
C.J. Breure. J. Konimor y E. A. Rosenquist 

INTRODUCCION 

Poco después de que New Britain Palm Oi l Develop-
ment L t d . (NBPOD) realizó en 1967 la primera 
plantación comercial a gran escala, se creó el Cen-
tro para la Investigación de Palma Africana de 
Dami (OPRS). El Centro perteneció y fue f inan-

ciado por Harrisons y Crosfield hasta que en 1975 
la propiedad fue transferida a NBPOD, que perte-
nece conjuntamente al gobierno de Papua, Nueva 
Guinea y a Harrisons y Crosfield. 

El OPERS de Dami está situado en la Costa Norte 
de Nueva Bretaña Occidental en Papua Nueva Gui-
nea, La precipitación anual promedio es de aproxi-
madamente 4.000 mm por año y hay unas 1.800 
horas de sol por año (Breure, 1978). La estación 
se desarrolló a partir de bosques secundarios. Los 
suelos volcánicos han respondido muy poco a los 
ferti l izantes (Breure y Rosenquist, 1977). Para lo-
grar la producción máxima fue esencial efectuar 
una polinización asistida hasta que se introdujo 
como agente de pol inización en 1981 el insecto 
Elaeidobius kamerunicus. EI medio ambiente gene-
ral es muy favorable al cult ivo de palma africana. 

La razón más importante para la creación del 
OPRS de Dami era garantizar la disponibi l idad de 
semillas de alto rango para la expansión de la indus-
tria de palma africana en Papua Nueva Guinea. Con 
ese objeto se sembraron en Dami en 1968 proge-
nies derivadas de palmas existentes en el Centro 
para la Investigación de Palma Afr icana de Ha-
rrisons y Crosfield en Malasia. Este material mala-
sio venía de Indonesia, a donde había llegado desde 
Africa. 

Se registraron todos los detalles de los ensayos de 
Dami , incluyendo las medidas de crecimiento no 
destructivas tomadas por los trabajadores mala-
sios (Hardon et al., 1969, Corley et al., 1971). 
Breure (1978, 1982), Rosenquist (1982) y Breure 
y Corley (1983) han publicado algunos de los resul-
tados del programa de reproducción del Centro de 
Dami. 

En 1974 se comenzó con la producción de semillas 
y hacia 1982 se estaban produciendo anualmente 
unos dos millones de semillas. Una gran parte de es
ta semilla se exporta, especialmente a América Cen
tral y del Sur. 

En este art ículo se describen el origen del material 
de reproducción, el rendimiento de los cruces 
introducidos, la formulación de los criterios de se-
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lección y de los objetivos y los resultados de las 
pruebas de progenie efectuadas sobre el material 
de Dami en el medio ambiente local. Se mencio-
nan los criterios para la selección de ortets para su 
mult ipl icación como clones. 

A lo largo del ar t ículo, la "Diferencia Menos Signi-
f icat iva" (LSD) con una probabil idad del 5% se 
indica con un asterisco; con una probabil idad del 
1%, con dos asteriscos; y de 0 . 1 % , con tres as-
teriscos. 

Biología f loral y clasificación 

La palma africana es monoica, produce inflores-
cencias separadas macho y hembra en una misma 
palma en ciclos de duración variable. Es muy fácil 
realizar la polinización controlada para la repro-
ducción y producción de semillas. 

El f ru to tiene un mesocarpio fibroso blando que 
contiene aceite y que rodea a una concha dura o 
endocarpio, y uno a tres palmistes. El aceite se ex-
trae del mesocarpio y del palmiste. 

Se distinguen principalmente tres formas de f ru-
tos según el espesor de la concha: 

— dura. Concha de 2 a 8 mm, sin fibras alrededor 
de la concha; mesocarpio: 35 a 7 0 % . 

— tenera: Concha hasta de 3 mm, rodeada de fi-
bras; mesocarpio: 60 a 9 5 % . 

— pisifera: Sin concha pero con fibras alrededor 
del palmiste aunque puede no haber palmiste. 

El tenera es un híbr ido monofactorial de dura y p¡-
sifera. El cruce de las tres formas de frutos dará los 
siguientes índices de segregación: 

— dura x dura: 100% dura 

— dura x tenera: 50% dura y 50% tenera 

— dura x pisifera: 100% tenera 

— tenera x pisifera : 50% tenera y 50% pisifera 

— tenera x tenera: 25% dura, 50% tenera y 
25% pisifera 

Debido al porcentaje considerablemente más alto 
de mesocarpio, todas las siembras comerciales mo-
dernas usan tenera producida a partir de dura y 
pisifera como progenitores femenino y masculino, 
respectivamente. 

