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l. Introducción 

Uno de los recursos forestales de mayor importancia económica 
para M éxico consiste en los inmensos bosques de pal meras o leaginosas 
que habitan en ambas costas de nuestro pais. La producción ac tual de 
"coquito de aceite" y de "coyol real" alcanza un valor de mas de veinte 
millones de pesos cada año, y el aceite de ellos extraído es uno de los: 
puntales principales, por sus caracterist1cas q urnn(~- físi cas, de n uestr:i 
industria de aceites vegetales y de jabón. A demás, la producción poten
cial, aún no explotada , puede aliviar en parte la escas2z de materias 
primas oleaginosas existente en México. El interés de estos bosques au
menta también por el h echo de que su fácil difusión puede incrementar 
mucho la producción actual. 

L os que primero estudiaron estas palmas, Liebman n, Karwinski y 
Beccari, tenían como interés principal el conocimiento botánico de las 
mismas. A lo largo de los años, ciertos cambios en la nomenclatura y 
la falta de material botánico adecuado, han producido un a confus·;ón 
genera l con respecto a la distribución e identificación de este grupo de 
plantas: como ejemplo, véase la parte correspondiente a estas materias 
en el trabajo de García Maruri ( 8) . Esto no es sorprendente puesto 
que, como dice Bailey ( 2 ) el estudio de estas palmas es " caza m ayor". 
Trabajos recientes de Miranda ( 11 ) sobre la Scheelea Liebmannii Becc. 
y de Xolocotzi ( 15 ) sobre la Scheelea Preussii Burret , han empezado a 
esclarecer esta situación . 
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Por lo que se refiere a datos de producción actual y potencial de 
~stos bosques, los estudios son aún más confusos --García Maruri ( 8 ), 
y fuentes estad ísticas ( 1, 6, 7, 12) -, pues se han aglomerado en una 
sola categoría todos los cálculos de las diferentes especies de, palmas olea
ginosas-silvest res, y en ciertos casos se han incluído producciones de otra 
naturaleza. Esto tampoco es sorprendente, puesto que, estos estudios 
requieren cierta preparación técnica, tiempo y una cantidad regular de 
dinero para ejecutarlos.-< 

E l presente trabajo es el resultado de las exploraciones efectuadas 
dentro del programa económico de tiempo de guerra por la Foreign Eco
nomic Administration (Oficina de Administración Económica Extran
jera, Sección Económica, E mbajada Americana) y de las observaciones 
personales del autor. Durante el transcurso de las exploraciones, el autor, 
como empleado de la F. E. A., sirvió de auxiliar al señor Henry W. 
Turner quien dirigió los trabajos. E l autor es el único responsable de 
las deficiencias y errores que puedan existir en el presente trabajo. 

Los objetivos de este artículo se refieren a la Scheelea Liebmannii 
Becc. y son los siguientes: a) definir su distribución botánica, b ) de
linear las regiones con concentraciones susceptibles de explotación comer
<:ial ; c) presentar bases concretas para el cálculo de producción por hec
tárea; y d ) indicar algunas apreciaciones sobre la producción potencial 
.de los bosques existentes. 

Il . Distribución 

La región de distribució n botánica de la S. Liebmannii se encuen
tra enclavada en los Estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Ch iapas y 
Campeche. Esta distribució n incluye las llanuras del litoral del Golfo 
de México y parte de las estribaciones del decl ive oriental de la mesa 
.central de México y del macizo volcánico ais lado de la Sierra de San 
Andrés Tuxtla, Ver. Se encuentra esta palma en lugares al nivel del mar 
y hasta 800 metros de altura. La Gráfica I indica los límites probables 
.de distribución y los lugares de donde se tienen datos exactos de su exis
tencia. Es interesante notar que la distribuición de esta palma define 
.casi con exactitud la Provincia Biótica V eracruzana propuesta por 
Goldman y Moore ( 9) . 

Basándome en las observaciones efectuadas sobre la forma de mi
-gración y distribución de esta clase de palmeras, soy de la opinión de 
que la S. L iebmannii se estableció primero en las estribaciones húmedas 
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más elevadas y posteriormente ha ido invadiendo las extensas llanuras 
del litoral. Su abundancia actual en la región de reciente invasión res
ponde a condiciones sumamente favorables para su establecimiento y 
dessarrollo. Es difícil definir hasta qué punto el hombre ha influido 
en su distribución. Los mayas tuvieron una influencia dominante des
de la Huasteca hasta Yucatán, y su intervención se ha sospechado (Lun
dell JO, pp. 10 y l 1) en la distribución de Manilkara zapatilla (Jacq.) 
Gilly y de Pouteria (el "chico zapote" y el "mamey" respectivamente ) . 
Además he notado en varias ocasiones que los indígenas han sembrado 

< 
cori éxito semillas de palmas obtenidas de lugares lejanos, por ejemplo: 
Scheelea Preussii Burret en R eforma, Oaxaca; Acrocomia mexicana 
Karws. en Huetamo, Michoacán: y Orbignya sp. en Matamoros, Pue
bla, de semillas procedentes de la región de Acapulco, Guerrero. Nótese 
también la presencia de S. Liebmannii y de Orbignya cohune (? ) en las 
plazas principales de Córdoba, Veracruz y Tepic, Nayarit, respectiva
mente. 

Un punto de sumo interés fitogeográfico es el hecho de que ni la 
S. Liebmannii ni la S. Preussii Burret (Xolocotzi 15 ) , han podido atra
vesar en el sitio más favorable, el Istmo de Tehuantepec, la barrera 

· geográfica y ecológica hacia el litoral del Pacífico o viceversa. Esto hace 
dudar de la distribución actualmente aceptada de la Orbignya cohune 
(Mart. ) Dahlgren que, habiéndose descrito de la región de Belice y 
Honduras, donde abunda, se supone vuelve a encontrarse en el litoral 
del Pacífico de México, donde se explota bajo el nombre de "coquito de 
aceite" (Burret 4, Dahlgren 5 y Standley 13 ) . Estoy seguro de que 
estudios posteriores demostrarán que nuestras palmeras del lado del Pací
fico representan entidades botánicas independientes, quizá una o dos 
especies del género Orbignya. 

III. Aspectos botánicos de la producción 

Las observaciones que en seguida se anotan tienen como propósito 
el de presentar la secuencia normal y sus variaciones del ciclo "semilla
planta juvenil-planta adulta-semilla" , lo que se h ace necesario para en
tender la forma de explotación comercial de esta palmera silvestre. 

