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EFECTO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LA 
VIABILIDAD DEL POLEN Y EN LA COMPOSICiÓN DEL RACIMO 

a inflorescencia 
femenina de la 
palma de aceite 
produce racimos 
que presentan: 
frutos normales, 
formados por 

una buena germinación del polen 
en el estigma, frutos parteno
cárpicos, los cuales se dan sin la 
necesidad del gameto masculino 
(frutos sin semillal y en el peor 
de los casos, se presentan abor
tos de flores, cuando éstas no 
son fecundadas y no hay desa
rrollo del gameto femenino. Lo 

ideal en una inflorescencia feme
nina es que todas las flores den 
frutos normales, los cuales se ca
racterizan por presentar un mayor 
contenido de aceite que los 
partenocárpicos y por tanto, que 
las flores abortadas_ Sin embargo, 
en la realidad se presentan racimos 
cuya composición física está cons
tituida en gran parte por frutos 
partenocárpicos (Fig. 1 l. Estas ca
racterísticas se presentan aún 
existiendo un adecuado nivel de po
linizadores como también una bue
na disponibilidad de polen. Tenien· 
do en cuenta que la eficiencia de 

polinización (Fruit Setl se define 
como el porcentaje de flores que 
desarrollan frutos normales, se ha 
observado que ésta varía en un pe
riodo muy corto (día si (Fig_ 21, lo 
que conlleva a una disminución de 
los frutos normales y un incremen
to de los frutos partenocárpicos 
ylo flores abortadas. 

Según lo mencionado anteriormen
te, se puede afirmar que hay fac
tores además de los genéticos, 
que están influyendo en la com
posición del racimo y a su vel en 
la producción de aceite, los cua
les pueden ser ambientales que 
ameritan su análisis. 

El presente trabajo evalúa el efec· 
to de los eventos de lluvia y tem
peratura sobre la viabilidad del 
polen y su incidencia en la con
formación física del racimo. 

METODOLOGíA 

El estudio se llevó a cabo en la 
plantación Los Guayabos, locali· 
,ada en el Corregimiento de 
T ucurinca, municipio Zona Bana
nera (Magdalenal, ubicada a una 
altura de 20 msnm, con una pre
cipitación promedia de 1120 mm 
y una temperatura promedio de 
32"C_ El trabajo comprendió la de
terminación de la viabilidad del 
polen y su influencia en la forma· 
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ción de los racimos pro
venientes de inflores
cencias marcadas en 
estado de antesis, perio
do en el cual se toma
ron registros de tempe
ratura V precipitación_ 
Para el experimento se 
utilizó material comer
cial ASO Costa Rica, 
siembra 1987. Las me
diciones de precipita
ción se tomaron del pro
medio de tres pluvióme
tros de la finca, y la tem
peratura se tomó de los 
registros de la estación 
meteorológica Padelma. 
localizada a cinco kiló-

Figura 1 Rar. imo mal conlo/mlldo metros del sitio de expe-
rimentación. 

Preparación del polen V prueba de viabilidad 

Se tomó polen de 21 inflorescencias masculinas en plena antesis para 
observar el comportamiento de la viabilidad (figura 3). Once inflorescen
cias se protegieron de las lluvias con un plástico trasparente, mientras 
que las restantes no se cubrieron, con el fin de observar la diferencia y 
deducir el efecto de dicho factor climático. Una vez se marcaron las 
inflorescencias, se procedió a tomar polen de las que fueron cubiertas 
durante cinco días; se hizo del mismo modo con las inflorescencias que 
se vieron afectadas en este tiempo po r las lluvias. 

Colectado el polen, se secó al medio ambiente V posteriormente se le 
ret iraron las impurezas; para su germinación se utilizó como medio 
agar (1,2%), azúcar (11 %) V agua destilada (Arnaud 19801. y se sem
bró con la ayuda de un tamiz (400 mesh) (Fig. 4). Después de dos 
horas de siembra, se hicieron las lecturas de la germinación. 

