is sol anuales. con un mínimo de 120 

horas mensuales. 

- H-.1 ... A~ Se prefieren climas cálidos hUmedos pero la humedad no debe ser 

exco¡,iva. Cuando se presenta una humedad relativa menor ul 60%. la planta del Cocotero reduce fu 

upenuru de C.'itomas. 

- V.._: Los viem0& nonnales son favorables para el cullivo cuando existe suficiente humedad en 

el suelo. ya que con ello aumenta la trJn..,;pir.u:ión y la absorción de humedad y nutrientes. los 

vientos udemá.'i favorecen el pn:ceso de polinización. 

- A.ltlhldl: Las palmeras tienen un mejor desarrollo a nivel del mar, ya que. la temperatura 

disminuye conforme aumenta la altitud: en altitudes mayores de 600 mts. snm .• se retarda la 

fructificación. Las plantaciones comerciales deben establecerse en altitudes no mayores de 500 

metros ~obre el nivel del mar. 

e) Suelo& : Se recomiendan con buen drenaje para el buen desarrollo de sus rJ{ces fibrosa.'i y 

abundantes. se prefieran arenosos ( cercanos a playas y rrulrgenes de 10\ r(O!>). También deben tener 

buena aireación y retención de humedad. 

1.2.3 VARIEDADES DEL COCOTERO 

La descripción y clasificación de variedades. se basa en las curucteríslicas del fruto. del 

propio árbol o de lu inflorescencia: 



A., V........_ "-"'-'·- Son aquellas que no se autofecundan. La polinización cruzadu a 

ocusioru1do una gran cantidud de combinaciones. de sus c-JrUctcristicas. por Jo que resulto difícil 

hablar de vuriedade1i. Se denomina "Grun Coccxcro". en México reciben el nombre de Allo: Allo 

del Atldntico. Alto del Caribe. Aho del Pucífico, cte. 

En la Costa del Pacífico. desdo Nayarit hasta el istmo de Tehuuntepec en Otutuca. se 

cncucnua el tipo domc~nico Alto del pacífico. con posible.. difereticias de gemt<W.plasma en 

Guerrero. Michoacán, Colima Istmo de Tehuantepcc se curucteriza por un lemo crecimiento. 

nueces de grJ.O tamalto de fonna redonda. 

El 1ipo domesticado Aho del A1lán1ico, se encuentra en los estudos del Golfo y del Caribe 

mexicano. este es menos exuberante y más precoz: que eJ del Pacffico, la cantidad de copru es 

relativamemc baja. tiene un mayor comenido de aceite que el del pucffico, Ja uhura de las palma.'i 

aduleas de las variedades altas alcanza 25 metrai¡ y llega producir husta una edad de mas de 60 

Wlos. 

Escas v.iriedades se distinguen unas de otras por cienos caracterC."i de la nuez y del úrbol; 

sin embargo, es1án con..,thuidas gener.ilmen1e por urbolcs de est(pilc esbello y cuyu precocidad es 

rela1ivamente pequefta ( Fructificación apartar de 6 u 9 wlos después de sembr.ida la nuez). 

BJ V..W..te8 Autoa-n-.- A o.te grupo penenecen las variedades "enanas''. las cuales !t>OO de 

pone mas pcqueno y mus precoz que el coce>1ero aleo: producen desde Ja edad de 3 uilos numerosas 

intlore!'>Cencias. producen gran nt.imero de pequeñas nueces que madur.m rápidamerile. Por el color 

de Ja infloresencia ~conocen como: Enano Domdo. Enano Amarillo y Enano Rojo. 

El lipo rojo está considerado como el que da Ja copr.i de inferior calidad de los tres. y el 

amarillo como el meno5 resi!t>lCnte a las condiciones desfavorables de suelo y de clima. El 1ipo 

verde. a menudo poco homogéneo. sería el mus parecido al cocotero comt.in. 
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La cstípile delaada de estas variedades. alcanza un máximo de 12 metroH al lénnino de la 

vida económica del árbol. estimada en JO a 40 ullos. 

Las primeras inlroduccionea de variedades enanas que se hicieron en Méx.ico, fueron al 

eswdo de Colima. posteriormente en el Estado de Tabasco y Quintana Roo. 

Otras Variedade5 que podemc- cnconlrar son: regia, ebúrnea, pupila verde. malayo. 

Actualmente se está en procc;o de producción de materiales tu.bridos mediante cruzas de varicdadea 

enanas que tienen resislencia al amarillamiento letal del cocotero con variedades altas que tienen 

mayor productividad. 

1.2.4 PRODUCTOS DERIVADOS 

La palma de coco tiene una gran variedad de usos importantes dentro de la ..:conomía 

tropical en1re los que podemos encontrar: 

Copra. La copru es el endospcnna deshidratado del cual se obtiene aceite el cual además es 

utilizado en la elaboración de un sin fin de productos: el componenle mus importame del aceile de 

coco es el ácido laúrico (44 • S3%J lo que Je da buenas propiedades para la elaboración de jabones, 

en oca.'iiones se utiliza par.i preparJJ" margarinas y gru . ..as vegetales . 

.._ .. de coco Es el producto de la copr.i una vez que se ha exlr.iido el aceite contiene mc!llOS 

proteínas crudas que otras oleaginosas anualo, pL""CO con mayor cumidad de gr.isa. Se usa en la 

formulación de productos alimenticios par.i el ganado. ayudando a producir mantequilla de buena 

calidad y con mayor firmeza. 

Coco rayado Es la nuez. soca a un 3.7% que ha sido rJyJda • se usa en paslclcria. repostería y 

dulcería por su sabor y aroma • DurJnte el r.iyado se elimina el em:Sccarpio de la nuez • para dar 

un mejor sabor y una buena prcscntución. 
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,.,.._ * Ma lk!&S pie El material fibroso de la cascara obtenido por medios mecánicos se usa en 

la elaboración de cuerdas. costaleR., bajo - alfombra."' y or.ras manufacturas. La fibra de coco 

recubierta de hule !iC usa paru ta confección de asientos de automóvil. sillones muebles y colchones. 

e_._ ......... La nuez carbonizada y el vacío produce carbón activado que se utiliza como 

absorbente. desodorizante y dcsinfectuntc. 

Cace._.. Utilizado para consumo directo. cuyas panC5 comestibles del producto son: el agua de 

coco. ndemús del contenido de azúcares y sales miner.dcs. principalmente el potasio y el 

endospenna de la semilla. 

Productm de sawla De la inflorescencia • se obtiene savia que tienen un l 2 • 15% de sacarosa. El 

problema es que esta azúcar es fácilmente fenncntnble. 

Mllder9 y Ho.J- Se consideran materiales útiles en la construcción de viviendas y productos de 

anesanía. 

De todos los productos derivados del cocotero mencionados anteriormente. la copra C."O el 

de mayor importancia y aprovechamiento industrial. de ahí que el cultivo del cocotero se realice 

principalmente con et fin de obtener copr-..i y de e~ta aceite y pastas .• 

Por lo anteriormente mencionado este Estudio de Men:ado estará enfocado a la Copra 

con el fin exclusivo de aponar datos necesarios que nos permitan conocer la situación en que !'le 

encuentra dicho pl'oducto y plantear po!'oibles ahemalivus. 
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.CAPITULO Z. 

EL PRODUCTO EN EL MERCADO:':: 



Z.I PRODUCTO PIUNCIPAL Y SVllPaODlJCTOS 

El producto principal y objeto de estudio es la copra. la cual a su vez es un subproducto 

del cocOlero. 

L• aJ11ft1 es una oleaainosa que se obtiene mediante la desecación del cndo&penna de la 

nuez del coca1ero: este árbol se desarrolla en las áreas cosieras de los trópicos y penenecc al 

grupo de Jus palmas llamada.'i monocotilcdoneas. 

Aunque no existe una definición exucru de la copra normulmemc se emicnde por copra el 

nombre comen:iuJ de la pulpa o cndospcrma del coco deshidnllado o secado. 

Los métodos empleados para Ja deshidratación o secado del coco se pueden clasificar de 

acuerdo u la ronna de emplear la energCa o realizar el calentamiento del aire que se empica para el 

secado. Las formas de secado que se Je pueden dar u la copra las veremos en el cupítulo referente a 

luofertu. 

SUBPRODUCTOS 

La copr.1 es una materia prima de cuya industrialización se obtienen bienes de coo.-.umo 

final y bienes imennedios. 

La copr.i recibe diferemcs tipos de procc¡amientos con un objetivo, la extracción del uceile 

contenido en el cndospcnna deshidratado. este proceoo conduce adcmá.<i u la obtención de Olros 

producto:-. y subproductos como lu pusta o tona de copr-.&. 

El .:ielle de coco dadas sus car.w:tcr{stica..-. y caídos gmsos que lo con.-.tituyen ~ emplea en forma 

directa o se procesa u fin de obtener una gr.ut variedad de compuestos de utilidad industrial. 

,. 



....._ • capra La pwstu de copra ea un subproducto de la cx1racción de aceite de cm:o. se usa en 

forma intesruJ o en mez.cla con ouos productos para la alimentación animal. debido• que el 

contenido en proteínas es de alrededor del zoc.. es1a ae puede clasificar como una fuente udecuada 

de proce{nm. sobr'C todo en la alimentación del sanado lechero. 

De los malerialm fibroaoa o cáscara que quedan de la e•tracción de la copra se obtiene carbón 

activado y otros productos de uMO en la construcción. 
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2.2 USOS Y APLICACIONES 

Como ya se mencionó la copra es utilizada para la extracción de acei1e. el cual se ocupa 

en la indW'lria alimentaria y la no alimentaria. 

El doble aspecto que reviste su aprovechamiemo industrial. la hacen ser una de las 

mu.lcrtas primas agrícolas mas imponanrcs. Con loa adelantos de la química indutttrial. IO!i 

productoa derivados de la copra tienen cada dfa mayOl'eS aplicaciones industriales. por ello. en los 

pafset1 ultamentc industrializados. el aprovechamienlo de la copr.t se encuentra más diversificado. y 

lo contrario sucede en los paf~ de escaso desarrollo que por h1 incipiente o nula fonnación 

indusuial de las rumas factibles de aprovecharla. su aplicación hace que se encuentre limitada tal 

es el caso de nuestro país. 1 

Los usos del aceite y por Jo tanto de la copra los podemos ver clanunentc en el esquema l. 

' Quoa~• C;&-.Uu Alhn•u ~i... 11..tu..c.r1.1 Je I• C•irr• en l;a C•""" del ~·Je Ouerrcn•.-. r. 'HI TC"OI' Filll:vl...S Je & ... -"'1fa L'N4M 
l'lf>.\. 





2.3 NATURALEZA DEL paODVCTO 

2.3.1 COMPOSICION QVIMICA 

En lo que se refiere a la compo¡r¡ición química de este producto aun habiendo una 

definición específica. el porcentaje de estos componentes dependerá de la fonna de secado o 

elaboración que se le de a la copra.. 

COPllA 

Humedad 

Proteínas 

Grusu..o¡, 

CarbohidrJtos 

Ceniza.'> 

Otros 

SuslWlcia.'i minerales 

Fibrn 

Por denlo t;¡, 

5.8 

8.9 

62.0 

16.3 

:?.O 

5.0 

2.0 

100111> 



El contenido de aaua de una c~ra debidamcnle ~da con-esponde a la reducción de 

un 45~ o 50~. hasla un contenido de 3 a .!§fil:,. por taJ motivo el contenido de aceite se incremer11a 

de 35 fil:, a cerca de 60 a 6.5-.; sin embargo. Ja copra con un aJto coruenido de humedad (cerca del 

10%) propicia condkionea adtcuadas aJ cl'CICimienco microbiario. por ocro lado cuando la humedad 

es al rededat del 4'9f, la putrcfoccidn puede tener lusar teniendo en con5eeuencia el desarTollo de 

ciena ranciedad en la copra. 1 

La composición promedio de la copra deshidratada tratada adecuadamente seria de 5% a 

6% de humedad. 8 a 9% de prolefnas. al rededor de 65% de grasas, del 1 S a 17% de contenido de 

carbohidr.u:os y poco menos del 2% de miner.tles o cenizas. 

Tomado en cuen1a que la copra es una materia prima para la industria y que parJ lo que se 

utiliza exclusivamente es pura la extracción de aceite, podemos decir que el componente de mayor 

impon.ancla económica es el contenido de aceite. ya que de este depende su valor comercial. 

Las proceína.s que contiene la copm son de buena calidad nutricional; sin emb.argo. un 

mlmero de situaciones se combinan pam limitar el con.<tumo de estas proteínas como alimento. Lus 

ultas tempemturas duro1nte el alm<1cenantiento ucelero1n la runcificación en las áreas muy húmedas. 

mucho del producto no se consume para Ja alimentación humana debido al fúcil ataque microbio 

que liendc a contaminar fúcilrnente al produclo. durante el procesamiento. el exceso de temperatura 

tiende a destruir Ja lisian con lo que su calidad nutricional ~ reduce, el .a.ho contenido de fibm 

cruda limita el uso del coco en la alimentación infantil. La (ntcr relación de vuriables dan como 

rc~ultado el poco aprovechumiemo del producto como base de prote(nas en Jos alimentos.,. 

l.u importancia de la copra recae direcramcnte sobre Jos product~ que se pueden producir 

de ella como el aceite es por esto. que en esle .a.panado se incluye la compo1dción de Jos ácidos 

gr ....... os contenidos en el aceite de coco por lo que lo hacen una materia prima de gran imporuancia. 

• PROSA ar. C11 ... r. 4.17 
' PROSA 0r Col .• p . .&.2$ 
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Adtl.----e1-c1e....,....• 
Deocrlpd6oo Porcleftto'llo 

A.c. Capritico 8 

Ac. Capróico 7 

Ac. Laúrico 48 

Ac. MirfSlico 19 

Ac. Palmíico 7 

Ac. E.'iteárico -4 

Ac.Oléico 6 

Ac. Linolic!ico 

T- IOO'JG. 

De la comp»ición promedio de I~ ácidos grasos presente.-; en el aceite de coco se destaen 

el hecho de que la muyor propon:ión corresponde al úcido laúrico representando en promedio cerca 

del 48 %, seguido del mirística y del pulmico. 

Como veremos en el próximo inciso la composición del aceite hace que muchas. de sus 

propiedades se hun benéfica.~ en la producción de otros productos. 

~ PROS" O,.. Cit .•• p 4. l) 



Z.3.Z PROPIEDADES DEL PRODUCTO 6 

Las propiedades con que debe contar la copr.i pura ser altamente comercial son la.• 

slguien1cs. 

l'lople tw'= ~ l'p11 •· El color será blanco puro. el sabor será CW'DClCrfstico del producto 

sin otros sabores debidos aJ deterioro o a la absorción de substancias extraftas. El olor scnl 

curacterfstico del producto, sin emanaciones de mohos. fermentución o mnciedad. 

Car..:terfst~ ~ La acidez IOlal del aceite extmCdo de la copr.i. no debcr::i ser superior al 

0.1 S% en peso • detcnninados como el ácido laúrico. 

H......._. no debe rebasar el 3.5% en peso. 

Conlrnldo de ~le El contenido de aceite no debe ser inferior al 60 %. 

Contenido de cenlzm El contenido de ceniza.~ no debe rebasar del 2.2 % en peso. 

ACEITE 

Como menciono unterionnente es importante destacar algunas propiedades de los 

derivados del aceite de coco ya que la imponancia en et consumo de Ju copr.i recae sobre estos. 

Las propiedades que hacen que el aceite de copr.1 sea de gnm imponancia son: 7 

u) Dado que se encuentr.m totalmcnce sutur.ldos. propon;:ionan una excelente resistencia a la 

oJC.idación. Es el único triglicérido satur..u:lo disponible en fonna liquida con excepción de la 

tricelina. 

b) Todos sus componentes i.on comestibles. 



e) En general se Je considera sustancias no aceitosas o menos aceilosas que Jos aceites no 

minerales. 

d) No son productos initwlles o que se tenga conocimiento de que provoque alergias o respuestas 

similares. 

e> Son sustancias de buja viscosidad y baja tensión superficial. 

O Son excelentes solventes de muchos materiales activos en los que se incluye11 vitaminas. 

honnonas. esteroides. bactericidas. etc. ejemplo de ello serian uceites de bano. aCeite."i pura el 

cabello. shwnpoo. oceites de bafto. lociones pura antes de afeitar cte. Muchos de estos productos 

tienen Ja cur..acteristica de dar suavidad a la piel. 

El alto gmdo de sa1umción y la excelente estabilidad del aceite de coco son cualidades 

que te confieren al coco una gr.in aceptación como uno de los aceites natumles de uso en conflterfa. 

P' .. miíicación. reposteria. ucei1e de cocina etc. 

Sus cualidades especiales provienen como ya se menciono del alto porcentaje de ácido 

latlrico. mirística. palmico. esteárico y óleico. El fndice de saponificación del aceite de coco es muy 

alto. varia de 2-16º a 260". en esto contribuyen los ácido lw.lrico y mirfstico. haciendo que el aceite 

de coco pennita la elabor-..ción de jabones solubles de ulta calidad. 
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2.3.3 CLASIFICACION DE LA COPRA 

La clusificación y calidad de Ja copr-J es el puuón que rige su cotización en loH men:ados 

nacionales e inrcmacionaJes. toda vez que constituye el mejor indicador de las condicione!6 en que 

se desarrolla su elubor.1eión en lu.'i difercnles zonu.'i productoras. 

A demás de tomar en cuenta el porcentaje de humedad. el pcoducto tiene que incluir ()(ros 

caracterfsticus como el conrenido de aceite. con1enido de ácidos libres y color. 

Unu forma de clasificar Ja copru Ja podes ver en el cuadro número 1. 

CUADROI 

)'ln.,UóillCF;MJo. 

C"l"fllc:Jah.oraitacnht..,..,.J'Cffn;ci<lfWIJ<•oc:n~rJ:an1u. C••lot#hbni.xl..,.•~ólf.P.,....~g;>mcmirnJi•Jcun<;:rn.:uaun 

&:ltlo.'U~ ,..- o;oc:ntu <le lnMll• Maro ...t.u~ u h¡:a-.uoauc 

C•'f'r,l .. "t>n'C\."t.Uu.:"111.: .c.:"'1.t ..J ht•rnu ~k,da Je L"t'f"ll ma~l.a <OCCa y .. -.'f"":I 'OC\.<I Je 111.al;o &;01.hJ.o.I • ._..,,.. 

11unicn"'' unn.• Jc ""'f"r.I. N..rtda y "1!1<.'t-

C•'fll'a dc hu¡a .:or.Jtd.aJ c.,.,,. ut~-rtcc~ ~ f~ p..- 1nvu. de ,,,... 

Cuafottquiem que ~an las nonna."" inh:macionaJo; que pudieran acordarse. incluyendo 

tanta.._ cumcterl,.ticw¡ como puedan ser con"·enientes desde el punto de vista de los comprJdon:s. 

hay que reconocer que en mucha."' zona."' rurJJes. los mé1odos y técnicas de elaborución 1endr.1n que 



mejor.irse. yu que en ca!iO contr.irio lo!i agricultores no sacaran el máximo provecho de tal 

ucuerdo.• 

Los problemas con los que se encuentra el productor para obrener una copra de buena 

calidad son IO!i ml!t:odos de elabor<1eión defectuosos. secudo insuficiente. variedad del coco. fonnas 

de almacenamiento. tumafto de loi& trozos. etc.: tales inconvenientes es difícil superarlos por el 

productor que urgido de efectivo descuida los detalles necesarios para ofrecer una copra de 

excelente calidad. 

Genemhnente sucede en los mercados nacionales donde r.o están bien difundidas o no 

exi!'>ten nomia.'i legaJcs de cla!oificación que cuando unn zonn productora ofrece frecuentemente 

coprJ de baja o medianu caJidud. se fonna un criterio generJ.I de estimación de precios 

discriminatorios que afecta a los productores de la zona a un cuando muchos elaboren copru de 

excelente calidad. Por lo unterior mejorar la coprJ no puede ser un atractivo para el procluccor 

mientras el mayor ga.'ito que implica la elaboración de este producto de mejor calidad, no hay justa 

compensación en el mejor precio pagado por el mismo. 

La Nonnn 1\.texicana de Culidad par.i In copm !ie incluye u1 final del presente trubajo aclar.mdo que 

aun no exite una nonna intemacionul paru la coprn. ( Anexo 1 ). 

•A. AIL-n.M. M.mm.F.C.C•• .... -Mtl1d•'-":-clar-.-:1L."11.'1n.Jcl.& .. .,.-.r.¡cnor.J4."'n~nor..ac..·•r. llM FAO:Noiao~Un~•.Rum:a .. l'ol:l-M 



2.3.• VIDA UTIL 

Aun que no existe un dato ndecuudo ni CJtacto sobre Ja vida ú1il. se recomienda que: 

Lu copra bien procesuda (bujo contenido de humedad). resulta razonablemente resistente 

uJ crecimiemo de hon9os. rancidez y putrefacción y cuando se pro1qe de insecros y roedores por 

medio de un ad«uado empaque refri&:enlndol<1 a 1 O grados centígrados. puede almacenarse por 

varios meses y tr.msportarse hacia puntos ba.'twues remo1os para la ex.tracción de aceite. 



:Z.4 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Los productos sustitutos de la copro que podemos cncontrJr en la indua;tria son tas semillas 

oleuainosas de las cuales igualmente se cxtrue el aceite para diferentes usos tanto de uso 

dom&ticos como industriu.les. Además de las semillas oleaginosas los productos sustitutos pueden 

ser en general las grasas y aceires ya sea de origc!n vegetal o animal. El principal factor por lo que 

la copra es alhUnen1e subsliruible se debe a que los precios de las oleaginosas son muy inestables 

afectando así u esta. 

A continuación se ofrece una lista de los productos sustitutos indicando la cantidad de 

aceite y pasta que se les puede extmer por tonelaO!I.-.. 

A<ehe -o;¡, o;¡, 

Semi11a de ulgodón 15.5 ., 
ajonjolí .. , .. s 
Soya 15 80 

Girasol 25 73 

Canamo y Linaza 34 64 

Copm 63 35 

Como podemos ver la copra ocupa el primer lugar en cuanto 11 aportación de aceite se 

refiere. y ta soya en rendimiento de pasta. A compar.teión de la soya y el girasol. la principal 

desventaja de la copr.i es que sus propiedades la hacen ser poco comestibles. 

Es importante mencionar que ~tualmcnte las gr.isas animales como son la manteca y el 

sebo se cncuentr.m sustituyendo u la copra en la indusuiajaboncra.. 

'" J. E.Zma,.-rn.>n, R~.._ ... ,....,.c l~"~n;a•..X-1 Mur-.JI•. P.C.E. M~,...,,, D.F. p 171't 
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CAPITULO á 
REÓIONALIZACION PRODUCTIVA Y ME .. CADO 

DELACOP .. A 



3.1 VBICACION GEOGRAFICA DE LOS PRODUCTORES 

En nuestro país existen plantaciones de coco en la franja costera del Ocl!ano Pacifico. 

del Golfo de Mc!x.ico y dl!I Mar Caribe. ubicada., en trece entidades que se localizan al Sur del 

par.alelo 23. Sur de Sinaloa hasta Chiapas en la fron1c:ra con Guatemala. en el Golfo de 

México desde el Norte de Vcrncruz hasta Yucatán y Frente al Mar Caribe en la Costa de 

Quintana Roo. En IOK úllimON alk>s. sqún datos de la SARH se ha manifestado una tendencia 

a dc;.arrollar plantaciones en los Estados de Nayarit y Sinaloo con el propósito de: proveer de 

coco fruta a pobloc:ioncs del inlerior y del norte del país. 

De acuerdo a lo anterior podemos ubicar u los Estados productores de la siguiemc 

manera: 1 

Bgl6n Pw;tflsp 

Kqlón Golfq Car1• 

Bgiég pe;*p: Esta se encuentr.i integr.ada por los Estados de Sinaloa. Nuyuric. Jalisco. 

Colima. Michoacán. Guerrero, Oaxaca y Chiapas. los cuales anualmente uponan un promedio 

de 80% de Ja producción nacional de copr~ 

Bglóg Gdp Cerlhg: Esta se encuentra integrada por los EMados de Veracruz. Tabasco, 

Cumpechc. Quintana Roo y Yucalán, la tmalidad de la superficie plantada en esta región es de 

temporJI: contando con una panicipación del 20% de la producción nacional de coprJ. 

En el mapa No. 1 se muo.tr..i la localización de los principales E.,tados productores de 

copra. 
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3.1.I CAllACTERISTICAS DE LOS ESTADOS PRODVCT<>llES 

En esre apanudo se har.1 un breve análisis de 108 Estado5 productores de copcu. esto 

con el objetivo de ver los aspectos sobresalien1es y caructcr(sticns que muestran y ofrecen a la 

población consumidora..~ 

SINALOA 

Las plantaciones en es1c Estudo se encuentran ubicadas fuera de Ja zona con buena 

:.1plilud para el cultívo comercial de palma de coco. los sueltlfi, por Jo general son de tcxturu 

urenosa y arcillo arenosa. pobres en materia orgánica. profundos y con buen drenaje. 

Las plantaciones son en su tOlalidad de temporal encontrándose en su mayoría 

asociadas con Olf'OS cultivos. en cs1e es1.ado existe muy poca. casi nula aplicación de paquel:es 

tocnológicos. por lo cual existe un bajo grJdo de tecnificación de cultivo y un mal manejo de las 

plantaciones. 

NAVARIT 

En es1e Estado las plantaciones se cultivan bajo el rt..'gimc:n de 1emporJJ y riego. 

encontrJndosc distribuidas en pequen.as superficies en la pane none de la CQila, en los 

municipios de Cihuatlan, Tomallun. La Huena. Pueno VuJlana y Cabo Corriemes. 

Las precipitucioncs pluviales son rolriclivus parJ la producción comercial de copru a 

e"cepción de Pucno VulJuna ya que. las Jlui,.·ia.-. se encucn1ran entre 800 y 900 mm. anuales con 

periodos de sequía de diciembre a mayo. 

.lJ 



EJ nwnejo de lu.s plantaciones es de buen nivel en las áreas bajo riego: las plantaciones 

se encucnrrun asociadas con plátano. mangos y pasaos. 

GUERRERO 

Es1e Estado es el mas importa.me u. nivel nacional ya que llpol"UI la muyor pane de la 

producción de copra. las plantaciones se encucntmn a lo largo de toda la costa extcndiéndo.e a 

las faldas de Jos cerroa: existen plantaciones des<k lm limiles de Michoac-Jn hasta Oa.xaca.. En 

Guerrero se distinguen 1res regiones: C0i;1a Grande. C08ta Chica y Acupulco, siendo Ju primerd 

Ju de mayor importancia en cuwtlo a producción pura el Estado. 

Existen plaru:aciones bajo rieao pero Ja mayor parte son de tempotal: las prirn«as se 

encuentran aseriadas con plátano limón. mango. mafz y frijol y en su mayOf'iu. pastos. La 

superflcic que se cuhiva bajo lcmpond se ve ufectada ya que las condiciones climatológicas son 

restrictivas. La precipitación media anual es inferior a los 900 mm. y los suc:los por lo general 

resultan de buena estructura. 

Un uspeclo de grun imponancia que afecta a es1e Estado ~ el grJn número de palmeras 

que reblL'klll Jos cincuenra ailos de edad. 

De Ja producción lotal. el 95% se dedica a la eJuborJción de copru y el 5% restante al 

consumo de coco fruta. 

OAXACA 

En Oa.xaca C!J(.isren núcleos de producción en Puerto Angel. Pueno Escondido y en el 

IMmo de Tehuanrepec. localizados a lo largo de Ja fr.mja costeru. 



En lo que se refiere a las condiciones climatológicas eslrul resultan rcsuictivus para el 

desarrollo y producción del cocotero. la precipitación pluvial alcanza niveles entre IO!i 880 y 

1000 mm. anuales y por otra parte, los sucios en su mayoría son pobres. 

Ex.i!nc bajo potencial productivo debido a las variedades sembradwi y u la edad 

avanzada de las planlaciones. 

CHIAPAS 

Las plantaciones se localizan. en tu cercanía de Puerto Arista. Puerto Madero. 

Mazatlun y los márgenes del Río Suchiate en estas úreas la precipitación rebasa los ISOO mm. 

anuales favoreciendo el buen desarrollo del cocotero. la temperatura. y los suelm favorecen 

también a la producción. 