Origen del material de siembra 

Los programas modernos de reproducción de 
palma africana tienen como objetivo la selección 
de palmas dura y pisifera para la producción del 
material híbr ido comercial tenera. 

Se presenta en detalle el origen de los progenito-
res dura y pisifera de Dami puesto que tiene un 
interés histórico y una importancia práctica para 
la comparación con otras fuentes de material de 
siembra. 

Origen de los progenitores dura 

El material dura es de un t ipo referido general-
mente como dura Deli. Hardon y Thomas (1968) 
describen el origen de este material a partir de 
cuatro palmas introducidas al Jardín Botánico de 
Bogor (Indonesia) en 1848 y relatan su subsi-
guiente distr ibución y reproducción en Asia Sur-
oriental. 

Jagoe (1952) describe muy detalladamente la for-
ma como se introdujo en Malasia el material de 
reproducción t ipo " D e l i " . Dentro de los orígenes 
del material dura Deli que se introdujo en Malasia, 
se encuentran algunos relacionados con el linaje 
del material de Dami: 

Selecciones de Serdang Avenue 

Estas son 10 palmas seleccionadas de una avenida 
en donde fueron sembradas 86 palmas (prefi jo: 
S. Av. 1-86) en la estación experimental central de 
Serdang en Selangor, Malasia Occidental, en 1922. 

Palmas Serie E 

Estas palmas se seleccionaron dentro de las proge-
nies derivadas de semillas legítimas de las palmas 
seleccionadas de Serdang Avenue. Las progenies se 
sembraron en 1931 en Elaeis Estate en Johore, y a 
las palmas seleccionadas se les dio el prefi jo E. 

24/Palmas 



Palmas Serie PP 

En 1927 se importaron directamente de Sumatra 
varios miles de semillas dura Deli como base para 
un programa de reproducción. Se seleccionaron 
aproximadamente 130 palmas como palmas pro-
genituras (PP) para la reproducción. 

Palmas Serie UR 

De las palmas Serie E y PP se seleccionó un total 
de 175 para producir 338 progenies que fueron 
sembradas en Ulu Remis Estate en Johore. Las 
progenies se numeraron de UR1 a UR338 y la ma-
yoría de ellas se sembraron en ensayos múlt iples 
entre 1935 y 1941. 

Con base en el rendimiento de las progenies UR, 
se seleccionaron 13 palmas Serie E y 19 palmas Se-
rie PP a las cuales se les dio el nombre de progeni-
tores UR grado A. 

La selección dentro de los orígenes arriba mencio-
nados se hizo principalmente con base en la pro-
ducción de racimos y en el análisis físico de los 
racimos. Sparnaaij (1969), Hartley (1977) y los 
informes anuales Chemara, especialmente el in-
forme de 1954, dan una descripción más detalla-
da de los orígenes y de los procedimientos de se-
lección. 

En 1957 se sembraron en un ensayo múl t ip le de 
progenie en el OPRS de Banting en Selangor, Ma-
lasia Occidental, 20 progenies derivadas de palmas 
seleccionadas en progenies UR y en progenitores 
UR grado A. En este punto, el objetivo era produ-
cir material mejorando dura Deli para la siembra 
comercial. Por esta época comenzó la reproducción 
de palmas dura, específicamente para la produc-
ción de semillas de dura x pisifera. 

Durante muchos años el ensayo de Banting se regis-
t ró completamente por la producción de racimos y 
la composición de racimo, incluyendo el aceite 
contenido en el mesocarpio, al que no se había 
dado antes la atención adecuada. 

Las progenies eran de alto rendimiento y la pro-
ducción media de progenies se situaba entre 198 
y 241 kg. de racimos/palma/año durante los pr i -
meros 8 años de producción. 

Dos de las progenies que tuvieron el mayor rendi
miento en el ensayo de Banting fueron BM 8 y BM 
20. 

El linaje de estas dos progenies es el siguiente: 

Las progenies derivadas de palmas seleccionadas en 
estas progenies de Banting se ut i l izaron como la 
fuente para los progenitores dura Deli de Dami, co-
mo se describirá más adelante (experimento 1). 

Origen de Pisifera 

El origen ú l t imo de los progenitores pisifera de 
Banting y Dami es la famosa palma " D j o n g o " de 
los Jardines Botánicos Eala de Zaire. En menor me-
dida, los progenitores pisifera se derivan de ot ro 
patrón africano tenera. Los dos orígenes se impor-
taron a Indonesia y al l í se reprodujeron antes de 
llegar a Malasia. 