Figura 2 Dil en~ l1c¡lIs en la con toml~ción de! racimo Mal conlormado !l7q ); racimo bieA 
polinizado IOel J 

Análisis de Racimos 

Para cono cer el efecto 
final de la viabilidad del 
polen en la composición 
física del racimo se hizo 
análisis de racimos, de 
los cuales se conocía la 
fecha exacta de fOnTIa· 
ció n lperlodo de ante· 
sis). Para ello, se real i· 
zó la identificación de 
las inflorescencias, te
niendo en cuenta el mes 
más lluvioso durante la 
etapa de antes is (no
viembre) V el mes de 
más baja temperatura 
(enero). 

El número de racimos 
analizados fue de 60 y 
36, para noviembre V 

F¡gUf~ 3 1l\II001!scel1cia masculina 1'.1'1 plena 31llesis enero respectIvamente. 
La metodología utílizada 

para análisis de racimos fue la propuesta por B)aak 1963. 

Figura 4. PreparacI61l del po~n para pruebas dI! yiahilidad 

RESULTADOS 

Efecto de las lluvias sobre la viabilidad del polen. eficiencia de poliniza
ción y conformación del racimo 

Según Oonough et al. 1996, la inflorescencia masculina presenta cin
co días de antesis, y los máximos valores de viabilidad del polen se 
alcanzan entre el segundo y el cuarto día, período en el cual se da una 
alta producción de polen. Para las condiciones de la zona norte, la 
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Tabla 1. Efecto de las lluvias Sllbre la viabilidad del Pillen en drfe¡entes días de antes'rs 

.¡.: Pretipililci6n simulada: -: No hubo información; D.A l : Días ar.umuladas de Iluvr~s 

Tabla 2 Efecto de la precipitación sobre el fruíl sel y algunos componentes del racima 
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viabilidad del polen fue muy simio 
lar, mostró un 76.28% para el pri· 
mer día de antesis. y no presentó 
diferencias significativas hasta el 
tercer día (Tabla 1); para el cuar· 
to dia. la viabilidad fue del 
42.90%, caracterizándose por ser 
estadísticamente diferente con 
los otros días. 

Lo anterior significa que la calidad 
del polen se ve afectada por el 
periodo de duración de la antesis. 
Conociendo la duración de la via· 

bilidad del polen en ausencia de lIu· 
vias. se procedió a evaluar su como 
portamiento bajo lluvias conti· 
nuas; para esto, se marcaron en 
el tiempo diferentes inflares· 
cencias en plena antesis y se re· 
gistraron las precipitaciones (mi· 
mero de eventos e intensidad). 
los resultados muestran Que la 
viabilidad del polen se puede re· 
ducir dependiendo del número de 
dias acumulados de lluvia [Tabla 
1); se observa Que en inflares· 
cencias con un dia de lluvias. la 

Tabla 3 EfIciencia de polinización (fruir sel) según los valores de temperatura 

Tabla 4. Efeclo de la temperatura sobre algunos componentes del racimD ._IiiIr. __ 
10.0 1.90,· •. 11. 55.\51. 'JI.M. , 19.2 3.52. 5.58 • 51.Al b 57.11 • 
19.4 2.40. U9. 6~.55 lb 65.586 
19.6 4.160 uo. 6\.110 • 13.41 • 
20.0 4.01. 3.tO I 68.57. M,U. 
~.V 9S,09 88.75 14.61 24.83 
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viabilidad pasa de 76,2% a 
58,8%. Caso similar y mucho más 
crítico se presenta cuando la 
inflorescencia tiene cuatro dias 
de antesis y recibe una precipita· 
ción acumulada de 143.2 mm, en 
este punto. su viabilidad disminu· 
ye de 42,9% a 17,17%. Las ten· 
dencias de estos resultados con· 
cuerdan con los encontrados por 
Donough 1996, según los cuales, 
precipitaciones de cinco días dis· 
minuyen la viabilidad de 50% a 
menos de 1%. 