En esta región no se aplica paquete tecnológico y ta edad promedio de tus plantaciones 

no rebasa los 25 a.fto!I. 

VERA.CRUZ 

Aquí encontramos plantaciones de!<.de Tuxpan. Coatzacoalcos y Agua Dulce la 

precipitación alcanza los lSOO mm. por lo que se favorece a la producción. La edad de las 

plantaciones reba.'iU los 40 aftos presentando así un bajo potencial productivo. 

TABASCO 

Las principales áreas productor.L'i en este E<itado se localizan en municipios de Paraíso. 

Fronter..1. Comalcalco. Centlu y Huimanguillo. Las plantaciones en esta entidad cuentan con 

condiciones optimas de climu y suelo para !<.U desarrollo y la precipitación media rebasa IO:!i 

2000mm. 

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



La mayor parte de las plantaciones rebasa los 40 ai\o!i de edad. Los principales 

problemas a los que se debe presentar esta entidad son el mal manejo de las plantaciones y el 

bajo potencial de las variedades. 

CAMPECHE 

Las plantaciones se encuentran en los municipiO!I Champoton y Ciudad del Carmen. La 

precipitación media anual es de 1000 mm. con pcriodo5 de sequía de diciembre a abril. La 

mayor parte de las plantaciones se encuentra bajo condiciones de temporal mientnts que el 85% 

pcnenece a la pcquefta propiedad y et resto a la ejidal. 

La mayor panc de la producción de esw entidad se dedica a la producción de copr.i. 

QUINTANA ROO 

Las pluntuciones se encuentran localizadas en los municipios de Puerto Juárez. 

Cozumel. Isla Mujeres. Felipe Carrillo Puerto y Othon P. Blanco 

Las condiciones climatológic-.s.s son favor..ables para et de. .. arrollo y producción del 

cultivo bajo condiciones de tcmpor..al. La precipitación es de 1 :?00 mm. anuales. los meses de 

Febrero. Marzo y Abril son de sequía la temperatur..a media anual es de :?6 gr.idos centígr..ados. 

La mayor parte de la producción se destina a la prepar..ación de copra. 

'\'UCATAN 

Las plantueiones ~e encucntr..an ubicada en Chclcm.. Progreso. Chixulub, Sisal. Puerto 

Telduc. San Crisanto. Río Lagartos. San Felipe. Las Coloradas. entre otros. 

J6 



Lus condiciones climatológicas son desfavorables para el cultivo del cococero bajo 

condiciona de temporal ya que el promedio anual de la precipitación es de 500 y 700 mm. y al 

igual que en ouu entidades eJlistc mal manejo de las plantaciones. 

El 8.5% de la producción en Yucatán se destina al consumo de coco, fruta o bebida 

refrescan1e. 

Una vez visto las características de los Estadoa productores y a manera de resumen 

podemos decir que a nivel nacional los Estados productores se distinauen por: 

a) Casi la totalidad de Jos productores son pequeftos propietarios. 

b) La mayor parte de la producción se da bajo condicionc'1 de temporal. 

c) A CJlcepción de algunos E~taclo8 las condicione..-.; climatológicas resultan desfavorubles 

para Ja producción. 

d) En la m11yor(a de las plantaciones no se uplican puquet:es tecnológicos. que comprenden 

limpias de terreno. fenilización y combate de plagas. lo cual refleja un bajo grado de 

tecnificación del cultivo y un mal manejo de las planlaciones. 

e) La.<i técnicas del cultivo y métodos de elaborución de coprJ son muy atnL-.ados. 

O En lo que respecta a la comercialización existe en muchas regiones el agiolista y el 

intennediario. 

g) Lu mayor pune de la producción en los Estados se clotina u Ja elaboración de copra. solo 

en Yucatán se destina al consumo de coco-fruta. 

H) Actualmente. la edad de las plantucioncs en el pufs se estima de lu siauicnte fonna:' 

'5.A.R.H. o,.. Cu •• r· N 
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Elllre 59 y a - .. -. ---- ··~ 
De lo anterior se concluye que 30% de las producciones han concluido su vida 

productiva. mieru:nu que el 60% están por finalizar su vida útil; lo anterior provoca que ex.bitan 

bujos rendimientos. 

·'ª 



3.2 MEaCA.DO DE LA. COl'llA. 

La población consumidor-.1 es aquella que en un momento dado demandara el producto 

para los fines que a esta convenga. en este caso la copra que servirá u la industria como materia 

prima para la elaboración de un bien final. 

3.2.1 INDVST~ A.SOCIA.DAS A. LA. -ODUCCION DE co~ 

El primer paso de tratamiento industrial que recibe la copni es con la finalidad de 

cx.tr.ier el aceite de coco. proceso que se realiza a travl!s de molienda o de ex.tracción 

empleando solventes. El aceite que se obtiene de la copr.i es una materia prima que se empica 

en do!i tipos de industria: tu industria alimentaria y la no alimentaria en la cual se incluye 

principalmente a la industria jaboncr.i.. 

De la producción nacional de coco. se destina apro1dmudamente 90% a la producción 

de copra y el l 0% restante pura íruta fresca y otros us<>5. La producción de copr.i se destina en 

su mayorla u la industria aceitera. Se estima que el 50% de la producción se utiliza en la 

fabricación de jabones y el resto par.1 otros usD!I industriales. as{ como usos comestibles. 

•) La ind-•rla •ll......,.ria. En el caso de los ulimentO!i pnra consumo humuno, tiene 
"·arias aplicaciones como marca.rinas. fomulación de productos a ba~ de gra....as vegetales. 
reconstrucción de leche, gr.i.~ de uso en la panificación y repostería entre otroi>. 

b) lml•trla no •llsnentarla. El aceite de coco eio una excelente materia prima para la 
fabricación de jabon~ de tocadm; asl mismo se puede obtener glicerina. dcidOlli gr3.SO!i u 
otrO!lo compuestos gra..os de uso en la industria de cosnX1icos; en la industria F.irmaa!ulica ,;e: 
elabornn productos in)'ectables. ungUentO!O, jarabes. supositDf'iO!O, l:ipic:es labiado>, 
maquillajes bronceado.._ !>ohampoos. etc. 

Otr~ USO" de la copra y de .. u aceite se da en la industria pcmx¡ufmica. y en lllS orientadas 11 

la elaboración de plAsticos, barnices y pintuta."I. 
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3.Z.2 UlllCACION GEOGRAFICA DEL CONSUMIDOR 

A continuación veremos la localización de las industrias por Estado y la fonna en que 

se consume la copr.i geogr.lficamcnte: 

La industria de aceites y grasos tiene la peculiaridad de localizarse indistintamente en 

los centros de consumo y/o en 1.- centr0& de abastecimiento de las materias primas. La 

mayoría de las empresas imponant~ se encuentran localizadas en los principales centra& de 

consumo. El hecho de que esta industria emplee diferentes materias primas oleaginosas que se 

producen en distint~ zonas del país. motiva que su localización se procure cerca de los centr08 

de consumo: sin embargo eK.isten empresas industriales que basan producción en el 

aprovechamiento de una materia prima oleaginosa. y entorw:cs buscan la cercanía de los lugares 

de abastecimiento. 4 Lo anterior se puede observar claramente en el mapa 1 en donde se muestra 

la cercanía que tiene los consumidores con los productores. 

Lu copr.i es una importante materia prima para la industria de aceites y grasas la cual 

~ una de las ralnt.U\ mas imponante:i del país. no solo por su volumen de producción. su 

inversión o su ocupación sino como ya ~e dijo elabora bienes de con..,.umo final y bienes 

intermedios.. 

La población consumidor..i de la copr.t. que se produce en el país es la siguiente: 

En el país existen aprox.imadamente 138 empre.">as consurrtidor.1s las. cuales i.e pueden 

dividir en dos grupos l) La industria de aceites y pa~tas vegetales oleaginosas de uso en la 

alimentación constituido por 6-i empresas mediana..,. y gr..indes sin tomar en cuenta los pcqud\os 

molinos que se dedican a esta actividad 2> el segundo grupo corresponde a los miembros 

asociad~ a lu Cámar..1 Nacional de la lndui.tria de Aceites Gr.1~~ y Jabones con 82 etnpl'CSWi. 

De otai. empresas 8 se cncuentr..1n en ambos gTUpos ya que se dedican al procesamiento de 

oleagino~ tamo par.1. la cx.trJCción de aceite comestible como a la fabricación de jabones. 5 

.a QIM:\cJ" C;a...tro Amono.o. w l..I 1o.Ju .. 1n;a Ji: l;a c • .,- en t;o. c, ... ,;a Jcl &1.ir.•Jc Gucncrn-. r 107 .Tc..t• Pn"c..•..W UNAM. Mtu.:o 
D.F. IW.:t 
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De las empresas ubicadas en el país. cerca deJ 58% se encuentran ubicadas en los 

Estados de México, Jalisco y el D.F. 

Lus empresas que eais1en en el país y que se mencionaron anteriormente. csrán 

ubicadas en la Repllblica de la siguiente manera: 

El Eatmo • .J~ cuenta con 33 empresas. 17 pertenecen a la industria juboncn y 19 a la 

indus1ria de uceilcs y pasta." vqetales. 3 de estas industrias se dedican a ambas actividades, las 

empTeims en este Estado se localizan en Ciudad Guzman. Cocula. Guudalujara. El Sallo. 

Atotonilco y Toluquilla. 

El Olatrllo Feder.11 cuenta con un total de 30 empresas, 25 en ha industria jabonera y 6 en la 

rJma de uceites comestibles. en esta enddad cxisle una industria orientada u ambos grupos. 

Ealado de M~Jdco; Este Estado cuenta con 1 8 empresas que se encuentran localizadas en los 

municipios de Naucalpan. Santa Clara. Tlalnepantla, Xulostoc y Tultitlán: 1 S empresas están 

dedicadas o la jabonera. y S a la producción de aceite comestible. dos de cs1us emprt!Sas 

producen umbos productos. 

Sonora: En este Estado existen 8 industrias. de las cuales S se cncuentmn en Ciudad Obregón: 

Ja materia prima que se utiliza en este E.<itudo son ocr.i." oleaginosas. Y'J que no se procesa Ja 

coprJ. esta."' emprcswi se dedican u la producción de aceite comeslible. 

N•\'o León: Existcm 6 empresas de la."' cuales 4 se localizan en Montcttt)'. oc.ra.• en Sun 

Nicola.<i de los Ourza y en Leona. Dos empresta." producen jabón y 4 aceite comestible • 

.. , 



Slllmloa: En este E.titado existen 6 empresas. 3 en Culiacán en donde se elabor.an pastas y 

aceites. 2 en Los Mochis productorus de accirc comestible. y unu mus en Guamuchil. 

C..,..._: Se encuentran 4 empresas, 3 en Torreón una dedicada a la producción del jabón y 

dos a aceites y grasas comestibles: la Olra industria se encuentra ubicada en Francisco 1 Madero 

(Ander.>on &. Clayton). 

M.......,_...: En este E.titado ex;isten 4 empresas 3 dedicadas a la producción del jabón. ubicadas 

en Morelia y en Huetuno. y :? corresponden a la industria de aceites y grusas comestibles . 

..__._ : Se localizan 4 empresas. 2 orientadas u la fabricación de aceites y 2 u las r.1mas de 

aceites y jabones. 

CoHnm: Este Estado cuenta con 3 empresas localizadas en su capital. 2 de o.tas se dedican a la 

producción de jabón <Agroindustrial Colimensc y la Industrial Jaboner.1 de Colima, S.A.) 

T_...,_: Las empro;.as en este Estndo se localizan en Tampico, Nuevo LL"Ón y Matamoros. 

2 de ellas se agrupan en la rama de grasas y aceites come.tibies. correspondiendo a la planta de 

Conasupo y Nuevo Lareck> y a la aceitera Mammoros S.A.; en la producción de jubones se 

encuentra la compai\(a jabonem de Tumpico. se encuentran 3 empresas asociadas a la Cúmara 

Nacional de la Industria de Aceites. Gr.Ltia.ti y Jabones. localizadas en la Ciudad de Mérida. 

N•ylU'll: En e.te Estado se localizan 2 empresas, una se dedica a la producción de aceites 

comestibles (Anderson Clayton en Son BlassJ. y la otra a la producción de jubón en la Ciudad 

de Compoio.tela. 



~: Las emp~as se localizan en la zona de la región luguneca. una dedicada a Ja 

producción de jabones y otra u la de ucei1es comestibles. 

Vniw:ru: EJlisrcn doll plantas una en la rama de jabones y otro en la de aceites ~tibies. 

localizadas en Jalupq y en Córdoba. 

O...C.: La." d<m cmpre5US que e.11:isren están a..'iociada.• a la nuna de jabones. 

G~: Exisre sólo una empresa asociada a la ruma de jabones. ubicada en San Luis de la 

Paz. 

Guerrero: En este Estado existe una emprella en Ja Ciudad de Iguala dedicada a la rurtu.1 de 

jubones. E.-.isten 5 pcqueftas unidade'I de producción de la Impulsora Ouerreren.se del Ccxotcro. 

las cuales no funcionan acruu.Jmenre. 

3.Z..l PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES CONSVl\lllKJRES DE 

COPRA 

Del rotal de las empresas mencionadas en el aparwdo anterior solo uJgunas son 

consumidoras potenciales de copra y se cocuenlrun localizadas cerca de Jos cemrt>N productores. 

Los principules e:stabJecimienro.ri: industriales en Ja.o¡ zonas de producción se mencionan a 

conUnuación: 

.J.-..CO: Fabric-J de coco rayado en el municipio de Cihu.r.ulan • 

.... 



Ve,..,.... : En este Esutdo existen 5 secadoras que procesan copra. de esla5 2 se encuentran en 

el ejido Tonala. una en Tonusuera. una en Gavilán None y otra en Punta Gorda. 

Y_..... : Hidrogenadora yucateca. S.A.. 

M......._. : Oleaginosas~ Michoao:4n y Oleomich. S.A. 

CIWft'ef9 : fmpu.lsoca Gucrrcren5e. 

T..,_: Oleaainosas del Sureste S.A .• Villahcnnosa. Taba."K:o. 

C~ Asroindustrias de T«oman. S.A. de C.V. y Compuestos Industriales de Carbón 

Activado de Tccoman S.A. de C. V. 

Es imponanre seftalar que en las principales zonas metropolitanas del pa.ls como 

México. D.F .• Jalisco. y en l<>f!l Estados de Sonora y Sinaloa. e"is1en grandes industrias 

aceiteru.'i y jabonera." que proce~n una buena parte de la producción copreru Nacional. 6 

• S.A.R.H.Of\-.Cu .• "I 



CAPITULO 4 

ANALl818 DE LA OFERTA 



4.1 DEIFINICION DE LABOllES PARA LLEVA• A CABO LA PaOOVCCION 

Deapuá de tomar la decisión de ir-=orporar el terreno al cultivo de la palma de coco. se 

deben de llevar a cabo una serie de labores; esto comprende el proceso que se sigue desde la 

plantación hasta que se Ueaa a la producción posteriormente se pnx:ede a realizar labores 

culturales que pennicen mantener en forma a.I cultivo y apoyar el proceso de producción. 

4.1.1 PmEPEllACION DE LA TIEallA 

Para llevar a cubo el cultivo del cocotero para fines comerciales. es indispen."iable preparar 

adecuadamente el tCrTeno donde se llevara a cabo la producción. partiendo del hecho de que son 

tiC1Tus vírgenes. el primer paso a seguir seria el desmonte. po&tcrionnente seguirla el destronque 

del terreno etapa que rcsulla bastante pesada y más cuando no se cuenta con Ja maquinaria 

agrícola necesaria problema al que comúrunente se enfrentan los campc:sillOll por íalta de 

recursos. 

El o;tablecimiento de la plantación despu6i de haber prcpur.1do Ja tierra y las cepas se 

inicia con la elección de las variedades. las cuales entre otras características deben haber mostrado 

un alto grado de adapcación a la región en que se trate. con elevado índice de conversión a copra y 

con resistencia a las enfermedades. Lu selección de palmas donadOl'DS y semillas es de gran 

importancia por ser estas IXJl'tlldoras de las curucleríslicas hcrediulria..'i. eslU. selección se lleva u 

cabo mediante el eswblecimienlo de viveros alcndidos mediante técnicas especificas para así lograr 

planlas sanas y de alla calidad. 

Una vez limpio el lCITCOO de obstáculos que permitan el barbecho de la tierra. se procede 

ha realizar los traz05 para las plantaciones: es decir, se mide el terreno para que quede 

detcnninado donde quedara la semilla. 

Se conocen tres sistemas según los cuales se hacen los trazos de las plantaciones: 1 

'Je..W. M.VUnr1. Mt..&cs. - u PnldlM:a& ... N.:.....ai"• C•-..ra,. El Men."Ñ•<k ar-. ro. 9. TCW.I• Pn,,.e-inat. Pa"'11ill.aJ.k ~ 
l1:'11"M,!'othKll•.D.P.l'it-hl. 



u) El~ ..... •--.:.. ..... en el que las plantas quedan en los vdnices del cuadrado. 

b> El~ que es igual que el anterior. aareaando una planta en el centro del cuadro. 

e) El .,._ --· en el que las plantas quedan en los v6rticea de un hex.áaono y además otra 

planta en el cenuo. 

Este último permite una mayor utilización. de la superf""lcie manteniendo una distancia 

adecuada entre las plantas. 

El cuadro 2 no& muestra el número de plantas por hecrárea que se permiten plantar en 

cada una de los sistema." mencionadoa. 

CUA.DllOZ 

NVMEllO Dfi PLANTAS PDll HE.CJ'AllEAS 

DISTANCIA MA•co REAL TaES90LILLO QlJINUNCIO 

11 METROS 156 1• rT7 

9 METROS IZ.J 14Z 223 

IOMETROS 108 tlS 181 

11 !\IETROS BZ 95 146 

FUENTE: Jcsüs Man.lnez Mllnllcs •• La Producción Na:ional de Cupn y el Mercado. 

de Grasu- Tesis fa:. EconomCa. UNAM. 

Según Algunos cam pesinoa que fueron entrevistados en una practica de campo en el 

Estado de Guerrero. las plantaciones de coco deben de tener una distancia de entre 9 y 1 l metros. 

sin embargo nos dicen que cuando caen las semillas o los cocos y no se ra:ascn suelen crecer 

otros plantas junio a las an1eriores. 

En México hay mucha disparidad en las distancias cmre las palmeras. las hay desde 6 . .50 

a 1 O metros. especialmente en el es lado de Campeche. en Guerrero la distancia mas común es de 



entre 9 y 1 1 metro.. Esta medida resulta ser la mas optima ya que. esta planta requiere de mucha 

luz y ampUa ventilación usf como suficiente espacio para su pleno desarrollo. ::i: 

4.1.Z SELECCIÓN DE SEMILLAS 

Al C5COBer las semillas que se plantaran debe uno contar con Ja plena ses,uridad de que e11 

Ja adecuada de acuerdo oJ tipo de tierra y aJ rendimiento que se pretenda obtener. 

Son muelle. Jos caSOR en que aun cuando haya selección de semillas e5tas resultan 

inadecuadas y por lo tanto los rendimientos cs~do8 no se logran: es el cuso que cuando un 

drbol es un buen productor a causa de que crece en un tC1Teno especialmente rico. o por que este 

bien regado o abonado o bien. por que recibe mucha luz no hay razón parar escoaerlo como 

fuente de simiente por productivo que sca. 3 Las semillas deben escogerse por sus cuuUdadCll 

hcrcdilarias y el medio ambiente favorable no es heredable. " 

En la selección de variedades se deben tomar tambi61 en cuenta otros aspectos como: 

deben haber mostrado un alto grado de adaptación u la región de que se trate. con elevado índice 

de con"'ersión a copra y con resistencia a las enfermedades. La selección de plantas donadoras y 

frutos (semilla) es de gran importancia. por ser estas aprobadoras de las car.icterísticas 

hereditarias. la selección mencionada precede al establecimiento de viveros, Jos cualr:s se atienden 

mediante técnicas específicas que garuntiz.an la obtención oportuna de plantas sanas de alta 

calidad. 

Independientemente del sistema que se siga en las Plantaciones. se recomienda la 

eJ1.is1encia de un vivero que permita disponer de plantas con las cullles se pueda substituir las fallas 

que se tengan en la planu.ción. 

: M••~ T. <k l• Pa1L '"OUCTft'I\) &.-.~- p.2:N. T~lern Oratk:ul <k Adntn M.-..raln. Mt~-o l...W. 
'Quc~Cu.tru AlítinaJ, .. ~ ,,.....,,., ••• c • .,..cn t. C••C.. Jcl EA ... ,.~··. "" '!6. Tna. Pruresllmal. F.:. de~ 
UNAM, M~•"""" D F. 1963 
4 EJ*1n Bia:hi&nCt~IMltl. ~El C'n.:: .. tcru·• f'· 14:!. L'rn...:"tdslde Furmu.1 .... 2 
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Cuando se selecciona la semilla ea necesario cuidarla en lugares hümedos y sombreado. 

por espacio de 6 meses scle ricaa constantemen1.e hasta que aennina la nuez y se encuentra lista 

para el uansplante. 

Loe viveros tienen innumerables beneficios para el aaricultor enue IOll que enconuamos: ' 

1.- La pequefta extensión en que se hace el almácinao pennite un mejor cuidado de la planta que 

cuando se siembra sobre la superficie definitiva de la plantación. 

2.- Durante cJ nacimien10 y de$anollo de la planta se puede hacer una segunda selección de las 

que hayan de constituir la plantación. 

3.- El costo es muy inferior en la arención del Wmácingo que sobre el terreno definitivo. 

4.- Se adelanta Ja preparación de las plantas al acondicionamiento del terTCno . 

... 1.3 TRANSPLANTE 

El lransplante a los lugares definitivos. se lleva a cabo previo al trazo del huerto. cavudo 

y desinfectado de las cepas de 60 a 80 cm. de profundidad. el transplante se realiza cuando las 

pequeftas plantas alcanzan de 40 a.SO cm. de altura y han iniciado su enrraizamienlo. el sistema de 

plantación puede ser a diez metros entre una planta y ocra. en algunos casos la distancia puede 

vuriar .según el tipo de desarrollo de la variedad)' del sistema del cultivo. 

L05 hoyos donde se coloca la nuez 1erminada. varían en su diámetro scgdn el tipo de 

terrero. inclusive emin en función de las costumbres de cada reaidn: sin cmbarao. se n:comienda 

que en terrenos pesados se caven hoyos de 90 a 180 cenlimetrOlS de diámetro y 70 de profundidad 

en terrenos planm de 135 cm de diámetro. y en la." hder.is de 180 hasta 225 cenlimetros. ~ 



4.1.4 LIMPIAS RIEGOS Y ABONOS 

Una vez que ha quedado formada la nueva planlación se aconseja Uevar a cubo laborea de 

fenilización. dcshierves y combate de plagas y cnfermedadts en su caso. tambil!n se realizan loa 

riegos neccsariOl!I pua facililal' que las plantas jóvenes que son muy susceptibles a la sequía y al 

atuque de plagas. lleguen vigorOKaS y sanas a su etapa de producción. 

La limpia de palapas. facilita el paso de los equipos ma:ánicos y evita las ho5pcda'as de 

numerosas plagas. esta labor se cfecuia 4 veces al afto. en las plantaciones de temporal el 

despalme se debe hacer 2 voces durante el uno. al inicio y al final de per(ocb de lluvias. la planta 

empczarJ a producir a los 7 u 8 anos. pero es hasta los 10 cuando enuu en su plena producción. 

Es conveniente que. dururue el tiempo de prOOucción las plantaciones se fertilicen y se 

mantengan libres de maleza, mediante deshiervcs a mano o mecánicas a uavl!s de pasCM de rastras 

de discos. lo que contribuye al mismo tiempo a conservar la humedad en el suelo; es 

recomendable que la labor de rastreo se realice a una profundidad no mayor de 1 S cenlfmcuos 

con el fin de proteger el si!;tertw radicar de las palmas. es acon.c¡ejablc también realizar los rastreos 

cuatro veces al ullo en buenas con riego y dos veces en tierrJ de temporal. 7 

La limpia de palapa.'i. constituye una labor profiláctica que faci1iu1 el paso de Jos equipos 

mecánicO!li y evita las hospederJs de numerosas plagas. esta labor en tierras de riego se efcc1úa 

cada .a veces al uno. en las plantaciones de temporal el despalme se debe hacer ::? vt:ees dur.tnte el 

uno. al inicio y al final del periodo de lluvias. 

No obstante que existen diversa.'i publicaciones técnicas mediante las cuales se establecen 

calendarios en donde se dan n:comcndow:iones sobre las labores culturales. ricacm. fertilización y 

combate de pluga.s y cnfi:nnedades, así como ocras técnicas de cultivo actualmente. sulvo contadas 

excepciones las planta» no reciben el manejo adecuado debido a que IO!li campesinos no tienen una 

cul1ura ni estudi<>!I udecuados que Je pcnnitun realizar c.<>tas tareas. • 



... 1.5 COSECHA 

La fase final del proceso agricola lo constituye la cosecha. la cual se puede realizar a Jo 

largo del afto: cuando se destinan los frutos para coco de agua. el corte se lleva a cubo cuando 

es1os aun son tiernos y en cuso de Ja obec:nción de copra o coco dc:shidralado. el corte se lleva a 

cabo hasta que loa frute. han alcanzado su completa madurez. ya que existe evidencia de una 

~trecha correlación entre la madurez del fruto. la cantidad y cuUdad de la copra. pcw lo aencrat el 

corte de frutos para copra se hace cuando estos han cumplido un llfto. 

El c0f'1e de los. coc05 puede ser por personas eKpcrimentadas que trepan hasta donde ~ 

encuentran los frutOM o desde el piso. usando una cuchilla atada a una vara o garrocha de buen 

mmai\o; en algunos Estados. principulmenle en la región Golfo Caribe. es frecuente esperar que 

los cocos maduros caigwt al suelo. " 

La difcrerx:ia en los métodos de recolección se debe en gran medida u las costumbres 

locales yu arr.iipdas y a las condiciones climutológicos o bien a Ja variedad del coco. Sea el 

método que fuere el corte de los cocos se hace tres 1;eces al ufto y hasta en ocasiones cuatro 

dependiendo de las necesidades económicas del productor: sin embargo. la calidad de la copra no 

seri1.1 la misma. 

•.t.6 ELABORACION DE LA COPRA 

Una vez que se ha recolectado el coco y ulmncenado o depositado en lugares idóneos. se 

procede a efectuar la primera fa.'«: para elaborJ.r copra. 

Lu obtención de la copr.1 ~e huce abriendo primero la..'i nueces con hacha. en !'>Cguida se 

saca la ulmcndru fresca con una cuchilla metúlic:i pura ponc:rsc a secar al sol en el piso. sobre 

pulapas sec-.i.." o sobre platafonnas de cemento. En ocasiones. antes de vaciarse la almendra se 

dlt!'ja que se ~eque un poco. lo cual pennite que se facilile la tarea del vaciado '°y además la copr.1 

se hace un poco mas gruesa. DurJnte el periodo de lluvias la c~echa se retarda debido a la 

• PROSA c •• , .. ulh~ Ofl. Cot .• [> .... 20 
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difkultud que se pn:!!iellta para el secado de Ju almendra. no obstante que se han desurroUado 

vario& (llOddos de aecad«us que permiten preparar la copra de JO a 12 hora.o;. en México se 

prefiere el aecado aJ sol con Jo que se lo•ra una buena calidad de copra. 

El ucado consiste en ~cir eJ contenido de aaua de Ju carne de coco que generalmente es 

de un ~. a un 5 o 7 ~. Los principios esenciales del proceso de desecacion pueden resum.irse 

de la siauiente maner-J: 

J.- El contenido de agua debe reducirse de un 50 a un 55 por ciento, a un 35 % preferentemente 
en el tran&curso de las primer.u 24 hor.&."o. 

2.- Duranle Ju.-. sieuien1cs 24 horus. cJ comenido de uaua debe reducirse hasra un 20'k. 

3.- En OlrJS 24 horolS ma.,,.. el con1enido de agua debe reducirse a un 5 o 6%. 11 

Cuando la copra se cncuen1ra bien d~ecada se vuelve quebradiza y se puede romper con 

facilidad: normalmente Jos comercian1cs se gu(an por la anchura de la línea ~gra que !loe observa 

sobre Ja superficie de Ja fractur-J para juzl?ar sobre el gmdo de humedad del produc10. 