A ) De semilla a planta juvenil.-La maduración de los frutos de 
la población de S. Liebmannii abarca un período que incluye los meses 
de marzo a mayo, época inmediatamente anterior a la temporada de 
lluvias. Este período es prolongado, debido a factores ecológicos y a la 
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forma de floración de las palmas. Se notó que en lugares en donde la hu
medad de los suelos disminuye rápidamente durante la época de secas 
(Tres Valles, Ver.) la maduración se adelanta a los lugares más hú-

medos. 

Al madurar, los frutos se desprenden de los racimos y caen al sue-
1o adonde forman una ligera capa cerca de la base de la palma. En esta 
,época el ganado vacuno, los cerdos y los animales silvestres buscan estos 
frutos y comen el epicarpio< que en estado fresco es oloroso, jugoso y 
algo aceitoso. También durante estos días se inicia la colecta comercial 
-de la cosecha del año. 

Las semillas entran en un período de adormecimiento que dura un 
.año, es decir, hasta la época de lluvias del año siguiente. Este período 
-de adormecimiento permite que la colecta comercial se rea nude al iniciarse 
la siguiente temporada de secas, octubre a mayo. El período de adormeci
miento es de importancia ecológica puesto que permite que en años de 
inundaciones, las corrientes caudalosas de los ríos arrastren las semillas 
.a lugares distantes donde pueden encontrar condiciones favorables para 
-el establecimiento de nuevas colonias. 

Con la iniciación de las lluvias del siguiente año, las semillas ger
minan y se establecen en lugares favorables. Bajo condiciones normales 
las semillas que no llegan a establecerse pronto son destruídas por los 
ataques de hongos e insectos. La primera hoja es de forma lanceolada 
-con venación paralela , mientras que las posteriores representan varias 
fases intermedias hasta llegar a la forma de hoja pinnatifida. Los pri
meros años de desarrollo se caracterizan por la formación de un tallo 
.subterráneo, el ensanchamiento gradual del tallo, y el aumento paula-
1:ino en el número y longitud de las hojas. La formación del tallo aéreo 
cilíndrico que caracteriza a las plantas adultas se inicia en los últimos 
.años de la fase juvenil. (Fig. 1.) 

B) La planta adulta.-El desarrollo de semilla a planta adulta 
-capaz de producir frutos tarda aproximadamente dieciséis años. Después 
de estudios detallados a través de muchos años, el señor Henry W. 
Turner encontró que la Orbignya cohune de Belice tarda 16 años para 

-empezar a producir. El cálculo que se da con referencia a la palma que 
nos interesa, se debe a la semejanza tan estrecha en su desarrollo con 
la O. cohune y a la confronta que se hizo con los datos independientes 
obtenidos de los nativos que viven en los bosques de esta palmera. Las 
palmas empiezan a producir cuando alcanzan una altura de tres metros, 
.medidos desde su base hasta el pecíolo de las hojas verdes inferiores. 
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B ajo condiciones de competencia excesiva, la planta p ermanece sin flore
cer y sin producir frutos, y es posible que algunas nunca lleguen a fruc
t ificar duran te una existencia de más de treinta años. 

Bajo condiciones no rma les, la S. Liebmannii, a·l llegar a su ma
durez ( F ig. 4 ) . florece y fru ct ifica cada año por un período hasta de 
5 0 años. Este p eríodo ha sido calculado a base de la -altura del tallo 
( hasta 25 metros) . el número de hojas renovadas cada año (7 a 8 ), 
y la distancia entre las cicat rices permanentes dejadas po r las ho jas al 
d esprenderse ( 1 O cm. en la parte juvenil o inferio r y 6 cm. en la parte 
superior ). A t ravés ·-a/ los años, el tallo , que llega a medir h asta 1.5 
metros durante la fase juvenil, se va adelgazando en su tramo superior. 

F ig. l . Regen eració n j unto a la base de una palma p rod uctora ; nótese la forma 
de la hoja inicial ; cerca La Peñ ita . Ver . 

Esto da lugar a que los individuos más elevados y v iejos sea n tronzados 
y su existencia terminada por los fuertes v ientos que con frecuencia 
azotan esta región en la época de nortes o de ciclo nes. 

C) M étodo de floración y producción del fruto:-L a S. L iebman 
nii es una planta monoica. L as flo res masculinas posee n tres sép alos 
minúsculos, tres p étalos carnosos, maz udos y subulados, de 15 a 16 mm. 
de longitud y seis estambres con filamentos cortos y anteras rectas de 
3 a 4 mm. de largo. L as fl o res femeninas a lcanzan unos 2 cm . de longi
tud y constan de tres sép alos ligeramente más largos q ue los p étalos, 
de t res pétalos, de una copa que representa un esta minodio abort ivo 
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Fig. 2. Inflorescencia polígama de la S. 
Liebmanni, disposición pseudo-and rógi 
na de las flores femeninas. (Fotografía 

del señor H. W. Turner.) 
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y de un pist il o con t res est igm as carnosos y recurvados de más de 5 mm. 
de longitud . Tanto los sépalos como los péta los de las flo res fem eninas 
son de forma aovad a con bordes un poco dentado cil i;;idos. 

Ambas clases de fl o res son producidas en inmensas inflorescencias 
o espádices axil iares del t ipo de esp iga compuesta que llegan a pesar más 

' de diez kilos. Du rante su desarrollo inicial, las inflo rescencias quedan 
envueltas por dos espatas; la exterior más chica, pasa inadvertida en 
las axilas de las h ojas; la inte rio r, encierra a las inflo rescencias t o tal
mente y rompe a la "€spata exterior d urante su desarroll o. La espata 
in te rior mide más de dos metros de largo y por su con figuración se 
asemeja a un in menso p ez espada. Esta esp ata se rompe ventra lmente 

F ig. 3. Serie de ocho in flo rescencias producidas por una palma: nótese la forma 
de las dos espatas y de las inflorescencias esta m inadas: ce rca Va ra H onda, Ve r. 

a lo largo y l ibera a la in flo rescencia unas cuan tas ho ras antes de q ue 
ésta alcance su desarroll o compl eto. Para mayores detalles sobre la mor
fología de las inflo rescencias consúl tese el t rabajo de Mira nda ( 11). 
La tabla I da las med idas de las diferentes partes de la inflorescencia. 