En la Tabla 2, se presenta el efec· 
to de tres días acumulados de lIu· 
vias (precipitación de 117.3 mm) 
sobre los racimos Que se forma· 
ron a partir de las inflorescencias 
afectadas durante y después de 
los eventos. En los resultados ob· 
tenidos. se observa un efecto neo 
gativo en la composición del raci· 
mo. pues son evidentes los incre· 
mentas del porcentaje de flores 
abortadas y frutos partenocarpi· 
coso especialmente de las inflo· 
rescencias femeninas Que fueron 
marcadas entre uno V cuatro días 
después de las lluvias. 

La posible explicación a lo ocurri· 
do, es que el suministro de polen 
como también su viabilidad se vie· 
ron afectados por las lluvias, lo 
que provocó una mala polinización 
y baja fecundación . Esto concuer· 
da con lo Que se ha encontrado 
en el Este de Malasia, en donde 
los meses lluviosos Idiciembre a fe· 
brero!. traen como consecuencia 
una caída en el Fruit Set (Rao et 
al. 1998; Donough et al. 1996; 
Gan 1998). 

Temperatura mínima como proba· 
ble causa del bajo Fruit S~ 

En la Tabla 3, se presenta el aná· 
lisis de los valores de Fruit Sel ob· 
tenidos de los diferentes rangos 
de temperaturas durante el mes 
de enero; estos no presentaron 
diferencias significativas entre 
ellos. Sin embargo, se observa Que 
hay una tendencia a Que bajas 

temperaturas 119,0· 19,2°G) se 
encuentran relacionadas con bao 
jos Fruit Set (59.06 . 62.26%). 
mientras Que altas temperaturas 
(> ¡9.6°GI corresponden a fruit 
Set alIaS . 

La Tabla 4. muestra el efecto de 
la temperatura sobre algunos 
componentes del racimo. los cua· 
les aunque no presentan diferen· 
cias significativas, muestran un 
mayor número de flores abortadas 
y un menor número de frutos nor· 
males, como también un menor 
porcentaje de Fruit Set entre los 
19,0 V 19,2°G. la posible expli· 
cación a lo ocurrido, es Que la via· 
bilidad del polen tiende a verse 
afectada ligeramente por la baja 
temperatura o que ésta misma tie· 
ne un efecto negativo en la 
inflorescencia femenina. 

Según lo presentado y discutido 
anteriormente, la eficiencia de po· 
linización está influenciada por las 
condiciones ambientales de precio 
pitación V temperatura Que afec· 
tan la flor masculina; esto último 
se refleja en la pérdida de la viabi· 
Iidad del polen. lo cual a su vez se 
manifiesta en una variabilidad en 
la composición del racimo. 
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FLUCTUACiÓN DE POBLACIONES DE POUNIZADORES DE 
LA PALMA DE ACEITE Y SU RELACiÓN CON LA FORMA· 
CIÓN DE RACIMOS EN LA ZONA NORTE DE .cOLOMBIA 

La búsqueda de una posible causa de la baja extracción de aceite de 
palma en determinadas épocas V regiones productoras, el desconoci· 
miento de la situación actual de los polinizadores, tanto nativos como 
de la especie introducida, V la forma como han evolucionado sus pobla· 
ciones, ameritan un estudio especifico, cuyos resultados ayuden a foro 
mular soluciones en este aspecto . 

Por lo tanto se escogió la región oriental de la lona bananera del de· 
partamento del Magdalena (Colombia· Sur América), especialmente el 
corregimiento de T ucurinca, plantación Guayabos, la cual está ubica· 
da en una zona de vida de bosque seco tropical lbs· T); en esta se 
realizó el estudio de fluctuación de poblaciones de polinizado res de 
palma de aceite y su relación con la conformación el racimo. 