Los pcuccdimientos de secado de Ju copra se clasillcan de Ja siguiemc manerJ: i:i 

a) Secado aJ sol 

bJ Ahumado o 5eeado !tobrc fueao abicno en un secador directo u orno 

e) Secado indirecto por medio del calor artificial, bien sea sobre una plataforma 

caliente. o en cámaro calentada por tubo de calefacción. 

Ocneralmentc do& de estos m6todos se puedal mezclar para conseeuir unq buena calidad 

en .a. copra. La difereni:ia entre los ucs ml!l:odos es que el secado al sol se beneficia del 

movimiento natural deJ aire. llÚC!l'ltnls que en'°" secadorc& dir«:tos se establecen las corrientes de 

aire por diferencias de 1cmperarura y en JOl!I. wricudores indireclos se empican secadores de uire 

forzados. 

''A.Alc:sa.M. MMllu.F.C.CouL. -Mtw .. •c.ka.t.~.aei.c~a:ilndu:Mn•Runileiir . .aJ. F.A.O-N-.-.wacau~. Rnn•. 
19!1 •• 
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•) Secado al Sol 

EJ mdtodo del M!ICado al sol es la opcrución mas simple para obtener copra. y a Ja vez es 

el procedimiemo más económico. en vinud de que el equipo empleado puede conslruirse con 

aquellos materiales que brinde Ja localidad. En nuestro pa(s es el micodo mas generalizado, 

principalmente en el eslado de GuetTero donde el procedimiento se lleva u cabo de la forma mas 

simple, ya que no hacen erogaciones en equipo de ningún tipo. La came de coco se extiende 

directamente m eJ piso donde pemwnece tres días al aire Jibre, Jo suficiente paru que quede bien 

secu. En algunos Jug:ures se empican plalafonnas de cemento para evitar que la copra se llene de 

impureza. ... 

En otros pa(:o.es produclores de copra. es muy común que se empler en el secado ul 1'.0I 

bastidores de bambú con dimen .. iones de J .25 a 2 mis. faclibles de poder ser transportados. Jo 

cual uyudu a que en época.<t de lluvia se protejan r.lpidameme. 

En Jos pa(so. asiáticos produclores de copru. o. muy común el empleo de secudores 

direcros. mo1ivo por el cual exis1e una gran variedad de los mismos. que comprende desde Jos mas 

rudimenlllrios hastu los ma..,. comunes y modernos. 

En su forma rudiment.aria, el desecador direclo con...,isle simplcmenle en una purrilla hecha 

con cana de bambtl o de otra fodole. enclavada al aire libre. En su fonna uvaflZltda los doiecndores 

directos son hornos de madcr-J o de hierro 1otalmen1e cubi~os que pc:nnilen evilar el efec10 

penurbador de Jos elementos atmosféricmo. 

EJ proceso de ~ación por c;los hornos se cfecttla cuando el aire calentado al perder 

densidad sube hac:ia Ja panilla y pasa entre Jos pdd¡tzos de copr..a haciendo que :¡c evapore la 

humedad que aquéllos contienen. 

,,, 



Como ya se dijo, en los de8ecadores indirectos la carne.de coco se pone en contacto con 

los aases en combustión y el humo del combustible que se quema en el hogar. hecho que permite 

que mediante este procedimien10 se oblena:a copru de maa:nifica calidad. 

Ex.is1cn muchos desecadores indireclos que se dis1ina:uen entre sí por su funcionamiento, 

el disefto. el ma1erial empleado. la forma se. Los desecadOf'es indirectos comerciales se conocen 

como desecadores indirec1os continuos, que por su gran capacidad de secado sólo son econ6micos 

cuando se usan comnanlemenie: por lo tamo. lo usan normalmen1.e los grandes propietarios. 

Un desecador indirec10 muy económico Jo es el G. Jorop de Josas culiemes de hormigón, 

consiste en un suelo de losas de cemento calentadas por fuego situado en un extremo. 

Los desecadores mecánicos continuos de manufac1ura comercial, especialmente el 

llamado chula, funcionan de la siguienle manera • Desde el horno. el aire caliente pasa u través de 

unos tu~ de acero sin cosluras. hast.a la cámara colocada en· el CJttremo opuesto del secadero. 

volviendo desde esta a través de ocro sislema de tubos. a o<ru cámarJ colocada detrús del horno, y 

de esta a Ja chimenea. 

La utilización de eslo:s sa::adores permiten so::ar desde un 1crcio hasta dos 1oneladas de 

copra cada 24 horas. 1'in ser afectado su comportamiento por las condiciones atmosféricas. 

Como ya se mca.:iono de los tres procedimientos mencionados anteriormente para el 

secado de 1u copra, el 5C!Cildo al sol rcsuha ser el ma.'i sencillo y el más económico. Cuando se 

emplean plalafonnus de cemento se obtiene una copn1 de buena calidad. pero como nos pudieron 

confinnar le. produclores ellos ticnc11 que paa:ar para que se JJeve .u cabo el secado de su copra en 

es1os Ju1ans que solo lo tieaen al¡runus personas. El Estado de Guerreo 1iene ya una costumbre 

anaia:ada ~este m~odo. 

Los inconvenientes que presenta este procedimiento .son por ejemplo en époc.u de lluvias. 

que difkullun el procedimiemo de un buen secado, reduciendo así los rendimientos por hect.área y 



provocando perdidas de consideración. Por Jo anterior se recomienda que en c!poca de lluvias. el 

1«ado al sol se complemente con el uso de secadores directos o indirectos. 

Las procedirnknlm anleric:nnenle mencionados no se utilizan ncwmalmente en México por 

la falta de información sobre su run:ionamiento lo cual provoca que el agricullor no obtenga los 

benertcios esperados. 

El Estado de Campeche es el mas perfeccionado en cuanto al tipo de secado de la copr.i. 

ya que se ha aeneralizado eJ uso de secadores mecánicos que han permitido que su copra sea de 

buena calidad. 



•.2 COMPORTAMIENTO HISTORJCO DE LA OFERTA 

ParJ llevar a cabo el análisis del comportumien10 histórico de la oferta de copru serú 

necesario i..::Juir aspectos referentes a la superficie plantada, cosechada y rendimientos Jos cuales 

se encuenuan estrechamente vinculados DI nivel de producción que pueda existir. 

La arena de copr..1 en nuestro país se inicia en el siglo pasado impulsándose algunas 

plantaciono en Jos primeros 25 aftos del presente en la costa del pacífico. 

En el cuadro número 3 podemos ver como e. que Ja superficie destinada a al siembra del 

cococcro ha disminuido considerablemente en el periodo de estudio al pasar de 192.9 mil hectáreas 

en 1985 a 17J.2 ha en 1995, Jo cual significa un decremento medio anual de -1.14%. esto trajo 

como consecuencia que la cosecha se viera i¡?:ualmcntc afectada al reducirse de J 72 mil hu a J 66 

mil registrando una tasa media de crecimiento de -0.35%: los mayores niveles cosechados se 

dieron en 1988 y 1991 con 185 187 mH hectáreas cosechadas respectivamente siendo la menor en 

J 995 con 166 mil. cabe deslacar que esta disminución !ioC da u pan.ir de t 990. 

CVADR03 

---..cs.~ ,,._llENTOOS 
-~ 

AÑO SUP. SUP. COSECHADA RENDIMIE"''TO. PRODUCCION 
SEMBRADA <HAS> (K¡t./HD) (TON,) 

198S 19:.?.90S 172.604 0.958 180.18!5 
1986 189,S:70 175,959 J.112 195.700 
1987 192,901 179,9..&7 1.065 191.700 
1988 194.256 18!5,654 0.978 181..S.SO 
1989 192.942 18:.?,383 1.113 :.?OJ,049 
1990 183 ... 83 183.318 1.040 190,660 
1991 189,550 187..SOO 1.017 190,605 
1992 177,680 173.348 1.153 199,888 
1993 172,498 168.:.?45 t.28:.? 215.614 
1994 173.131 171.382 J.257 215.475 
199S 171.200 166,514 l.J.ao 223199 

FUE.Plo"TE: SARH Sauema dC' lnf~ón de Prudm."tt• B~1co. Estudio S11temo. Pruduclo 

Ole~inusa.s 



Si obscrvamo5 detenidamen1c este cuadro. nos podemos percatar que si bien Ju superficie 

CONChadu disminuyo. no se da eJ mismo caso para la producción de copra que por el conlrJrio se 

bll incrementado al pasar de 180 mil toneladas en 198.S a 223 mil en 199.S. cs1os se debe a que los 

rendimienlO!l se inaemeniaron de .9,58c;¡, a 1.340 duranlc el mismo periodo. 

Lo an1crior Jo poderno5 ver mas claramente en la gráfica 1 donde se muestra este 

componamienlo decreciente de la superf"1eie co1H!1Chada que se debe entre ocros f"actores u Ja 

presencia del amarilhunicnto letal de cococero; p« Olra parte, cJ inctt:mcnto de la producción se 

da .,.cias a los rcndimien1os que se presemaron en el periodo (ver aninca 2): lo anterior nos 

hace penur que ha existido abandono de las plantaciones por parte del productor nws da>il. 

mientras que Jos arJ11dcs productores están aba..'itccicndo el mercado. 

GRAFJCA 1 

SVPERFICE COSECHADA V PRODUCCION DE COPRA 

---- -
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GRAFICA2 

llENDIMIEN'f'OS DE COPllA POll ftECT.4.llEA TON./HA.. 

Paru profundizar en Jo anterior haremos un aruUisis de Ja ofett:J por región producd\'11. 

•.2.1 PROPVCCION 

La producción nacioru1J de copru por regiones y .Estad05 ptoducrcw~ se incluye en el 

cu.udro 4. 

En cuanro a 1a producción se refiere. Ja R~ión Pacftico pa~o de 145 mil ronch1das en 

1985 a 193 mil ron. en 1995 reniendo un ra.u de crecimiento media anual de 2.8% en el 

perlado y apqtando el 80.5 '-*'de Ja producción wral en 1985; mimlrus que.. en 1995 aponu el 

86.3~: en elllfe rcn¡:Jón de5tacan eJ Estado de Ciuencro y Colima con una aponación de 5 1 .4% 

:y 21 .6~ res~ivamcnc:e par"J el rotal nacional en 1995. P~ su pane d &cado de Guerrero ha 

tnanlenido una producción PCel'ldenle loSfUndo una aasa decrcimicnro media anual de 4.8 ~ 

Ma)'« al uwisuado por la región. micnrras que ColifJIOI manruvo cons.tan1e su produccidn siendo 

.., mas airo nivel el de J 989 con 5"" 7 19 roneladas producid<&s mientras que el r~ro de la.o 

est.ado!o crecieron aun ritmo menor. 
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La reducida aportación u la producción de copra del res10 de las entidades de e.o¡ta 

región. no es consecuencia directa de su menor panicipación en superficie y bajos rendimientos. 

si no tambiál al volumen de producción que se ~tina al mercado de coco - fruta como 

Sinaloa. Nayaril y últimamenlc Colima. 

En cuanto a la región Golfo Caribe esta apono el 19.3% de la producción total en 

1985 mientras que diez aftos mas tarde apono únicamente 13.7% lo cual significo una 

disminución media anual de - 1 .3%. El mas alto nivd que logro e5ta región fue de 46. 588 ton. 

en J 989. El estado de Tabasco e-. el mas importanle en esla región ya que. tuvo un crecimiento 

medio de 1.7% mientras que el resto de Jos Estados disminuyeron su prcxtucción 

con.-.idcr.t.blcmente. 

CUADRO .. 
l'llOIJUCCION ANlJAL .._ E8TAIJ08 

(T'ONIELADASl 
E.STA DOS 

PAC.:IUC.."O J5S,l 1'1 ll'>M.Y71'> 170l,lH2 , ... 2.!'>1'>7 

GURRERO 71.llflO 7A.ltU 611.632 71.2MI 71,M42 7A.A611 76.1"4 llY,t!H<l 103,6SI 114,llKS 

COLIMA A6,IM 47.llM Sl.700 S2,D6 S4.71Y SJ,2.:i7 $4,S71 "49.!171 36.6!11 4S.42Y Ali.32) 

OAXACA I0.20S 10,1166 l.!140 I0,7SO 9,7)1t 10,000 13,317 11,trYll H.714 12,231) 

M'ICHOACAN 9.MK 10.694 11.2211 11.31'6 9.774 ll,S03 !l.340 

AUSCO 6.02l l.W.lt .,,.,, ,..,., !l-"411 7.JllS 3,487 !1.761 

cmtos l.OS2 3.0!12 3.6'-t 2.14!1 3.27S 1.192 1.1100 1.100 "900 
GOl.tU )4,1100 37!133 ""'" 3262<il 30632 

Í"ABASCO 2•.213 ""·""" 26,079 2!1.67!1 3'1.394 26,0)0 26,0)() 2S.43!1 2tt.166 36.~ 2tl.7<K) 

!cAMPECHE smo !1.031 ...... S.ooo S.076 •.roo •-'\112 3,47'1 3.4!12 2.00M 1.274 

VEllACltUZ 4.211 •.lll •.lll 3.030 l.2:!6 .... , 700 1.742 .... , 
'°'ROS 1.4)0 ••• 77 1.3!16 1.324 '" iroTAL lllO.IM!I 19!1.700 191.700 Ul.!l!IO 20l.tMl9 l'IO.MIO lwt,60!1 IW,Ml'll 21!1.614 21!1A7.S 223.IW 

FUENre: SARH E..tudm Siatema PruduC'\u Ol~mvs.a." 
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En la anifica 3 podemos observar como la superficie cOM!Ctwda en la región Golfo u 

disminuido, ato ae debe enarc otros factores a la presencia del amarillamicnto letal del coc:otero, 

así como al abandono de las plantaciones por pan.e de los productores 

GllAFICA ll 

P•(X)t.JCCON NACIONAL DE CX>PRA. 

1 

•.2.2 SVPEllHCIE COSECHA.DA 

La supcñicie cosechada en la Región Pacífico (ver cuadro 5 ) tuvo un componamiento 

cRCiente al pasar de 130 mil hoctáreas en 1985 a 136. 9 mil ha. en 1995 representando en este 

alto el 86.39b de W superficie nacional lopundo su mas alto nivel en 1988 con 144.S hu •• 

destaca el E.alado de Guerrero que llego a COS«har 10 mil ha. mas que en 1985 mic111ras que 

Colima tuvo una tendencia da:recicnte en el mismo periodo; por otra pane. Micboacán presenta 

un liacro cR!Cimiento. 

Lu Región Golfo mostró una tc:ndencia docreciente durante el periodo ya que. de 

repre5etllar un 24.7% de la pl'odua:ión nacional en 1985. puso a representar solo el IS.7 % en 

1995 lo cual significa urw tasa de crecimiento media anual de -3.5%: si bien. el resto de I~ 
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E.~tado!i disminuyeron su touperficic cosechada. Tabasco logro manlener sus niveles (ver 

cuadro~). 

CVADa05 

ESTADOS 1915 19Af) ,_, .... IW2 , .. , 
PA(.."IHCU 142.5 1.u.<.r 

iouaaERO "14.5 "18.3 7K.3 110.2 80.11 

icoLIMA 3:?.11 31.M .:U.6 ll.6 2<.r."1 

ic>AXACA 7.2 .. , 11.2 11.2 

MICHOACAN •.7 ... 
~ALISCO 2.!' 

loTROS 11..S 12.9 ... 
43.4 "'·' ).5.4 

!TABASCO :1.7.Y 2H.1 26.7 

lcAMPECHE 7.2 "1.2 7.1 o.• 

VERACllUZ '·' 2.2 '·' 2.2 

joTROS o.• 

tyoTAL 172.6 IM).3 1"13.3 16H.2 171.4 

FUENTE. SARH Estudm Sistema ProdLKtn Olcu¡,t1nusas 

2"1.3 

IO.K 

J.6 

26.2 

En la gráficu 4 se muestra cJ comportamiento de la superficie cosechada de copru por 

regiones productoras. 
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GRAFICA .. 

SVPEaFICIE COSECllADA DE COPRA (llEcrAREAS) 

... 2.3 RENDIMIENTOS 

En cuanto a los rcndimienlO!. obtenidos de copra en el período de esludio tenemos que. 

en la Rq¡:ión Pacífico se logro un crecimiemo al pasar de 1.1 1 8 kg./ha. a 1 .407 k:g./ha. en l 99S 

man.ifcsttmdo5c una tasa de crecimienlo media de 2.3 % destacando Colima con J • 770 kg.lha .• 

Jalisco con J .638 y en tercer lugar GucJTero con J ,361 kg./ha.: de lograrse incrementar los 

rendimientos en el Estado de: Guerrero. su producción se elevaría con.<iiderablemcn1e ya que es el 

principal productor a nivel nacional (ver cuadro 6 ). 

La Reaión Golfo tuvo una situación similar registrando una tcndcn::ia creciente durante 

el mismo periodo al pasar de .817 Jta.lhu. en 1985 n 1.03 J kg./ha. en I 995 loantndo una tasa 

de crecimiento media de 2.4%. En esta región solo Tabasco presemo un crecimienlo en su 

rendimiento al pasar de .817 ka.Iba. a 1.099 kg./ha en el mismo periodo logrando niveles de 

hast.u 1.489 kg,./ha. en 1989 micrurus que d re.to de las entidades disminuyeron sus 

rendimientos. El comportamiento de 1010 rendimientos lo podemos ver en 141 aráficu 5. 
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CUADR06 

--llllENTOa-~ .· -...-ISCl'Áll&AS) 
•;JCTADllfli ·- .. ., ·- ·- .... .... .... ·-PAl.'.lt'K:O 1.170 1.11, 1.01• l . .,.,. 1.0711 l.22!'i l.3b<& 1.262 

GUEllllUO 0.963 l.00, 0.9211 0.9U 0.9.51 0.9,0 l.602 1.2211 
COLIMA l.«17 l.4MM .. ,61 1.726 l.M, 1.727 1.640 

OAXACA 1.172 1.201 l.OM7 0.162 0.911, 0.893 1.000 0.77M 

MICHOACÁN 1.72M 1.72, l.ltll l.lt36 l.Ml<,I 1..576 1.262 0.lt6M 0 . .54.5 0.97!1 

ALISCO 1.01111 1.261 1 ..... l.39!i 1.219 1.223 

OTllOS 0.610 0.3-17 0.233 O.l<,i!'i 0.2M!i 0.147 2.111 
r.ot..FC) O.Ml7 0.902 O.N!il 1.171 0.7<,12 0.M73 1.HM 

TABASCO 0.116M l.072 0.<,1211 0.<,176 l.49M ...... 0.'.1!13 1.079 1.39.5 

CAMPECHE 0.72-4 0.74.5 o ...... 0.71.5 0.!192 O.!'il!i 0 . .52M 
VEllACkUZ 1.1131 O.M66 0.233 0 . .5.57 0.629 0.7'.12 

OTllOS 0.242 0.323 O.O'i6 2.tilH o . .51!'i 

TOTAL 1.111 0.97M t.017 l.2M2 l.2!i7 

FUE""~- SARH. Euudm Sistema Producto Olca¡?mo~a. .. 

1 :: 

GRAFICA 5 

REP..'DIMIENTOS ANUALES DE COPRA 
POR HECTAllEA 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..... 
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Lo an1erior expuooro indica que durunle lu úllima d6cuda la superficie plantada y 

cOMIChada así como la producción y Jos niveles de rendimientos en Ja región Golfo u excepción 

de Tabitaco tiende a reducinc en ,.arma mas dramádca que la rcaión pacifico sca:uramcme por 

la prnencia del mnarillamiento letal. 

Por Olra pane en lo que se refiere u los rendimientos. cabe destacar que la planla tiene 

unu re5puesr.a muy favorable a las a1cnciones que se le brinden. Algunos aurorcs citan ejemplos 

de respuestas. como las siauientes: para un cocoeal ya dcsanollado y establecido con material 

a:enético no s.eleccionado: 1
:-

- Sin practicas JaborJ.les ni fcniliz.ación : 700 ks. de copruhta. 

- Con labores cuhuraJes pero no fen.Hizado: 900 kg. de coprulhu. 

- Sin labores culrundes pero renilizado: 1400 kg. de coprJ/hu. 

- Con labores cultundes y fcnilizado 2000 kg. de coprJ/ ha. 

Ex.isrc tambic!n. información de que con marcrial seleccionado gcnc!ricumeme y con los 

cuidados. puede producir entre 2700 kg. de copr-d y hasta 4.0 ton. La pretensión en Mc!xico 

seria producir un promedio mCnimo de 2 toneladas por hcctárcu 

''ANtAME.Of\.CU •• rlR Ano:1V1~- • No.l.4 IVtlal 
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•.3 COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LA OFERTA 

En el afto de J 99S se han presentado cambios muy imponanles en Ja oferta de copru al 

verse incrementada ya que. pese a la disminución en la superflcic cOSCIChada. la producción se 

elevo en un 3.S% respecto a 1994 al pasar de 215 mil toneladas en 1994 a 223 mil en 1995. (ver 

cuadro 7) 

El Estado de Guerrero tiene una mayor aponación a la producción de copm con un 

51.4% seguido de Colima con un :?:1.7% y el resto de los E.~tados oponan el 22.9 'k restante Jo 

cual significa que cnue los dos primeros aportan tres cuanas panes del total nacional. 

En lo que respeta a los rendimientos obtenidos las enlidades que presentan niveles 

cercanos a las 2000 kg./ha. son Yucatán. Colima. Jalisco. Campeche y en cuuno Jugar 

GucrTero. El rendimiento promedio durante el año en el pafs fue de 1.340 kg./ha. (ver cuadro 7J. 

Pese a que se han incrementado Jos rendimient~. como ya se dijo la principal limitanle 

para producir copra a costos cornpctitiv~ en nuestro paás es el bajo rendimiemo que se tiene de 

J .34 ka.lha •• similar aJ obtenido hace 20 anos y la mitad del obtenido hnce treinta. En la literatura 

u!icnica inlernacional ..: han reportado rendimientos de mas de 9 ton./ha por lo tanto M~xico estu 

por debajo de los n:ndimientos potenciales. Hi 

Por otra pane el po1encial productivo con el que cuenta Mb.ico es de 2.877.523 

hcicláreas. divididas de la siguiente mancru: En Campeche 1.475,416. en GuC1Tcro 432,.540. en 

Jalisco 896,667 y en Oaxaca 72.900 y el resto en otros Estados. 



CUADR07 

ESTADO SUPERFICIE llENDIMIEJ'llITO PllODUCCION 
(hu.) (Ki:./ha.'<I.) ITon.) 

GUERRERO 84 • .&07 t.361 t 14,885 
COLIMA 27,300 1.770 48,323 
TABASCO 26.186 1.103 28,890 
OAXACA I0,780 1.135 12,230 
MICHOACAN 9,818 1.032 I0,131 
CAMPECHE 2.!i85 0.493 1.274 
YUCA.TAN .... 2.739 126 
CHIAPAS 1.000 1.000 1.000 
JALISCO 3,,92 1.642 S,898 
VERA.CRUZ 8()() 0.553 442 

TOTAL 166.,514 1300 223.191J 
FUENTE. Estudm S1i.temu Pruducm Oleup1nu~,. 

A nivel mundial existe una superficie de S.S. millones de hectáreas plantadas con palma 

de coco. de las cuales .e obtienen S millones de toneladas de copr.i. 1s Las principales regiones 

productivas se localizan en Filipinas con 1,830 toneladas de copra • y con una participación o 

nivel mundial de un 38CJl.. Indonesia 1.340 ton. y participa con un 27%. la India produce 370 

mil ton. con 7.6 % y México apon.a el 3% de la producción mundial con 223 mil ton. 

producidas. Ml!xico u.::upa el octavo lugar en cuanto a produc:ción se refiere. pcl'O muy por 

debajo de los principales productores que suelen ser los que tienen una mayor e.portación. 



••• ANALISIS DE LOS FACTORES QUE CONSIDERAN LA EVOLVCION 
POSIBLE DE LA OFERTA 

Los facu>res que afectan la producción de un bien o produclo pueden ser de diferente 

índole pero en productos de oriaen a(!ricola es1os son muy divenos tal es el ca.'io de la copnl. 

Las variaciones anuales en la oferta de copra se debe a causas como variaciones en el 

clima. las plagas. la.'i enfennedades y el tipo de cuidado que cada productor Je de al cultivo. 

Otro factor por el que la oferta de copra se vea afectada puede ser también los problemus 

u IO!io que se enfrenta el prcxtucto en la cadena de Prvdua:tón - Come~ ----
Como ya se ha mencionado en el trun.-.curso de eslU investigación y según datos aportados 

por la S.A.R.H .• en la mayoría de los eo;;tados productores de copta se careció de un plan de 

desarrollo que pcnniticra orientar técnicamente !ooU establecimiento y mamenimiemo debido u que 

Ja mayor pune de las buenas se iniciaron sin tener en cuenta condiciones del climu. suelos y Oltos 

aspectos básicos como el pocencial productivo de las variedades plantada. y la vinculación que 

debe haber entre la producción. tran..-.formación y comercialiwción de los productos. de tal forma 

que sea factible lu recuperación de inversiones en Ja etapa de establccimicn10 e inversiones anualo 

adicionales p1JrJ m1Jn1ener las plantacionei. en condiciones optimas de producción cosa que a un 

no se ha realizado en el país. 

La cscas,a tecnificación uplicuda. sumada a los problemas financieros y de 

comcn:iallzación. han originado bajas anuales en plantaciones, su abandono y el desaliento de los 

cocc:.:uhores, quienes han optado por el cambio del uso del suelo derribando lai. plantaciones. Las 

plantaciones han sido derribada.'i 1ambi&!n por la construcción de obrJ.S urbana.'i e industriales. 

Debido u 105 bajos insresos que oblicnen JQ!i¡ productores han optado por el 

establecimieruo de plantaciones asociadai. que intcrlleren en el desarrollo del producto principal y 

propician la proliferación de plagas y enfcrrnedudcs, tul es el caso de las plantaciones eJ1Lis1en1es 
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en GuerTero y Colima entidades donde se C5tima que el 78% de las huenas se encuentran 

asociadas con plátano, limón, papaya y pustm etc. 

En cuanto al rieao y a las practicas de fenilización cabe apuntar que existe 

dmconocirnienlo casi total por pane de los productores. En el Estado de Guerrero. principal 

pt'Oductor de copra en el paf s. actual.menee el uso de fertilizantes aJ cocotero es nulo: esto se pudo 

cc:wnprobar rnediance una practica de campo realizada ha este estado situación similar ocurre con el 

Estado de Colima. 

Por lo que toca al manejo de las t6cnicas de manejo del apa en las áreas bajo riqo. en la 

mayoría de las plantaciones su uso y su aprovechamiento son deficienlcs. no solo por la falta de 

Con5Cn'ación, y mantenimiento de las obras hidráulica.."i, si no tambiál debido a que los sistemas 

establecidori no se ajustan a las condicim1cs topognlficus y a las características físicas de Ja ticrru. 

Los sistemas de riego de la tierra son por gravedad a travót de un canal con regaderas 

individuales a cada una de las palmas. Por otra pane el JNIFAP aconseja el riego por bombeo de 

posos profundos o mediante extr...:ción directa de los ríos o WToyos. 

Todo lo anterior ha provocado las variaciones que se dan ano con afto tanto en la 

superficie cosechada como en la producción pero idn duda el factor que mas ha afectado 

actualmerue &amo a la producción como al mismo productor hablando desde el punto de vista 

apícola son las plagas y enfennedades como el ___... o leUI del c.'OCID&tro. 

Las plaaas así como las enfcnnc:dade:s. &eaún la FAO expresan en táminos globales que el 

efecto nqi.ativo que se acumula se traduce en decrementos de 30% de la prod&M:ción potencial. Por 

ejemplo en Mbico en el Estado de: Yucatán se han dado púdidas de hasta un 80% debido 

principalmcme al Amarillamiento Lec.al del cocotero. 

Si baccmm una mtimación a srosso modo de las p!rdidas en la cosecha a las que se Uegu 

en un afto dd>ido al efecto de las plaps y las cnfenncdadcs de la palma de coco d resultado al que 

Ueearíamm Mría e.I sipicnte; Si la a.ec:ha de 1995 convertida a producción de copra fue de 166 

514 ton •• rqwaenta esto solo el 7&il> de Ja COMl:ha pocencial que debl'.a ser de 237,897 toneladas: 
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por lo tanto, la producción que se perdió por plagas y cnfcnncdudes fue de 71.383 toneladas de 

copra. 