Cada p lan ta produce dos clases de in flo rescencias. un a to talmen te 
estaminada, y o tra polígam a con ar reglo pseud o-a nd rógi no de las fl ores 
feme ninas y mascul inas (Fig. 2 ) . D e 7 a 8 inflo rescencias ( igual que 
el número de hojas renovadas anualmente) son producidas p or cada 
planta durante la época de florac ión , febrero a mayo (Fig. 3). L as in
flo rescencias emerge n p aulatin amen te d urante este período empezando 
por la axila de la h oja más exteri o r y contin uando en o rden hacia el 
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interior del haz fo liar. Los siguientes factores permitiero n observar. me
diante el desmembramiento cuidadoso de varias palmas, la secuencia 
del desarrollo y la proporció n entre los dos tipos de inflo rescencias du 
rante el período de cuatro años en una p lanta : a) la persiStencia durante 
uno o más años de los raq uis de las inflo rescencias viejas, b ) la presencia 
de los racimos que maduran durante los meses de marzo a mayo, c) la 

· presencia de las nueva~ inflorescencias durante este mismo período, d ) 
la presencia de inflorescencias ya bien definidas en las axilas de las hojas 
que obtendrán su máx imo desarrollo al siguiente año. (Fig. 3. ) 

Año 
Año 

Fig. 4 . Pal ma en el primer año de p ro 
ducc ión , tallo 3 m . 

Secuencia y proporción de las inflorescencias de una palma : 

1) Palma estudiada II/ 29/ 44 en T res Valles, V eracruz 

1941 ( incompleto) Infloresce ncias 1, 2 , 3 estam inadas 
1942 4, 5, 6 polígamas 

7 abortiva 
8, 9, 10 estaminadas 
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Año 1943 Inflorescencias I l abortiva 
12 al 15 estaminadas 
16 polígama 
17 estaminada 
18 polígama 
19 , abortiva 

Año 1944 20 al 26 estaminadas 

< 
2 ) Palma estudiada III/ 6/ 44 en Guachin, V eracruz 

Año 1941 Inflorescencias l al 4 esta minadas 
5 polígama 
6 al 8 esta minadas 

Año 1942 9 al 13 esta minadas 
14 polígama 
15 y 16 esta minadas 

Año 1943 17 al 20 estaminadas 
( racimo A ) 21 polígama 

22 y 23 esta minadas 
24 al 31 estaminadas 

Las observaciones anteriores sugieren las siguientes conclusiones : 
a) parece haber una tendencia hacia la formación de inflorescencias es
taminadas al principio de la época de floración: b ) se nota una pro
porción de una inflorescencia polígama por 3 .06 . estaminadas ( los 
cálculos de rendimiento que se dan posteriormente arrojan un promedio 
de 1.41 inflorescencias polígamas producidas al año por palma produc
tora) ; y c) la proporción entre las dos clases de inflorescencias pro
ducidas parece estar ligada a las condiciones metabólicas de la planta. 
Es posible que así como hay años en que una planta solamente produce 
inflorescencias estaminadas , también puede haber años en que se pro
duzcan puras inflorescencias polígamas ( 7 a 8). aunque es dudoso que 
la planta soporte semejante recargo fisiológico . Se encontraron con 
frecuencia palmas con dos y tres racimos, mientras que de los miles de 
plantas observadas, solamente se encontraron dos con cinco racimos cada 
una. U na planta juvenil cerca de Playa Vicente llegó a tener seis raci
mos en un año, según informes de varios vecinos de la región . 

En ocho inflorescencias estaminadas que se estudiaron, se encon
traron las siguientes cantidades de raquillas: 203, 207 , 223 , 222 , 223 , 
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23 1. 24 3 y 270. Cá lcul os adicionales arrojaron la suma de 168,000 
flores estamin adas producidas en una sola inflorescencia. E l número 
de raquillas en las in fl o rescencias polígamas estudiadas fué como sigue: 
255, 265 y 239. La proporción entre las flores femeninas y mascu linas 

\ 

de las inflorescencias políga mas es muy variable determinando en esta 
fo rm a que los racimos de fruta sean de mu y dist intos tama ños. 

E l proceso de desa rrollo desde el momento de fertilizació n de la 
flor hasta la madu rez efe! fru to ta rda aproximadamente un año. 

Fig. 5 . Aspecto de la localidad del " trazo en franja " nú me
ro 4 . ( Fotografía del autor. T res Valles, Ver. ) 

Resumen de las relaciones tem porales entre los diferentes procesos 
del desarrollo de la palma S. Liebmannii : 

a ) P eríodo de adorm ecimiento de la semilla 

b) Epoca de germinació n 

c) Período juvenil 

d ) In iciación de la edad p rod uctora 

e) Epoca de fructificació n 

f ) Período productivo de la pa lma 

año 

junio-octubre 

15 años 

16 años, aprox. 

feb.- mayo 

hasta 5 O años 

O ) L a semi lla.- Las f iguras 8 y 9 dan una idea visual bastante 
completa de las características de la semilla y el fruto de es ta pa lma. 
Para mayores detalles consúltese Miranda ( 11 ). Es de interés comer-
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cial notar la presencia de numerosas fibras en el interior del hueso o 
endocarpio, lo que aumenta la dificultad al romper y desprender el hue
so para la liberación de la semilla o almendra. 

IV. Calculas de producción 
' 

El método que se utilizó para obtener los cálculos de producción es 
el "trazo en franja" (belt transect ) recomendado para estos estudios por 
Weaver y Clements 't 14, pp. 33 -36). Este método co nsiste en trazar 
un rectángulo dentro del área de vegetación que se desea estudiar y luego 
hacer un plano o croquis en el cual se marca la localización de los ár
boles y se hacen las anotaciones correspondientes a su producción . Las 
dimensiones de la franja o rectángulo dependen del tamaño de la vege
tación que se va a estudiar. (Fig. 5.) 

Fig. 6. Dos racimos tipo A en una palma que produjo tres 
de estos racimos en un añ o. 

Durante el transcurso de las exploraciones se hicieron seis " trazos 
en franja " en las sigu ientes localidades : l ) Santa Rosa, Oax. (cerca de 
Tuxtepec, Oax.). franja de 180 x 5 metros ; 2 ) Arroyo Aguas Prietas, 
Ver. (cerca de Papaloapan , O ax.), franja de 300 x 10 metros ; 3 ) El 
Remolino, Ver. (vega del Río San Juan ), franja de 360 x l O metros ; 
4 ) Tres Valles , Ver. (potrero), franja de 200 x 50 metros ; 5) G ua
chin, Ver. (vega del Río Obispo), franja de 500 x 20 mertos ; 6 ) te
rrenos particulares cerca de Villa Azueta, Ver. , franja de 500 x 20 
metros. Se escogieron estas localidades para los " t razos", con el propósito 
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de incl uir en el est ud io ejemp los representat ivos de las diferentes condi
ciones en que se encuent ra la asociación vegetal de la S. Liebmannii. 

