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PRESENTACION 

La investigación escasamente puede ser sub-estimada ya que ella contribuye significativamen-
te al desarrollo agrícola. Y para ser efectiva, parte de esa investigación debe realizarse a nivel 
de predios agrícolas representativos, bajo sus condiciones naturales y económicas y, parte en 
estaciones experimentales que se dediquen al desarrollo de nuevos componentes tecnológicos 
que requieran condiciones controladas. 

Uno de los componentes más dinámicos en la actividad de la palma africana de aceite en cuan-
to a resultados se refiere es la investigación, cuyos logros en contraste con la naturaleza vege-
tativa del árbol se han obtenido en períodos relativamente rápidos. 

A raíz de los cambios que han ocurrido en la producción de aceite y almendra de palma por la 
introducción del insecto polinizador, ELAEIDOBIUS KAMERUNICUS, en países como Ma-
lasia, Indonesia, Papua, Nueva Guinea, Sabah, etc., donde se han reportado aumentos en la 
producción de aceite crudo de palma y en la almendra de 25 y 30% respectivamente, los pal-
micultores colombianos afiliados a FEDEPALMA empezaron a mostrar un inusitado interés 
por este nuevo desarrollo. 

A partir de ese momento la Federación recogió todas esas expectativas generadas y se hizo 
a cargo de la investigación como su proyecto bandera. El primer paso consistió en contactar 
al científico Rahaman Syed, a quien podemos señalar como el artífice de este gran avance, 
para que viniera a Colombia a contar sus experiencias y en lo posible dejar sentadas las bases 
para su aplicación. Su respuesta fué altamente positiva. 

Previo a ello las Directivas de FEDEPALMA decidieron poner el proyecto en conocimiento 
del ICA, para lo cual dicho Instituto autorizó el desplazamiento de dos de sus funcionarios a 
Malasia cuyos costos en su totalidad fueron cubiertos por la Federación de Palmeros. 

Vino entonces el Dr. Syed a Colombia en mayo de 1984 y consigo trajo 2.000 pupas del E. 
kamerunicus, con la anuencia del ICA. A partir de aquí surgieron entonces unas relaciones 
más estrechas entre FEDEPALMA e ICA acerca de este proyecto, que conlleva unos requisi-
tos previos a la liberación del polinizador en las plantaciones. 

Entre estos requisitos y por expresa solicitud del departamento de entomología del ICA, 
debía realizarse un Censo de Entomofauna Nativa Asociada con inflorescencias masculinas y 
femeninas y Análisis de Polinización en Palma Africana, Palma Americana e Híbrido inter-
específico en Colombia. 

Sin demora ni objeción alguna FEDEPALMA por su propia cuenta se dio a la tarea de llevar 
a cabo dicho estudio. Para ello contó con los servicios profesionales de los Ingenieros Agró-
nomos Vera Mondragón y Julián Roa, a quienes les reconocemos desde ya su bien ganada 
profesionalidad por la forma en que desarrollaron la investigación. 

De parte de la Federación, hacemos entrega de la investigación y sus resultados al ICA como 
requisito a la pre-liberación del polinizador, a las plantaciones afiliadas por derecho propio 
a partir del cual pueden hacer sus evaluaciones respectivas y a todos quienes se interesen en el 
tema. 

A las plantaciones y a todas aquellas personas que cooperaron durante el desarrollo del estu-
dio, extendemos nuestros agradecimientos porque tenemos la certeza que los beneficios serán 
comunes. 

ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Definición y Formulación del Problema 

La polinización en palma africana (Elaeisguineensis 
Jacq.) es responsabilidad casi exclusiva de la presen-
cia de insectos polinizadores, planteándose la nece-
sidad de cualif icación y cuanti f icación de los insec-
tos nativos asociados con inflorescencias masculinas 
y femeninas y, la determinación de los porcentajes 
de polinización actuales, como requisito prel iminar 
a cualquier propósito de incrementar los porcentajes 
de polinización y por ende el porcentaje de forma-
ción de frutos normales. 

Este trabajo se realiza en el marco del acuerdo que 
suscribieran ICA y F E D E P A L M A , con el f in de in-
t roducir en Colombia el insecto pol inizador Elaei-
dobius kamerunicus Faust. (Coleoptera: Curcul ioni-
nidae) que ha sido reportado como polinizador 
eficiente en Malasia y los principales países que cul-
tivan palma africana de aceite. 

1.2 Justi f icación 

Dado los bajos porcentajes de polinización en ciertas 
áreas del país, se dispuso la realización del presente 
trabajo para que los resultados obtenidos cont r ibu-
yan a tomar medidas tendientes a aumentar los por-
centajes de polinización y en la misma medida los 
beneficios del palmicul tor . 