Esto que se deja de percibir sracias a las p&didas en la cosecha, en u!:rminos monecarios 

npreleftla solo una pane de la pá'dida total. ya que llClem4s de la afectación directa al economía 

del productor hay otros trastornos socioeconómic05 como los que resultan en los eslabones 

aiauiemes de la cadena del coco. 

POI' ejemplo Cfitas pá'didtK además de caer sobre el productor lo hará tambil!n sobre las 

empresas encarl'.adts de CJ1.trac:r el aceite de coprJ por dejar de pnx:esar las toneladas que 

de&UUyeron hu plagas. 

Otro problema puede ser el precio y la comercialización que son problemas (de los cuales 

hablaremos en los próximos capítulos)a los que se enfrenta el productor y hacen que disminuya la 

ofcrus que aportan al mercado. 

A continuación se presenta una lista de diferente!> enfermedades y plagas que existen en el 

ccx:otcro. ......y--
Muyate Prieto o Picudo (Rhynconpurus Pulman.im> 

Anillo Rojo< Radinaphclenchus cocophilus) 

Punta de Upiz 

Acaro o Erióf"tdo (Eriophies 1ucrneronis) 

Pudricción del C01ollo (Phytophlora polmivora.) 

Tizón de la Hoja (Pe5talozzia palmarum) 

Amarillamicnto LeW del CocOlcro 

Enfermedades causadas por honaos 

Mancha foliar e•osporial (F. durum) 

Podredumbre del fNIO < CoUetouichum gloeosporioidcs) 

Podredumbre de la hoja (Drcchslent halodes) 
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Pdstulas folian; ( Codcium sp.J 

Ra1ur-J foliar ( Bocryodiplodia palmarumJ 

~mbtt: tetaJ del tronco (Marusmiellus cocophilusJ 

Mal hemonaaico ( Cerarostomella paradoxa) 

Telilla BJanca ( Conicium penicilJatumJ 

Existen mucho mas enfermedades pero solo algunas han sido identificadoi; con más 

frecuencia en la República Mexicana. 

Dos de estas pla8as (el Picudo o Muyute prieto) )'el Acaro Ad como lu enfermedad Anillo 

Rojo atacan a Jos cocules de lodu Ja Repdblica al grJdo de requerir se lomen modicbs p;1ru su 

conuol. 

El M.y.se o Picudo ( Rhynchophorus palmorum) es uno de los insecros mus peTjudicialo 

del cocolero. La larva pcnerru el tronco y ataca el cogollo de Jas plantas uc1uando como 

diseminador del nemátodo que provoca Ja enfcnnedud del anillo rojo. Ambos parásiros provocan 

bajos rendimiemos de copr-..a en Guenero. oca..<>ionando también Ja muene de plantas. 

Pos su pane el Ae.t"O Se presenta sobre rodo en lugares con lluvias dc:ficic.."Otcs. y terrenos 

arenosos pobres en nutrientes. Puede provocar la caída de lu plunta. Jos frutos atacados en estado 

de desarrollo mas avunzudo crecen diferentes. reduciendo su tumafto y peso de carne o pulpa hastu 

menos del 50% de Ja copr-J de cocos sanos. 

Atllllo rojo (rharüduphelcnchus cocophilusJ Se presenta normalmente en áreas de 

deficiente drenaje. Afecta Jas plantas de cona edad de entre 4 y 15 aftos provocando Ja muerte de 

las hojas y Ja caída prematuras del fruto. 

o lee.mi MI CeealerO lb Es una enfermedad causada por un ~croplusma y 

traru;milidM por la chichanira Myndu" crudus. ampliamente distribuida en los pastos de áreas 

uopica.Jes. Las plantas afectadas prc~ntan los si&uicntcs síntoma<>: 

•• Humt.'111•Ciunlk> ~" yJ•me f'uUI ltAn• M PI-e• )' Enr~a del ~itcn•en la ~t.di: Yucar~ SARH Oc. 
Jnfocr-r•""'Mt•oa•.~ Yua&Arl 
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Caída prematura de los frutos. 

Las innorescenciu se tornan negra. ... 

Lu primeras hoju se ponen amarillu.'i y se 5eean. 

La planta se muere. el penacho se cae y queda únicamente el tronco. 

Por lo severo de su ataque acaba con Ja palma al cabo de 4 a 6 meses después de la 

aparición de los primeros síntomas. 

El ataque de esta cnfennedad en México se detecto en 1982 en Quintana Roo y 

posterionnente en Yucatán y Campeche y últimamente el C5tado de Taba~o causando la muene a 

cerca de 400,()(X) mil palmer.tS. 

En 105 dos primeros. Estados el problema no fue llln grave ya que estos no han sido 

cminentememe coprcros no así el Estado de Campeche donde se tiene una mayor superficie 

plantada caso que preocupa a una pane de Jos cosecheros., Los productore. del estado de Tabasco 

en la actualidad son los mas preocupados ya que. no existe barrcru fbiográfica ni genética que 

separe sus plantaciones de la fuente de inoculo de ALC que ya se detecto en algunas regiones de 

este E.<itado. 

En cuanto al control del ALC este se ha tratado de llevar a cabo de diferentes formas: 

1. AUolpando al insecto vector Chichanita con tr.unpa.'io adhesiva."' 

2. Mediante un control Químico a ba. .. e de inyecciones que detiene la cnfenncdad en el 

punto donde se encuentre. pero lo hace solo duran1e tres meses lo cual provocaría que se 

aplicara esta inyección 4 veces al afto resultando esto muy costoso. 

3. Conuol Gcn.!:tico mediante el uso de variedades resistcrnes. Consiste en oponer el 

microplasma de planta."" con aenes que den resistencia al microbio palógcno. Estas 

plantas cstanin favorecidas con la instalación y mantenimiento de huenas madres. 
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4.4.J ESTIMACION DE COSTOS DE VNA HUERTA MADRE LLEVADO A CABO POR 
ELINIFA.P 17 

Es.tas se llevan a cabo con el fln de producir semillas de línea seleccionadas de túbridos 

que combinen la resistencia al ALC de lo& CC.:Oleros enano& de oriaen Malayo con la calidad de 

copra y tolerancia a sequCas y al¡¡una.co plaga."i de Jos crioll01' altos del Pacífico. 

Desput!s de scmbr..1.r la huerta madre con plantas de las varicdadefi deseadas • las plantas 

florear.m a •~ 2· :\ ar.os; u los 4 aftos se hacen las emasculaciones y polinizaciones. Se deja que 

madure el frulo híbrido un afio • A loi.. S afias 5e tcndr.í la primer co!Oecha de hlbridos. 

Actualmente en México existen huCnas madres en Jos Estados de Quintana Roo en diez 

hectáreas con el cullivo Enano Malayo subtipo amarillo• procedente de la buena del INIFAP en 

Guerrero y CSID ul vez de Ja Costa de Marfil. En Campeche hay 12 ha. de huertas madres con 

enanos Amarillos Malayos provenicn1es de Tecoman: por tou pane en Yucat.án cxisle solo una 

buena mudre, en Tabasco cxiMen 20 ha. plantadas con variedades Erutno Amarillo Malayo y 4 

con Enano Rojo Malayo procedentes de la costa de Marfil y por liltimo en Guerrero existen 

aproximadamente 1 S ha. con variedades del Enano Rojo y Amarillo Mulayo. 

Esta estimación de= costos est.u hecha para un huerta nwdre de 1 SO plantas puru producir 

hfbridc:K de los que se espera tengan resistencia al Amarillamiento Letal del Cococero y buena 

calidad de copra. emple.ando como progenilor femenino cultivares de Enano Malayo. sobre todo 

Enwio Amarillo Maluyo y polen de cultivares sclcccionadm. del Alto del P..teífico (ver cuadro 8) 

u PltOSA Or Cu .• r. 3.20 
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CUADR08 

'..·: ClOS'l'OSPAllA a. Ul'MLSCS_~~NTO y°"::"'CIC)N m: 1JN4 

1• Establecimiento y mantenimiento: Preparación del sencno • .tquisición de 
im;umos • siembra. labores culrurales, control fitosanitarto etc. 

?.39 y .t• Mantenimiento: Labores culturales. cajc1eo, riego. despalme, dcshien.·e. 
limpieza de la buena: adcmb. medidas de control fitosanitario (2,000 
anuales por tres anos) 

S" Manirnimiento e hibridación. Muntcnimicnlo como en los anos :?- a .i0 
• 

adquisición de polen. ema...culación. polinización. Cosecha 

Tal.al ecumuladn U.. el !'o afta 

6• A panir del 6• ano 5C mantendrá el gasto de 17.SOO peso~ anuales por 
mantenimicnlo de hibridación. 

2.200 

6,000 

17.500 

25.700 

A punir del primer ano de cosecha de semilla. nueces o frutos híbridos (5ª año de su 

preparución ). ~ esper.1n1 ob1encr. ba!<-ado en la opción de algunos de los técnicos fitomejor.tdores 

de 20 u 30 nueces hlbridas por planta madre por uf\o. Tomando la medida 25 nueces híbridas por 

planta. una hectárea de huerta madre con 1 SO plantas rendirá 3. 750 nueces tu.bridas; de cstai. se 

calcula que sólo el 70'k- llegará u la plantación definitiva por diversas mcnnas • resultando 

entonces una producción de 2.625 plantas híbridai. por hectárea y por ufto. a partir del 5ª afto. Ei.ta 

cantidad de "°cmilla híbrida sembr.tda a razón de ISO plantas /ha. scrvir..1 par.t cubrir 17.5 ha de 

plantación. 

Al final del s• ano se calcula se habrán invertido 525. 700 pesos por hectárea de huerta 

madre por lo taruo. cada una de las 2.625 plantita."' habr.i costado 9.790 pci.os. 

Si se vendieran la."' 2.625 plantita,. de híbrido a $10 picz.u. se obtendría 526.250 pesos 

por hectárea. que pagarla toda la inversión de Jos 5 ai\os que precedieron a la primer cosecha en la 

hucnn madre. C8timados en 525.700 pe505: coru.iderando Jos mismos costos 5J7.500 e ingrc.os 

de 526.250 en los aftos subf.ccuemes la utilidad anual ~ria de 58.750. 



Lo anterior sería un proyecto autofinanciablc. con alta productividad. que podría ser 

establecido manejado y uaufructuado por productores interesados ~ responsables de su exploc.ación 

y uesondos por personal del INIFAP . 

.... 1 MANEJO FITOSANITARIO 

La problemática a la que K" enfrenta tu palma de coco en el país desde el punto de vista 

fitosunitario por lo regular tiene tres car.!cteristicas: l )E.<i similar y sencilla de controlar. ::?.J E." muy 

gmve por la pérdida.'\ económica. .. que causa ·3) No se hace nada por controlarlas. 

El control biológico. el químico usf como el Genético son de suma imponancia par.1 el 

muntenimicnto del cocotero. pero estos se deben llevar a cabo corno complemento de el control 

cuhurul que de llevarse a Ja pr..ctica se podrían evitar enfennedadcs y ataque de plagas. 

El control cultural implica acciones sencilla!-. como revisión constante y cuidadosa de la!'> 

plantaciones de manerJ que permita detectar oponunamente las plaga!-. y cnfermedack~: la 

recolección de plantas caídas. Ju demolición de palupas. o de plantas enfennus enteras ya sea por 

desecación o por derribo trozando e inciner.mdo. Pretcnd.iéndme destruir J~ sitios de cría e 

incubución de plagas y enfennedades en las panes ... egetaJes o en toda Ju planta. 

Aun que los conceptos son básicos y universales pam cJ cocotero. nuestras zonas coprera,. 

requieren soluciones locales. Si bien se dispone de conocimientos generales pan• combatir las 

enfenncdades y plagas del cocotero a un quedan bustas zona.'\ de investigación. 

Lamcntablcmenle tu invcsligución de estas áreas en nuestro país c:stú prácticamente 

auspcndidu por no existir presupuesto asianado par.! cienos Estados. 

A continuación se pre5Cllla una cstimación de costQlli. para el manejo fit05Wlitario del 

Cot'OC.cn> para la prevención de algunas enfermedades y plaga.~ dcJ cocuero Uevado u cabo por el 

INIFAP. 
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•••• 2.1 COSTO DE MANEJO nTOSANITARIO 

El manejo filoaanitario en MéJLico se puede concretar en tres pun1os: 

1.- Control del Mayate Prieto y del Anillo Rojo a base de 1r.1mperos contra el in.'iocclo con atrnyeme 

alimenticio ma..;, insecticida. reponiendo el atrdyenle y el insecticida cada dos semanas. 

2.- Control del Acaro a base de H.'ipersiones de un acaricida. 

~-- Escurdu y saneamiento de la huena. 

En el cuadro 9 se mues1ru una estimación de costos para el nwnejo fi1osuni1urio de una 

hectárea de cocotero. 

CUADR09 

·: Ea'ftMACION DE OOST08 PARA IEL CONTllOL Fll"OSANITAIUO DEL COCO'l'E90 POll 

HECTAllEA -º- 3 trampas lipo CSAT <consuucc1ón ca~r-a) 

insecticida 1 litro monocrotofos 

6 kg. de atrayente <fruta barata) 

1.5 kc. de o .. irioquinox <o Monocrorofos ) 

1 Trampero y fumigador S jornales 

TOTAL 

c .. 10 unlt.rio mensual 

45 

65 

18 

140 

JIU 

378 

Llevando u cabo todo Jo anteriormente expuesto se podría clcvu.r los rendimientos y Ju 

producción de copra.. faltando por analizar la problemática en la comen:ializ.ación de este 

producto. que impide al productor realizar estas labores. 
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·CA .. ITULO S 

· ANALl818 DE LA DEMANDA 



5.1 DEMANDA 

La demanda n la Clapa mas importante dentro de un e5tudio de mcrcudo. ya que 

ck!pendiendo de 11us ra;ul&ados se pueden tomar decisiones; paru el ca. .. o del producto en estudio el 

nivel de la dl!mandal nos dirá si et factible realizar proyectOt<O de inversión par el incremento de la 

producción. o bien nos dirá si liCr-.i necesario sustituir este prcxtucto por uno ma. .. rentable. 

La copra eto un bien intcnncdio, ya que es una materia prima que se utiliza parJ la 

extrc1eción de aceite el cual es utilizado en diferentes induMrias para la producción de un bien final. 

Un bien o servicio intermedio es aquel que se destina o se empica en la producción de otros 

bienes o servicios; por Jo tanto, su demanda dependerú de los bienes en cuya producción participan 

y la proporción en que inlcrvienc en este. Lu determinación de la demanda de la copra exigirá el 

conocimiento de todo el sistema de relaciones industriales en las que panicipa; debido a lo difícil 

que resulla obtener esta información el esludio se puede limitar u los principales scc1ores o 

actividades que lo u1ilizan. 1 

Tomando en cuenta lo anlerior y debido aJu dificultad para otncner información de todas 

las induMrias consumidorJs de copra. se lomara el lotal del C.N.A. (Consumo Nacional Aparenle) 

y. se darán dalos de alguna." de las industrias que mu.o¡ la utilizan como materia prima. 

Para fines de este trabajo el consumo nacional aparente o la demanda se calculara bajo la 

siguiente formula: 

C.N.A.= P+J ·X 

en donde 

P == producción 

1 = importaciones 

•= cxporu.:iones 
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5.2 CARACTERISTICAS DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS, FACTORES QUE 

DETERMINAN SU COMPORTAMIENTO. 

Como ya se ha mencionado et mercudo de la copra es el de aceites y grasas tamo de uso 

comestible como de uso industrial. A continuación veremos las caracteristicas principale~ del 

mercado me!licano de ocei1es y gr.1sa.'i. 

Son varios los factores que determinan el componamiento de una empresa consumidom de 

copra. esto 5C debe principalmente a que el mercado mexicano de aceite.o; y grJsas posee como 

caracterfstica fundamental, lu rclución de sucedaneidad entre Jos varios tipos de aceites y. por 

ende, de ttr.in intcrcambialidad cnue los diferentes usos finule~ de los dife~ntes productos olcico!'o.: 

por este motivo en este mercado. la variable precio ocupa un papel preponderante en las deci,.lone"' 

de compr.i de los consumidores. ya sea nada mas de casa o industriales, esto con el motivo de 

obtener la combinación de gasto o estructur.t de costo mas rentable. 

Por otro lado la capacidad instalada de Ja industria hace que las empre!'.aS aceiterJs 

re...&ccionen segtin lus seftaJcs del mercado en un momento determinado. grJcia~ u la flexibilidud de 

los procesos productivos para adaptarse a la molienda de lus diferentes oleaginosa.'i. sin incurrir en 

costos exlr.1..'i de ajusce. Lo anterior aunque uyuda u las empre~s. duna el consumo de la copm. 

El comportamiento de este mercado es muy variado. porque depende de la inccnidumbre 

de las cosecha.'\ ugrlcolas. las nuctuaciones de costo de la.<i materias prima.._. y la necesiclud de 

modernización del equipo y tb:nica en las planta.-.. as( como la ruda compelencia en el mercado del 

producto 1erminado. 

5.2.1 ACEITE DE COCO PARA FINES ALIMENTARIOS 

Los aceites vegetales que se consumen en México provienen principalmente de Ja semilla 

de canamo. ajonjolí. algodón. giru..,.ol. nabo soya. mufz y cacahuate: siendo estos los principales 

competidores de la copna además de las gr.1..<w.<t animales. 
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En los últimos anos hu exislido un aumento considcr-Jble en la demanda de uceite:-. 

comestibles es10 se debe a factores corno la creciente urbanización. inten!s por el consumo de 

aceiles no saturados y enlrc otros. la sustitución de manteca de cerdo por la.,. mantecas vegetales: 

(sin embargo, el incrememo de Ja demanda de aceite de copru no fue significativa para fine.!> 

comestibles) por lo que, el crecimiemo en el consumo se ha cubieno con otras oleaginosa.o; tanto 

nacionales como de importaeión ya que el pafs es deficitario y por lo tanto importador de semillas 

oleaginosas. 

Otro uso del aceile de coco se da en la industria de lácteos pam la fonnulación de leche 

rcconsliluiaa para restituir la grJsa. y así poder obtener productos como crema, mantequilla leche 

descremada e1c. La empresa purJesta1al Cona.supo fue una consumidorJ imponante de copru pero 

en Ja aclualidad sus comprus son nula." debido n la faltu de ofena a tiempo y las fluctuaciones de 

sus precios, por Jo que se incremento la importación de Olras gmsas indh;pensubles para Ja 

industria. 

S.2.2 ACEITE DE COCO PARA FINES NO ALIMENTARIOS 

La demanda de aceile para fines no alimentarios. depende principalmente de la industria 

jabonerJ, cosm~ticos y productos farmacéuticos, usf como Ja industria huleru. la textil la de cuero y 

algunas industria.o¡ químicas en menor proporción. 

En los productos que se producen mediante la copru son jabones de tocador. detergentes 

sintélicos. cosm~ticos. odilivos de ucei1es. líquidos de frenos hidr.iulicus de aviones. ácidos grJ..,.os, 

glicerina, barnices. recubrimientos. plas1ificu.nte!-I e insecticida.<o. 

En Jos próximos incisos &e detallara mas sobre como es el uso de Ja copra y su aceite en 

aJauna.o¡ industria.o¡. 

S..2.2.1 LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y DE COSMETICOS 

En cosmtticos el aceile de copru es empleado en la elaborJCión de diversos produclos tales 

como lápiz labial. shampoos crema. pomada, lociones. maquillajes etc.: requiriendo glicerina en 

cada uno de ellos. La glicerina es un subproduclo de la elabor..ación de jabones. 
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Cuando el aceite de coco 1u: hidroliz.a se fonna glicerina y ácidos grasos los cuules despué!'> 

de fraccionarse en compuesta& ácidos de gran pureza como MJn los ácidos caprílico, capróico, 

la1hico y miñstico; los derivados de estos ácidos M>n utilizados como materias prima. ... 

Además el aceite de copra permite la solubilidad de productos funnacl!uticos como las 

vitaminas, hormonas. antibidticos y sustancias propias para inyecciones intramusculares. Lus 

grJsa KC emplean corno agentes udelgazantes parJ cremas. lociones o pomadas. recubre y endurece 

ademá.o¡ Ja cap.u cnl&!rica en pa.o¡tiJlas y tabletas utilizado tambil!n en la elaboración de supositorios. 

5.2.2.2 INDUSTRIA .JABONERA 

A conlinuación se incluye un breve análisis del componamiento que ha tenido Ja industriu 

jabonerJ en Jos últimos afto!<t como consumidorJ de copr..L 

La copra es una materia prima de suma importancia parJ la industria jabonera esto se debe 

principalmente a las cualidado que presenta para la elabcm1ción de sus productos. En cicrtn forma 

podemos decir que el incremento de lu demanda depende entre otras cosa~ del crocimiemo de esta 

industria y de la demanda de jabones. 

La industria jabonera es una actividad de las mas antiguas en el país: el jabón se fabrica en 

Mbico desde los tiempos de la colonia. Ames de la Revolución de 1910, existen fabricas de jabón 

pcqueftus principalmente en Couhuila. La primera fabrica de jabón que existió fue la de jabón 

Custillo y poco después Ja Compafüu Colgatc que desde 1915 exportaba de.-.de E.U. imponante.' 

partida.o¡ de jabón. = 
Paru la fabricación de jabón. generalmente la~ materias primus que se emplean son ~ 

arusas vcaccalcs. ansas animales. sosa cáustica. lodos pura refundir. colofonia, silicatos. 

perfumes. ceniza de sosa y s.al. Los aceite.o¡ vegetales y las grasas animales son los ingrcdient~ 

fundamentalQ y de su combinación depende el tipo de jabón que quiCT'J obtenerse. Para tu 

fabricación de jabones duros la proporción de gntSU animal es muy superior a la animal. Y para la 

fabricación de jabones blandos ocurre lo contrario~ sin embargo. es posible obtener un jabón de 

: C)IK'.,e.Ji, Ca•tn• Alfo-• -La 1ndw.tnti ..r la C(1flnl en lll c, .. t..o del Ea.Ji• de! Ouenen:i- f'· 'IK Tes .. Pnlfnto.._I UNAM F~llaJ de! 
&, ... •1oml.i l\16~. 
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magnifica calidad usando básicamente aceites gruesos como el coco. Cuando se emplean aceites 

delgados la proporción de arasa animal es alta y lo contmrio sucede cuando se emplean aceites 

anaesos.-' 

El jabón debe tener tres car.scterfsticas primordiales. durez.a, solubilidad y espuma: el 

aceite de coco contiene estas tres cualidades inigualables por otro tipo de aceites. Esto lo podemos 

ver ma.~ claramente en el cuadro to:' 

Con lu combinación de este tipo de: oceitcs se pueden fabricar jabones de diferentes clases 

pero sin duda el aceite de copr.i se puede obtener un producto de alta calidad. 

CUADRO JO 

.. Ol'IEDADES QVESE JMPAaTEN A LOS JABONES POll 

DD'EllENTES CVEllPOS GllASQS.• 

MATERIAS PRJMA.S DUREZA SOLUBILIDAD ESPUMA 

ACEITE DE COCO A A A 

ACEI~ DE ALGODÓN M B B 

ACEI~ DE AJONJOLI B M B 

COLOFONIA B A A 

SEBO y GRASAS A B B 

HIDROGENAOAS 

NOTA: l-a-'•lctramd•c.t11-~...uCPquc l•.,.aiCTP-• cr-• 1mrancn a 1.,.l"'>rte~ de lui;. 

jabonu. Asf la letra A rcprcacnta 111 conju~ación optinua de es.as caraccerli;.1icas 

De la combinación de aceite de copr.s con aceites delgados como el njonjolf. cacahuate. 

nabo cte. puede surgir un tipo de jabón cercano u lo ideal. cosa que no sucede si se combina con 

aceite de algodón sebo o grasa hidrogcnada. 

•1""1. I"- IO.\ 
'"Jt-J.1".llM 
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Con el empleo de sebo se obtienen jubones de alta dureza pero muy poco solubles y poder 

eapumante: por Jo 1.an10. para su uso se requieren fuenes cantidudes de colofonia y aceite de copra. 

La industria jaboner.t. para abatir los precios de copra combina el uso del t>ebo con 01ros acei1cs 

delgados. 

Con todo lo anterior podemos ver la facilidad con la que la industriu puede cambiar de 

fórmulas suiuiluyendo usr una.-. gr.t."ias por otrJs. 

En la fabrica de jabón Prcx:ter & Gwnble de México S.A. de C.V. existen dos tipos de 

jabón base cuya diferencia es la cantidad de lim.1~as que se utilizan para .:!U obtención, las cuule~ 

son:" 

SEBO/CARTAMO 

coco 

ZEST CAMA Y I ESCUDO 

55% 

45% 

85% 

15% 

Lo anterior deja claro la imponancia que tiene la copra paru la fabricación de jubones de 

calidad como el zest. 

•) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN LA INDUSTRIA .JABONERA. 

La industria jabonerJ ha venido presentando un crecimiento consider.1ble, esto se debe 

principalmente al incremento de la dcmwula, causada por el incn:mento de In población; Jo anterior 

nos podria hacer pensar que esta industria podría igualmente demandar cantidades mayores de 

copr.i y por lo tanto aceite de copr.i pues bien esto no ha sido asf. esto se debe a que los 

detergentes sinh!licos. productos obtenidos por Ju industria química a panir del carbón y del 

pcuóleo, están sustituyendo rápidamente u. los jabones y polvos jabonosos a base de aceite."i 

vegetales y animales 

0 Pnuer 41: G•ml'>lc lk M~''"'' S.A. de C.V. - M-al ""' 0(1cr...,,.'"'"°' •. r. 3) Ocp.uumcnlt> ck l"' ... 'C:'>o<~ IW2. 
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En el cuadro 1 l podemos observar como no solo ha cambiado el consumo de aceite 

vegetal por el de animal si no que ademá. .. se están impon.ando grandes cantidades de sebo y se 

deja de consumir la producción nacional. 

En lo que se refiere a las materias primas utilizadas en la industria. tenemos que el uso de 

gra.-.a.o¡ animuJ. era superior al consumo de grJsas vegetales, esto ocurrió así hasta los 60s cuando 

se da un cambio total en la dieta de la población. 

Pese a los desequilibrios en Ja demandu de copra por la industria jabonerJ este tiende a 

incrementar..e ya que paso de S:? mil en 1988 u 61 mil tonelaaas en 1995. Jo cual representa un 

1 1.5% (cuadro 1) y según infonne!<. de la Cámam Nacional de Aceiles y Jabones el incrememo en 

la demanda de copru continuaru. es10 se debe n que esta indus1ria produce glicerina mediame el 

aceite de coco la cual como ya vimos es un insumo en la indus1ria fannacc!utica y de cosméticos y 

se están expon.ando u los EUA de lo cual aun no existen cifrus disponibles. 

El consumo de aceite de coprJ en 199.i es equivaleme u 10:? mil toneludas de copr.t lo cual 

represenw cerca del 50 % de la producción nacional. 

CUADROll 

-lllO---~--LAPRODUCCIONDE ' "" 
,., -'l'ONml • .,.. 

ANOS ACEITE SEBO SEBO OTRAS ACEITE 
DE 

coco NACIONAL IMPORTADO GRASAS PALMA 
1988 52000 137000 11000 
1989 59900 1SB300 13800 
1990 59400 42500 125100 10000 10800 
1991 61200 45700 132200 13200 
1992 59100 3800 128500 9300 
1993 59200 45000 125500 9700 
1994 58700 38600 133500 14700 
1995 61000 39500 12987 15200 
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b) CAPACIDAD INSTALADA 

Actuulmen1e la industria jabonerJ cuenta con unu capacidad instalada para la molienda 

de copru de 250 mil tonelada. ... por lo tanto si tomamos en cuenta que esta demanda 105 mil 

toneladas de copr.i. podemos decir que se encuentra trabajando a un 48% de su capacidad (ver 

cuadro 12). El cuadro nos muestra también que en lo que respecta a la producción de jabón de 

tocador. de lavandería y detergemes. estos no alcanzan u cubrir ni el 80% de Ja capacidad 

instalada, lo cual nos hace pensur que si crece la demanda de jabón es decir de producto tenninado 

se incrementar.i el consumo de copra. 