A ) R esul tados: Las Tablas 11 al VII dan los datos deta llados ob
tenidos en cada uno de los '' trazos en franja" . Las Gráficas JI y llI mues
tran parte de los p lanos levan ta dos du ran te el es tudio de los " trazos". 

Se adoptaron los sigpientes símbo los en estos estudios : 

X 
y 

z 
e 

( 4 ) 

A 
( 1 O) B 

e 

D esigna un a pa lm a peq ueña . 

Designa una palma chica con hojas de 3 m . de long. 

D esigna una palma joven con ho jas de 6 m . de lo ng. 

Designa una pa lma con tall o menor de 3 m . de altu ra. 

D esigna una palma adulta pero sin producció n ; el número in
dica la alt ura del tronco hasta la base de la primera h oja verde. 

Designa un a pa lma productora con un tronco de 1 O m. de al
tura y con tres racimos: un racimo grande del tipo A, (fig. 6 ) 
uno mediano del tipo B, y uno chico del tipo C (fig. 7 ) . 

Fig . 7. Palma joven con un raci mo tipo 
C. ( Fotografía del auior . Tres Valles, 

Ver.) 
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La clasificación de los racimos en tipos A, B. y C fué hecha a base 
de medidas y recuentos y se les asignó los siguientes pesos: 

Peso del fruto Peso del fruto con Peso del fruto sin 
Tipo maduro fresco cáscara. seco al aire cásca ra , seco al aire 

A 110 kg. 45 kg. 30 kg. 

B 45 18 13 

e 15 6 4 

< 
A continuación señalamos las medidas y recuentos que sirvieron de 

base para la clasificación de los racimos en tipos A, B. yC: 

Tipo 

A 
A 
A 
A 
A* 
B 
B 
e 
e 
e 

Long . 

1.05 m. 
1.1 O m. 
1.35 m. 
0.80 m. 
0.83 m. 
0.65 m. 

0.60 m. 

RACIMOS 

Circ. 

l'. 25 m. 
1.50 m. 
1.90 m. 
1.20 m. 
1.00 m. 

0 .78 m. 

Peso fruto 
Frutos fresco 

Promedios 

2,400 96 kg. 
3, 132 125 
2,519 100 .. 
2,676 106 
4 .160 166 11 8 kg. 
1,370 55 
1,09 1 44 45 kg. 

275 11 
653 26 
462 18 18 kg. 

* El racimo más grande visto, no se cortó para su recuento. El peso y el nú 

mero de frutos fué calculado. 

Realmente el sistema que se siguió fué el de establecer categorías 
visuales mediante numerosas observaciones hechas antes de efectuar los 
" trazos en franja" y las m edidas que se anotan sirvieron únicamente 
para obtener los pesos equivalentes de las categorías visuales ya estable
cidas. Quizá el método más exacto fuera el de pesar todos los racimos 
incluídos en los "trazos", pero ésto hubiera equivalido a destruir más 
de 44 toneladas de fruto durante los estudios que aquí se presentan. Tam
bién se puede sugerir la recolecta y peso de toda la fruta que llegue a 
caer durante la época de cosecha dentro de los " trazos", pero este mé
todo requiere demasiado tiempo aunque los datos así obtenidos podrían 
ser más exactos. 

No foé posible confrontar los cálculos obtenidos mediante el mé
todo de "trazos" con las producciones por unidad de área obten idas 
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Fig. 8. Diferentes aspectos del frut o. 

Fig. 9 . Di,•ersos aspectos del fruto y la se milla . 
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comercialmente debido a que la explotación de estos bosques se en
contraba en estado incipiente. Cálculos obtenidos en estudios similares 
efectuados en los bosques de"'coq uito de aceite" del Ejido de Tuxpan, 
Nay., arrojaron una correlación muy estrecha con los datos de producción 
comercial obten ida en un área de 100 hectáreas de los mismos bosques. 
Por consiguiente, se p resentan los siguientes cálculos en la inteligencia 
de que están apegados a la realidad. 

< 

P ROMEDIOS de los Resultados Obtenidos en Seis " Trazos en 
Franja" en Bosques de S. Liebmannii (Area Total Incluída , 3.75 H . ) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5 ) 
6) 
7) 
8 ) 
9) 

I O) 
11 ) 
12) 
13) 
14 ) 
15 ) 
16 ) 
17) 
18) 
19) 
20) 
2 1) 
22) 
23 ) 

24 ) 

ES PE C ! F ! CA C ION 

Número total de árboles 
Número de árboles en producción 
N úmero de árboles adultos sm producción 
Número de árboles casi adultos (0 ) 

A rea 

tota l 

N úmero de árboles tipo Z ( hojas 6 m . long. ) 
N úmero de árboles tipo Y (hojas 3 rn. lo ng. ) 
N úmero de árboles tipo X (pequeños) 
Altura media árboles prod ., tallo en m. 
Altura media árboles sin prod., tallo en m . 
N úmero total de racimos (suma I l. 12 y 13 ) 682.0 
Racimos tamaño A 3 12 .0 
Racimos tamaño B 143.0 
Racimos tamaño C 228.0 
árboles con un racimo 3 07.3 
árboles con dos racimos 129 . 7 
árboles con tres racimos 3 7. O 
árboles con cuatro racimos 
Promedio racimos / árbol productor 

Peso medio/ racimo, fruta seca en kg. 
Peso total de la produc., fruta fresca 
Peso produc. , fruta con cáscara seca al aire 
Peso produc. , sm cascara y seca al aire 
Produc . almendra (calculado l O 'fo 
del valor del renglón número 2 1), en kg. 
Produc. media almendra / árbol productor 

1.0 
1.41 
28.7 

44, 108.0 
17 ,874.0 
12, 11 2.0 

4 .0 

Cálculo 
hect. 

613.66 
79. 16 
52.66 
33.83 
39.33 
46.83 

361. 83 
10.22 

7.66 
114.0 
52.0 
24.00 
38.00 
5 1.21 
2 1. 6 1 

6 . 16 
0. 16 
1.41 

7,35 1 .5 
2,979.0 
2,0 18.66 

297.90 
4.03 
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Los pesos que se hicieron de la fruta y la semilla o almendra en 
diferentes condiciones de sequedad, etc., arrojaron las siguientes propor
ciones: 

1) Fruta madura, fresca, íntegra sin perianto 100.0 7o 
2) Fruta íntegra, seca al aire ( 7o del 1) 40.7 ?'o 
3) Fruta descasca rada , seca al aire ( 7o del 1) 27.3 % 
4 ) Almendra , 7o cGI l 3.96 7o 
5) Almendra, ?o del 2 l 0.00 7o 
6) Almendra , 7o del 3 14.50 7o 

Estas proporci ones ~e usaron para ob tene r los val ores que se incluyeron en 
los promedios. 