La palma 'Djongo' 

En 1922 se comenzó en Africa un trabajo de se-
lección, estableciendo progenies derivadas de raci-
mos abiertos polinizados de 10 palmas tenera se-
leccionadas en Yangambi, una de las cuales era la 

Palmas/25 



famosa 'Djongo' (— la mejor) de los Jardines Bo-
tánicos Eala de Zaire. Esto fue antes de que se in-
formara sobre el carácter híbr ido de la palma tene-
ra (Beirnaert y Vanderweyen, 1941). 

Los descendientes de las 10 tenera se registraron 
meticulosamente y de las 22 palmas madre se
leccionadas para la producción de semilla, 16 (de 
un total de 370) se derivaban de la palma 'Djongo' 
y sólo 6 (de un total de 1.400), de las otras 9 pal
mas tenera. Esto ¡lustra el rendimiento superior de 
los descendientes de la palma 'Djongo' . 

Palma tenera SP 540T y sus descendientes 

La semilla abierta polinizada de la palma 'Djongo' 
de Eala también se sembró en Sungei Pancur (SP), 
Sumatra del Norte, en 1922. Una de las palmas 
tenera derivadas de la semilla 'Djongo' introduci-
da es la bien conocida SP540T, una palma tenera 
seleccionada para mayor reproducción (la palma 
todavía estaba viva en marzo de 1983). 

La palma SP 540T se autopolinizaba y las semillas 
se sembraron en Polonia (Pol) cerca de Medan en 
1931. Dentro de esta progenie SP 540T autofert i l i -
zada, se seleccionaron 7 palmas tenera principal-
mente por las características de sus racimos y sus 
frutos (Hart ley, 1977). Se hizo el cruce entre her-
manos con dos de estas palmas tenera, y una terce-
ra se cruzó con Pol 3184P, una pisífera hembra fér-
t i l derivada de un patrón tenera diferente importa-
do sembrado en el estado de Bangun Bandar (Bg). 
Estos cruces se sembraron en Ack Pancur (AP) en 
1937. 

Una tenera y una pisífera seleccionadas de estas 
progenies se cruzaron y se sembraron en Banting 
en 1957 como progenie BM 119. 

El linaje de BM 119 es el siguiente: 

Año 

1922 SP540T autofert SP540T autofert 
Bg489.57 x Bg489.46 

1931 Pol3468T x Pol3752T Pol 3601T x Pol3184P 

1937 AP 7/8.945.1107T X AP 9/10.1019.119P 

1957 BM 119 

La fuente actual de pisifera para la producción de 
semillas en Dami es la progenie DM 742, que es un 
cruce entre hermanos entre dos palmas tenera se-
leccionadas en la progenie BM 119. 

La pisifera en BM 119 (Malasia) y DM 742 (Papua 
Nueva Guinea) han sido extensamente sometidas a 
pruebas de progenie y las mejores de ellas se han 
uti l izado como progenitores machos para la pro
ducción de semillas comerciales a muy grande esca
la. Otras pisifera estrechamente relacionadas se han 
uti l izado también para la producción de semilla en 
Indonesia. 

Experimentos en Dami 

Los siguientes experimentos se sembraron en el 
OPRS de Dami con materiales de los orígenes arri-
ba descritos. 

Experimento 1: Fuente de dura Deli (D x D-1968). 

Este experimento incluye 12 progenies dura x 
dura sembradas en 1968 en un bloque al azar con 8 
repeticiones y 20 palmas/testigo, con una densidad 
de 143 palmas/ha. Los resultados (por discutir) se 
presentan en el Apéndice 1. 

Las progenies se derivan de cruces entre palmas se
leccionadas de BM 8 y BM 20, y de cruces entre 
ellas y 4 dura Deli UR no relacionadas del Centro 
de Investigación de Chemara (ver Apéndice 1). 

Experimento 2: Fuente de pisifera (T x T-1968) 

Este experimento comprende 5 progenies tenera 
x tenera sembradas con el objeto de obtener una 
fuente de pisifera. Las progenies se sembraron en 
1968 en un bloque al azar con 6 repeticiones y 16 
palmas/testigo, con una densidad de 143 palmas/ha. 

La pisifera seleccionadas de las dos siguientes pro
genies se probaron como progenitores machos de 
pisifera en los cruces dura x pisifera (experimento 
6): 

- DM 742 (BM 119/31T x BM 119/20T), un cru-
ce entre hermanos hecho en el OPRS de Banting 
entre dos tenera seleccionadas en BM 119. 

- DM 743 (BM 119/20T x BM 29/42T) , un cruce 
entre una palma tenera seleccionada en BM 119 
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y una tenera selccionada en BM 29, derivada de 
una selección 'dumpy ' (E 206.2/4) cruzada con 
una pisifera fért i l (SP 29 /36) , los dos selecciona-
dos en Serdang (Hart ley, 1977 y Chin y Tang, 
1979). 