CUADRO 12 

CAPACIDAD ANUAL DE-OOUCCION INDUSTlllAL 

CAMAJlA NACIONAL DE LA INDV~ DE ACEITEl,GllASAS Y .IA-ES 

DESCRJPCJON CAP.INSTALADA RELACION PORCENTUAL 

<TONELADAS> PRODUCCION I CAPACIDAD 

JJbon de: Toc:.ador 175.000 65.l 

Jubón de La,·anderfa 340.000 66.S 

Detergentes 1.080.000 74.1 

Molienda de Copm 250.000 48 

FUENTE. Ciín&."li y dutos cs.uu.U•l11.:u11 de la CWnW-4 NW. de hs lnd. de Acenes. Orw.a.. .. y Jabon~. da.luli aponudu!lo por 

Ju Emp~ Asocida.,. 



5.3 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA 

La demandu de copru &e ha caracterizado por tener un crecimiento constante. que ha sido 

inlCl'TUmpido M>lo en algunos periodos por ejemplo. en algunos anos lu producción solo cubría 

tansolo el !§0% de la demanda y se recurría a las importaciones paru satisfacerla. es a panir de IO!. 

50s cuando la producción se dupttca para cubrir la demanda y con el e:111.cedente se llego a exportar: 

esto se mantuvo asf hasta la d6cada de los 60s gracias al crecimiento que se presento en este 

periodo dentro de Ja industria jaboner.1 la cual consumía ca.o;i en su totalidad la producción. 

En Ja d6cuda de loi. 70s cuando la demanda de copru disminuye debido ul acelerudo 

crecimiento de la industria y la tecnología que permite cambios en la formulación de la indust..-ia 

jaboneru. pro"·oca cambios en el consumo afectando a.'ií a la copr.i. 

En el cuadro No 13 podemos ver que el componamiento en el consumo de copra hu 

tenido un crecimiento constante al pasar de 179 mil ton. en 1985 u 223 mil en 1995. eslo 

representa un crecimiemo de 24.2 9b en solo 10 años con una tnsn de crecimiento media anual de 

2.2%. Este crecimiento en el Con."iumo del que se habla true con sigo un incremento en la 

producción teni~ndose que importar solo pcquei\a!> cantidades en 1990 y 1991 es impon.unte 

aclumr que la producción nacional es consumida en su totalidad dentro del país prescntánd~e 

periodos de exponaciones poco significativas. 
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-· 
11185 
1986 
11187 
11>88 
11189 
1990 
11>91 
1"92 
1"93 
1"94 
1995 

..-OUCCION 
TON. 

180,185 
195.700 
191,700 
181,550 
203.049 
190,660 
190,605 
199,645 
215,61• 
215.•75 
223,199 

CVADROl3 

.-oftTACION 
TON. 

19 
14,839 
10,000 

485 

12 
18 

FUEP.IE. S.A.R.H. Pur.:c..,">nde t•uuu..,. Aplu>l.1i.u.1mp.Jl'Uo.,•~ y c11p.n..ao•s• sc .. lu que: cdn .. 

a. FAO n1 k .. Anu.ant .. ~ Cnnrn;1allZ4lc:k"ln 

C.N.A • 
TON. 

179,700 
195,700 
191,700 
181,550 
203,056 
205,481 
200,605 
199.645 
215.614 
215.475 
223,199 

En lo que se refiere a el C.N.A. de accilc de copra este ha presentado un crecimiento de 

24% durante el mismo periodo: a diferencia de la copra. la producción ha sido in.-.uficiente para 

satisfacer la creciente dctnanda por lo cual se debe recurrir a las impon.aciones que tun solo en el 

afto de 199:? llegaron a representar el 24 % del consumo nacional (ver cuadro 14). 

ParJ poder demostr.ar mas cJarumente el papel de las importaciones basta obscr\'ar como 

es que en tan solo cuauo anos. esto es de J 986 a 1990 se importaron J 24 mil toneladas de aceite 

de copra. cantidad que resulta cquivalemc a la producción de un afto. 



CVADRO I• 

AÑO PAOOUCCION IMPOATACION EXPORTACION C.N.A • 

..... 108,309 37 ""'""" .... 115,'63 •83 115,646 ... , 113,103 21.863 13',966 ..... 107,115 35,925 142,887 ..... 119,799 35.934 ... 155,537 

"'"º 112.489 31.000 143.489 .... 112,457 35,943 148.400 .... '117,791 30.262 148,053 ,.., 127.212 14,587 141,799 ..... 127,130 65• 127.781 .... 131,687 21,0N 1S2.76' 

F~te: S.A.R,H. D1t9CCIOn de PolibCa AgrlCOla 

F.A.0. Anl..19no de Comen:iakz.ck!lin 
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5.4 DEMANDA ACTUAL 

La demandii de copra en kM 1Utimos aftos se ha incrementado. esto se debe principalmente 

a que la induatria jabc:ftera ha incrementado su consumo de lo cual tr:nemos que para 199!5 el 

ccmsumo de copra es de 223 mil loneladas esto es un 3 % mayor respecto a 1994 y un 9 % 

respecto a 1990. 

En cuanto ul consumo de aceite. si bien di!!ominuyc en 1995 respecto nl993 dcotacu la 

disminución de las imponaciones presentadas en 199:\ y t 994. y el incremento en la producción en 

lo5últimosdosaftos (ver cuadro 14). 

El inc:rcmenlo tanto en Ja producción y en Ja demanda de copr.t y de uceite se debe 

otras cosas a la reactivación de la impulsorJ guenereni.e del cocotero que había dejado de tr.ibajar 

desde hace algunos unos. 

5.4.1 CONSUMO PERCA.PITA 

El COfL'iUmo percapiw tamo de copra como de uceile de coco presenta niveles muy bajos 

de aproximadamente 2.3 kg. por persona en copra y J .S en aceite: esto se debe principalmente n 

que el crecimiento de la producción no es comparable con el incremento en la población además 

de la presencia de otros aceiles en el mercado (ver cuadro 15). 

Es importante aclar.tr que aun siendo pequefto el consumo de aceite de copm. no se 

compara con el consumo de aceite vegeaal que es muchas veces mayor del cual Ja copra ttprcscnta 

una pane impon.ante. 
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CUADROl5 

~" CONS1JMO ... CAftTA DE~ Y AcaTEDEa.RA. 
·. ·--·- . ,._··., 

COPRA ACEITE 
Afio POBLACtON C.N.A. CONS.PERCAPITA C.N.A. CON.PERCA.PITA 

1"85 77.938.296 179,700 2.31 106,309 1.36 
1"86 79,563,3M 195.700 2.'6 115.~6 1.45 
1987 81,163,256 191,700 2.36 134,966 1.66 
11188 82.734.•M 181,550 2.19 1•2,887 1.73 
1"89 eM.27•,992 203.056 2.•1 155,537 1.85 
11190 85,784,22• 2os.•e1 2.•o 119,746 1.40 

"''" 86,572,041 200,605 2.19 148,400 1.62 
1"92 87,300,443 199,695 2.14 148,053 1.59 
1993 88,028,844 215.614 2.27 141,799 1.49 
1"94 89,757,245 215,•75 2.37 127,781 1.41 
1995 90,485,647 223,199 2.27 131.687 1.34 

FUE1''TE: Elaboruc1ón propia 

87 



5.5 PARTICIPACION DE LA COPllA EN EL CONSUMO NACIONAL DE SEMILLAS 

OLEAGINOSAS 

En México dur-J.nle el siglo pasado el con.'iumo de grasa animal era casi único; sin 

embargo. en la actualidad ha cambiado el habilo alimenticio susliluyendo así las (l:r'Jsas de origen 

animal por los aceites y grasas de origen vqetal. Esta sustilución ha evolucionado ul grado de que 

el ilrueso de la población con."iumc en forma primordial los vesetalcs, y de ahf la importancia que 

tw adquirido el cultivo de olcaginosa."i a nivel nucional y mundial. 

Esta demanda creciente que se compona a un ritmo mayor ul de la población. no ha 

pedido ser atendida por la producción nacional de oleaginosa!" y por lo tamo debe complementarse 

con importaciones tamo de semillas como de aceites provocundo esto una dependencia casi 

absolula del exterior. 

Por lo anterior. la importancia y Ja problemática fundamemal que podemos encontrar en Ju 

copru C5 la de mamener su pupel como aponudorJ de semilJas y de aceites a la industria nacional 

en términos de compct.enciu fren1e u otros aceit~ de producción nacional y de importución. ademas 

de consiclerur lu importuncia que tiene como fruta o elemento de paisaje y otros usos industriales 

en que se puede aplicar. 

•> CONSUMO NACIONAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS 

En Jos úllimos anos. corno consecuencia de una serie de factores -resultantes. básicumente 

de una política agruria fundamentalmcrue en el apoyo a ocros cultivos. V{a mayores prcciO!o de 

garantía. que distc:wsionó la rentabilidad y la vocación de las tien-us al crear. paru cienas cosechas 

especif'"tcas una ventuja anificial; situación que caracterizó Ja polftica agrlcola en la.<i d6cadas 

pasada5-, la cakta en I~ volúmenes totales de la producción nacional de las principales semillas 

oleas:inosa.~ que emplea la industria aceitera mexicana se ha profundizudo." 
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En el cuadro número 16 se ofrecen cifrJs sobre el consumo nacional de semillas 

olcaaino-as. las cuales liencn una gran imponancia para el país. ya que su principal función es ser 

iipDftador.is de aceite parJ consumo humano y de uso industrial. 

CUADROl6 

SUMA IMPORT. EXPORT. 
AÑO AJONJOLI CARTAMO SOYA ALGOOÓN COPRA PROOUC. DE DE C.N.A. 

1990 
1"91 
1992 
1 .... 3 
1994 

59,862 
37,148 
22,776 
21,826 
41.361 

159,320 
88.173 
39,537 
41,083 
73.192 

575,366 
724,969 
593.540 
499,695 
569,811 

294,285 
307.269 
50.384 
40,307 
64,000 

FUE, •• -: S.A.R.H. Estudio S1•t•TT111 ProduCto Cappra 

190,660 
190,605 
199,645 
215.614 
215,475 

lntonn.cion d9t Barco de ~•leo;. Banco dllt eon-c1o ~V S.H.C.P. 

1.279,493 
1.348,164 
905,882 
818,525 
963,839 

SEMILLAS SEMILLAS 

875.216 
1,500,350 
2,785,488 
2,774,584 
3,152.032 

26,800 
40,027 
25.100 
18,359 
18,953 

2,127,909 
2.808.487 
3.666.270 
3,574,750 
4,096,918 

Como podemos -ver el cornponamiento de cada uno de loi. componentes del consumo 

nacional. no es muy halagudor ya que, rnicntr.as este va en ascen.<¡;o la pnxiucción ha disminuido al 

igual que la.._ exponaciones no a. .. f las importaciones que se han inc~mentado. 

La producción de semillas ha disminuido en los llltimos al\os al pasar de 1.2 millonei. de 

toneladas en 1990 a 96~ mil en 1994 • esto M: debe a la disminución en la oferta de produc1os como 

el ajonjolí, el cartamo y el algodón. En Jo que se refiere a la."i importaciones cstui. Jooe aceleraron 

cons.iderablemcntc al lograr una tasa de crccimiemo de 72.29& duran1e el mismo período las cualc.i. 

fueron indispensable~ parJ cubrir el con~umo que creció en un 92.S'k (ver cuadro 16). 

Lo anterior lo~ obi.crvar mas clar.nncntc en la gr.ifica número 6 donde se mue-ara 

la tendencia de las líneas que representan a la producción la cual es decreciente mientras que las 

importaciones son crecientes al igual que el consumo nacional. micntrJs que la~ exportaciones 

repreJOCntan una línea recta que apcna.'i si destaca del eje de las X por ser wn bajo JtOU nivel. 
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GllAnCA6 

CONSIIMQ N•c•oN•• ºE SEM" • •so• E+GJNos+s 

·--1::: 
·~-+-~--.,,=="'--""''--~~ 

~~·~~~~~ ... ~~~~~.-~,~~~~~ ..... ~~~~ ...... .. _ 

--c.N.A 
---IMPORT. 

~PRODUC. 

-a-EXPORT. 

En el cuadro 17 veremos Ju participación porcentual de la copra y de oc.rus semillas en la 

producción nacional asf como la de las importaciones y la~ cxponaciono dentro del consumo 

nacional. 

CVADROl7 

CXJllRJMO NACIONAL -A~Dll:-ll.IASOL&AGINOSAS 
AS 

-mLLAS OL.eAQINOaAS 
IMPORT. EXPORT. CONSUMO 

AlilO A.JON.JOLI CARTAMO SOYA ALGO DON COPA A PRODUC. DE DE NACIONAL 
NACIONAL SEMIUAS SEMILLA APARENTE 

s 
""'º 5 12 45 23 15 58 " 1 100 
1 .... 1 3 7 54 23 14 46 53 1 100 
1'""2 3 4 66 6 22 25 74 1 100 
1'""3 3 5 61 5 26 23 76 1 100 
1 ..... 4 e 59 7 22 24 76 o 100 

FUENTE • Elabor-.ciOn pup1ia en baac al cu.r.dru anicnor 
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En la primera pune del cuadro podemos ver que la punicipución de la copro.1 en la 

producción RMCionaJ rue aumentando al pusar de JSCib en 1990 u 22% en 1994 mientro.1s que 

productOK como el aJaodón. el can.amo y el ajonjolí disminuyeron considcrableme111e su 

panicipación, no asC la liO)'U que es la principal aponu.doro.1 con el S9% en J 994 de la producción 

nacional. 

En cuanto a la panicipación en lu demanda. cabe destacar que durante los unos 60s la 

producción de semillas representaba el 99% del C.N.A.; sin embargo. con el paso de los aftos esta 

ha disminuido pata que en 1990 apone solo el S8% y en tan solo cuatro aftos es decir, en 199..i 

disminuye para representar i.olo el 24% teniéndcbe que importar el 76% restante paro cubrir la 

demanda. siendo que en 1990 lus importaciones repr~entuban solo el 41 % del consumo ( ver 

cuadro 17 ): es impon.ante aclar.u que en este periodo no existen imponacioncs de copro.1 y que la 

semilla de soya es la que mas se importa en cuanto a las ex pon.aciones éstas aportan solo el 1 % 

del consumo. 

En Ja grJlica 7 se muestra la panicipación de la copru en el C.N.A. de ~emillas 

oleaginosas Ja cual uportu el 10% de la demanda. 

1 

GRA.FICA.7 

•+gm;p•cQNW 1 +cgrw+ PIB cN+ •spe• '8™ 5 tA'N'MiNi 

·- ·-· ••o• 
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COf1'1o se ha vis10 hasta aquí Ja demanda de semillas ole.aginosas dependerá entre otras 

cosas del con.'iumo de aceite el cual. se incrementa rúpidamen1e a un rimo mayor al de Ja 

población. 

•> DEnCIT NACIONAL DE ACEITES VEGETALES 

Con respec10 al déficit nacional 1ocal de aceites vegecales. este se ha man1enido en Jos 

llltimos ucs unos Cf1 un nivel promedio de 1. J 6 millo~ de 1oneladas. 7 En el cu.adro 18 se pueden 

ob!r.crvar las importado~ de algunas oleaginosas par-J el ano de 1995 en donde de..;tuca el girasol 

con 281 mil toneJada.<t ~guido de Ja colza y Ja canola. 

CVADROl8 

--TA~ NACIONAL DEACl!:ITE VEGETAL PAllA 
IM5 

Soy u 
Gir-.t.<tol 
Algodón 
Copru 
Nabo 
Colza y Canola 
Palma Africana 

Fuen1e: SECOFJ ·Cifra.o¡ del B:.m::o de Jli.tii!11.h.:u 

59.717 
281,122 
6,192 

21.079 
31.31 J 
80.856 
50.216 

Cabe destacar que con las importaciones Ja actividad de molienda ha adquirido una gran 

imponancia. paniculannente en Jos IJhimos anos; es decir. la panc dcl déficit que se cubre con 

~te derivado de molienda de scmiUa.<t oleaginosas impocudils se ha incrementado <cspcw;ialmcnle 

paru cJ caso de scmilJa de soya. de algodón y de nabo/ canoJa). Jo que ir~ruiva la utilización de Ja 

capacidad de producción de la.~ crnp~s acciter.as mexicanas; como conuupanc la proporción del 

defici1 que es cubierta con importacie>PO direc1as de aceites vegetales C Aceite de Gir-.asol. de 

palma. de maíz) ha tenido una tendencia dcscendcn1e en Jos llltimos trc.~ anos. • 

'ANIAME •""" .. -i~NKttJr:L;11Jci.....tn&1n.~A..:e11C1oyMan9Cl:&o.Cc.llft:S~A.C. p. :!6. "--•X Vol.4NUTnrft'>20.luntt.•1""'16. 
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5.6 DEMANDA FUTURA 

En eJ 5i9uicnte cuadro se muestru.n Jos resultados que arTojan las proyecciones del C.N.A. 

larxo de copra como de aceite de coco las cuales se llevaron a cabo mediante el mc!lodo de los 

••mínimos cuadnldos .. regresión lineal y que nos representa la demanda futum. 

CUADROl9 

. RIOYIECCION DE LA -MANDA DE COftlAY ACEITE 

TONELADAS 

ANOS COPRA ACEITE 

1996 222.997 146.904 

1997 226.6.S:? 148,713 

1998 230.308 JS0,522 

1999 233.963 152.330 

2000 237,618 154,139 

FUEJ'llrl"E: Elaboración prop1u en ba.<oe al nM!1odo de los minamos cuadrados. 

Como podemos ver en el cuadro 19 se prev~ que existirá una demanda de :?37.618 

toneladas de copra y 154.139 toneladas de aceite para el afto 2000 por lo que el crecimiento 

respecto n 1995 será de 8.S% y 6.3% respectivamcn1c: estas cifras rcsuhun e(¡uh.-alcntes ul 

crecimiento obtenido en el periodo 1990 • 1995 que fue de 8.4% parJ la copra y de 6% parJ el 

aceite. 

De lopur3'e incresnentur y diversificar a un mas cJ uso de accilC de copra tanto de uso 

industriaJ como comestible el crecimiento podría ser a un mayor que el que se prevd. Jo cual podría 

inducir a incremenlar la producción y sustiwir las imponaciones. 
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Las cifr-Js que se presentan en el cuadro :?O sobre proyección de la demundu del consumo 

nacional se obtienen tomando un promedio del con~umo pcrcapita el cual fue de 2.31 kg. por 

pel'M>na par.1 Ja copr-J y de J.~ 1 kg. para el aceile de coco. usf como el crecimiento de Ja población. 

Estas cifrJs del cuudro :;?O son comparables con la proyección obtenida mediante el método 

de los mínimos cuadrados cuadro 19: la diferencia oblenida en las cifras de ambos cuadros. se debe 

a que Ju demanda proyectada por eJ con.~umo pcrcupitu. se tomo en cuenta un promedio del mismo 

el cual aumentara a media de que se incremente la producción o bien las imponacion~ a un ritmo 

igual o superior al del crecimiento natural de Ja población. 

CUADRO• 

CllJNSl}aft)NACIONAL DE~ Y ACEITE 

ANOS POBLA.CION CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO 

PERCA.PITA NACIONAL PERCA.PITA DE NACIONAL DE 

DE COPRA DE COPRA ACEITE ACEITE 

1996 100.214,048 2.31 231,494 J.54 154,330 

1997 IOl,942 • .U9 2.31 23S,487 J.S4 156.991 

1998 103.670.851 2.31 239,480 i.s.a 159,653 

1999 JOS,399.2S2 2.31 243.47:? J.S4 162.315 

2000 107.127.653 2.31 247.465 l.S4 164.977 

FUENTE: EJabor-JCil"in ptup1a 
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5.'7 ANALISIS OFERTA - DEMANDA 

5.'7.1 COMPORTAMIENTO IDSTORICO 

Si los precios presentaran una lendencia creciente como con."iecucncia de una demanda en 

aumento. los puntos de equilibrio de la oferta y Ja demanda presentarían una linea ascendente. 

En la historia de la copra ha ocurrido que mientras la ofena se incrementa. la demanda hu 

presentado contr.tecicmes bruscas que frenan el ritmo de crocimiemo. Como ocurrió u finales de 

los SOs cuando la industria jabonera sufre cambios considerables debido a la llegada de 

detcrgent~ de importación, asf como los cambios ocasionados por el cambio en la formulación en 

la fabricación de jabones. Existen ocasiones en que lu demanda de lu copra es amainada por la!'> 

industrias o por- los acaparadores que con el fin de bajar los precios. lo dnico que pr-ovocan es que 

el productor se desanime y abandone sus cosechas por Jo tanto existe menos oferta o bien. el 

productor que ya invirtió una determinada cantidad disminuye sus ganancias con tal de tener un 

lugar en el mercado. 

En los llltimos afkr..¡ la demanda se ha agraviado mas debido al incremento de la 

panicipación del sebo en la producción jabones debido u su bajo precio; la proporción en que 

participaba la copra en la elaboración de jabone~ era mayor en los SO y 6Cb sin embargo en la 

actualidad la proporción del sebo es dos veces mayor que la de la copr.i.. 

Pese a lo amcrior la copra se tw visto estimulada por sus otros usos como en la 

elaboración de margarina!I.. grasas hidrogcnada!I.. la glicerina y el contenido de ácido laúrico en eJ 

aceite de coco entre otras cosas. 
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S.'7.2 DEMANDA l~SATISFECHA 

Si comparumos la ofcna acrual y la dcmunda proyectada.'i romundo como supuesto que Ja 

primeru se mantuvicrJ en los niveles actuales. habría una demanda insatisfecha anual como Ju que 

se muestr.i en el cuadro 21. Como puede apreciarse para el ano ::!OoO existiría una demanda 

insatisfecha de 14,419 tonelada.'i. de copm. 

CUADA021 

,. .... ............ or .... --Pronctad• lnsalidech• 

1996 222.997 223.199 
1997 226.652 223.199 3,453 
1998 230.308 223.199 7,109 
1999 233.963 223.199 I0.764 
2000 237.618 :?23.199 14.-119 

En lo que se refiere a la demanda insatisfecha de aceite de copra esta tendrá un 

crecimiento a..-.cendentc par.a que en el ano 2000 sea de 30.312 toneladas, dándo~e por hecho que si 

no crece la ofcrtu de copro mucho menos Jo har.l Ja de aceite (ver cuadro 22). 

CUADRO 22 

- - or .... - ..... Pro"rctadll lnuitbf«hm 

1996 152.024 131.687 20.377 
1997 154.Sl7 131.687 22.831 
1998 157,011 131.687 25..325 
1999 159 • .506 131.687 27,819 
2000 161.999 131.687 J0.312 

FUEp.nc: Elabo.'lf"lll:1ón propia 
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Lu elabomción del cuadro 23 nos servir.1 pani saber cuanta.'i toneladas de copr..1 será 

noce!UU"io producir ano con ano pura cubrir Ja demanda insulisfechu de aceite. Paru esle 

procedimiento, se dividió Ju demanda insatisfecha de aceite proveniente del cuadro 22 entre .59% 

que es la proporción de aceile que contiene una tonelada de copm. 

CVADR023 

A,._ - .,. de -Pro•- c .... 1-11srech 

1996 20.337 .59 34.-169 
1997 22.831 .59 38.697 
1998 2S.32S .59 -l:?..92-1 
1999 27,819 .59 47,ISI 
2000 30.312 .59 Sl.376 

FUEl"ro"TE. Elabonac1l~n propia en bw.e a cuadnl!O Q.ntcnure~ 

Cabe destacar que parJ cubrir la demanda insatisfecha de copra en Jos próximos unos !>e 

tendrían que incrementar los rendimiento.!> tul y como se muestr.m en el siguiente cuadro. 

Puru cubrir la demwida insatisfecha sería necesario que los ~nclimiento!' crecier.m de 

1.342 para 1995 hasta 1.656 kg./ha. para el ano 2000 esto es un 23.6% en S anos. Con C.'itos 

rendimientos y esta superficie c~hada se estarla hablando de que lu oferta pura el uno 2000 

aerfa de 275,672 tonelada.'i de copr.t cantidad que resulta igual u la demanda proyectada (ver 

cuadro 24). Cabe aclarar que de lograt5C dicha oferta se eliminaría igualmente la.'i importaciones 

de aceite de copr.i. 

El cn:cimiento en los n:ndimientos se puede logrM siempre y cuando se tomen medidas 

necesarias como la."i que se trataron en el capitulo anterior pura mejorM la'i condicione~ 

filosanituria."i de lu copru . 
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CUA.DNOU 

CIU:CIMIKNTONECPAIUO-LOSll&N•-ENTOS PAllA 
e Cl19al• LA DEMANDA .. OYECTADA 

ANOS DEMA.NDA.11 SUPERFICIE RENDIMIENTOS 

PR01i.ECTA.DA. COSECHA.DA 

1996 2.57 • .&66 166.514 J.54 

1997 265.349 166.514 J.59 

1998 273.232 166.514 1.64 

1999 281.114 166.514 1.68 

2000 288.994 166,514 J.73 

FUENTE. Elabonu;1dn Prup1a 

11 Nota: Incluye la ofen.a neceswia de copra paru cubrir ID demanda de aceite 

El pmccdimicmo puru llevar u cubo el cuadro anterior fue: Tomando en cuentu que el 

crecimiento de Jos n:ndimienlos ha ele"·ado la producción en Jos úllimos anos. se lomo como una 

constante Ju superficie co~hada esto con el fin de saber cuunto tienen que crecer Jos n:ndimiemos 

purJ logrJr cubrir Ju demanda proyect.udu. 

Si ahorJ calculamos cuunro debe crecer la superficie cosechuda purJ cubrir Ja demandu 

insatisfechu lomando en cucntu un rendimiento constwltc de J.314 kg./ha. cenemos que estu debe 

de ser de 209. 796 ha. purJ el ano 2000. 

De Joarusc incremenlDr tan10 la superficie cosechada así como Jos n:ndimien1os estañamos 

hablando de que en el uno 2000 :roe pn:xluciriun 340,499 coneladas de coprJ Jo cual ayudarla a 

aponar &randes cantidades de aceice al mercado cubriendo as( Ja demanda logrando también 

Olportar. 

Es imporutnte mencionar que Ja. .. dependencia.' encargadas de conrroJar Jos cultivo~ de 

copru han rca.Jizado cscudios como el que u continuación se ofrece. debiendo destacar que e.tos 

coinciden con la .. eslimaciones emanadus de Ja investigación que como tesis eMoy realizando. 
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A continuación "e ane-.a una propuesta que se llevo u cabo par logrur incrementar la 

producción y loarur c"po11aeiones. " 

1996 12 mil toneladas 

1~7 26 mil toneladas 

1 ~8 41 mil tonelada..,. 

1999 SS mil loncladas 

2000 76 mil toneladas 

Los objetivos globales son: 

- Un crecimiento constanle de e"ponaciones de coco y sus derivados 

- Incrementar lu producción de copro con mayores rendimientos 

- Incrementar la producción de aceite crudo de copns lo cual traería consigo un crecimiento 

industrtal y se evitarían la.-. imponaciones 

- No c"portar copru ya que tiene precios unitarios muy bajos si no exponar aceite crudo y 

refinado, frucciones sólidas o líquida.-. como la glicerina que ~ntwi un mayor "·alor 

agregado y una mayor demanda mundial. 

- El destino seria de 1996 al997 el destino seria E.U. y Canadá; posteriormente de 1998 ul 2000 

a la comunidad Económica Europea. 

Tomando una superficie cosechada constante de 170 mil hectáreas los rendimientos 

tendrían que w:r los siguientes (ver cuadro 25 ): 

• SACiAR. - An.Al1&1• .le la Su~~' '1 fln'l""C&UI de Su•11u..,.._. lk l11ip.1R<li."t<-.11C•- Sut-.a:rnan• de A;:naaltunt '1 OanaJerla. Mtucn 
D.F •• O..,utw'I: IW~. 
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CVAORO 25 

e CllBCIMIENTO NECll:SAIUO PE LOll llENOIMIENTOS 

e cC PAaA ClJaRJa EL C0NSVN0 Y LAS EXft>ltTA.CIONES 

A.- - u ~ -1-

~ ..... ~-

1996 270.000 170.000 1.59 

1997 303.000 170.000 1.78 

1998 333,000 170.000 J.96 

1999 367.0CXJ 170.000 2.J6 

2000 403.000 170.000 2.~7 

FUEl'l.'TE. SAGAR An.11Jl>IS de lu SUUll<.."IÓll y Pn>pUC'Sló.1 de Susruuc16n de 

lmpi1na.:i<•ne ... 