B ) A rea de Producción Comercial y Apreciaciones sobre la Pro
ducción Potencial: E n la Gráfica I se h an señalado con líneas gruesas 
las regio nes donde se encuentran concentraciones de la S. Liebmannii 

F ig. 1 O. P al ma adul ta du rante la iniciación de la época d e 
flo ración, febrero 1944. (Fotog raf ía del autor. ) 

susceptibles de explotación comercial. La zon a de mayor extensidad y 
abundancia de bosques se encuentra ocupando la parte intermedia de la 
cuenca del Río Papaloapan. 

Zonas de m enor importancia se encuentran en las siguientes loca
lidades : la región de Minatitlán, V er.; la región de Francisco Rueda, 
Tab. (Municipio de Huimangui llo ); y en el Municipio de Macusp a
na , T ab . 
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Se calcula que en la zon a del Río P apaloapan se encuentra un área 
equivalente a 25,000 hectáreas con bosques de palmeras en condiciones 
de producir más o menos igual cantidad que el promedio obtenido en 
los cálculos aqu í presentados (2 ,97 9 kilos / h ectárea· de fruta con ds
cara seca al aire) . P o r consiguiente, la producció n potencial de esta re
gión se estima en un as 74, 475 toneladas de materia \ prima o. 7,500 
toneladas de al mendra . No se hacen cálculos sobre las o tras zonas por no 
haberse efectuado estud ios dentro de los límites señalados p ara ellas, 

F ig. l 1. Plaza principal de Córdoba, Ver. Las distintas palmas que se distinguen son, 
de izquierda a derecha. Arecastrum R omanzof fianum , R oystonea , y tres palmas de 
Schee/ea Liebmannii. (Fotog rafía cortesía del D r . J . A. J enkins, de la Universidad 

de California .) 
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aunque sí se puede mencionar que en ningún caso se encontraron bos
ques con la densidad característica de la zona del Río Papaloapan. 

Antes de la Guerra Mundial II , la producción de· almendra en el 
Estado de Veracruz apenas sumaba unas cuantas toneladas. Al finalizar 
la Guerra. la producción había superado las 1,500 tonelaclas de almen
dra. Actualmente, se estima que esta cifra ha superado la cantidad de 
3,000 toneladas. 

Existen o han existido p lantas indust rializadoras del fru to de la 
S. Liebmannii en las siguientes localidades: Estado de Veracruz: Al
varado, Tlacotalpan, San Simón, San ta Rita, Cosamaloapan , Playa 
V icente, Villa Azueta, La Peñita, y Minatitlán: Estado de Oaxaca; Lo
ma Bonita: Estado de Tab;;.s:o: Macuspana ; Estado de Puebla : Puebla : 
y en el Distrito Federal. 

V. D atos Complementarios 

En la zona del Río P apaloapan los siguientes nombres vulgares son 
utilizados para designar a la S. Liebmannii: "coyol", "cocoyol" , "co
yole", "coyol real", " coyote largo", y " palma real" . E l uso del nombre 
vulgar "corozo" es casi uniforme en el resto de la zona de distribución. 
Es de aconsejarse la preferencia dentro del movimiento comercial por los 
nombres de "coyol real" y " corozo" para designar el producto de esta 
p alma y en esta forma evitar confusión al usar otros nombres vulgares 
que con frecuencia designan plantas de los géne ros Acrocomia , Roysto
nea, Sabal y Bactris. 

RESU MEN 

Los objetivos del presente trabajo sobre Scheelea Liebmannii Becc. 
son: a) definir su distribución botánica, b ) señalar las regiones con con
centraciones comerciales, c) presentar cálculos concretos sobre su prod uc
ció n por hectá rea, y d ) indicar algunas apreciaciones sobre su producció n 
potencial. Se señala la distribución probable y conocida de esta palma 
dentro de los Estados de V eracruz, Oaxaca , Tabasco, Chiapas y Cam
peche. Se encontraron cuatro zonas con concentraciones comerciales: 
la principal ocupa la región intermedia de la cuenca del Río Papaloa
pan , Ver. , y las de menor importancia se encuentran en Minatitlán , 
Ver., Francisco Rueda, Tab. , y Macuspana, Tab. 

Las principales relaciones temporales determinadas fueron: 
1) período de adormecimiento de la semilla - un año, 2) período ju-
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venil de la palma - 15 años aproximadamente, 3) período productivo 
de la palma - hasta 50 años, y 4 ) período para la maduración del 
fruto - un año. La época de floración es de febrero-mayo y la de fruc
tificación de marzo- mayo. Los promedios principales obtenidos de la 
producción por hectárea por medio de "trazos en franja" son: 1) nú
mero de palmas productoras - 79.16. 2 ) total de' fruta fresca produ
cida al año - 7, 3 51. 5 kilos, 3) almendra producida al año, 2 9 7. 9 
kilos, y 4 ) producción de almendra por árbol productor -- 4.03 kilos. 

Se estima qil'e la producción potencial de la zona principal del Río 
Papaloapan es aproximadamente 7,500 toneladas de almendra por año. 
L as explotaciones comerciales han sido las siguientes: 1) antes de la 
Guerra II - unas cuantas toneladas, 2 ) al finali za r la Guerra en 1945 
- alrededor de 1,500 toneladas, y 3) a la przsente fecha, 3,000 to
nz ladas de almendra al año. 

GRÁ FICA I: Distribución botánica de la Scheelea Liebmanni Becc. en 
Méx ico . 
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L: Liebmann , F. M. 
M: Miranda, F. 
R: Rovirosa , J. N. 

SIMBOLOS 

S: Santos, J . V. 
T: Turner, H.· W. 
X: Xolocotzi, E. H. 

Estado de CAMPECHE: Región lacustre al Poniente de la Laguna 
de Términos desde sus márgenes hasta la frontera con Tabasco (X ) . 
Estado de CHIAPAS: Cofualapa (X) : Estación San Manuel. vega del 
Río Grijalva (X ) ; Sabanilla (X, informes obtenidos en Simojovel. 