Experimento 3: Prueba de progenie pisifera 
( D x P- 1968) 

En este ensayo se prueban pisifera de BM 119 
cruzadas con 4 dura Del i , pero no en todas las com-
binaciones. En 1968 se sembraron 15 cruces dura 
x pisifera en un bloque al azar con 5 repeticiones y 
16 palmas/testigo, con una densidad de 143 pal-
mas/ha. Los resultados (por discutir) se presentan 
en el Apéndice 2. 

Experimento 4: Prueba de progenie tenera (T x D-
1968) 

Este ensayo incluye 11 cruces tenera x dura sem-
brados en 1968 ut i l izando 5 repeticiones y 16 pal
mas testigo en un bloque al azar con una densidad 
de 143 palmas/ha. Las progenies se derivan de cru-
ces entre varias tenera de BM 119 y dura Deli Ulu 
Remis seleccionadas. Los resultados (por discutir) 
se presentan en el Apéndice 2. 

Experimento 5: Densidad x fert i l izante (d x P-
1970) 

Este fue un experimento de densidad por fe r t i l i -
zante sembrado en octubre de 1970 con materia-
tenera del mismo linaje, como en el experimento 
3. 

Las cuatro densidades son 56, 110, 148 y 180 
palmas/ha. Breure (1977) da una discusión deta-
llada de este exper imento. 

Experimento 6: Prueba de progenie pisifera 
( D x P - 1976) 

Este experimento incluye 6 pisifera de DM 742; 6 
pisifera de DM 743 y 2 pisifera de BM 119. Inclu-
ye 56 progenies dura x pisifera sembradas en un di-
seño de varios lotes, los principales de ellos, deter-
minados por los progenitores pisifera, con 16 pal-
mas y los lotes secundarios de 4 palmas cada uno 
determinados por los progenitores dura. 

Este experimento se sembró en 1976, con tres re
peticiones a una densidad de 115 palmas/ha y 3 a 
143 palmas/ha. 

Los resultados para los lotes principales (por dis
cut i r) se presentan en el Apéndice 3. 

Procedimiento de registro 

Producción de aceite 

La producción por racimo (peso de la cosecha) por 
cada palma se registró en cada recolección a partir 
del comienzo de la producc ión. 

Ut i l izando procedimientos estándar (Black et al . , 
1963), se analizó una muestra de racimos para es-
t imar la composición del racimo. Los datos prome-
dio sobre la composición del racimo para la proge -
nie se basan en el análisis de un promedio de 490 
racimos en el Exper imento 1 y de aproximada-
mente 100 racimos en los Experimentos 3, 4 y 6. 
Se considera que estas cifras dan una estimación 
confiable de los valores promedio de la progenie 
para los diversos componentes. 

La producción se ha expresado en términos de pro-
ducción de racimos de fruta fresca y también en 
términos de producción de aceite y de palmiste, 
ut i l izando estos datos sobre la composición del ra-
c imo. 

Crecimiento 

Se registraron las mediciones no destructivas, efec
tuadas según el método desarrollado por Hardon 
et al. (1969) y Corley et al. (1971), con el objeto 
de determinar algunos parámetros importantes de 
selección. Corley y Breure (1981) dan más detalles 
al respecto. 

Un parámetro de considerable interés es el índice 
de Racimos (B l ) , es decir la relación de materia se-
ca util izada para la producción de un racimo a la 
producción total de materia seca sobre la t ierra. 
En este estudio, el índice de Cosecha (Hl) se calcu-
la mul t ip l icando el índice de racimo por la relación 
de aceite a racimo seco. Esta def inición excluye los 
palmistes. 
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Otro dato importante es el índice de área de fol laje 
( L A R ) , que significa la relación de la nueva área 
de follaje producida al total de materia seca vegeta-
tiva producida. 

Además, también es importante el incremento 
anual de la altura, ya que ésta con frecuencia deter-
mina la vida económica de un sembrado comercial. 

Estado magnesífero 

En Dami se presentaron muchos síntomas de defi-
ciencia de magnesio, especialmente durante los pr i -
meros años de producción. Como se describirá más 
adelante, el estado magnesífero es un cri terio de 
selección importante. 

La estimación del estado magnesífero se hizo v i -
sualmente, calif icando en una escala de 5 (ausencia 
de síntomas) a 0 (síntomas graves) y analizando las 
muestras de hojas recogidas de todas las palmas en 
cada lote por separado. 

Las correlaciones entre la calif icación de síntomas 
visuales para el promedio de la progenie y los nive-
les de magnesio en 17 hojas para el promedio de la 
progenie fueron muy significativas indicando así 
que los síntomas observados reflejaban una defi-
ciencia de magnesio. 