2. OBJETIVOS 

2.1 Censo de insectos nativos asociados con inf lo-
rescencias masculinas de palma africana (E. guineen -
sis), palma americana (E. melanococca) e híbr ido 
interespecífico (E.guineensis x E. melanococca). 

2.2 Frecuencia de llegada de insectos asociados 
con la inflorescencia femenina. 

2.3 Análisis de polinización inferido a partir de la 
evaluación de racimos. 

3. LOCALIZACION 

El estudio fué realizado según sectorización hecha 
por FEDEPALMA en las siguientes zonas: 

ZONA NORTE: 

Norte del departamento del Cesar, Magdalena y An-
t ioquia. 

ZONA C E N T R A L : 

Santander y Sur del Cesar. 

Z O N A O R I E N T A L : 

Meta, Caquetá y Casanare. 

ZONA O C C I D E N T A L : 

Nariño y Valle. 

Fueron visitadas las siguientes plantaciones: 

ZONA NORTE: 

Palmares de Andalucía, Palmeras de la Costa SA., 
Hacienda Las Flores, Palmas Oleaginosas de Casaca-
rá y Coldesa S.A. 

ZONA C E N T R A L : 

Industrial Agraria La Palma Indupalma S.A., Palmas 
Oleaginosas Bucarelia S.A. y Promociones Agrope-
cuarias Monterrey Ltda. 

Z O N A O R I E N T A L : 

Hacienda La Loma, Palmeras del Llano, Palmar de 
Oriente y Hacienda La Cabaña. 

ZONA O C C I D E N T A L : 

Palmas de Tumaco, Palmas del Mira, Arak i , Centro 
Regional de Investigación El Mira, Sabacal y San 
Luis. 

4. REVIS ION DE L I T E R A T U R A 

La palma de aceite es una planta monóica (inflores-
cencias masculinas y femeninas separadas), y la po-
linización cruzada es obligatoria (Syed 4) . 

Syed citado por Lawton (3) sostiene lo encontrado 
por Henry (1948) y sugiere que la palma de aceite 
es particularmente polinizada por insectos picudos 
tales como Elaeidobius kamerunicus. 

Syed (7) reporta como especies polinizadoras en 
América a Elaeidobius subvitattus Faust. (Coleóp-
tera: Curculionidae) y a Mystrops palmarum (Co-
leóptera: Nit idul idae). 

En relación a la distr ibución geográfica de estos in-
sectos Corrado (1) registra que ésta no es uni forme 
en la América del Trópico Húmedo. En Centro 
América cohabitan las dos especies con una predo-
minancia de las poblaciones de Mystrops, mien-
tras que en Brasil y Guyana (regiones Orientales del 
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continente) solo existe el Elaeidobius subvittatus . 
Al contrar io, en Ecuador solo se encuentra el Mys-
trops. 

Genty citado por Corrado (1) haciendo referencia a 
la distr ibución de insectos polinizadores en el país, 
señala que en las zonas con largos períodos de ve-
rano como la Costa At lánt ica, se presentan pobla-
ciones equivalentes de E. subvitattus y M. costari-
censis Gil logly, aunque puede ser dominante a veces 
el Elaeidobius; de igual forma ocurre en los Llanos 
Orientales. El autor concluye que en las regiones 
con una pluviometr ía mejor d ist r ibuida, las pobla-
ciones de Mystrops son más abundantes que las de 
Elaeidobius. 

Syed (6) haciendo referencia a la actividad de los 
insectos, detalló que éstos inician su llegada a las 
inflorescencias macho cuando comienza la antesis, 
nunca antes, y se colocan en grandes cantidades só-
bre la inflorescencia femenina cuando ésta se encuen-
tra totalmente receptiva. El autor realizando obser-
vaciones (Malasia Peninsular) sobre inflorescencias 
macho, encontró mayor proporción de insectos del 
género Elaeidobius, y su presencia se encontró rela-
cionada con la etapa de antesis, siendo pocos en el 
inicio (primer día) , abundantes en el momento de 
antesis total (tercer día) y declinando hacia el sexto 
día, cuando se encontraron pocos insectos. 

En estudios similares sobre las inflorescencias hem-
bra realizadas por el autor a lo largo del período de 
receptividad, concluyó que durante el día, éstas re-
cibían visitas de enjambres intermitentes de insec-
tos, los cuales se ausentaron durante la noche y 
cuando la lluvia fué muy fuerte. Al f inal de las ob-
servaciones, se calculó que la inflorescencia durante 
este período, era visitada por más de 20.000 insec-
tos de los cuales 1.860 (9% de la población) corres-
pondieron a E. subvitattus. 