Chis.). 
Estado de OAXACA: Agua Fría (X) ; alrededores de Loma Boni

ta (X ) ; Chiltepec (G. Aguirre Benavides y Bias P. Reko) ; Santa Rosa 
(X) ; Tolosa (X) ; Tuxtepec (X ) ; Ubero (X ) . 

Estado de TABASCO: Municipio Cárdenas: Laguna Machona (X, 
informe personal Jefe de Zona Banco Ejidal , 194 2) : Municipio de Cen
tla: Nuevo Cent la (X), Simón Sarlat (X ) y Vicente Guerrero (X) ; 
Municipio de Huimanguillo; Francisco Rueda (X ) y Tancochapa (X) : 
Municipio de Macuspana: Cerro Tortuguero (X ) , Colonia Buergo 
(X), Colonia Rovirosa (X) , El Barrial (X ) , El Maluco (X) , El Ro

sario (X ) y San Joaquín (X ) : lugar no especificado (R) . 
Estado de VERACRUZ: Achotal (T y X ) ; Arroyo Aguas Prie

tas, cerca de Papaloapan, Oax. (X) ; Azueta, elev. 18 m. (M, T y X 
muestras botánicas sin número, III/ 44) ; Carretera Jalapa-Veracruz, 
cerca de Santa Fe. elev. 28 m. (M ); Carretera a Nautla, entre San Rafael 
y Casitas, elev. 1 a 100 m. (M,X) ; Cerca de la bifurcación de las ca
rreteras a Tuxpan y Tecolutla (M, cultivado ?) ; Coatzacoalcos (T y 
X ) ; Colipa, cerca Misantla , elev. 300 m. (L ) ; Córdoba, (Fig. 11 ) en 
1a Plaza Principal (cultivado) y en los alrededores, elev. 927 m. (X); 
"El Palmar (José Vera Santos, número 2327); El R emolino, vega Río 
:San Juan (X ) ; Guachin , vega Río Obispo (X) ; Hacienda Sayula, 
cerca Veracruz (X ) ; Jesús Carranza (T y X ); La Antigua, elev. 20 
m. (L ) ; La Peñita (T y X ); Loma San Juan, estación ferrocarril 
(X); Martínez de la Torre, elev. 151 m. ( M , X ); Minatitlán (T 
y X ) ; Playa Vicente (T ) ; Región lacustre al Sur del Río Pánuco, 
cerca de Tampico, T amps. (X) : San José del Carmen (X ) ; San 
Juan Evangelista (X); San Nicolás (X ); San Simón (X ); T ezochoa
can (X ) ; Tlapacoyan, elev. 500 m. (M cultivada, X ) ; Tolome y San 
Carlos cerca de la Antigua (L ); Tres Valles, elev. 18 m. (M , T y X ); 
Tuxpan (X); Vara Honda (T y X ) ; Veracruz-Alvarado (X ). 
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GRÁFICA II : Parte del p lano levantado en el " Trazo de franja " 
número 5. Bosque de Scheelea Liebmannii Becc. , Guachín, Ver. 

GRÁFICA 111 : Parte del plano levantado en el " Trazo de franja" 
número 6, Villa Azueta, Ver. 
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TABLA l: Medidas métricas de las diferentes partes de las 
inflorescencias de la S. Liebmannii Becc: 

Long Espatas Long. Long. 
' 

M asa F loral 
Tipo de In flor. 

ex ter. in ter . pico pcdúnc . lon g. CtrC. 

1) * ¿ 2.1 O m. .25 m. .88 m. .97 m. .55 m. 
2 ) ¿ 2.28 m. .28 m. 1.05 m. .95 m. .58 m. 
3) < 2.35 .35 1.1 O .90 .55 & m. m. m. m. m. 
4 ) ¿ 2.00 m. .45 m. .44 m. 
5 ) & .87 m. 1.98 m. .43 m. .58 m . .97 m. .40 m. 
6) ¿ y <¡? .87 m. 2.08 m. .55 m. .58 m. .85 m. .57 m. 
7) ¿ y <¡? .87 m. 1.88 m. .5 3 m. .48 m. .90 m. .40 m. 
8 ) & y 'i' .90 m. 1.45 m. .35 m. .35 m. .70 m. .28 m. 
9) :::* ¿ .80 m. 1.95 m. .42 m. .70 m. .80 m. 

lo ) ¿ .70 m. 1.80 m. .28 m. .75 m. .75 m. 
1 1 ) ¿ .77 m. 1.80 m. .44 m. .60 m. .76 m. .42 m. 
12 ) ¿ .80 m. 1.6 7 m. .40 m. .45 m. .80 m. .34 m. 
1 3) & .80 m. 1.50 m. .38 m . .25 m. .70 m. .23 m. 
14 ) ¿ y 'i' .80 m. 1. 5 2 m. .38 m. .30 m. .76 m. .28 m. 
15 ) & y 'i' .85 m. 1.05 m. .32 m. .17 m . .46 m. .20 m. 
16 ) ¿ y <¡? .76 m. .66 m. .43 m. .06 m. . 18 m. .10 m. 

* In florescencias del l ) al 8) en orden decrecien te de desarrollo de una sola 
palma en Guachín, Ver.: época de floración correspond icn te al año 1944. 

** Inflorescencias del 9) al 16 ) en orden decrccien te de desarroll o de u na 
so la palma en E l Arena l (Vara H onda), Ver. ; época de floración correspondiente 
a l año J.944. 

TABLA Il: Trazo en franja * número 1, Santa Rosa, Oax.; 
área 180 x 5 metros 

Eq u ivalen -
ESPECIF I C A C I ON ES Trazo cia por 

hectárea 

1 ) Número total de árboles 89.00 988.00 
2) Número de árboles productores 11.00 122.00 
3) Número de árboles adultos sin producir 3.00 33 .00 
4 ) N úmero de árboles casi adultos 12.00 133.00 

* Trazo en franja número 1: Fecha . feb rero 9 , 1 944 . Terrenos bajos con 
agua estancada en partes; vegetac ión a rbustiva densa . F ran ja de Este a O este. 
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ESPEC IFI CAC ION ES 

5) Arboles tipo Z 
6) Arboles tipo Y 
7) Arboles tipo X 
8 ) Alt. media de árboles productores en m. 
9) Alt. media de árboles adultos sin prod. 