La csrraregia serla incrementar Jos rendimienlos por- Estados hasUJ ulcarttur nivele.' 

cercanos a los potenciiJJes óptimO!'> parJ poder contar con malcría prima noc~arin aprecios 

competiliVO$ que permitan una producción rentable de uceire de copra asegurando Ja 

administración de una plena uliliznción de la cupudd.ud instalacb y garantizando Jos empleos 

corTC..-.pondicnlc:o.. 

Si no ."-e quiere impon.ur se tiene que incrementar Ja producción de 223.199 produci<bs en 

1994 u 403 mil roneladas en el 2000eslo es incrementarla en un JOO'A:> Ja prOOucción. 

Si compor.amos d cuadro anaerior con las proyecciones r=liz.ad<ls en e.'>te trabujo Uegamcr.. 

a Ja J>iguienrc conclusión; 
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Si se quieren ex.portar para el afto 2000. 76 mil toneladas de aceite. que convertidas u 

copru !iOll 128, 814 Ion. y si a e!ita camidud le s.umamos 275.672 ton. que es Ja demanda esperado.J 

puru el mismo afta !ieglln nuestros datos tenernos que esto es igual u 404. 483 ton. de copm 

cantidad equivalente a la proycctuda por Ju SARH para logrJr dicha cantidad de cxponaciones. 
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6.1 COMPORTAMIENTO HISTORICO 

Los preci05 junto con la comercialización de la copra son sin duda la problemática mas 

fucne que eJUste para los productores. Si eJtlste un buen precio los productores se animan a 

incrementar sus plantaciones. y con ello su producción. el efecto que surge en ese momento en la 

ofcna no altera los precios, una vez que la ofcna se manifiesta mas fuerte el precio cae, y el 

productor que ya invlnió una fucne cantidad no puede dejar de apenar su producción al mercado 

teniendo Ql.M: verse obligado ha disminuir su utilidad. por baja en sus precios y por el 

acaparamiento al que se debe de enfrentar. 

En los precios de la copra influyen factores como: 

- El nivel de la demanda. 

- Precios de producto sustitutos nacionales e internacionales 

- La OTganiz.aclón de los productores 

- El nivel de la ofcna por productOT 

Los precio de la copra han estado abatidos por muchos aftos. sujetos a fluctuaciones 

inegularcs y agravados por la agudización de las practJcas especulativas del mercado. A 

continuación analizaremos el componarniento de los precios medios rurales y los pn:cios de 

earantla. 

Al PRECIO MEDIO RURAL 

Si bien el pn:cio medio rural de la copra en los '1ltimos 1 O aAos se ha incrementado 

considerablemente al pasar de 13!5 pesos en 198!5 a 130!5 en 1994 lo cual sl¡:nifico un incn::mcnto 

de 866fk. la realidad para el producto siguen siendo la misma debido a los problemas que deben 

enfrentar y al elevado costo de la vida. 



Como podemos ver en el cuadro 26 las variaciones en los precios de la copra tienen serias 

Ouctuacioncs: en alpnos anos estas lleaan a ser de hasta un 70% respecto al afto anterior, tal es 

el caso de 1988 respecto a 1987. 

19R!§ 
1986 
1987 
1988 
1989 
1-
1991 
1992 
1993 
1994 
199~ 

CUADR026 

PRt:CIO RURAL 

13' 
212 
352 
610 
625 
826 
1077 
1226 
1216 
130> 
2:\20 

PRECIO GAR.A.NTIA 

l;\5 
230 
620 
800 
1100 

F\. 'E!'lol'l;.:: SAIUi Eliud.o S1ac""" Pnxluao 01c.a,1no.a:1 y t'ollct<» S<Jt>rc J'ropu,..~ de (>r.,.,,or; de- OaianlfL 

Las variantes en los precios se debe; entre ouos factores. a que el principal cent.ro 

productor de la Repdblica este fonnado pJr pcqucftos propietarios que no están organizados y su 

ofena es amlrquica y por lo tamo Ja coloca a merced de los compradores. con una ofcna asf 

cliffcilmcntc se puede influir en el precio. 

B) PRECIOS DE GARANTIA 

Durante un tiempo la copra estuvo sujeta a precios de garantía los cuales surgen a partir 

de 1966. sicndo el 111tlmo en 1989, estos aparecen con el fin de incrementar la producción y 

desaparecer el lntermedimismo: sin cmbarao. esto no resulto asf. Si comparamos los pcccios 

medios rurales y Jos precios de 1arant!a se puede observar que los primeros siempre estuvieron por 

debajo de los de a:arantfa. 
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Para el ano de 19~9 llltimo afto de precios de garantía se establecieron en 1.100 pesos la 

tonelada: el precio medio rural pagado fue de 62~ pesos. esta diferencia en los precios es panc de 

lo que se apodera el acaparadol'. 

Las nucnaacioncs lm:gularcs de los precios son provocadas por las practicas especulativas 

del mercado acentdan el acaparamienlo. 

En la mayoría de las zonas product~ ex.Jsten imenncdiarios que pagan un precio inferior 

a los anlCs mencionados. con lo que las utilidades de los productores disminuyen. 

6.2 COMPORTAMIENTO ACTUAL 

El precio de la copra para 199!5 creció en un 77.7~ respecto a 1994 esto se debe a la 

sequías presentadas en paCscs productores. asf como a el incremento de Ja demanda provocada por 

Ja devaluación que sufrió el pafs en este ano y que elevo el precio de las imponaclones de aceite de 

Lo anterior inccnti"'o a los producmres a incrementar la producción, pero esto a Ja larga 

puede ser contraproducente. ya que si volviesen a bajar los precios. los productores se verían 

afectados por que al tener una ofen.a mayor los precios caerían aun más; es aqur cuando los 

productores prefieren tirar sus cosechas por que con esms precios sus gastos en la clabor.tción de 

la copra serian mayores que sus ingrc50s. 

Los precios medios rurales que eJf..istcn ac1ualmcntc \'arlan de un estado a otro como 

podemos ver en el cuadro 27. Por otra pane el precio mas alto por 1onclada de copra se paga en 

OuCrTCro S 2. 733 pesos Ja mnelada seauido de Tabasco y Campeche con S 2 • .500 ton .• pagándose 

el menor precio en los Estados de Chiapas. M.ichoac4n y Quintana Roo. 

La diferencia presentada en los precios se da de acuerdo a la calidad de la copra y al nl\'el 

de producción que como ya vimos en el capitulo n:fcn:nlC a la ofcna los Estados de Oue1Tcro y 

Tabasco son los que tienen una mayor participación en esta. 

'"' 



Es importante aclarar que 105 precios medios rurales son obtenidos por la SARH median1e 

una encuesta a Jos productcwes sobl'e sus ineresos por hecuirca y dividiendo el resultado entre la 

producción nm da el precio. por lo tanto se puede decir que aderruts de las variaciones de precios 

en cada uno de los Estados tambit!n las hay por municipios o poblados. pag4ndose un menor 

precio donde el productor es mas d&!bil y de mencwes recursos. 

CUADR027 

:;.~DE LA COl'llA coaaEIU'ONDIENTI!lii A 1119$ ,· . 
..,._, TOND.ADA) 

CAMPECHE 

CHIAPAS 

COUJl,tA 

GUERRERO 

JALISCO 

ESTA.DOS 

MICHO A CAN 

OAXACA 

QUINTANA RCX> 

TABASCO 

VERA CRUZ 

YUCA.TAN 

PRECIOS 

2!500 

1000 

1334 

2733 

2300 

11!50 

2000 

1300 

2500 

1000 

1200 

FUEN"IC.: SAOAR Su;ll::m• Ejecuuvo de Datos Bwi1c01o 199.5 
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6.Z..1 PRECIOS DEL ACEITE DE COPRA 

Lu diferencia en los pracios nacionales con los in1erna.cionales resulta una desventaja paru 

la industria prOOuc1oru de aceite de coco debido u que J05 consumidores se ven motivados por el 

menor precio internacional para recurrir a las importaciones; en el próximo cuadro podemos ver 

las variaciones. asf como la diferencia entre umbos precios. 

CVADR0211 

--.c:IOll INTI!llNACIONALEll Y NACIONALES DEL ACEITE DE 
cuco 

ªDA\ 
DzrR'M' . ''e 

41'105 •bJloL eo..-er916n T. cndlnlenlo ....., .. T. Dlfcrend• 
c...aminllo ·- ... N•.._.. ... 

19MS l\06 IKK 315 127 
JYM6 207 IKO 0.5 4111 30.2 221 
l':itM7 ...... 624 230.2 12110 192.7 >76 
19MM ... 1300 IOM.3 IM60 .. 560 
19M9 ... l::?M6 -1.J IK-lll 1.1 5"4 
1090 3M7 IWM ·14.6 1350 26.6 252 
1991 466 1405 :?M.O 14!m 7.4 .. 
1992 623 192M 37.2 2450 •• 522 
1 .. 3 4MJ 1524 ·21.0 18.)0 25.3 306 
1004 645 20K4 36.7 20MM 14.1 
1995 716 4506 J:?0.5 5867 IKI 1271 

FUENTE:: l9MS • l9CAI l\.nuann ütu.d!s.tic1• de la FAO / ONU 
IY'.il 1 • 1995 Pmód1co ""The waJI SlTCI Juumal ~I boictln mcni.ual de lnfonn..ción Básica del 
SC'Clur A•~ullf'io y Fore!itaJ. 

La diferencia entre los precios nacionaJes y los internacionales vun des de 127 pesos ha..,.ta 

J. 271 en 199.S. La diferencia mas baja que podemos cnconlraJ'entrc ambos precios es en 1994 ano 

en que las importaciones fueron mas baja. .. que en altos antcriorcJi lo cual nos hace pen.""'11" que el 

consumo de aceite fue interno ( ver cuadro 28). 

Si bien Ja.,. variaciones de ambos precios son similares ano con ano. por lo regular son mas 

altas ha.o¡; de Jos precios nacionales es por esto que cJ consumidor recurre al exterior. 
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En Ju 11nificu 8 podemos ver el por que la industria jabonera ha sustituido sus fórmulus y 

prefiere con-.;umir aceile internacional con precios más bajos que los nacionales ocurriendo Jo 

mismo con el hCbo. 

GllAFICA8 

PlllrlOS DELA.con: DECOCOYOD..SDIO 

rf~<>NADtWo\l..UU..ACUT?; 
(Jl:lYl('U 

En el cuadro 29 se incluyen cifras de los precios de copra y otros aceites tanto nacionales 

como internacionales para ver el cornpon.amiento que tienen cada uno de ellos de ahí Ja 

sustitubilidad que se puede presentar entre ello!<.. 
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COPRA 

ACEITE DE COCO 

SEBO 

ACEITE DE SOY A 

COPRA 

ACEITE DE COCO 

SEBO 

ACEITE DE SOYA 

·--
H9! 

1454 

2450 

1186 

1!518 

.... 
1869 

1100 

1288 

CUADR029 

,, ..:·' 
NACIONAL ..... 

1054 

1830 

1232 

1582 

INTERNACIONAL 

412 

'""'' 1174 

1483 

.· •. ::···.·.·· ,. ;,.. :.c ...... . ..... . .... 
133-6 3:?50 

2088 3867 

14~ 3:::?.67 

2151 4487 

433 2736 

18:::?.:::?. 4192 

130:::?. 

2022 

FUEN"JC: Cámara Nacmnal de Acelle!i. y Jabones. dam!i. aponado!i. por las empres.a..or; n."'ociada.. ... 

Como podemos ver la copra del país es d.UTcil que pueda competir con los bajos precios 

in1ernacionaJcs, y en lo que se refiere al aceite de coco, se encuenuan en la mJsma situación Jo 

mismo OCWTC con la soya y el sebo. este ultimo presenta precios menos elevados por Jo que la 

industria jabonera además de preferirlo en vez del aceite de copra. lo impona. 

6.Z.2 PRECIO REAL DE LA COPRA 

Ahora si deOaaamos Jos precios medios rurales a pesos de 1985 tendremos el siauiente 

compon.am.iemo. 
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CUADR030 

· --ALYllEAL-LACXWRA ..... , 
A"O l.N.P.C. NECIO NOMINAL PllECIO aE4L 

J9M.S 

1986 

1987 

19"• 

19M9 

1-1 

1991 

1992 

1993 

1994 

199• 

•tas-•• 
JC•• 
1"6 

432 

924 

IJIO 

1405 

1723 

1991 

218.S 

2338 

31'6 

FL'ENTE : Eluborac16n Prupi.a 

••5•188 

l)!'i IOO 

212 114 

3!'5::! 82 

6IO ... 
625 •• 
K26 •• 
1077 63 

12:?6 62 

1216 •• 
1305 •• 
2320 74 

Como podemos ver en el cuadro 30 los precios reales de la copra muestmn un 

comportamiento muy diferente a Jos nominales con una clara tendencia a la baja. ya que de 

SI 14 pesos la 1onelada en 1986. Uegoa caer hasta $56 pesos en 1993 y 1994. dándose una leve 

mejoriu en el alldmo aAo en donde el precio es de S 74 pesos la tonelada. Durun1e el período se 

1uvo una tasa de crecimiento de -35% y de 32% en 199.S respecto a 1994. 

Aun con el comportamiento creciente de los precios corrientes. el beneficio no Jo han 

sentido los productores sino hasta el alltimo afta 199.S en donde tiene un despegue importante. 

esto Jo podemos ver mas claramente en las gráfica.-. 9 y 10 que se muesuun u continuación. 
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GllAFICA9 

PllECIO MEDIO ava.u. NOMINAL DE LA COPaA 

GRAFICA 10 

PRa:'IO J\.IDHO N:UlAL RlrAL DELA COPRA 
19•5• 100 
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6.3 INGRESO MEDIO POR HECTAREA 

La situación que vive el prOOuctor de copra es muy dificil a un cuando Jos precios. la 

superficie y la producción nos podrían dar una idea de su situación. son los rcndimicntoS medios 

por hecdrca que se han incrementado y IK't permiten tener una imagen mas clara de esta situación. 

En este an1lisls se conjugan rendimientos precios y superficie cosechada 

En el cuadro 3 l podemos ver el componamiento que se ha presentado en el valor de la 

producción y los ingresos medios por hectárea tanto en precios constantes como en corrientes 

A .... OS Pllt.:CIO ... REAL 

aL"llAL 

1985 135 100 

1986 21:? 114 

1987 352 ., 
1988 610 .. 
1989 625 56 

1- 826 59 

1991 1077 63 

1992 1226 ., 
1993 1216 56 

1994 1300 56 

1995 2320 74 

CUADR031 

INGllEllO MEDIO POR llECl"AaEA 

o.,·••) 
raonLc. VAl.oll '\"AL<>R SL'PEJl.F. 

MILF.SDE Dt: LA DE LA 

PJIOD. raoo. (MILESI( 

(MILE."il (MILES> 
199!'•100 

180.2 24.325 18,018 17:!6.6 

195.7 41.488 22,310 176 

191.7 67,478 15.719 179.9 

181.6 110,746 11.98:? 185.7 

:!:03 126,905 11.376 182.3 

190.7 1S7.4MS 11.249 183.3 

1906 WS.:!82 12.008 187.5 

199.9 245.063 12.393 173.3 

215.6 ::?62.187 12.074 1611.:! 

215.!5 :!81.195 12.067 171.4 

:!23.:! 517.822 16.517 166.6 

FUENTE: Elabo.-w:'16n Propia crn bue a cuadrot. anu:norcs 

111 

1:-r.Gat:.so l~GJlESO JlE.,UI 

POR POR HECT MIE.,,. 

HECT. ,..,_,00 

141 104 1.049 

236 129 1.112 

375 87 1.006 

597 65 .978 

696 60 l.11-4 

859 61 1.040 

1.095 64 1.017 

1,413 n 1.153 

1.558 70 1.287 

1,641 71 1.~7 

3.110 99 J.340 



EJ ingreso medio por heclárcu a pesos conien1e:i;. ha tenido un comportamiento siempre 

crecienae esto "e debe a tres variableti que se conjugaron: es decir. mier11ras que los rendimientos se 

mantuvieron comtames hasla 1991 con una baja solo en 1988. la aupeñtcie cosechada tuvo un 

crecimiento medio anual de 1.01% al pasar de 172 mil ha. en 198.S a 187 mil hectáreas en J99J lo 

cual ayudo a que la producción se incrementard a excepción de 1988 por eJ molivo ya scftalado: 

lodo esto aunado al incremeruo en los prcicios provoco que eJ inarcso por hclC'tárea se incrementara 

(ver cuadro 3 J ). 

A panir de 1992 el cornportamienro de csras variables se invicne: es docir. Jos ingresos 

medios siguen siendo crccienle& hasru alcanzar su mas alto nivel durame el perfodo que fue de 

531 JO pesos por htrlárea en 1995; pero ahoru la superficie cm.echada disminuyo 

considerablemerue Jo cual fue cornrarrestado con rendimientos crecientes al pusUr de 1.017 

k8.llw. en 1991 u 1.340 en J99S Jo cual incremento la producción que fue pagada a mejores 

precios 

Lo que podemos ver en este cuadro es que las variables mue.o;;tran un cornponantiento casi 

similar. mientras cxisren tres afK>s con. .. tantes. parJ el cuatto se da un crecimiento volviéndose ha 

mantener con. .. tantcs duran1e otros ll'es anos. esto Jo podemos ver cJanuneme en al gráfica 11. 

Los ingresos medios por hectárea a piesos constames tuvieron un compon.amiemo 

difcrenre a Jos anteriores. ya que cstON fueron decrecientes ha..,.ta J 992 mostrJndo una leve mejorf¡J 

de este afto en adelante para que en 1995 se alcancen niveles 5el1Jejantes a Jos de J 985 (ver gráfica 

12). 
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GllAFICA 11 

GRA.FICA 1.2 

lflirl!GalSO MEDIO POR HH:TAREA 
<PDOSDE198SJ 

0

! ! !! ! 1 ! ! ~ i 1 ~ ··-
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... ANA.LISIS COSTO.BENEncro 

El análisis COlilO-beneficio resulta complicado conocerlo a nivel nacional debido a Ja 

desipaldad en los tipos de plantaciones y el nivel IC1Cnológico que se aplica en cada Estado. Por 

es10 este apanado se referirá a los E.'ilados de mayor imponancia a nivel nacional. A con1inuaci6n 

se Ofrecen daros sobre los costos de producción a los que se debe enfrentar el productor en algunos 

Estados. EstOl'i daloN pencncccn a 1994 ano en que Jos precios crun bajos. (ver cuadro 32). 

CUADR032 

CONCEPTO COLIM-' MICHOACAN GUERaERO TABASCO CAMPECHE 

....... ,.,,, .. ,º - -- ,;JIO 531 410 

Ra.'itreu 232 156 211J 4:!0 

Cajeleo 14' ., 
Limpia y Quema 29 JK:? llJO 111 

Bordeo 26 

Ch•peu 328 

~ - ... 9ll 67$ -
Cone ..... 215 37.:! IH9 

Recolección y Acarren 116 :!IS 230 189 175 

Quebrado y S.::ado 290 143 22n IH9 l:?J 

Secado y Envu.IMlo 30 72 JO() '°" •• 
T .... __,........,. ·- 1- ..... ·- --Pnocios 13'!9 972 13:?6 114K 130(1 

Rendimiemm k•.lha- J.MO .975 1.22.M 1_195 .52K 

Valor de Ja cON"C~ 21KO 94K l62K 1601 686 

u• ........ 1a ... -41 - .... eJIO 

.... 



Como podr'mos ver en el cuadro el ingreso o beneficio que- reciben los productores de 

copra resulta ser muy bajo y en ocasiones negativos como es el caso de M.ichoacán y Campeche en 

donde los rcndlm.Jemos aon menores a una ronclada por hcculrca. 

Este nulo beneficio o pcrdfda va contra la mano de obra del productor pues muchas de las 

labores que se rcali%an son con cargo a su trabajo personal. El deterioro de Ja actividad ha hecho 

que el productor sacrifique no solo sus niveles de ingreso. sioo tambil!n el cultivo y el cuidado 

fltosanitar:io de las plantaciones. 

El ingreso mas allo Jo encontramos en Colima con 5874.00 pesos anuales por hectárea 

seguidos de GuerT(!"ro y Tabasco con $396.00 y 4395.00 pesos respectiva.mente (ver cuadro 3:?>. 

La diferencia que encontramos en Jos cos1os de producción. se debe a las dJfcrentcs 

1ccnologfas utilizadas. asf como al nllmero de plantas por hectárea que pueden variar de entre 100 

y 150 y mas aun aJ nivel de rendimiento para cada Estado. 

Como ya se ha didlO y debido a que Jos precios se han incrementado para 1995 Ja 

sJruaclón de estos Eslados se ha modificado Jo cual podrla incentivar a incrementar Ja producción y 

los rendimientos y c:on ello la utilidad 1al y como Jo podemos ver en cuadro 33. 

Total de coaio. diftictoJ 

Rcndllnicnio 

~ic.-. 

V&lor de I• Prod~ión 

VIUUclMI •rusa 

CUADR033 

..-r&IACIUN Dl!!COSTO • aENEl'ICIO EN 1-

COLIMA MICHOACA.N GVf:llltEllO TA.llASCO 

1306 1009 J:?.l:? 1:?06 

1.770 J.03:? J.361 J.103 

1334 1150 :?734 :?500 

2361 1187 37:?0 .:t.501 .... 178 .... .... 

115 

CAMPECHE 

796 

.493 

'"'"" 
J232 

436 



Con es1os precios y es10s rendimientos las utilidades aun bajas. resultan positivas para 

cada uno de los Estados analizados. siendo Guerrero el que tiene el mas alto beneficio con un 

inpem de S2•88.00 pesos anuales por hcctatca seguido de Tabasco y Colima. En es1e afto se nota 

claramente el incrcmen10 en los rendimientos lo cual se debe a un mejor precio ofrecido por el 

consumldcX'. 

Hay que recordar que es1os costos no incluyen aspcc1os como el manejo fitusanitario que 

se le debe dar al cococcro así como 1ampoco incluye el pago de ~1os obtenidos por los 

produclOl'Cs hasta los 7 u 8 aftas en que el cocotero empieza a rendir fruto. el productor ha 

realizado serie de aaslos anuales que sufraga en pane con la venia de las cosechas temporales de 

otros cultivos o los prestamos obtenidos y goza de imponame renta anual. que le pcmúte vivir con 

ciena comodidad sin embargo. esto no es frecuente ya que la mayoría de los productores en el pafs 

son poqucnos propietarios. lo cual dificulta el pago inmedia10 de los prestamos. lo que pcnnile 

alargar por mas tiempo sus dificultades econónticas. 

A continuación se hará un análisis de la situación actual que se vive por algunos 

productores rcsultan1e de una investigación directa llevada a cabo en el Estado de Guerrero (Cruz 

Grande) Costa Ctúca. 

Como podemos ver en el cuadro 34 el propietario de una parcela de 4 hectáreas dispone 

en cada cosecha de un ingreso aproximado de $S300.00 pesos. SI consideramos que se realizan lres 

cosechas al ano emooccs el productor dispone de $1S900.00 pesos anuales y una ganancia mensual 

de $132S.OO pesos, con esta ganancia el CopTcro dueno de 4 hectáreas o mas pxtría vivir en 

condiciones de desahogo cconOm.ico para solventar sus necesidades lo cual no ocurriría con una 

parcela de 2 o 3 hecUreas. Recordemos que de esta ganancia que le queda al produc1or, como ya se 

dijo debe pa,ear el cn!d.iro que se Jo otor¡o adcm4s de tratar de reponer las plantaciones de edad 

avanzada. 
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CUADR034 

CONCEPTO COSTOf'OR ORUESAS POR 

ORUESA HA. 

Limph1 y quema 

Bajada • .. 
Junl.ada 3 .. 
Ac~ad11 •• 
Partida .. 
Asoleada 20 •• 
To18ildcC-to. 

PRECJOPOR RENDIMIENTO 

KG. KOAIA.. 

Jn¡,ircso Bruto 3.8 450 

lnansoNeto 

FUEN"JC. lnvcauaaC'lón dln:ll:Ut 

COSTO POR 

HA. 

80 

90 

4• 
4• 
IOS 

20 

SPOK HA 

1710 

COSTOP0R4 

HAS. 

3:?0 

360 

180 

180 

4:?0 

80 

4HAS 

6840 

IN O RES O 

TOTAL 

1'40 

61140 

SJOO 

Noui : a) Se considera que 1 sruesa e• if.ual a 30 k1. b) Una Hectúc11 se estima rinde 1 S gruca1ts y por la uuuo 450 
kg. cJ El COlilD uolc:ada •e cobro por 3 díaa. d) Los precios corresponden a febrero de 1996 pa¡t.,;joa en el Eat:adD de 
Oucrn:ro. 

El número de cosechas anuales varia en cada Estado o dentro de este de: acuerdo a la 

feniUdad de las plantaciones o a las costumbres de cada productor: si se realizar.m 4 cosechas el 

jngreso mensual para el caso anterior sería de $1766.00 pesos. 

Todo lo an1crior indica la relevancia que tiene el precio sobre las posibilidades de fomcnlal" 

el cultivo del COCOICl'O. Se considcrada factlblc mantener el nivel del precio actual. mediante una 

mas efidenae oraaíuzación de Jos productores para la comcn:iallz.ación y mcj<x-cs negociaciones 

con la lndusuia. 

Los precios de la copra actual mcnlc son elevados pero recordemos que en cualquier 

momclllO pueden caer (debido a las mismas clrcunstancias por las que se elevaron). por lo que la 
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salida v(a rrccios puede resultar conuadictoria. La otra salida para el productor serta incrcmentar 

los rendimientos y producir a bajos C<Mtos. 

Con el fln de abatir costos y aumentar los ineresos del productor. sent necesario hacer 

lnvesdgacione& que ~nnhan recomendar cultivos intercalados que no perjudiquen el desarrollo de 

la palma. Esta 1eria una medida de carktcr estratégico para incentivar el culüvo de la copra dentro 

de la ofcna de oleaginosas en Méx.ico. 

Un buen precio de la copra sostenido a largo plazo puede darle uanquiliclad a la industria 

de un abasto uniforme y conuolado. ayudando esto a disnúnuir o cUnúnar las importaciones. 
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CAPITULO 7 

·colll!NCIALIZACION. 



La comercialización es uno de los problemas mas fuenc; al que .c: deben de enfrentar los 

produC1orcs del campo. tal es el caso de la copra que debe recorrer un larao camino para llegar al 

consumidor final camino en que aparece el acaparador daftando el beneficio de los productores. 

A lo largo de los anos los productores de copra se han tratado de organiz.Br para obtener 

mejores ganancias en su acceso al mercado pero muchas de estas cwganizaciones han fracasado. A 

continuación se hará un recuenlo histórico sobre organización de los productores . 

.,.1 ANTECEDENTES 1 

En su origen la palma de coco empezó a muhiplicur~e a mediados del siglo pasado en 

predios y fincas. las cuales estaban incomunicadas y la organización social y productiva corría u 

cargo de los hacendados o finqueros cuya producción se orientaba a transformar la copra en 

jabones y aceiles rudimentarios. 

Cu.ando sc da la refonna agraria las haciendas y fincas son repanidas creando los ejido:-. y 

es cuando los campesinos se organizan para conseguir mejores condiciono en lm. prestamos que se 

les hacia en base al empcfto de pa)mera.<t y / o su producción. 

En aquel tiempo las plantaciones se cnconlraban en lugares incornunic-.tdos. lo cual hacia 

de los productores presa fácil del agiotista. 

El modio principal de la finca a la aldea en estas zonas cru la bicicleta o pcquel\a barca. 

Cuando r.c Uesa,ba a la aldea el productor no se hallaba en una situación ideal de ncaociación si se 

nepba a aceptar el precio que le ofrecían se veía obli¡pdo a volver a la finca con su carp. además 

tal vez. aolo habla un neaocianle en e5a ciudad. Si el apicultCll' llevaba su produC1o a la cal'Tdcra 

principal donde lo recoge un comprudor con un camión. tampoco estaban en mejor situación. al 

menos que la diferencia que les sepamra de la currc:t.cr.t fuera pcqucfta y hubieru más de un 

comprador. A veces los intermediarios rec0&en el producto en la casa del apicullor ¡KJI" lo tanto el 

'~.,_,..,c .. .....,cndllk.i~•r-wk•n:lll••dcl lrdcl' a.-cn•Fk~• ~VIHoa 
...... ~dckw~~- ,.c1c111C<mrc.kra.,(inN&:1o1...,dcf'mdul:Usca.dcC•~(L8t.,, ... dc1ac1~~MCIUCll•I 
Meuc:oD.F. 1953s--raOSA.ConsulMreacnWl~n:-~s-- laSA.kH. 
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productor debe uceptar el precio bajo que se le ofrece.:? Todo lo anterior se sigue dando en la 

actualidad en lugares de poca organización y muy alejados. 