Syed (7) estudiando la población de insectos pol ini-
zadores de la palma africana comparada con la edad 
en Malasia Peninsular, comenta que la presencia de 
algunas especies de insectos en las flores de las pal-
mas adultas, ha sido asociada con un nivel aceptable 
de polinización natural, lo cual no ocurre en palmas 
jóvenes donde estas especies son escasas y la pol in i -
zación deficiente, aunque la diferencia con relación 
a la población total de las diversas edades observa-
das fué muy pequeña, pudiendo ser debida a una 
mayor o menor cantidad de flósculos. 

El autor concluye que el hecho de haber encontra-
do a E. subvitattus en las palmas jóvenes, puede in-
dicar que tal vez esta especie posea una mayor ca-
pacidad de búsqueda, respecto a E. kamerunicus, E. 
plagiatus y E. singularis. 

La formación de los frutos de la palma africana se-
gún Corrado (1) depende de la pol in ización, fenó-
meno que reviste gran importancia para la agroin-
dustria puesto que determina fundamentalmente la 
producción de aceite de almendra. 

Syed (5) comenta que en aquellas zonas donde la 
polinización resulta def iciente, las plantas manifies-
tan un crecimiento vegetativo excesivo, lo que ex-
plica argumentando que la al imentación util izada 
para el desarrollo de la f ru ta , se emplea para el cre-
cimiento vegetativo. 

El autor (1979) estudió la transferencia del polen 
por insectos en la Malasia Peninsular y destacó que 
la especie Elaeidobius era la que más granos de po-
len viable portaba (68.5% de germinación), aunque 
existió una gran variación en cuanto al número de 
granos transportado por cada indiv iduo. 

Syed (7) estimó en visita hecha a la plantación de 
I N D U P A L M A S. A.,que el estatus de la polinización 
en Colombia es similar al de Malasia (Peninsular) 
donde el " f r u i t - set" anterior a la liberación de E. 
kamerunicus era de 52.4% en Pamol y 48.4% en 
Mamor, de tal manera que existe un margen para 
mejorar los niveles de pol inización existentes en Co-
lombia. 

Corrado (1) encontró al analizar racimos de las plan-
taciones de I N D U P A L M A y M O N T E R R E Y , una 
asociación de t ipo inverso entre el porcentaje de 
frutos normales por racimo y el peso promedio de 

M. costaricensis estudiado en su comportamiento 
sobre f lor femenina por Genty citado por Syed (7) 
fué observado como polinizador activo únicamente 
entre las 6 p:m y las 8 p :m, t iempo demasiado corto 
para polinizar una inflorescencia que por lo gene-
ral se mantiene receptiva por un período de 40 
horas. El autor anota que esta especie puede presen-
tar limitaciones en su actividad con la presencia de 
lluvia durante el transcurso de este t iempo. 
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estos f rutos. Consideramos que esta reacción por 
parte de la palma se produce como consecuencia del 
mayor espacio del que disponen los frutos para de
sarrollarse y el menor número de los mismos que la 
planta tiene que alimentar. 

Relacionando la polinización con la precipitación 
Corrado (1) analizó en la estación de Dibamba (Ca-
merún) la pluviometría con seis (6) meses de ante-
rioridad a la formación de racimos y el índice de 
frutos normales (%) durante los años de 1982 — 1983, 
concluyendo que no se puede realmente considerar 
que la abundancia de lluvia produzca un efecto ne-
gativo sobre la pol in ización, debido a que los regis-
tros pluviométricos no mostraron una asociación 
significativa con el comportamiento del índice de 
frutos normales en porcentaje. 

Sin embargo en Malasia (3), consideran que las con-
diciones climáticas durante el 5o mes anterior a la 
cosecha de racimos, son un factor determinante en 
los rendimientos, siendo el momento en el cual las 
inflorescencias emergen del estipe y la f lor es pol ini-
zada. Se plantea al l í que durante este t iempo es des-
favorable la lluvia continua porque hace fracasar los 
racimos. Una pluviosidad por debajo de la normal o 
falta total de lluvia y una alta intensidad de luz, 
son factores favorables. 

Syed (6) argumentó para la introducción del E.ka-
merunicus de Camerún a Malasia, que este insecto 
junto con muchos otros hacen parte del desarrollo 
natural de la palma en su lugar de origen, de tal ma-
nera que la reunión de las palmas y de insectos pol i -
nizadores, es un paso hacia la restaruación del equi-
l ibrio ecológico y concluyó: "E l E. kamerunicus es 
incapaz de atacar alguna otra planta, ni afectar nin-
guna otra comunidad de plantas o insectos, y por lo 
tanto no ocasionará desequilibrio a lguno" . 