Los niveles de magnesio de las hojas en las palmas 
individuales se calcularon mediante muestreos repe-
tidos a intervalos mensuales y el amontonamiento 
de las muestras antes de efectuar el análisis. 

Selección de material progenitor: objetivos y tasa 
de progreso 

El objeto de un programa de reproducción debe 
ser la selección de progenitores dura hembras y pisi-
fera machos para producir material tenera que dé 
una producción máxima de aceite por hectárea du-
rante toda la vida económica del sembrado. Los 
progresos en la producción del material tenera de-
seado son mayores cuando las características se-
leccionadas en los progenitores son altamente he-
reditarias. 

Los elementos importantes de la producción de 
aceite por palma son el número de racimos, el peso 
de los racimos, la relación de fruta a racimo, la rela-

ción de mesocarpio a fruta y la relación de aceite a 
mesocarpio. 

Los anteriores trabajos sobre la reproducción de 
palma africana, por lo general, han dado importan-
cia únicamente a la selección según la producción 
de aceite por palma. Pueden utilizarse datos histó-
ricos para estimar la posible tasa de progreso en el 
aumento de la producción de aceite por palma. 
Hardon et al. (1982) han revisado los datos de un 
experimento que compara cuatro poblaciones dura 
Deli , que van desde semillas abiertas polinizadas de 
palmas sembradas en 1878 hasta progenies dura x 
dura sembradas en 1969. 

El experimento sugiere una mejora del 23° /o en 
la producción de aceite en la primera generación de 
selección, y del 10-15% por generación de ahí en 
adelante. 

El progenitor pisífera no puede juzgarse por su pro-
pia producción, sino únicamente por la producción 
de sus progenies. Los mismos autores (Hardon et 
al., 1982) revisaron los datos de 7 ensayos de pro-
genie pisifera realizados sobre un promedio de 7 
palmas pisifera por ensayo. La mejor pisifera en 
cada ensayo dio en promedio una producción de 
aceite superior en 12% al promedio. 

Estas conclusiones conf i rman que la producción de 
aceite por palma puede incrementarse mediante la 
selección y dan una indicación de la posible tasa de 
progreso. 

La producción de aceite por hectárea está determi-
nada por la producción de aceite por palma y por 
la densidad de siembra. También existen diferen-
cias en la tolerancia a la competencia entre palmas, 
ya que el nivel de competencia está directamente 
relacionado con el vigor. 

Varios programas de reproducción han considerado 
la altura como cri terio de selección y se han encon-
trado grandes diferencias entre la progenie (de 
Berchoux y Gascon, 1965; Hardon, 1969; Breure, 
1982), pero sólo recientemente han empezado a 
considerarse como importantes en el trabajo de se-
lección otras características más relacionadas con 
la competencia entre palmas (Hardon et al., 1972; 
Hirsh, 1980; Breure y Corley, 1983). 
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En el Centro de Dami se han desarrollado técnicas 
de selección que deberían conducir al desarrollo de 
las palmas menos competit ivas que pueden sem-
brarse en mayores densidades. 

Selección según producción de aceite por palma 

Hardon (1976) ha analizado la transmisión heredi-
taria de los componentes de la producción. 

En Dami se ha conf i rmado que generalmente el ni-
vel de transmisión hereditaria de la producción de 
racimos es bajo. Breure y Corley (1983) encontra-
ron valores poco significativos de la correlación 
progenitores-descendencia en la producción de ra-
cimos de frutas. Estos datos, así como la mayoría 
de los datos publicados, se basan en progenies de 
palmas progenitoras que han sido seleccionadas por 
su alto rendimiento. Las conclusiones habrían sido 
diferentes si las progenies estudiadas hubieran pro-
venido de apareamientos al azar. A pesar de que se 
ha demostrado que el nivel de transmisión heredi-
taria de la producción de un racimo es bajo, la po-
lít ica adoptada en el Centro de Dami consiste en 
seleccionar progenitores con un alto nivel de pro-
ducción de racimos. 

La tasa de extracción de aceite depende de tres ele-
mentos: f ru to / rac imo, mesocarpio/fruto y aceite/ 
mesocarpio. El análisis de Hardon atr ibuye un alto 
nivel de transmisión hereditaria a la relación meso-
carpio a f ru to , pero estos datos se basan en proge-
nitores dura o progenies dura o en progenitores te-
era y progenies tenera. Sparnaaij (1969) y Van 
der Vossen (1974) señalaron que generalmente 
existe una correlación baja por la relación meso-
carpio a f ru to entre los progenitores femeninos du-
ra y su descendencia tenera. 