Cuando se da Ja segunda Guerra Mundial afectando la producción de Filipinas se crea en 

el interior del país una fuerte demanda por la copr.i esto dio origen u urw alza en los precios y el 

intcn!s de impulsar la.,. plantaciones apoyadas por empresas tamo mexicanas como extr.mjeras. 

Con este auge surgen los endeudamienl°"' y los compromisos a largo plazo de producción. 

Jos ahos intereses. además del derroche en que muchos productores caen confiados en el auge de la 

copr.i. Los endeudamientos cobraban altos intereses. lo cual alcnló a los. productores u organizar!<>e 

u fin de luchar por mas financiamiento y pagos de interese mus equitativos y una mejor 

comen:ialización: esto provoco reacciones violentas por la comercialización de la copra. debido u 

que 105 productores incumplían con los compromisos de entrega de producción a los empresarios o 

prestamistas, Jo cual origino a.o¡esinatos. 

UNION REGIONAL DE PRODUCTORES DE COPRA 

En 1951 el Gobierno Fedaal fijo un fuCl"le gravamen prcdial u la tierrJ sembr.1da con 

palmas, provocando un descontento en los productores, los cuales se organizan y gracias a sus 

luchas consiaucn que el Gobernador derogara el decreto pidiendo solo una cooperación hacia el 

Gobierno por cada kilogramo de copta comercializado. 

Al igual que en Guerrero se unieron los Estados de Tabasco. Colima y Yucután logrando 

un movimiento general orientado a la comercialización de la copr.i. 

En este mismo afto que da creada La Unión Regional de Copra del Estado de Guerrero 

logrando mejorur sus precios a.id como el manejo de sus plantaciones. 

En el ano de 1962 enue los movimientos que realizaron para proteger sus cosechas destaca 

el paro que realizaron de entrega de producción el cual duro 29 dias par.i realizar la venta en 

: PAO -E1 C•IClr>l.Cn• A.tt-.• ck la v...i.-. ro. 211-1. "-"'udto FAO Pn~ )' Pnu~ Vc~CUS. 
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común a fin de obtener mejores precios y asf eliminar u Jos imermediurios. e.to reoulto 

contraproducente ya que se Je permitido a alguno,;, industriales que imponurun 27 mil toneladas de 

sebo. Cllto consiguió romper el movimiento provocando un desplome de los precios de Ja copru lo 

cual provoco que los productcwes no pudieran pagar sus deudas comraidas y asf se les embargaran 

·sus cosachas. Mientras tanto las importaciones de sebo seguían crs:iendo para esto Ja Unión 

empezaría a cerr.u caJTeter.i..'i como protesta a este hecho. 

El problema amerior fue resuelto gracias al presideme de Ja República concediendo a la 

Unión un crMito por $5 millones de pesos par.t pagar las cosechas no entregadas además prohibió 

el permiso de imponación. 

Otro cosa que destaco de la Unión fue que para contrarTe.-.w.r una curnpufta de desprestigio 

sobre Ja calidad de la copru de GuerTero que fue emprendida para aumentar la capacidad de 

negociación comercial de las compai\fas, Ja Unión encargo un estudio a la "Cunfs Tarnpk.in.'> L TP" 

recomendado por el in.'>tituto mundial de Ju copra a fin de determinar la calidad de la copra; Jos 

resultados fueron que la calidad de la copra del país era de las mas elevadas u nivel mundial. Con 

es10 quedaba claro In fuerza e imponancia que empezaba a tomar la Unión. 

En 1954 es aceptada la Unión como parte de la confederación Nacional Campesina 

(CNC>. afto en que se suspende también las importaciones de sebo elevándose los precios de la 

copra fortaleciendo a un mas Ja comercialización lográndose con esto importar cantidades 

impon.antes de copr.i. 

VNION MERCANTIL 

La Unión Con.'itituye una Empresa para comercializar e industrializar el coco tomando 

como nombre "PeqUenos productores de coco S.A." esta inicia como ra:cptor.t de cosechas 

estableciendo pcqueftos almacenes en diven.O!ii municipios de la costa: aumentando a.">í su 

capacidad negociador.a de precios. 

El bito en esta organización provoco errores de 1~ dirigentes que corúundirJ.n su papel 

a~mial. con el polftico perdiendo a.'if fuerza la Unión. 
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En 1957 la Unión consiauió que el Gobierno rocaudaro para ellos un centavo por ~ilo de 

copra. para con esto ~ otorgar sus propios cr6Wtos; potiteri<XTnente e.'lte impuesto f.C 

incremento u 3 cent.avos por kilo destinado el 7 5 % a crear un Fondo de Fomento Coprero del 

Estado de Guerrero que fonnaria pane del aceno económico de la Unión Mercantil de productores 

de Coco y lilus Derivados S.A. de e.V. quedando inaugurJda en este af\o. 

La "en.ta en común organizada por la Unión Mercantil y el cicrTc de importaciones de 

aceites y ar.i...;.as hiz.o que la copr.i incrementar.i sus precio. ... 

Pllru este entonces la Unión controlaba las presidencias municipales de Coyuca de 

Benitez.. Atoyac de Alvurez.. San Jerónimo de Juárez.. Tecpan de Galeana y Pctatlan cuyos 

presidentes habían sido miembros de la Unión y propuestos por la mi~ma. 

Paru el ai\o de 1958 la Unión Mercantil entregaba directamente la copru u los industriales 

del D.F. y Estado de México. 

De repente en 1959 todas las compaftías consumidoras dejaron de compr.ir la copra en 

vinud de que los anteriores intennediarios celebraron contratos con las fabricas con una baja del 

20% en el precio utilizado por la copra no controlada pot" las Unión y que habían venido 

acumulando. Al no tener mercado La Unión se le concedió el permiso de exportar 30CX> toneladas de 

copru. tratándose de la primera exponación realizada por Mbico con precios superiores u los del 

men::ado interno • Esto rompió con el problema de la UrUón y la coprJ volvió u fluir hacia las 

industria....-.. 

Anlc la fuena que había lomado La Unión regional y la Unión Mercantil. el Gobierno del 

Estado trato de controlarla promulgando una .. ley de aMJCiacione5 de productores .. agrícolas del 

Eswdo de Gucnero el l 1 de a~osto de 1960. En ella las orpniz.acioncs económicas campesinas 

que daban sujctaS u su actuación de veto del Gobernador del &tado: esto no fue aceptado por la 

Unión Mercantil en vinud de que su existencia cswba basada en la ley de Asociaciones Agrícolas 

y en la Ley General de Sociedades Mercantiles lo cual provoco un rompimiento con el Gobernador 

Gener.d Caballero Abuno. 



Esto provoco que el Estado dejara de entregar a la Sociedad MCTCantil las cuotas que se 

cobraban provocando una serie de problemas a la Unión ya que era su fuente de recursos. Esto 

provoco que en 1960 se formara un movimiento para quitar al Gobernador del Estado. lográndolo 

en 1961 pero a un asf la Unión siguió sin el apoyo del Gobierno. 

Cuando se tratan de realizar cambios de directivos dentro de la Unión los coprcros se 

dividen en la formación de pan.idos esto provoco que un grupo quisiera tomar las oficinas de la 

Utúón Mercantil con lo que se inicio una persecución conua los antiguos dirigentes de esta. Todo 

esto provoco que el Gobierno 1UTeglara el Registro de la Unión que se negaba a regirse por la ley 

estalal y se apodero de las oficinas. del moblllario. de los vehículos de transpone. de terrenos y de 

1odo lo que tuviera que \ter con la Unión. 

El nuevo dirigente de la Unión seria el Lic. Jesús Flores Guerrero que no fue reconocido 

por la S.A.G. (Secretarla de Agricultura y Ganadería) por lncgularidades en las elecciones. 

Para eslC entonces en 1967 el impuesto por kilo de copra era ya de 13 centavos lo cual 

ttae desconlcmo: para esto un diputado Veracruzano Cesar del Angel y Julio B. uno de los que 

pr:rdicra las elecciones para dirigir la Unión citaron a una asamblea el 20 de agosto de 1967 para 

tratar de disntlnuir el impuesto rcsolvif!ndose en dicha asamblea tomar el edificio de los copn:ros 

donde el Uc. Jesús Flores Guerrero presidente de la Unión había concentrado un grupo de gente 

armada. 

El diputado Cesar del An¡;:el llego al edificio junto con .500 personas con el pretexto de 

hablar con el presidente de la Urúón: esto provoco que se quisiera tomar el edificio a Ja fuerza 

dcsa&aodo una balaccra donde murieron cerca de 30 pcnonas y hubo cientos de heridos. 

La matanza que asf se llamo pr*:ticamcme dejo en suspenso la oqanizadón dcnuo de los 

copreros en Guerrero quienes pcw mucho tiempo perdieron su acción y combatividad. Este hecho 

provoco una animadversión nacional o todo lo que sonara a oreaniz.aci6n CCJip"Cra que mucho 

perjudico a Jos coprcros. 
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En 1975 llega un nuevo gobernador el Ingeniero Rubén FiguCf'oa, creándose la Jmpulsoru 

Guerreren. .. e del cocotero S. de R.L. C.F. y e.U. a la que se Je envislió de una serie de funciones 

desde la oraanización de la prOOucción y Ja conservación. hasta los de industrialización 

sustiluyendo a.'if a la unión mercanlil. 

Con todo el apoyo del Estado y del Gobierno Feder-..il se inicio un ambicioso programa de 

induslrialización del cocotero. empezando por el manejo de una planta que penenecía a la Unión 

llamada Julián Blanco y hacerse cargo del edificio de los copreros. además creo la jabonera El 

ColQfi.o: estableció una exttaclora de acci1e en San JCf'ónimo. puso una planta industrial de 

procesamiento de ceca en Cuyuca de Benitez parJ procesar coco fresco para crema y coco refinado 

para usos alimenticios. y estableció una desfibradora de botones y proce:.adorJ de carbón activado 

en San Marcos. 

La improvisación y mal administración de la lmpulsor..t Guerrerense. apoyada por el 

autoritarismo del Gobernador. hizo que su esquema de industrialización fuese un fracaso yu que 

sus plantas trabajaron muy dcficientememe y mucha de su nwquinaria quedo ctnpacuda; algunas de 

fliUS plantas se vieron sujetas a huelgas y problemas laborales. Debido a esto Jos productores no 

llegaron a sentir todo este c.<;.quemu de industrialización como algo propio de su desarrollo. Lu 

Impulsora llego u poner 27 centros de recepción de copru distribuidos 22 en la Costa Grande y S en 

la Cosw Chica. 

Cuando se fijaron precios de garantía en 1966 la CONASUPO empezó a comprar copra 

ul gr.Ido de que llego a establecer 12 centros de recepción en el E..,.lado de Guerrero: C.'ilOS tuvieron 

un beneficio al guiar el precio que se pagaba por la copru del Estado; sin embargo, esta dejo de 

comprar copra muy rápidamente. Debido a la matanz.a de copreros y a la participación de la 

Impulsora Gucrrerense del co:otero. la orauniz.ación campesina de carácter económico paso a un 

lc!rmino muy secundario, ya que la comercialización fue absorbida con las instituciones ant~ 

mencionada. ... 

A continuación se ofrecen datos sobre las t.ran.'iferencias que apono el Gobierno durante 

los aftos de oper-aación a la lmpulsor-J Guencrcnse: 



1 .. 0 
1981 
1982 
1983 
l ..... 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1-

CVADR035 

FUENTI::: S.H.C.P. DU"CCc1ón GcncnaJ de Pl&nca.:1ón Haccndana 

121 
164 

" 85 
14 

150 
50 

678 
2·U 
o 

3421 

El dltimo ano en que el GobJerno apon6 fue en J 988 y en J 990 aporta pero solo por 

adeudos an1criorcs. El maJ funcionamiento lo podemos ver 1amblén en Jo Inconsistente que fueron 

las apc:wtacJones del Gobierno ('\·er cuadro 3S). 
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'7..2 CANALES DE COMERCIALIZACION 

El aspecto dlstributlvo de la copra es quizás el problemas mas grande que tienen los 

productores ya que es un sistema de opresión y especulación desmedida. 

Existen diferentes formas de coincrclalizar la copra pero cstóln relacionadas con la 

situación a:eogT4flca y económica en que se encuentran los proctuctorcs. 

El producto que se envía a los centros de consumo se hace a través de tres clases de 

intermediarios: 

El pequefto comprador local 

El mayorista rural 

El mayorista urbano 

El primero y el segundo de los intcrrnccliarios ronnan una unidad financiera. ya que los 

mayoristas natales refaccionaban a Jos comerciantes locales. los que a la vez oprimen al productor 

mediante el acaparamiento de la c.osccha: el margen de utilidad que recibe el acaparador U'ad.lclonal 

depende de la cercanía o lejanía del lugar de donde recoja la copra. así como de las condJciones del 

camino. 

El mayorista urbano que generalmente dep:nde de las empresas industriales comumldoras 

provoca las Ouctuadones de los precios para especular. 

Cada uno de las panes que comprende el enpanajc de la distribución se encuentran 

ínllmamcnte ligados enlre sf formando un círculo dificil de penetrar. Con el obje10 de conservar su 
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~iciOn de dominio falsean la realidad ante las autoridades y obstaculizan los esfuerzos del 

productor pcw organizarse para la venta en común de su producto.' 

Muchas veces resulta que el pcquefte> comprador local es la propia industria. por lo que sus 

eanancias en la comercializaciOO son mayores. Lo largo de la cadena de comercialización depende 

del luaar donde se encuentre el productor. 

Por otra panc, la situación del pcqueno productor depende del emplazamiento de su finca 

y del acceso al mercado, normalmente los grandes productores por sus mayores contactos con lw;. 

industrias y pot' facilidades propias de su escala de producción. tienen pane imponante del 

acaparamiento e intermediación en la comerciaJiz.ación de la copra del pequeno productor: por lo 

tanto, reciben una pane imponante de la utilidad del productor. • 

La función del intcnncdiarismo se da cuando los productores no están organizados para 

llevar su producto aJ centro de consumo. ya que cuando estos se unen para realizar In venta en 

común el intcrmcdíarismo desaparece rápidamente. Pero debido a la poca organización ex.istente 

propiciada por el propio intermediario. el papel de este resulta necesario pues de otra manera 

mucha de la copra qucdarfa sin comercializarse. 

Debido a la dificultad para saber con exactitud el margen de ganancia que se lleva cada 

uno de los intcnncdiarios. a continuación se ofrecerán datos en donde se compara el precio modio 

rural con el precio al que compra la industria jabonera estimando así pane del margen que tienen 

estos. 

Como podemos ver en el cuadro 36, los precios medios rurales siempre est4n por debajo de 

los pasados por la industria; la diferencia enuc ambos nos muestra la utilidad que se lleva el 

acaparador en el transcurso del campo a la industria. En 199S el intermediario tiene una utilidad 

de 930 pesos por wnc:lada comercializada. 

1 °""_., CUll'o Alf__,, -1.a Uldu9ma de ~ Ce>pnl ni el E.-.4o de ~ro·. p. 1~9, Tesis Pralcaio.&t. F..:. de Eo>oomla, USAM. 
Mhko D.F. 196) 
•En.idioFAOOp. Cu .. p2SJ 
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CUADR036 

>--~·a..PAllACION llE~MDJIO•U~ llELA CllJl'llA YELPAG~ 

~os PaECIO M. PRECIO INDl.JSTIUA DIFERENCIA 
aVllA.L 

1985 135 
1986 212 
1987 3.52 
1988 610 
1989 625 
1- 8::!6 
1991 1077 
1992 1226 
1993 1216 
1994 1305 
1995 23::!0 

Fuenlc: S.A.R.H. D~c16n OenCTaJ de Políuca Ar.ricolil 
Cimara NacionaJ de la Industria de: Cirasu y Jabone5 

180 45 
:=!:!'iO 38 

7003 48 
1100 490 
1050 42.5 
900 74 
1150 72 
1459 233 
1254 38 
1450 145 
3250 930 

Por otra parte el precio varia a través del ano pues tanto la cosecha como el secado de Ja 

copra se ,,.e obstaculizado por la tcmpordda de llu\.·ias: asf que en la comercialización local cJ 

precio sigue un delo de acuerdo a la escasez del producto. Sube de mayo a noviembre. para 

descender en diciembre que es cuando entra abundantemente la cosecha de copra y se mantiene 

hasta mayo en que empieza a escasear nuevamente la cosecha: de esta si!uación se valen los 

acaparadores para castigar fuertemente el precio sobre todo en los primeros meses en los que la 

cosecha abunda. 

Por oua pane. la falta de cn!dito a los productores por panc del Gobierno puede ser una de 

las causas p:»r las que crezca el intcnncdiarismo al ser csac el que le facilite prestamos al 

productor. 
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CREPITO 

El ~IO a sido y es uno de los problemas mti gnandes del campo por su deficiente y 

mala canalizaciOn. siendo esta la causa de la situación de auaso en la que se encuentra el sector 

rural mexicano. El atraso del cn!dito tiene manifestaciones nocivas ya que no cumple con el 

desenvolvimiento de las actividades económicas darKlo lugar al atesoramiento, a la especulación y 

al acaparamiento. 

Como decíamos el intenncdiario ejerce un papel imponante para los coprcros no solo para 

comercialización sino como fuente de recursos. 

El ~to que dan los agiotistas o intcrmcdlarios resulta de mucha importancia para los 

productores que con este trabajan en mejoría de sus plantaciones pero esto se ve contran"Cstado con 

los altos intereses cobrados. el acaparamiento de cosechas y la inestabilidad del precio, esto ha 

logrado que et productor se encuentre envuelto en una serie de adeudos de lo cual le es lmp:>slblc 

salir. 

Cuando el p!'Oductor recibe un ¡m!stamo deja como cmpcl\o la cosecha que viene: sin 

embar¡:o, por causas de disminución en precios. mal tiempo o enfermedad este no logra liquidar la 

deuda comprometiendo asf nuevamente ta cosecha pos1erior pero con nuevos recargos. esto pasa 

&ucesivamente hasta el punto en que el productor obtiene prestamos lirúcarncntc para subsistir. )'a 

que la cosecha es insuficiente para cubrir las deudas acumuladas. de esta fom1a los agricultores 

dejan de 1encr el conaol de su producción. 

Esta situación del prestamista esta provocada por la casi nula pan.icipación del gobierno en 

el C161i10 a los coprcros. 

La paupcrtz.aclón del campesino. por la actividad de los intermediarios por las 

fluctuaciones de los precios y la usura desmedida unida al creciente costo de la vida por el alza 

inmoderada de los anlculos de primera necesidad han provocado una situación alarmante en este 

sector. 
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7.3 DESTINO DE LA PRODUCCION 

A continuación veremos el destino de la producción de copra que se da actualmente de 

algunos Estados. ' 

- De la producción de Michoacán el 80% ite dcstirw al Estado de Colima. hacia 3 plantas 

extractoras de aceite y el resto al Estado de Jalisco. Una parte de la producción se de..¡tina para 

el consumo de coco-fruta. 

- En Tubusco existen asociaciones que controlan la distribución de coprJ: la cual se destina en 

su mayoria a Ja empresa Oleaginosa..¡ del Sureste. 

- Campeche destina su producción u Hidrogenadora Yucateca. y las ciududes de Villahermosa 

Taba....:o y M~xico D.F. 

- La producción del Estado de Ver.1cruz se destina principalmente a Villahennosa Tabasco 

hacia la empresa Oleaginosa..¡ del Sureste. 

- En lo que respecw. al Estado de Guerrero, este destina su producción hacia la industria local 

productom de jabón. pane de esta es enviada uJ D.F. 

- 0-Jxacu destina su producción por medio de in1ermediurios u las ciudades de Acapulco. 

México y Guudalujur..i. 

• En Colima. existe un mercado nacional de copra consliluido por aceiler..is de Jalir.co. Sonora. 

Baja California Tamaulipa. .. y D.F. 

• La producción de Chiapas se destina u industrias del c~uro del país. u través de 

imennodiarios. 
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.:CAPITUL08· 

-'PER8PECTIYASDE LACOPllA. e 



PERSPECTIVAS DE LA COPRA 

Mbico es un país que por sus características ll(IOCl'áf"tcas y climatológicas ofrece grandes 

zona.-. para la producción y ptantación de zonas cococeras. pero desgraciadamenle su 

aprovechamiento a sido insuficiente. por lo que en la actualidad el país es importador neto de 

olca&inosa." ya que csta.'i alcanzan aJ rededor del 70% del consumo nacional. 

El cococero así corno Ja copra. oblcnida de este. son de gran importancia para el país. el 

primero por la aran variedad de productos que se pueden obtener de el y la coprn por el aporte 

que tiene al con. .. umo naci<Wutl de grasaic y aceites y ambos por que representan un medio de vidu 

para amplios núcleos de la población rumL 

Los resultados que nos muestra el es1udio de mercado es que la demanda de semillas 

oleaginosas y por Jo tanto de copra seguirá en aumento. Por otro lado. las proyecciones de Ja 

dcmandu 005 muestran que exb•tirá en el afto 20CX> una demanda insatisfecha. que podrá ser 

cubierta solo ,;i Jos rendimientos crecen de 1.34 ton.flla. a 1. 73 ton./ha.. esto es factible de lograrse 

siempre y cuando se· tomen medidas de carácter urgente en el cono plazo que permitan dar 

aolución a Ju problemática que se identifico en este estudio. 

- Corno pudimos ver se tiene: una baja considerable en Ja supc:rflcie plantada y cosochada. lo cuul se 

dC!bc al mal ma~ de 1u plantaciones que provocan Ja presencia de plagas y enfermedades siendo 

hasta el morneruo Ja mas peligrosa el amarillamicnto letal del cococcro. esto aunado al bajo nivel 

tecnológico que 5C empica en el campo hacen que la situación de las palmerus sea critica. 

- La cmnpelcncia creciente de product05 sustitutos han provocado una cafdu en Jos ingresos del 

producaor el cual busca alternativas mas rediruables provocando la sustitución del uso del sucio. 

- El problema mas grave que hemos cn:ontrado en cs1e aspecto es la sustitución que ha tenido Ja 

copra por arasas y otros aceites en la industria jabonera que la ha afectado seriamente: sin 

cmbarao el C.N.A. se ha incremenaado aracias aJ lncremcnto de la producción y de las 

imponacioncs no solo de aceite de copra si no también de otra.'i gra."W. .. o aceites como el sebo. 
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- Los precios de lu copru que se han incrementado en los llltimos anos. no ha sido lo 

auf"lcienlemerwe fuerte cont0 paru pen.-.ar en un mejoramiento económico del productor que se tiene 

que enfrentar al intcnnediarismo. 

- La problemática en la comercialización se debe a la presencia del imennediario. el cual se lleva 

una pane imponanle de la utilidad del productor aunado C5lo a la insuficiente organización de los 

productores y a los ciclos irrcgulares de la._ cosechas. 

Parte muy imponante del fuluro de la palma de coco, depende de Ja estructura organizativa 

que tomen los procesos de producción. ya que la actual tiende a mantener el abandono y descuido 

de la.'i plantaciones. lo que parece llevar u Ja desaparición del cultivo. 

Al término de esta trabajo se dar.in una serie de recomendaciones que podrían ayudar a dar 

solución a dicha problemática. 

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA COPllA 

A pesar de la cercanía que presenta nuestro país con el primer importador de copru, 

Méltico diO'cilmcnte puede compccir en cantidad y precio con los principales países exportadores: 

sin embaf'Mo, existen subproductos que pueden promoverse paru su cxponación en los cuales si se 

puede competir como los ácidos grasos derivados del aceite de coco cuya demanda en países 

industrializados eti alta. 

Entre los productOti que se pueden difundir para su mayor con.'iumo o exportación tenemos 

los siguientes: Glicerina refinada. jabón de 1ocadcw. productos elaborados en confitería como 

posHcs. y carbón activado etc. Recordemos que la palmera tiene muchos mas usos y que su 

aprovechamien10 podría ser integral. 

Varios de Jos pr-oductos mencionados se obtienen de materia.'i primas que provienen de 

cuhivos que no se cmechan en los piases industrializados. 



VENTAJAS 

La cercanía con E.U. así como las nes:ociaciones internacionales como eJ T .L.C. 

demandar.in una mayor actividad comercial e industrial de beneficio para varios seclores sobre 

todo en aquellos mercados en donde los productos son complementarios como en el caso del aceite 

de coco y sus derivados cuya transfonnución industrial podría derivar produc1os de costos 

inferiores a los producidos en el cx.lerior principalmente debido a la reducción en costos de 

transpone y de mano de obrJ. 

Con lodo lo anterior expuesto se logr.t.rian tener beneficios como: 

Ahorro de dl"a.- Esto se lograría si se incrementara Ja producción logr.mdo un mayor consumo 

interno de aceite de coco que vaya desplazando la..¡ importaciones de oleaginosas. 

c>blellcl6n * dlv.._ Esto se lograría si crecieran las exportaciones gracias a la aperturn de 

nuevos mercados que se ofrecen como el TLC. 

De logr.1rsc llevar a cabo las medidas udecundas para la copra. estaríamos hablando de que las 

PERSPECTIVAS de la copra serían muy halagadoras dada las cualidades de esta: si la situación 

no solo de la copra 5¡ no de las demás oleaginosas sigue como hastn hoy llcgaru el momcn10 en que 

el productor se desalentara a un mas trayendo como consecuencia el descuido de sus plantaciones 

y su eliminación lo cual nos llevaría a un dc:&erioro ecológico provocando una reducción en la 

producción y un maym índice de migrJción campo • ciudad. Por Of.ro la do se incrementarían a un 

mus las importaciones de accilcs Jo cual provocaría una mayor dependencia nacional e 

inseguridad en el abas10. 
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A conlinuación se ofrecen la" perspectiva-. que liene la copru. en Ju opinión del: 

.... -A-y Ay ... :Ge.-•<>pe..--• .. e-.. N-• A-G,_.. 
yJ-. 

Las perspeclivas que liene la copra en esta induMria. dependen únicameme de que crezca 

la demanda de los productoe. que elaboramos; ya que en la uc1uulidad se cncuentr.i totalmeme 

cubierto el mercado. solo dependemos de que el corL,.umo se eleve conforme al crecimicnlo de la 

población o bien de la apenuru de me~ndos paru nuestros productos en el exlerior. 

lns • .J•lllW PI .. Razo: Director de Polllica Asrkola en rl Estado dr V&Kalán (INIFAP) 

La disminución comercial (producción. produc1ividad. bajos precios de gurJnlfu y 

rentabilidad) del cocotero. hu provocado que en muchas regiones cocoteras donde existan nuevas 

opciones de cultivos más rentable.-. y competitivos. Ja palnw de coco sea sus1i1uida poco u poco. 

En lodo este proceso. actuulmente están influyendo varias razone-.: en primer lugar. Jos efect~ del 

Amarillamiento Leral del cocorero han <X:usionado que cerca de 13.03:? ha. hayan mueno por causa 

de esta enfermedad. Así mismo, los efectos de la baja productividad en 30, l 43 ha. por causa de 

vejez. (cdu:d fisiológica) han ocasionado su muenc por el abandono en forma directa por pune del 

productor: hasta Ju fecha esta superficie. nunca ha sido resembruda. Esta reducción. aunada u una 

supcñícic de J S,071 ha. que han !iido muertas por enfcnncdadcs como Anillo Rojo y Pudrición del 

Cogollo han oca.,.ionado que paru 1996 lu superficie 1otuJ nacional se vea reducida un 28%. 

Por otra pune. existe un 70% de la superficie real CJl(.is1cruc (102.357 ha.) que proenta 

edades que nuculan r.n1re 3S y 60 aftios de edad con un promedio nacional de 48 aftas: cs1a 

5uperf"tcie si no es reactivuda en un termino de S anos. morirán por el abandono que por pane del 

productor ef'ec1uaru por su imprc.ductividad. La suma de estos factores tan preocupames par-J el 

cultivo de la palma de coco dejarían al país una superficie lotal en 5 aftos de 43.867 ha. E.,.ta 

superficie que ,.e Jocaliz.ar(a en el P...cifico mexicano. podría ser reducida un 40% (17.500 ha.) en 

uproJLimadamcn1e 10 alllos. quedando para el uño :!006 una superficie de 26.367 ha. 
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CONCLUSIONU Y n<:OMliNDACIONIS 



CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

- El coca1ero se dcsarToUa en las áreas costeras de l<Mi trópicos y pertenece al grupo de plantus 

mtmOCOtiledonias. Su cultivo juega un papel imponume en eJ país, tanto por su apone al 

abastecimiento de aceites y pastas para con.<tumo humano y animal como por constituir fuente 

impon.an1e de inarew.os y empleo paru mkleos de población rural, así c<U»O por el valor potencial 

que representa Ja utilización de otros productos no industrializados o parcialmente aprovechados. 