Syed (5) comenta que en el supuesto que existan va-
rias especies de polinizadores conviviendo en una 
misma espiguilla, la población de una especie puede 
ser más alta que las demás en aquellas áreas en don-
de se adapte mejor. Sugiere el autor que tal vez sea 
éste el aspecto más importante que se deba estudiar 
antes de liberar a E. kamerunicds en el país;además 
sus hábitos alimenticios y de oviposición les propor-
cionan la posibil idad de convivencia. Es así como 
no existe riesgo de que una especie el imine tota l -
mente a la otra. 

5. MATERIALES Y METODOLOGIA. 

5.1 Materiales 

— Flores femeninas 

— Flores masculinas 

— Racimos 

— Tubo de ensayo 30 X 200 mm. 

— Tijeras podadoras 

— Bolsas de pol iet i leno de 2 Ibs. 

— Motas de algodón 

— Bandas de caucho 

— Acetato de eti lo o tetracloruro de carbono. 

— Bandejas plásticas 

— Estereoscopio 

— Escalera de extensión. 

— Palín 

— Malayo 

— Machete 

— Guantes de carnaza 

— Marcador 

— Lupa 

— Toallas de papel 

— Alcohol 

— Frascos de vidrio de 500 c.c. 

— Pinceles (N° 0, 1 y 2) 

— Chequeador ó contador 

— Bolsas de tela (Muselina) 

— Bandas de caucho para amarre 

— Aspirador 

— Botas de caucho 

— Hachuela 

— Balanza 

— Cuchillos 

— Formatos para la consignación de la informa-
ción. 

5.2. Metodología. 

La metodología para la realización del presente tra-
bajo fué asimilada de la seguida por INDUPALMA 
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S.A., que en el país cuenta con la mayor in forma-
ción y experiencia, en la realización de este t ipo de 
trabajos. 

5.2.1. Censo de insectos nativos asociados con in-
florescencias masculinas en palma africana, palma 
americana e híbrido interespecfico. 

Fueron seleccionadas diferentes siembras de cada 
plantación y de cada una fueron evaluadas cinco (5) 
flores con un estado de antesis comprendido entre 
el 75% y el 100%. Syed considera que cinco in-
florescencias por siembra, es una muestra represen-
tativa. 

De cada inflorescencia se tomaron tres (3) espigas 
correspondientes a las partes basal, media y apical 
respectivamente. Las muestras fueron tomadas con 
la ayuda de un tubo de ensayo de 30 X 200 m m . y 
tijeras podadoras. Las espiguillas fueron colocadas 
en bolsas de pol iet i leno que contenían motas de al-
godón impregnadas de acetato de eti lo y posterior-
mente selladas con bandas de caucho. Cada bolsa 
fué identif icada con la edad del cu l t ivo, el número 
de la inflorescencia muestreada y la parte tomada. 

Luego en el laboratorio se sacudieron las espigas so-
bre un papel blanco, con el f in de retirar los insec-
tos muertos que hubieran quedado adheridos a ella. 
Seguidamente se iniciaron los conteos respectivos. 
La información recolectada fué consignada en for-
matos diseñados especialmente para tal f i n . Estos 
fueron suministrados por INDUPALMA S.A. 

Adicional a este procedimiento, con la ayuda de un 
machete, se cortaron las inflorescencias estudiadas y 
edeterminó el número de espigas por ¡nflorescen-
cia. Además se tuvo en cuenta el número de inf lo-
escencias masculinas en estado de antesis, presentes 

en una hectárea para cada cul t ivo. 

Con los datos recolectados se estimó el número pro-
medio de espigas por inflorescencia y el número 
promedio de insectos nativos asociados con espigas, 
para las principales especies encontradas. 

5.2.2. Estudio de frecuencia de llegada de insectos 
asociados con inflorescencia femenina. 

En algunas plantaciones fué escogida una f lor feme-
nina iniciando su estado de receptividad, la cual fué 
preparada de tal manera que permitiera ser cubierta 
con una bolsa de muselina y fijada en su parte basal 
con un liga de caucho, con el f i n único de visuali-

zar y coleccionar los insectos atraídos por la inf lo-
rescencia en estado de receptividad. Con la ayuda 
de un aspirador se dio inicio a la colección de los in-
sectos el día siguiente al embolsamiento, desde las 
6 a:m hasta Ias 8 p :m, realizando lecturas cada hora, 
con una duración de 15 minutos, hasta observar el 
término de la receptividad. Esto con el objeto de ve-
rif icar la frecuencia de llegada de las especies aso-
ciadas con inflorescencia femenina, durante el trans-
curso de este t iempo. 

Los insectos colectados fueron colocados en frascos 
de 500 cc. los cuales contenían Acetato de eti lo o 
Tetracloruro de Carbono. 