En un lote representativo de las plantaciones de la zona, se marcaron 
100 palmas, las cuales fueron muestreadas durante 16 meses, para 
contalllllzar los poblaciones de E kal/lerunir.us Fausl., Mys/ro¡¡$ sp., V 
un coleóptero no Idenuficado lil aS, Staphifinidaal, y los Inflorescencias 
masculinas V l e",e ll in a~ en anlosis V en Ires es lados de II reantesi!. A 
partir de estos conteos se establecieron por ci!Jculo, 18s polJladones 
da los pOllOlzadores por ha, aSI como, las disponibilidades pOI 
inflores.cencia lemenina en antesis. 

Con estos datos y a partir de análisis de racimo, se determinó la rela· 
ción existente entre los polinizadores y la conformación del mismo, 
independiente de parámetros que influyen sobre esta misma variable, 
como el porcentaje de viabilidad de polen, la precipitación y la tempe· 
ratura. Al hacer estas comparaciones mediante una correlación de 
Spearman, se encontró que el porcentaje de polinización está directa· 
mente influenciada por las poblaciones de E. kamerunicus Faust. Ir - . 
0.6123 Y un P ~ 0.0220), teniendo en cuenta el signo negativo del 

coeficiente de correlación, se puede deducir, que bajas poblaciones de 
este insecto producen porcentajes altos de polinización. En este as· 
pecto es conveniente aclarar que se encontró una alta adaptabifittad 
del E, kamerunicus Faust. , el cual obtuvo poblaciones nunca aRtes 
reportadas por la literatura en el mundo Irango entre 13.000 y 11 0.0Il0 
por inflorescencia masculina en antesis!. Así mismo, se puede decir 
que la temperatura mínima fu e una de las variables más significativa's, 
ya que afectó no sólo la producción de frutos normales, sino. las po· 
blaciones de insectos. Estas relaciones fueron: 

• Temperatura mínima· Muestreo de E. kamerunicus Ir - ·0.6107, l' 
- 0.223) 

• Temperatura mínima · Muestreo de Mystrops sp.lr - 0.5429, P -
0.0422) 

• Temperatura mínima · Frutos internos Ir - 0.3117, P - 0.0233) 

También se pudo deducir que las poblaciones altas de E. kamerunicus 
puedeij afectar directamente y de manera considerable la calidad del 
polen Ir - ·0.5607, P ~ 0.0359), ya que se alimenta de éste. 

COII lospem a la precipit ación V las poblaciones da 'nsectos 
poftnllado'Bs, no se enCOnl'Ó correlación, alguna, debldD pDsiblemen· 
te a las altas poblaclorles, sobrelodo de [ kamofllmcus las cuales a 
pesar de que son afectadas no se ven diwnada5 Se puede afirmar, 
Que 135 poblaciones de los Ilohnlll,dores son mas que suficientes pala 
(lfaducir un Quel' raciroo. Es más, en cierlos 010010010 la poblaCión de 
103 po flni¡adnres pudo llegar B so, pBr~ldicial pata ohtoner tlOa buena 
producción, va que la competencia yenerad8 pOI lo mismos 
polln i~adores, aleeto dorec lomonle la calidad V posiblemente le centl' 
dad de polen Viable. Por lo tanto 58 debe pensar en UBta, de estable· 
cer el/riles son las relat'ones óptimas da in¡ectos polini7adores po, 
inflorescencias femeninas en antesis. 
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LABORA TORIO DE ANÁLISIS 
fOliARES Y DE SUELOS 

El laboratorio de AnMlsls Folisles y de Stletos de Cerripalma, 
a la veng(f¡trdis de las lalKrrator1os de Sil lipo en el ámbilo 
nacional, clIaMa con modernos equipos e intrumentos 
automatizados y computarizados para realilar diferentes 
procesos de digesrión de muestras foliares. saQún los 
eJemento3 Que se requiera analizar. 

EnvíenDs sus muestras 11 nuestra nueva dir8CciÓfl: Calle 21 
N'.42 C 47, PBX. 2089680, FAX. 3681143. 
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