Las principales vwiedadc:s del cocotero cuhivadas en el país se dividen en dos grupos: alogamas 

que es el cocOlcro alto y aulogumas que son variedades enanas. Del cococero se derivan varios 

productos de J05 que podemos destacar a Ja copra, pastu de coco, coco rayudo. fibras de 

mesocarpio. carbón activado, coco-fruta. productos de savia, etc. 

- La copru es una oleaginosa que se obtiene de Ja pulpa soca del coco deshidratado que es empleado 

para la extrJCCión del aceite contenido en este prOOucto, el cual es utilizado para consumo humano 

y Olros usos industriales. Oc su industrialización se obtienen productos de con'iumo final e 

intermedio. LO!i usos y aplicaciones que se le pueden dar a Ju copro1 son en las industrias jaboncru, 

panificadorJ. de helados. del plá.'itico, de Ja peñumcria. de pinturJ y barnices, etc. 

En ate amplio mercado en el que se desempd\a la copru se debe de enfrentar u urw gran variedad 

de productos sustilulos como son las semillas oleaginosas, enue las que encontramos el girusol. 

ajoqjolf, olivo, soya, etc .• los cuales se ofrrccn en ocasiones o precios menores que Jos de la copr.1; 

por Olro lado el srbo es un susti1uto importante que ha logTado desplazar a la coprJ en la industria 

jabonera. En comparación a la soya y al airasol la principal desventaja de In copra es que sus 

propiedades la hacen ser menos attactiva paru el uso comestible. 

- La copra se produce en troce estados divididos en dos regiones: Región Paciflco. que esta 

intearada Sinalou. Nayarit, Jali!W:o, Colima. Michoacán y Chiapas; y Región Golfo Caribe con 

Veracruz. Tabasco. Campeche. Quintana: Roo y Yucatán. La.'i principale.. características de cs1os 

Estudos es que aon pequctkts propietarios. la producción se da bajo condiciones de temporul. a 

excepción de alaunos de ellos, las condiciones clima1ológicas resultan desfavorables para Ja 
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producción. las ldcnicus de cultivo y elabonlción de Ja copru son muy arrasadas. y por úl1imo Ja 

edad de las planiaciono en el país se cs1inu.m en: mas de 50 aftas 30%. entre 40 y .SO unos 60% y 

menos de ..O anos 10%; por Jo tanto. mas del 60% estMl por concluir su vida producliva. 

- El tOlaJ de las industrias consumidoras son las que intep-un Ja A.<iiociación Nacional de Industrias 

de Aceit~ y Manl«as Comestibles y Ju Cámara Nacional de Ja Industria de Aceites. Grasas y 

Jabones que suman al rededor de J 38 empresas: sin embargo, solo algunas consumen copr-..t y su 

característica es de Jocaliz.arse cerca de Jos cenrros de aba.'ilCCimiemo de materia prima. 

- LuM la~ par.t llevar a cavo el cultivo de Ja palma de coco son : Preparuci6n de la tierra. 

selección de scmiJJa!'lo, tr..tspbuue. Hmpias riegD!' y abonO!'i y por ultimo Ja cosecha. en Ja que una vez 

obcenida la copru se procede u JIC\-'ar a cabo el s«ado. el cual hace que se rcduzcu el con1enido de 

aaua. que es del !W>% y que baja hast,a 3 y 5"*': por Jo ramo. el con1enido de acei1e se incrementa de 

35 a 60%. Exisrcn tres ~lodos par.t el secado: secado al sol, ahumado o secado a horno y secado 

indirecto. En México se uriliza nonnalmenle el secado al sol ya que resuJw ser el mas scnciUo y 

económico. 

- La •upctficie scmbradll así como la cosechada han disminuido considaablemente. esto se debe a 

que Jos productore<o0 han optado por d abandono de sus plantaciotl(!S. así como Ju enfcnnodad del 

amariUarrUenlo letal del cocotero que destruye 1ota.Jmcrue a la palmera aunado a cs10 exislen 

ta.mbh!n otros problemas como son Ja ~sa 1ecnificación apUcadu, el mal es.tubJecimicnto de las 

plantaciones. el bajo potencial productivo de las variedades planllldas. Pe.e a Jo anterior lu 

producción liC!' ha incrementado gracia.s aJ aumento de Jos rendimientos. lo cual nos hace pensu.r que 

los pequcftolll producrons han abandonado sus tietTas mientras que los grandes productores se han 

adueftado del mCt"Cado. 

De la producción nacional la Región Pacifico aporta cJ 80.5$ de Ja producción Nacional. mientras 

que la Región Caribe el J 9 . .3%. El Estado de Guen'O'o apona el .S9.6% en su Región y cJ .S J .4% 

dcJ fOlaJ Nacional seguido deJ Esiado de Tabus.co. La producción podrfu 5Cf" mas elevada pero 

debido a la presencia de cnlcnnedades y plagas segtln la FAO eJtprcsan en rmni~ gencrulcs que 

el efecto neaath·o que se acumula • .-e traduce en d«rmienros del 30% del poder potcneiaJ. Lu 

136 



enfermedud que mas du.fto Je causa a la copra es Ja de el amarilJamiemo letal del cocotero que 

acaba con Ju palmeru en tan solo 6 meses. 

- En lo que respecta al consumo de la copra en la induslria Acei1era. esle se ve afectado debido u 

que la capacidad inslalada de la industria hace que las empresas aceiteras reaccionen según las 

seftales del mercado en un momemo determinado. gracias a la nex.ibilidad de los procoos 

productivos para adaptarse a la molienda de diferentes oleaginosas. sin incurrir en c05tos exm1s de 

ajuste. El componamicnlo de este mercado eN muy variado ya que depende de la incen.idumbre de 

las cOlicchas agrfcolas. las fluCluaciones de cos10 de las ma1crias primas. y a Ja necesidad de 

modemiz-=ión deJ equipo. asl como Ja ruda competencia en el mercado del producto tenninado. 

- La copru es una materia de suma imponancia paru la industria jabonera debido a las cualidades 

que presenta para la elaboración de sus produc1os. sin embargo esla ha optado por la combinación 

de accile de coco con sc:bo. lo que hace que se produzcan jabones de menor calidad pero a bajos 

costos. Esta industria actualmeme se cncucn1m trabajando u un 48% de su capacidad instalada en 

Jo que se refiere u molienda de copra por Jo que si se incremenr.a Ju producción. se ayudaría u 

aprovechar la capacidad instalada. 

El CorL"iUmo nacional de copru se ha incrementado un 24.2% en el perlado de estudio. es decir 

1985·1995. el cual se ha cubicnocoo la producción nacional eslo no ocurre usf para el consumo de 

aceite de coco ya que aun habill!ndose incrementado la producción, el consumo se debe cubrir con 

importaeiones. Por otra pane el consumo pen:apita es de aproximadamente 2 kg. por pct"Sona en 

copra y 1.5 kg. en aceite. 

La demanda creciente de semillas oleaginosas que .se ha comportado u un ri1mo mayor ul de la 

población no ha podido ser atendida por la producción nacional y por Jo tanto debe 

complementarse con imponaciones 1.amo de Hlnillas como de accilCI- provocando esto una 

dependencia ca•i absolula del cJUerior. Mieiuras que la producción a disminuido 32. 7% de 1990 a 

1994. Ja..¡ imponaciOPCS 5C aceleraron considerablcmcntc en un 72 'k pard el mixmo período. las 

cuales fueron indispcnsablei; pard cubrir el consumo que iaualmente creció 92.5%. 
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Con rcsprl!IC'to ul dBicit nacional local de acei1es vegetales. este se u mantenido en los últimos 11e~ 

alk>s en un nivel promedio de J • J 6 millones de tonelada..¡. 

- Seslln las proyeccioneR de Ja demanda nos mu~trc1n que para cJ ano 2CX>O se 1endni una demanda 

insatisfecha de 14.419 toneladas de copra 22452 tonelada de aceite de coco. por Jo tanto para 

cubrir cara deimanda insatiliifccha Jos rendimientos se tendrán que elevar de 1 .3 kg. por hectárea u 

1.73 kg./ha. 

- Los precios así como la comercialización de Ja copra son sin duda Ju problemática mas füerte u Ja 

que se debe de enfrentar el producror. Si existe un buen precio IO!ii productores liC animan a 

incrementar sus plantaciones y con ello su producción. el efecto que surge en e.oc momento en Ja 

oferta no altera Jos prC!Cios. una vez que Ja ofena se manifiesta ma~ fuenc. el precio cae y el 

productor que ya invinió unu fuerte cantidad no puede dejar de aportar su producción al mercudo 

reniendo que verse obligado a disminuir su utilidad. 

Los principales factores que afectan al precio de Ja copr.1 '-00 el nivel de la demanda. precios de Jo,. 

productos sustitutos nucionales e internacionales. organización de Jos productore.-.. etc. Lu 

difetCncia en Jos prC!CiOS imernacionales resulta una franca desventaja para Ju industria producrorJ 

de aceite de ax:o, debido a que los consumidore... se ven motivados por el menor precio 

in1emacionaJ para recurrir a las importaciones, tal es el caso del sebo frente a la copm. 

Por otro lado. eJ análisis costo beneficio llevado a cabo en este estudio nos mucstm Jos bajos 

ingresos que ricne el productor. Un buen precio de Ja coprd sostenido u largo plazo, puede darle 

tranquilidad a Ja indusaia de un abasto uniforme y controlado. 

- Para que la copr-.1 llegue a su punto Onal de consumo debe ~ un largo camino en el que 

nonnalmc:IU:e apa.rc.;::e el inlennediario o acaparudor da.Aando el beneficio de Jos productores; Jos 

cuales han tralado de eliminarlos con su organización pero sus intentos han sido en vano. 

EJ producto que se envía a Jos ccntl"OS de con. .. umo se hace a lravc!s de tres clase. de 

inlermcdiari°"': EL poqucfto comprador local. el mayorista rur-• .11 y el muyoristu urbano. 

normalmente Jos srandes productores por sus muyores contuctos con Ja." industrias y por 
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f"aciJidildei. propias de 11u escula de producción. tienen pane impon.ante deJ acaparamiento e 

incennediacidn en la comerciali2ación de Ja copra del pequefto produc10r. 

EL inlennoctiario se hace a un mas fuene cuando es fuente de recursos pnrd Jos productores: es 

decir, les ocorsa crédito a cambio de la próxima cosecha y les cobra altos intereses. 

Debido a que el futuro de la copru depende de que se lleven a cabo medidas paru la solución de Jos 

problemas que frenan su desanollo, se recomienda: 

RECOMENDACIONES 

En eJ cono plazo, incre~tar Jos ret1dimien1os medianie cJ uso de fer1iJizantes y Uevando a cabo 

las labores cultur.ales adecuadamente no sin antes u "er considerado Jos aspectos elementales de 

oren.a y demanda. 

En cJ largo plazo. sustituir las palmeras que estén al final de su \.'ida producti\.'a por palmerus con 

nuevas cruzas rcs.istentcs al amariUam iento Jet.al del cocotero. 

Entre las medidas que se pueden tomar para dar solución a los problemas de Ja copru. tenemos. las 

siauienres: 

' - Sc:Jcc:cionar zonas donde eJtisw mayor potencial prodw:ti\'o con un manejo que sea inlegraJ y que 

pemtita bajar co5tos y aumentar rendimientos. 

- Es imponan1e Ja pwticipac:ión y el apoyo del Oobiemo para fortalecer Ja investigación agrícola, 

establecer huertas madres así como Ja difusión de campaftas filosanicaria.._ como Ja.oi; que vimos en 

el capfrulo referente a Ja of"crtui. 

- &labJecer convenios enuc productores e industriales en el que se asegure un abas10 regular y 

seguro. 

- Pnxnover mercados en el caterior parJ productos de copra como: aceites. jabones. glicerina etc. 
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- Establecer un propama de desarrollo innovación e inversión en procesos y tecnología en la 

industria par.! la diversificación de los productos de coco de uso industrial y aJimenw.rio. 

- Apoyar proeramas de fomen10 a las exportaciones de produc1os inlennedios y finales como el 

explicado en este trabajo. 

- Realizar trJbajos de promoción par.! el consumo de coco en alimentación. dando relevancia a sus 

cualidades. 

- Debido a que el precio que se paga por la copru es de vital impon.uncia tan10 para el produclor 

como puro! el consumidor. se recomienda se pacle un nivel de precios en el que: 

- Le pennila al produclor vivir en condiciones decorosas. así como para lener un buen 

manejo de sus plantaciones, 

- Que Ja emprc...a pueda acceder a bajos cos1os en sus materias primas y así poder 

competir con produc1os del cx1erior logrando con c;.10 una ampliación y apcnuru del 

men:udo para Ja copr.!. 

En eJ w,;pecto comercial se pueden lomar medidas como: 

- Apoyar acciones encaminad.as a fomentar Ja organización de los pf'Oduc1on:s para comercializar. 

- Crear infraestructura de apoyo como cenuos de acopio, almacenes, y un sis1ema de infonnación 

de precios 

- Dar facilidades de uunspone y servicio de capacitación par.1 Jos produclorcs. 

Si se quiere disminuir la dependencia del eJLtcrior en materia de oleaginosas, es necesario se les de 

eJ apoyo de todas las instituciones y dependencias que tienen panicipación con el sector 
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aa:ropecuario. recordemos que son productos altamente substituibles: por lo tanto. el impulso toolo u 

ala:unm; oleaginoaas no anea:huia el problema si no que se debe plantear una estrategia inlegral. 
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ANEXOJ 
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SECOFl-DGN 

NORMA MEXICANA 

.. ODIJCTOS NO INDUSTRIALIZADOS PARA USO HUMANO- OLEAGINOSAS - COPllA. 
(COCOS NUCIFEllA) - ESPEClnCACIONES Y METOOOS DE .. VEBA 

NOM INDVS"l'alALIZET FOOT .. OIKJCTS FOR HUMAN USE OILSEEDS Dll.V COCONOUT 
MEAT (COCOS NUCIFERA L.) ESPECIFICATIONS AND TEST METHOD. 

DlaECCION GENERAL DE NORMAS 
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PREFACIO 

P0a EL SEC'l'Olt AG•ICOLA : 

.. OOVCTOll.ES AC•EMIADOS A LA CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA 
(C.N.C.) 

.. ODVCTOllES AC•EMIADOS A LA CONFEDERACION NACIONAL DE 
paOl>lJCTOltES •VRALES (C.N.P.R.) 

.. 00\lCTOllES o•CANIZADOS EN DIVERSAS CEN"t"RALES CAMPESINAS DEL 
PAIS. 

POR EL SECTOR INl>lJSTlllAL : 

CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA ACEITERA MEXICANA. S.C. 

ASOCIACION NACIONAL DE INDVSTRIALESDEA.CEITES Y MANTECAS 
COMEST18LES A.C. 

CAM'ARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES. GRASAS Y JA.llONES. S.A.. 

CAMA.KA •EGIONAL DE ACEITES. GRASAS Y SIMILARES DE OCCIDENTE. S.A. 

ASOC'IACION MEXICANA DE TECNICOS EN ACEITES. GRASAS .. OLEOQUIMICA 
Y SVaFACTANTES. A.C. 

EMraESAS COMERCIALIZAPoRA.S DE DIVERSOS ESTA.POS Df;L PAIS. 

POll U SECTOll PV•LICO; 

SECaETA.RIA DE AGRICVL TURA \" RECURSOS HIDll.AULICOS (SA.RHJ 
~-A~ra. 

INSTITIJTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES. AGRICOLAS Y 
PECVA.alA.S (INIFAPJ. 

, .... 



PRODUCTOS NO INDUSTRIA.LIZA.DOS PARA. USO HUMA.NO· OLEAGINOSAS· COPRA 
(COCOS NUCIFEllA) • ESPECIFICACIONES V METODOS DE PaVEaA 

N0M INDlJSTlllALIZET FOOT .. ODUCTS FO• HUMAN USE OILSEEDS Dll.V COCONOUT 
MEAT (COCOS NUCIFEllA L) ESPECIFICATIONS ANO TEST METHOD. 

l. 09.JETIVO V CAMPO DE APLICACION 

1.1 Objetl"º 

Esta norma Mexicana establee.e las especific:aciones que debe reunir la copra que es la pulpa secu del 
cultivo Cocgs nydfcCJ 1 . 

Esia norma ~xicana se aplica a Ja copra para poder ..er obje10 de comercialiuición en el 1erri1orio 
nacional. 

2. REFERENCIAS 

Para la corTecta aplicación de esta nonna. ae deben consultar Ja.'i siguientes nonna.o; Mexicanas vigentes: 

NMX-Y-111 Muestreo de alimentos balanceados e ingredientes mayores paru animales. 

NMX·Z-1211 
2 Y 3 Muestro para la in!i.pcCción de atributos. 

3. DEFINICIONES 

Para efecto de et.ta nonna, !ie establecen las siguiemes definiciones: 

3.1 C-.ra 

Se entiende por copra a la pulpa obtenida medianrc lieCado natural o mcc4nico del fruto de la especie 
cgco:i.nycifco L 

Es el a¡:ua de manera natural se encuentra en la pulpa llieca del fruto. CJ1.presad.a. en porccmaje con relación 
aJ prso. 
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Son compuetnos contenidos en rorma na1ural en la copra. que ae evaporan duran1e el 11ecado de la misma. 

Es el co111enido de Acidos ¡:raSOtO que ae han det>Prendido del triglia!rido y es causado por el exceso de 
humedad. almacenamienlo inadecuado o inmadurez del produc10. 

3..51 ........... 

Es lodo aquel cuerpo o malcrial extrano distinto a la copra. 

Se entiende ª"' a la copna o a los 1rozos de coprn que han sido aíectados por la acción de agen1es 
climatológicos, insectos, microorganismos. roedOl'cs. calor y cualquier otro agente que modifique sus 
carac1erfs1ica.. ... 

3.7 Da6os por H0ft805 

Es la copra afectada en su Mlperficie y en RI interior por el crccimien10 de hon¡:os, buccerias y otros micro 
Ol'¡:anismos. Oencralrnen1c los dano"' !C' idcnlifican por cambios de color en la copra que se torna negruzca 
o ~cnic. 

Es la copra que pre11Cnta perforaciones o aalerfa.o;; originados por insectos o que n simple vista pre!IC'ntun 
loe erectos de denlClladas o mordedura. .. de roedores. 

3.9.,... ..... mle ........... 

Es la copni q..e pre sen la una coloración caf4!! producida por calentamicmo exccsi vo . 

... CLASIFICACION. 

El producto objeto de e:i.;ta norma. destinada al consumo humano y en función de sus especificaciones. se 
cluifica en eres padoi. de calidad que 100n: 

M4!xico 1 
M4!!-.ico2 
~xicoJ 
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•-1 G,..._..._clMlftcado. 
Lo cona1i1u~ la copra que exceda la rolerancia para el grado de calidad Mll!xico No. 3 o que prc~nte olor 
a pulrer.cddn, rancidez. exceMJ de microore,anismos o por cualquier otro concepto que disminuyu su 
calidad. E•e 1ipo de c:opra tambill!n puede 11er comercializado Jibrcmcn1e en rerri1orio nacional medianre 
•cuerdo enrre las panes liObrc la calidad del producto y sujeto a las rcglamenlaciones que en materia de 
sanidad has earablecido la Secretaria de A¡:ricuhura y Recursos Hidr.lulicos y de Salud. 

5. ESPECIFIC.A.CIONES 

El producto objeto de es1a norma Mexicana debe cumplir con las especificaciones mfnimus que 
establecen a continuación: 

5.1 ~(las cuales se verifican organolep1ic::1mente) 

5.1.1 Olor. 

Debe rier el caructerfi.tico de Ju copr.a secu, sana. limpia, suave y 1enue libre de olores pu1refuc1e». o 
rancidez. 

5.1.2 Color. 

Can1ctertsrico de Ja copru y que va de blanco nieve a gris claro 

Su determinación 1ioC' efecrda por cualquier mll!lodo con una precisión de n.st;t-. Un da10 indicativo e,. Ja 
prueba de quebrado de la concha. 

Para la -,,licacidn de esta norma liC considera como grado de base el 7~. Esto se verifica de acuerdo al 
rnll!todo descrito en el inciso 7 .2. 

Se considera un mob.imo de acrplac:ión del 3.0 t;f- (Vll!w.e tabla J) 

5.51 ........... 

Se con!Udera un rnAximo de ~ptación del 'ir;¡. (vll!a.~ tabla 1 ). 
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5.6 CondkkSft •._trua•. 
Debe tener un lamafto definido (grande, mediano o pequefto ) y con texrura uniforme (vl!a.'>e tablu 1) 

T•bla 1.- Especificaciones ffUcm para Jos grados de calidad de Ja copra. 

G...._ .. calldad 
Ps4me1ros Ml!xico 1 Ml!xico2 Ml!Jtico J Ml!codo de Prueba 

mpurczas y danos 1.0 3.0 5.0 vc!asc inciso 7 .1 

~cidos gra."'°s libres 2.0-J.0 1.5- 2.0 2.0- J.O vc!asc inciso 7 .J 

rondiciones de '"" Grandes bien Pl.tedianos con 2si;¡.. Medianos con 5011f vlt~ inciso 5.6 
formados rnax. de trozos max. de uozos 

peque nos pequeftos 

°'º' blanco nieve perlado a gris claro gris claro a pardo visual 

6. MUESTREO 

Cuando Ble' requiera el muestreo del producto, este puede ser establecido de cormln acuerdo encre el 
vendedor y comprador. rccomend4ndo11e el uso de 111 Nf\tX-Z- t 2 vigenie vc!a.'>e pumo 2 Referencia.-.). 

7. METOOOS DE PRUEBA 

Confonne a Jos fundamenr05 y pr-ocedimientos, se han elabor-ado los siguicnres proccdimientO!<> para el 
anA.lisis de Joces de copra. 

7.1 ..... ftaa,. ..... 
7.1.1 F...._&o. 

Cuantificar el porcanaje de' impureza.,. y danos.. que son cualquier material que no !iCl:I copra incluyendo 
piedras, residuos o cxc:n:laS de roedores. tenoncs, pajas, semillw. extraftas y otros. 

'7.1.z._,,_ 
Balanza a.,..ntirfa. 

7.1.3 .,...ncw. y• #' ' da e a. llMllNtra. 

Debe llevanea cabo de acuerdoa lose5tablecidocn la norma N~-Y-111 . 
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7.1.A~lftieftlo. 
Pesar SCNJ g. de muestru y~ 11epara munualmen1e la impurez.as y los trozos ®nado,. y en forma conjunta 
1e pesa el tolal de impurezas. Todo material que sea diferenle a la copra puede considerarse como ex1rano. 

7.1..SEa~tle........_. 

El peso total de impureZJU ae divide entre el peso original de la muestra y se muhiplica por cien. 

'ill:de impureza.,.• Pcw ds;: imourcza,. y trozos dnnasfo,. X 100 
y danos Peso total de la muestra 

7..JH•_...... 

Definir el contC"nido de humC'dad o la cantidud de agua que contiC"ne el producto. expresándose en 
porcenraje. Para su an4Jisis e•isten l'Jl&!todoi. rutinarios como el de perdida por sccado en Ja estufa. 

7..2..2Eq•lpo. 

Homo de sccado con tennomctroy circulacidn de aire. 

Cajas de material ino.llidable. 

Las especificaciones del ~iodo son Jas recomendadas par Ja copra den al AOAC-27.00S. 

Pasa~ previamente dos cajas con su tapa. poner dentro de cada caja de 4 g. a 5 g e muestra. tapar las 
caja11 e inmediatamente volYCt a pe1"al'; quirar Ja tapa y !Ktbre lst.a colocar la caja dentro de la estufa. que 
prcvhunente ajHtada para mantener Ja temperatura de 403 k (103° e). El periodo de secado es de 2 h. 

El riempo de aecado eotnienza cuando Ja esrufa alcanza nuew.mentc la lemperatura de 403 k < IOJº c). 
Esto debe aer en un tiempo no mayor de J S min. 

De5p~s del ~ ae tapa la e.aja; me saca de la estufa y .e coloca en el desccador para que enfi'fc sin 
eanar humecUd. 

Una vez friu lllC' pesan las cajas si desiaparlas; Ja precisión de Ja terminacidn debe tier hasta miligramo,. 
con~ ~ticioncs. la diferencia cnrre el ~de las cajas no debe Mer" nta)'Or de 0.2 ":il-. En ca.-.o de que 
la difet'l!ncia liCll mayor 5C debe repetir la determinación. 

7 .:!.4 Ex~sión de los re5ult.ados 

~humedad-~ X 100 
pl - pi 
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P' eli el peM> en gramos de la caja y su 1upa 

P' es el pe:50 en eramos de la caja. tapa y semillas 

... ea el peao en eramos de la caja. rapa y cmilla de!ipuil!s del i&ecado en la estufa. 

7.31..._,*_..•llbre 

'7.3.1 F..-.....0. 

Cuantificar al pretencia de acidez libre en aceites. es decir de 4cidos ¡:ra.'«M no combinadO!o 
resultado de Ja hidrólisis de aJ¡:unas de las moll!cula.'i del uiglicll!rido que conforman el aceite. 

• Bureta volu~b'ica de 10 mi. 
• Matl'llCCs Erlcnmeyer de 250 mJ. 
• Agitador magnttico 
• Matraces VolunM!tricos de 100 mi y 250 mi. 
• Alcohol eUlico absoluto. 
• SolucionesdeNaOHO.J NyO.OIN. 

LA precncia natural de acidez lit.e rn los aceite!i y eras.a.o; vegetales, es decir de 4cidos grasos no 
combinados. es el re1nduwto del desprendimiento de los 4cidos por hidrólisis y ac produce cuando c:I 
producto, Cfl esta caso copra. .e almacena con humedad elevada. o bien se ~e a un calentamienro 
extrem050. Lo anteriOI' produce rancidez del aceite y en cosecuencia una elevada producción de pcroxidos 
que tiC asocia con olores a rancio. 

Pesa de 7.0 a a 7.S e de aceite o 2.0 g de muestra molida (por duplicado) y colocarlos en dos Matraces 
Erlenmcycr de 2.50 mi. Agregar .50 mi de alcohol etflico ab!.olu10 previemcn1e neutralizado con NuON O. 1 
N. u1ilizando 0.5 mi de feno1ftalelna como indicador. 

Agitar para lograr una diliOluci6n de la mue!ilnl con el alcohol. inmedia1amente neutralizar con solución 
de N.OH 0.01 N y .ticionar 0.5 mi de fenolftalcina a las M>lucione5 problema. 

Continuar con aeitacidn vigorou. haiua que aie obccn¡:a un color rosa p4Jido y esae permancz;ca por lo 
menos 1 min. 

Nota: Ju varianles de este ml!lodo pueden consultan.e en los proacdimientos anaJl1icos del A.O.A.e. y 
A.0.C.S.(. 

'7.3.AE•..,..._.. .. ._,....,..._. 

IX: acidez libre• 
conto Acido oleico 

mi del álcaH X o X "'H..., X 100 
e de muestra 
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mi 
N 
28.2 
e 

M>n Jos mililitrn5 de N.OH ga. .. tados 
es la nonnatividad del NaOH 
ea el factor pata expresar resultados como 4cido oll!ico 
M>ll los eramos de muestta 

8. BIBLICXiRAFIA 

ADACl990 

Ofticial Med'tods of AnaLysis of tbe Ruociarion of officiaJ AnaLytical Chemists 

ACK:'S 199J 

OfficiaJ Mcthods and recommcndcd prac:ticcs of thc American Oil Chemists Society. 

MehLcnbacher Amllisis de Grasa.o; y Aceites, Enciclopedia Qufnúca indusuial, De. Urmo. 1977 

9. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

Esla norma no concuerda con ninguno norma internacional por no existir referencia al momento de su 
elaboración. 

~xico D.F. a 29 de noviembre de 1994. 
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