Posteriormente con la ayuda de un pincel, se retira-
ron de los frascos y se colocaron sobre toallas de 
papel para dar inicio a la cuanti f icación de las es-
pecies. Esta labor se faci l i tó con la ayuda de un 
contador de mano; los resultados de los conteos 
fueron consignados en fol letos diseñados por INDU-
P A L M A S.A. Igualmente se tuvo en cuenta el núme-
ro de flores masculinas por hectárea presentes en el 
cult ivo evaluado. 

5.2.3. Análisis de polinización inferido a partir de 
la evaluación de racimos. 

De cada cul t ivo donde se realizó la cuanti f icación 
de insectos en las inflorescencias masculinas se co-
lectaron cinco (5) racimos formados para la realiza-
ción del respectivo análisis. Syed considera estos 
cinco racimos como una muestra suficientemente 
representativa por cul t ivo. 

Cada uno de los racimos fué completamente dividi-
do y separado, cuantif icando y pesando frutos nor-
males, f rutos partenocarpicos rojos y verdes, y pe-
sando las espiguillas y el raquis. Lo anterior con el 
f i n de determinar el porcentaje de polinización con 
base en el número de frutos normales del racimo. 

Los datos fueron consignados en formatos diseña-
dos por I N D U P A L M A S.A. 

6. RESULTADOS Y DISCUSION. 

6.1 Censo de insectos nativos asociados con inflo-
rescencias masculinas en palma africana (E. guineen-
sis); palma americana (E. melanococca) e híbrido 
interespecífico (E. guineensis x E. melanococca). 

Los resultados de este censo para las plantaciones 
visitadas de las Zonas Central, Norte, Oriental y Oc-
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cidental aparecen consignados en las tablas 1, 2, 3 y 
4 respectivamente. 

De este censo se lograron registrar las siguientes es-
pecies como entomofauna nativa asociada con inf lo-
rescencias masculinas de palma en el país, las cuales 
fueron identificadas por comparación con la colec-
ción entomológica de I N D U P A L M A S.A. que cuen-
ta con los reportes de identif icación y clasificación 
elaborados por el servicio de faunística G.E.R.D.A.T. 
de Montpell ier (Francia). 

Elaeidobius subvitattus (Faust) 

Mystrops costaricensis (Gil logly) 

Cyclocephala discolor (Herest) 

Cyclocephala amazona L. 

Coproporus sp. pos. tachyporinus (Sharp) 

Orthoperus minutissimus Matth 

Ahasverus sp. 

Smicrips sp. pos. exilis (Muss) 

Thrips sp. 

Aenigmatirum sp. (Muss) 

Vale la pena anotar que de las especies encontradas, 
se seleccionaron muestras que fueron enviadas por 
FEDEPALMA a Montpell ier (Francia) para ratif icar 
su identi f icación y clasificación. 

Las especies que se presentaron en mayor cantidad 
correspondieron a Mystrops spp. (Coleóptera: N i t i -
dulidae) y Elaeidobius subvitattus Faust. (Coleópte-
ra: Curculionidae). 

Las proporciones de estos dos insectos para cada una 
de las zonas, son las siguientes: 

Las espigas componentes de las inflorescencias guar
daron proporción directa respecto a la edad de los 
cultivos evaluados, de tal forma que a mayor edad 

del cult ivo mayor número de espigas y viceversa 
(tablas 1 , 2 , 3 , 4 ) . 

Para detallar mejor esta relación se clasificó la tota-
lidad de los cultivos evaluados en tres (3) grupos: 
cult ivo adul to reune aquellos cuya edad es igual a 
quince (15) o más años; cult ivo mediano entre sie-
te (7) y catorce (14) años y cult ivo joven igual ó 
menor a seis (6) años. 

En cult ivo adul to el promedio de espigas por inf lo-
rescencia masculina fué de 216, con un máximo de 
273 y un mín imo de 166. 

En cul t ivo mediano el número promedio de espigas 
fué de 181, con un máximo de 253 y un mín imo de 
126 y en cult ivo joven el promedio fué de 108, con 
un máximo de 149 y un mínimo de 79 espigas. 

La presencia de insectos asociados con inflorescen-
cias de palma varió considerablemente al ser compa-
radas la palma africana, la palma americana (Nol i ) 
y el híbr ido interespecífico, siendo mayor y variada 
en la palma africana, menor en el No l i y escasa en 
el híbrido. 

En palma africana se presentaron las especies: 

E. suvbitaftus, M. costaricensis, Coproporus sp, Or-
thoperus minutissimus, Ahasverus sp, Thrips sp, 
Smicrips sp, C. amazona, C. discolor;en No l i se pre-
sentaron las anteriores especies en menor propor-
c ión, excepto C. amazona, C. discolor y Thrips sp. 
Vale la pena destacar la proximidad al N o l i de una 
extensión considerable de palma africana. 