Esto ha sido conf i rmado en el Centro de Dami a 
partir de los progenitores dura (Experimento 1) y 
su descendencia tenera (Experimento 6), que dan 
a una correlación de sólo +0 .46* La correlación 
entre los índices mesocarpio a f ru to de los herma-
nos completos dura y tenera en el Experimento 
4 fue solamente de +0.23. 

Se registraron bajos niveles de transmisión heredita-
ria para f ru to/ rac imo y aceite/mesocarpio, debido 
probablemente no a una falta de variación genética 
sino a un componente importante de varianza del 
medio ambiente (Hardon et al., 1982). 

Los datos de los Experimentos 3 y 6 muestran que 
a pesar del bajo nivel aparente de transmisión he
reditaria de los elementos de la relación aceite a 
racimo, existen diferencias importantes entre las 
progenies D x P. 

La mayoría de las palmas pisifera no desarrollan 
racimos normales, de tal manera que es imposible 
hacer la selección por fenotipos de los progenito
res pisifera en cuanto a la producción de aceite. El 
valor de la selección por fenotipos se reduce tam
bién para los progenitores dura debido al bajo ni
vel de transmisión hereditaria de los componentes. 

Esta es una de las razones por las cuales todas las 
pisifera utilizadas en Dami para la producción de 
semillas han sido sometidas a pruebas de progenie. 
Además, como explicaremos más adelante, se está 
adelantando un programa para la aplicación de 
pruebas de progenie a progenitores seleccionados 
dura Deli. 

Selección según estado magnesffero (Mg) 

Se ha demostrado que en algunos cultivos existen 
diferencias en los niveles de magnesio de las hojas 
entre las progenies (Epstein, 1972), y también se 
han encontrado diferencias significativas en las pro-
genies de la palma africana (Coulter y Rosenquist, 
1955; Breure, 1982; Ollagnier, 1983). 

En el Centro de Dami se calif icaron los síntomas de 
la deficiencia de magnesio y se analizaron muestras 
de hojas. Uti l izando los promedios de progenie, la 
correlación entre los síntomas visuales y el nivel 
de magnesio en 17 hojas fue de + 0 , 8 6 * * * en el Ex-
perimento 1 y de + 0 , 9 2 * * * en el Experimento 3 
(Rosenquist, 1982). Es indudable que los síntomas 
observados indicaban una deficiencia de magnesio. 

En los dos ensayos de progenie D x P (Experimen-
tos 3 y 6), Breure (1982) encontró una correlación 
de + 0 . 7 0 * * entre el estado magnesífero medio de 
la progenie y la producción de aceite. En el Experi-
mento 1, existía una correlación entre la produc-
ción de aceite y los síntomas visuales, así como en-
tre la producción de aceite y el nivel de magnesio 
de las hojas (Rosenquist, 1982). 

En un ensayo comercial para la prueba de progenie 
realizado en un estado cercano se encontró una co-
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rrelación de + 0 , 6 3 * * entre la producción del raci-
mo en los primeros 18 meses y el nivel del estado 
magnesífero. 

Una relación similar se encontró en un experimen-
to realizado en Aek Kawasan, Sumatra del Norte, 
en el " Ins t i tu t de Recherches pour les Huiles et 
Oléagineux" ( IRHO) , en donde la deficiencia de 
magnesio se ha const i tu ido en un problema (Ollag-
nier, 1983). Es interesante anotar que los fert i l izan-
tes magnésicos uti l izados en los ensayos de fer t i l i -
zación realizados en Dami, no lograron curar los 
síntomas de deficiencia de magnesio ni aumentar la 
producción (Breure, 1978; Breure y Rosenquist, 
1978). 

El grado de transmisión hereditaria de los niveles 
de magnesio de las hojas ha sido estudiado por Tan 
y Rajaratnam (1978), quienes encontraron un valor 
de 0,85 para la estricta transmisión hereditaria con 
base en el progenitor macho pisifera en un ensayo 
de progenie dura x pisifera. 

El alto nivel de transmisión hereditaria del estado 
magnesi'fero lo conf i rman las correlaciones alta-
mente positivas obtenidas uti l izando los datos de 
los progenitores dura del Experimento 1, de los 
progenitores pisifera del Experimento 2 y de sus 
progenies D x P en el Experimento 6. La correla-
ción entre los valores de magnesio en las hojas del 
progenitor medio y el i'ndice de magnesio de su 
progenie, fue de + 0 , 7 2 * * y la correlación entre el 
progenitor macho y su progenie fue de + 0 , 7 8 * * . 