1 O) Número total dt xacimos 
11 ) Racimos tamaño A 
1 2) Racimos tamaño B 
13 ) Racimos tamaño C 
14) Número de árboles con un racimo 
15 ) Número de árboles con dos racimos 
16 ) Número de árboles con tres racimos 
17) Número de árboles con cuatro racimos 
18 ) Promedio racimos / árbol productor 
1 9) Peso medio / racimo, fruta seca, kg. 
20 ) Peso prod., total fruta fresca, kg. 
21 ) Peso prod., total fruta seca, kg. 
2 2) Peso prod. . fruta seca descascarada 
23 ) Prod. almendra, ( 1 O% del 21 ), kg. 
24 ) Prod. media almendra / árbol prod. 

T razo 

1-2 .00 
7.00 

44.-00 
5.70 
3.70 

15.00 
6.00 
3.00 
6.00 
8.00 
2.00 
1.00 

1.36 
24.00 

885.00 
360.00 
243.00 

36.00 
3.26 

65 

Eq uivalen
cia por 
hectárea 

134.00 
78.00 

488 .00 
5.70 
3 .70 

166.00 
66.00 
33.00 
67.00 
89.00 
22.00 
11.00 

1.36 
24.00 

9,735.00 
3,960.00 
2.673.00 

396.00 
3.26 

TABLA III: Trazo en franja * número 2, Arroyo Aguas Prietas. 
Ver. (cerca de Papaloapam, Oax.); área 300 x 10 metros 

E S P EC I F I C A C I ONES 

1) Número total de arboles 
2) Número de árboles productores 
3) Número de árboles adultos sin producir 
4) Número de árboles casi adultos 
5) Arboles tipo Z 
6) Arboles tipo Y 
7) Arboles tipo X 

Trazo 

296 .00 
9.00 

16.00 
3. 00 
3 .00 
7.00 

258.00 

Equivalen
cia por 
hectárea 

985.00 
30.00 
53.00 
10.00 
10.00 
23.00 

859.00 

* Trazo en franja número 2: Fecha , febrero 1 O, 1944 . Terrenos sobre la 
vega del arroyo; vegetac ió n a rbustiva densa ; un total de 5 6 árboles grandes de otras 
especies encon trados por hectárea en esta asoc iación: el " ma tapalo " ( Ficus) muy 
común en las palmas . F ranja de Norte a Sur. 
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8 ) 
9 ) 

10 ) 
11 ) 
12 ) 
13 ) 
14 ) 
15 ) 
16 ) 
17) 
18 ) 
19) 
20 ) 
21 ) 
22 ) 
23 ) 
24 ) 
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E S P EC I F I C A C I O N E S 

A lt. media árboles productores en m. 
A lt. med ia árboles adul tos sin prod. 
Número tota l de racimos 
Racimos tamaño A 
Racimos tamaño B 

< 
Racimos tamaño C 
Número de árboles con un raomo 
Número de árbo les con dos racimos 
Número de árboles con tres racimos 
Número de árboles con cuatro racimos 
P romedio racimos / árbol productor 
P eso medio / racimo, fruta seca, kg. 
P eso prod., total fruta fresca, kg. 
P eso prod., total fruta seca, kg. 
Peso prod., fru ta seca descascarada 
Prod. a lmendra , ( 1 O o/o del 21 ) , kg. 
Prod. media almendra / arbol prod. 

Trazo 

9.88 
8.00 , 

11.00 
7.00 
3.00 
1.00 
7.00 
2.00 

1.22 
34.00 

920.00 
375 .00 
253.00 

37.50 
4. 16 

Eq uiva len 
cia por 
hec tárea 

9.88 
8 .00 

36 .60 
23.30 
10.00 

3.30 
23.30 

6.70 

1. 22 
34.00 

3,063.00 
l ,248.00 

842.00 
124.80 

4.16 

TABLA IV: Trazo en franja* número 3, El R emol ino, Ver. 
(vega del Río San Juan ) ; área 360 x 10 metros 

ES PE C I F IC AC I O N ES 

1) Número total de árboles 
2 ) Número de árboles productores 
3 ) Número de árboles adultos sin producir 
4 ) N úmero de árboles casi adultos 
5 ) Arboles t ipo Z 
6) Arboles tipo Y 
7) Arbo les tipo X 
8) Alt. media árboles productores en m . 
9) Alt. media árboles adultos sin prod . 

10) Número total de racimos 
11 ) Racimos tamaño A 

Trazo 

3 12.00 
39.00 
23.00 

9.00 
9.00 

38.00 
194. 00 

12.26 
10 .1 2 
62.00 
23.00 

E qu ivalen 
cia p o r 
hectárea 

873.00 
l 09.00 
64.00 
25.00 
25.00 

106.00 
544.00 

12 .26 
10. 12 

174.00 
64.00 

* Trazo en franja número 3: Fecha , febrero 1 8, 1 944. Ex tensa llan ura corta
da po r va rios arroyos durante la época de llu vias; reg ión inundada cad a año; suelos de 
aluvión : escasa vegetac ión arbustiva. F ranja del NE. al SO. 
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E S P EC I T' I C A C I 01' ES 

12 ) Racimos tamaño B 
13 ) Racimos tama ño C 
14) Número de árboles con un racimo 
15) Número de árboles con dos racimos 
16) N úmero de árboles con tres raomos 
17 ) Número de arboles con cuatro racimos 
I 8) Promedio racimos / árbol productor 
I 9) Peso medio / racimo, fruta seca, kg. 
20 ) P eso prod., total fr uta fresca, kg. 
2 I ) Peso prod ., to tal fruta seca, kg. 
2 2) Peso prod., fruta seca descasca rada 
23) Prod. almend ra, ( 1 O o/o del 21 ) , kg. 
24) Prod . media al mendra / árbol prod. 

Trazo 

12.00 
27.00 
21'. 00 
13.00 

5.00 

1.60 
22.80 

3,475.00 
1,4 13 .00 

934.00 
141.30 

3.65 
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E qui valen 
cia po r 
hectárea 

34 .00 
76.00 
59.00 
36.00 
14.00 

1.60 
22.80 

9,730.00 
3,956.00 
2,67 1 .00 

395.60 
3.65 

TABLA V : Trazo en franja* número 4, Tres Va lles, 
Ver. ; área 200 x 5 O metros 

E S P E C I FIC A C: I ON E S 

1) N úmero total de árboles 
2 ) N úmero total de árboles prod uctores 
3 ) N úmero de árboles adultos sin producir 
4 ) N úmero de árboles casi adultos 
5) Arboles tipo Z 
6 ) Arboles tipo Y 
7 ) Arbo les t ipo X 
8 ) Alt. media de árboles productores en m. 
9) Alt. media de árboles sin producir, m. 