En el híbr ido interespecífico la especie más encon-
trada fué Orthoperus sp, y en menor cantidad Aenig-
matirum. 

6.2 Estudio de frecuencia de llegada de insectos 
asociados con la inflorescencia femenina. 

Se observó la ocurrencia de pocos insectos al princi-
pio de la receptividad, bastantes en las horas de 
máxima receptividad y pocos al declinar la recepti-
vidad. 

Durante los estudios en inflorescencia femenina la 
presencia de las especies fué similar a las colectadas 
en inflorescencias masculinas, presentando de igual 
forma diferencias entre las inflorescencias de la pal-
ma africana, palma americana e híbr ido. 

En la palma africana se registraron E. subvitattus, 
M. costaricensis, Orthoperus, Coproporus, Ahasve-
rus, C. discolor y Smicrips sp. En Nol ísolo se obser-
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vó la presencia de E. subvitattus y en el híbr ido se 
encontraron Orthoperus, Coproporus, y un Elaeido-
bius sp. 

En palma africana, la frecuencia de llegada de las es-
pecies asociadas con inflorescencias femeninas du-
rante el transcurso de la receptividad, para la mayo-
ría de las plantaciones visitadas, manifestó un com-
portamiento muy similar, especialmente para las dos 
principales especies (E. subvitattus y Mystrops spp). 

Para Mystrops spp las horas del día en las cuales 
presentó mayor actividad fueron aquellas cercanas 
al crepúsculo (5 - 6 A : M 6 - 7 P:M) y E.subvitattus 
manifestó mayor actividad durante las horas de alta 
intensidad lumínica y elevadas temperaturas (horas 
cercanas al medio día). (Figuras 1 y 2) . Excepto en 
observaciones hechas en Palmar de Oriente, E. sub-
vitattus varió su actividad asemejándola al compor-
tamiento normal de Mystrops spp presentándose en 
mayor cantidad en las horas del crepúsculo, mien-
tras este ú l t imo mostró picos de comportamiento 
además de las horas crepusculares en horas del me-
dio día. (Figura 3) . 

En el No l i , aunque solo se observó la presencia de 
Eiaeidobius sp en menos proporción con relación a 
la palma africana, éste siguió un patrón similar de 
comportamiento. 

Relacionando el h íbr ido interespecífico se nota la 
ausencia de Mystrops spp, y se reporta la presencia 
de un solo Eiaeidobius sp. durante el t iempo de 
muestreo. Acompañando la presencia del Eiaeido-
bius se colectaron varios especímenes de Orthope-
rus, Coproporus hacia las horas finales del día. 

6.3 Análisis de pol inización inferida a partir de la 
evaluación de racimos. 

La polinización inferida a partir del análisis de raci-
mos osciló dentro y entre cada una de las zonas eva-
luadas. Los resultados de estos análisis por zonas y 
por cult ivo se encuentran consignados en las tablas 
5, 6, 7, y 8. 

El porcentaje de pol inización para cada zona fué el 
siguiente: 

Zona Norte: 72 .21% 

Zona Central: 45.55% 

Zona Oriental: 76.44% 

Zona Occidental: 58.42% 

Los análisis de polinización de Coldesa se realizaron 
en forma independiente a los de palma africana, por 
esta razón no fueron incluidos dentro del promedio 
de la Zona Norte. 

Para detallar mejor el efecto de la edad del cult ivo 
en los porcentajes de polinización se clasificaron la 
total idad de éstos (38) en tres grupos: cul t ivo adul-
to reúne a todos aquellos cuya edad es igual a (15) 
o más años (18.42% de los cult ivos evaluados); cul-
t ivo mediano entre siete (7) y catorce (14) años 
(42.11 % de los cultivos evaluados) y cul t ivo joven, 
igual o menor de seis (6) años (39.47% de los cult i -
vos evaluados). (Ver resultados tabla 9). 

Observando los promedios ponderados consignados 
en la tabla 9 se puede detallar que la pol in ización, 
medida sobre la formación de frutos normales, resul-
ta especialmente favorecida en cultivos cuya edad 
es igual o superior a los 15 años (73,28%) y en la 
medida en que la edad del cul t ivo disminuye, la po-
linización se hace menor (63.78% para cul t ivo me-
diano y 59.57% para cul t ivo joven). 

Estudiando los porcentajes promedios de los cul t i -
vos jóvenes para cada una de las zonas se observa 
(tabla 9), que los porcentajes más bajos de poliniza-
ción los presentan las zonas Occidental (46.66%) y 
Central (47.26%). Para las zonas Norte y Oriental 
aumentáron los porcentajes de polinización (68,21%y 
73.63% respectivamente). 

Es importante destacar que en la zona de los Llanos, 
cult ivos jóvenes presentaron porcentajes del 80%. 