Se, obtuvo una correlación mucho más baja en 
cuanto al estado magnesífero (r = 0,24) entre los 
progenitores femeninos dura Deli y su descenden-
cia, pero en un ensayo realizado en el Centro de 
Dami con una segunda generación de dura x dura, 
la correlación en cuanto al estado magnesiífero en-
t re los progenitores medios (Exper imento 1) y su 
descendencia fue de + 0 , 6 4 * * . 

De lo anterior se concluye que los progenitores que 
tienen un buen estado magnesífero pueden producir 
progenies con potencial para un alto rendimiento 
cuando se siembran en el medio de Dami. Esto es 
especialmente út i l cuando se va a tomar una 
decisión sobre cuál pisifera debe someterse a una 
prueba de progenie. 

En muchas otras regiones del mundo la deficiencia 
de magnesio const i tutye un problema. En la Amé-
rica Latina t ropical , el 49% de los suelos tienen 
deficiencia de magnesio (Sánchez y Cochrane, 
1980). La semilla que ha sido seleccionada en Dami 
por su elevado estado magnesífero podría adaptar-
se muy bien a las zonas con deficiencia de mag-
nesio. 

Selección según la producción de aceite por 
hectárea 

En muchos cultivos productores de frutas y semi
llas, el mayor incremento de producción por área 
unitaria se ha obtenido a través de la reproducción 
con base en altos índices de Cosecha (H l ) , lo que 
significa que se aumenta la materia seca en las par-
tes generativas, a expensas del crecimiento vegeta-
t ivo (Spitters, 1983). Hardon et al. (1982) sugiere 
que este enfoque se adopte también en la repro-
ducción de la palma africana. Para hacer una esti-
mación del índice de cosecha en la palma africana 
es necesario tener una cifra confiable respecto a la 
relación aceite a racimo, lo que no siempre es posi-
ble. Por diversas razones, pero especialmente por-
que es más fácil de medir con precisión, se utiliza 
con mayor frecuencia en las palmas africanas el 
índice de Racimo (Bl ) . 

Hardon et al. (1982) sugieren que las palmas con 
un índice de racimo elevado estarían especialmente 
indicadas para siembras de alta densidad y que la 
reproducción de la palma africana debería util izar 
este enfoque como un medio para lograr mayores 
rendimientos por hectárea. 

En el medio de Nueva Bretaña Occidental es ma-
yor el crecimiento vegetativo y más pronunciada 
la competencia entre palmas que en otros lugares 
(Breure, 1982). Por lo tanto , se realizó un estudio 
del enfoque propuesto por Hardon. 

Con base en los resultados del Experimento 5, 
Breure y Corley (1983) demostraron que las pal-
mas seleccionadas por su alto índice de racimo t ie-
nen un mejor rendimiento que el promedio en una 
siembra de alta densidad. 

Por lo tanto , se considera que un alto índice de ra-
c imo es una característica muy deseable para el ma-
terial tenera comercial, especialmente en condicio-
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nes locales y siempre que sea un problema el creci-
miento vegetativo excesivo. 

El material de reproducción que se introdujo al 
Centro de Dami había sido seleccionado únicamen-
te con base en la producción y la calidad del raci-
mo. Sin embargo, un estudio sobre las palmas indi-
viduales de los experimentos 3 y 5 indicó que exis-
te un alto grado de variabil idad en el índice de raci-
mo, lo cual sugiere que es posible mejorar el índice 
de racimo a través de la reproducción. 

Fue posible estudiar el nivel de transmisión heredi-
taria del índice de racimo ut i l izando los datos so-
bre los progenitores del experimento 1 y sus proge-
nies en el experimento 6. Desafortunadamente, la 
correlación entre los progenitores hembras y sus 
progenies fue bastante baja (r = 0,33). Breure y 
Corley (1983) estudiaron el tema en detalle y con-
cluyeron que la selección según el índice del raci-
mo puede ser efectiva si se basa en los promedios 
de las progenies, pero que puede no serlo si se re-
fiere a palmas individuales. El hecho de que las pal-
mas pisifera casi nunca producen f rutos y no pue-
dan por lo tanto seleccionarse según el índice de 
racimo, const i tuye un problema adicional para la 
reproducción de palmas tenera con un alto índice 
de racimo. 

Un índice alto de área de fol laje (LAR) implica 
que la palma desvía más materia seca vegetativa 
hacia los tejidos fotosintét icos que hacia el t ronco, 
los pecíolos y el raquis. Corley (1973) sugirió que 
debería intentarse aumentar este índice mediante 
selección. Breure (en preparación) sugiere que la 
selección simultánea según el Bl y el L A R puede 
ser más efectiva que la selección según el Bl única-
mente en cuanto al aumento del B l . A esta obser-
vación se ha llegado como resultado de cuatro 
factores: 

En primer lugar, puede demostrarse que existe una 
correlación entre Bl y L A R . Uti l izando los datos 
sobre progenies de los experimentos 3, 4 y 6, las 
correlaciones entre Bl y L A R fueron de + 0 , 5 4 * , 
+ 0 , 6 4 * * y + 0 , 8 6 * * * , respectivamente. Conside-
rando las palmas individuales en el experimento 4, 
la correlación entre Bl y L A R es de + 0 , 5 1 * * . 