1 O) Número total de racimos 
11 ) Racimos tamaño A 
12 ) R acimos ta maño B 
13) Racimos ta maño C 
14) Número de árbo les con un racimo 
15) Número de a rboles con dos racimos 

T razo 

42 .00 
I 7.00 
23.00 

2 .00 

6.00 
5.00 

26.00 
19.00 
4.00 
3.00 
9.00 
7.00 

E qui valen 
cia por 
h ectá rea 

42.00 
17.00 
i3.00 

2.00 

6.00 
5.00 

26. 00 
19.00 

4 .00 
3.00 
9.00 
7.00 

T ra zo en franja n úmero 4: Fecha , febrero 2 6 , 1944. Terrenos con vertidos 
en po trero y b ien cuidados. (Véase figura número 5 .) L as palmas ~e han recuperado 
del dañ o causado por incendios en años anteriores, no hay vegetación arbustiva . 
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16) 
17 ) 
18 ) 
19 ) 
20) 
21 ) 
22 ) 
23 ) 
24 ) 

ESPE C IFI C A C ION ES 

Número de árboles con tres racimos 
Número de árboles con cuatro racimos 
Promedio racimos / árbol prod. 
Peso med io / racimo, fruta seca, kg . 
P eso prod ., total fmta fresca , kg . . 
Peso total fruta seca, kg. 
Peso prod ., fruta seca descascarada 
Prod .. almendra, 1 O 9'o del 21 ), kg. 
Prod., media almendra / árbol prod. 

Trazo 

1.00 

1.50 
36.30 

2,3 15 .00 
945 .00 
634.00 

94.50 
5.40 

TABLA VI : Trazo en franja * número 5, 
Guachín, Ver.: área 500 x 20 metros 

ES PE C IFI C A C I O N ES 

1) Número total de árboles 
2 ) Número de árboles productores 
3) Número de árboles adultos sin pro-

ducir 
4 ) Número de árboles casi adultos 
5 ) Arboles tipo Z 
6 ) Arboles tipo Y 
7) Arboles tipo X 
8) Alt media de árboles productores en 

metros 
9 ) Alt. media de árboles sin prod. , en m. 

1 O) Número total de racimos 
1 1) Racimos tamaño A 
12 ) Ramicos tamaño B 
13 ) Racimos tamaño C 
14) Número de árboles con un raomo 
15 ) Número de árboles con dos raomos 
16 ) Número de árboles con tres racimos 
17) Número de árboles con cuatro racimos 

T razo 

38 1.00 
106 .00 

71.00 
17.00 
21.00 
33.00 

13 3.00 

14.00 
10.40 

156 .00 
87.00 
30.00 
39.00 
63 .00 
37.00 

5.00 
1.00 

' 

Equivalen
cia por 
hectá rea 

1.00 

1.50 
36.30 

2,3 15 .00 
945.00 
634.00 

94.50 
5.40 

Eq ui valen 
cia por 
hectá rea 

38 1.00 
106.00 

71.00 
17.00 
2 1.00 
33 .00 

133.00 

14.00 
10.40 

156.00 
87.00 
30.00 
39.00 
63 .00 
37.00 

5.00 
1.00 

* Trazo en franja número 5: Fecha, marzo 6. 1 944. Terrenos planos bajos , 
in undabl es durante la época de II uvias : suelos profundos : can tidad regular de vegeta
ción a rbust iva: 5 2 árboles po r hectárea de ot ras especies asociados con las palmas. 
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ESPE C IFI C A C IO NES 

18) Promedio racimos / árbol productor 
19 ) Peso medio / racimo, fruta seca, kg. 
20 ) Peso p rod., total fruta fresca, kg. 
21 ) Peso prod., total fruta seca, kg. 
2 2) Peso prod., fruta seca descascarada . 
23) Prod., almendra, (1 O 'fo del 21 ) , kg. 
24) Prod. media alrilendra / árbol productor 

T razo 

. 1.47 
29.50 

11.50\00 
4,609.00 
3. 156.00 

460.90 
4.33 

TABLA VII: Trazo en franja * número 6, 
Villa Azueta, Ver.: área 500 x 20 metros 

E S PEC I F I C A C I ONES 

1) Número total de árboles 
2 ) Número de árboles productores 
3) Nú mero de arboles adultos sin producir 
4 ) N úmero de árboles casi adultos 
5 ) Arboles tipo Z 
6) Arboles tipo Y 
7) Arboles tipo X 
8) A lt. media de árboles productores, m. 
9) Alt. media de árboles adultos sin prod. 

1 O) Número total de racimos 
11 ) Racimos tamaño A 
12 ) Racimos tamaño B 
13) Racimos tamaño C 
14) Número de árboles con un raomo 
15) Número de árboles con dos racimos 
16) Número de árboles con tres raomos 
17 ) Número de árboles con cuatro racimos 
18 ) Promedio racimos / árbol productor 
1 9) P eso medio / racimo, fruta fresca, kg. 
20 ) Peso prod., total fruta fresca, kg. 

Trazo 

413. 00 
91.00 
72.00 
16.00 
46 .00 
41.00 

14 7.00 
13.48 

8.76 
124.00 
52.00 
32.00 
40.00 
64.00 
21.00 

6.00 

1. 36 
25 .45 

7,760.00 

69 

Equivalen
cia por 
hectárea 

1.47 
29.50 

11,505 .00 
4.609.00 
3, 156 .00 

460.90 
4.33 

Eq uivalen
cia po r 
hectárea 

413.00 
9 1.00 
72.00 
16 .00 
46.00 
41.00 

14 7.00 
13.48 

8.76 
124.00 

52.00 
32.00 
40.00 
64 .00 
2 1.00 

6.00 

1. 36 
25.45 

7,760.00 

* Trazo en franja número 6: Fecha , marzo 18, 1944. Extensas llanuras wbre 
el margen izquierdo del rí o T ezechoacán . parcialmente inundado durante la épcca de 
lluv ias : welos de aluvión ; escasa vegetación a rbus tiva: 61 á rboles por hectárea 
de otras e~pecies en asociació n con la palma. 



70 AN. I NST. B!OL. M ÉX .. XVIII. l. 1947 

ESPE C IFI C A C ION ES 

21 ) Peso tota l prod. , fr uta seca, kg. 
22 ) P eso prod ., fruta seca descascarada 
23 ) Prod. alm endra, ( 1 O 7o del 2 1), kg. 
24 ) Prod. media almendra / árbol productor 

< 
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