Los porcentajes promedios de cult ivos medianos 
(tabla 9) fueron igualmente bajos para las zonas Cen-
tral (44.69%) y Occidental (61.35%). Para las zonas 
Norte y Oriental este porcentaje fué superior (75.56% 
y 80.28% respectivamente). 

En cul t ivo adul to el porcentaje más bajo de pol in i -
zación, lo presentó la zona Occidental (64.29%), 
ocurr iendo porcentajes superiores en las zonas Nor-
te y Oriental (72.04% y 80% respectivamente). 

Aunque en la zona Occidental el porcentaje prome-
dio de polinización fué bajo, dentro de esta zona se 
destaca la alta polinización que presentó Palmas de 
Tumaco. 

Las tablas numeradas del 10 al 24 presentan los análi-
sis de racimos de palma africana para cada planta-
ción en forma detallada mostrando los porcentajes 
de formación de frutos normales, frutos partenocár-
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picos rojos y frutos abortivos o verdes con base en 
número. 

Los porcentajes de polinización para el híbr ido (Col-
desa S.A.) realizados igualmente sobre cinco (5) ra-
cimos arrojaron un índice promedio para frutos nor-
males de 5.65%. Los resultados detallados de estos 
análisis se encuentran consignados en la tabla No. 2 5 . 

CONCLUSIONES 

1.- Asociados con las inflorescencias masculinas 
de palma africana (Elaeis guineensis Jacq), palma 
americana (Elaeis melanococca.) e h íbr ido interes-
pecífico (E. guineensis x E. melanococca.) se repor-
ta la presencia de once (11) especies de insectos, 
la mayoría pertenecientes al orden Coleóptera. 

8.- La cantidad de insectos por espiga presentó 
gran variación dentro de la mayoría de plantaciones 

y la abundancia de éstos estuvo asociada en forma 
general con la edad del cu l t ivo, de tal manera que 
en cultivos adultos la cantidad fué mayor, probable-
mente debido a la estabilidad del habitat propio de 
estas siembras en donde las especies presentan me-
nos disturbios en su actividad, con relación a los cul-
tivos jóvenes. 

9.- Las espigas componentes de las inflorescencias 
masculinas guardaron proporción directa respecto a 
la edad de los cultivos evaluados, de tal forma que a 
mayor edad del cul t ivo mayor número de espigas y 
viceversa. 

10.- Detallando la frecuencia de llegada de insectos 
asociados con la inflorescencia femenina de manera 
general, se concluye que Mystrops spp. y E. subvita-
ttus presentan un patrón de comportamiento dife-
rente; mientras el pr imero está más activo en las ho-
ras cercanas al crepúsculo, el segundo está en las ho-
ras de mayor intensidad lumínica y elevadas tempe-
raturas; además visita continuamente durante el día 
en menor cantidad la inflorescencia. 

11 . - Las especies que comunmente visitaron la in-
florescencia femenina fueron las mismas observadas 
sobre las inflorescencias masculinas. 

12.- En relación al porcentaje de polinización infe-
rido a partir del análisis de racimos se establecieron 
diferencias en la formación de frutos para cada una 
de las zonas evaluadas, siendo el porcentaje prome-
dio de polinización para cada una el siguiente: zona 
Norte: 72 .21 ; zona Central: 45.55; zona Occidental: 
58.42 y zona Oriental : 76.44. 

13.- De manera general la mayor formación de f ru -
tos normales se encuentra relacionado en forma di-
recta con la mayor abundancia de insectos asocia-
dos con inflorescencias y en forma particular, en 
la zona Oriental , esta variable se encontró estrecha-
mente correlacionada con la presencia de Elaeido-
bius subvitattus Faust. 

RECOMENDACIONES 

1.- Aprovechar la visita realizada a las plantaciones 
para que cada una de ellas implemente un estudio 
de seguimiento, aplicando la metodología util izada 
en el presente estudio, a f i n de contar en el fu tu ro 
con suficiente in formación, que proporcione un 

2.- Las especies que se presentaron en mayor can
tidad correspondieron a Mystrops spp. (Coleóptera: 
Nitidulidae) y Elaeidobius subvitattus (Coleóptera: 
Curculionidae). 

3.- En la zona Occidental y no en las demás zonas 
se observó abundantes abejas asociadas únicamente 
con inflorescencias masculinas. 

4.- En las plantaciones visitadas del bajo Calima 
pertenecientes a la zona Occidental no se registró la 
presencia de Mystrops spp en inflorescencia mascu-
lina. La escasa población presente correspondió a E. 
subvitattus. 

5.- En la zona Oriental la presencia de E. subvita-
ttus observada en inflorescencia masculina fué com-
parativamente superior a Mystrops spp. 

6.- La presencia de insectos asociados con inf lo-
rescencias de palma varió considerablemente al ser 
comparadas la palma africana, la palma americana 
(Noli) y el híbr ido interespecífico, siendo mayor y 
variada para la palma africana, menor en el No l í y 
escasa en el h íbr ido. 

7.- Por espiga de inflorescencia masculina la pro
ducción promedio de Mystrops spp. con relación a 
E. subvitattus varió de acuerdo a cada una de las 
zonas visitadas así: Zona Norte 3 : 1 ; Zona Central 
28:1 ; Zona Oriental 1:13 y Zona Occidental 4 : 1 . 
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marco de referencia para la evaluación de los resul-
tados posteriores, a la posible introducción del 
Elaeidobius kamerunicus. 

2.- Aclarar que como los resultados provenientes 
de este estudio corresponden a una situación estáti-
ca en el t iempo, es necesario continuar éste, dado 
que las variables medidas son dinámicas. Factores 
como precipitación, temperatura, intensidad lumí -
nica, cantidad de inflorescencias masculinas por uni-
dad de superficie, cantidad de polen, presentan una 
incidencia directa sobre la actividad de las especies 
insectiles. 

3.- Con base en los análisis de polinización realiza-
dos en las zonas cultivadoras de palma africana del 
país y dado que la zona Central y Occidental pre-
sentaron porcentajes bajos, se sugiere realizar la in-
t roducción del insecto polinizador Elaeidobius ka-
merunicus (Coleóptera: Curculionidae) como una 
de las alternativas tendientes a aumentar la poliniza-
ción de dichas zonas, siempre y cuando las evalua-
ciones realizadas por el ICA sean positivas. 

OBSERVACIONES 

1.- No fué posible evaluar las mismas edades de 
cultivos en las plantaciones visitadas por no dispo-
ner todas ellas de edades similares. 

2.- Las observaciones sobre cultivos adultos estu-
vieron limitadas a las palmas que permit ieron el al-
cance de la inflorescencia masculina, mediante la 
ayuda de la escalera de extensión. 

3.- Quedan pendientes los reportes de identi f ica-
ción y clasificación de las especies nativas asociadas 
con las inflorescencias de palma africana, que fue-
ron enviadas al servicio de faunística de Montpe-
llier (Francia). 

4.- El estudio realizado comprendió diferentes va-
riedades de palma entre las cuales se destacan IRHO, 
PAPUA e ICA. 

5.- Para la determinación del número de inflores-
cencias masculinas por hectárea (F.M.H.) se tuvo en 

cuenta las flores en inicio de antesis y las que pre-
sentaron antesis to ta l . 

6.- En el estudio de frecuencia de llegada de insec-
tos sobre la inflorescencia femenina se seleccionaron 
cultivos jóvenes (menores de 6 años, por la facil idad 
para sus observaciones posteriores). 

7.- Al hacer el análisis de pol inización, no fué po-
sible tomar el peso total inicial del racimo en todas 
las plantaciones, debido a que la capacidad limitada 
de las balanzas disponibles, no lo permi t ió . Por tan-
to , solo se tomó el peso de cada uno de sus compo-
nentes. 

8.- Las ponderaciones para cifras a nivel nacional 
se hiceron sobre la base de que las plantaciones vi-
sitadas en cada zona son representativas de ella. Es 
por esto que el índice de ponderación no es más que 
la participación porcentual del área en producción 
de una determinada zona con relación al área tota l 
de producción. La suma de los índices de pondera-
ción (que son un porcentaje) son iguales a 100. 
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ANEXO 1 

INFORME VISITA INVERSIONES OLEAGINOSAS 

RISARALDA 

VALLE DEL ZULIA (NORTE DE SANTANDER). 

1. Censo de entomofauna asociada con inflorescen
cia masculina. 

La entomofauna asociada con la inflorescencia mas
culina de palma africana correspondió a Elaeidobius 
sp. encontrándose un promedio alto por espiga (203). 
No se observó la presencia de ningun otro insecto. 
Las muestras se tomaron en cultivo 70. 

En el híbrido interespecífico (E. guineensis x E. 
melanococca) se registró la presencia de Elaeidobius 
sp. donde había en promedio, 18 por espiga. Las 
muestras fueron tomadas de cultivo 75. 

2. Análisis de polinización. 

Los resultados de este análisis para la zona del Valle 
del Zulia aparecen en la Tabla 1. 

El porcentaje promedio de polinización para cultivo 
70 (palma africana) fué 67.33% presentando un por-
centaje máximo de 89.03% y un porcentaje mínimo 
de 51.32%. 

En el híbrido interespecífico los porcentajes de po-
linización oscilaron entre 10.51 % y 1 5.72%. 
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