En segundo lugar, el nivel de transmisión heredita-
ria de L A R es mucho más alto que el de B l . Las es-
timaciones basadas en los valores de L A R para los 

progenitores dura y pisifera (experimentos 1 y 2) y 
su descendencia tenera (experimento 6) muestran 

las siguientes correlaciones: 

Progenitores hembra: descendencia + 0 , 6 0 * * 
Progenitores macho : descendencia + 0 . 6 4 * * 
Progenitores medios: descendencia + 0 . 7 7 * 

La existencia de la correlación entre el progenitor 
macho y la descendencia reviste un interés particu-
lar para la selección de pisifera. 

En tercer lugar, ut i l izando otra vez los datos de los 
experimentos 1, 2 y 6, se observa que existe una 
mayor correlación entre los valores L A R del proge-
ni tor medio y el Bl de su progenie ( +0,56*) que 
entre el Bl de sus progenitores hembra y el Bl de 
su descendencia ( r= +0 ,31 * * ) . 

En cuarto lugar, existe una prueba directa de que la 
selección simultánea según el Bl y el L A R es más efec-
tiva que la selección según el Bl únicamente. En el ex-
perimento 6 se consideraron las progenies de 8 pisi-
fera derivadas de BM119 /DM 742. Cada pisifera 
se cruzó con 4 dura Del i . Cada progenitor dura 
Deli se clasificó según el índice de racimo única-
mente como Bl alto (a) o Bl bajo (b). También se 
clasificaron según el Bl y el L A R simultáneamente 
como Bl alto y L A R alto (c) o como Bl bajo y 
L A R bajo (d). 

La Tabla 1 muestra la relación entre el Bl de los 4 
grados de progenitores y los valores promedio del 
Bl de sus progenies. 

Tabla 1 
índice de racimo 

La selección efectuada según el índice de racimo 
únicamente no modi f icó el Bl de las progenies 
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(0,504 y 0,502), pero la efectuada simultáneamen-
te según Bl y L A R ocasionó una modif icación sus-
tancial en el Bl de la descendencia (0,514 y 0,442). 

Todavía está en curso la investigación sobre los be-
neficios que representa la selección de progenito-
res efectuada simultáneamente según el Bl y el 
LAR con el objeto de mejorar el Bl de sus proge-
nies, pero ya se está introduciendo este procedi-
miento de selección. 

Podrá lograrse un mayor progreso en el aumento de 
la producción por hectárea a través de la selección 
de palmas en las cuales la tasa inicial de expansión 
del follaje es alta pero cuyo follaje es relativamente 
pequeño en su plena madurez. Existen diferencias 
entre las progenies y entre las palmas individuales. 
Por ejemplo, las áreas promedio de follaje de dos 
progenies en el experimento en la tabla siguiente: 

TABLA 2 

AREA DE FOLLAJE (m2 )* 

Nota* Clasificados sobre 15 entre paréntesis. 

En los años 5 y 6, la progenie DM 751 tuvo un fo-
llaje mayor que el promedio, y la progenie DM755, 
menor que el promedio. En los años 11 y 12 la 
evolución del follaje fue inversa. 

En otros artículos se publicarán más datos sobre es-
te tema (Breure, en preparación). 

Selección según el aumento de la altura 

Con frecuencia una altura excesiva es el factor que 
l imita la vida económica de una plantación. Por lo 
tanto, es deseable lograr un aumento anual bajo en 
la altura de las palmas. 

En el experimento 3, Breure (1982) encontró una 
correlación negativa baja entre la altura promedio 
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de la progenie y la producción y también entre la 
altura de las palmas individuales y la producción. 
Esto concuerda con los resultados obtenidos por 
Hirsch (1980). Estos resultados indican que es posi-
ble hacer una selección según un pequeño aumento 
de la altura sin sacrificar el potencial de pro-
ducción. 

En los experimentos 1 y 6 se encontró una correla-
ción positiva entre los progenitores medios y la 
descendencia (r = + 0 , 5 2 * * ) en cuanto al aumento 
de la altura (Breure y Corley, 1983). La correla-
ción respecto a la altura entre los progenitores ma-
chos en el experimento 3 y su descendencia es de 
+ 0,79* (Breure, 1982). La altura y los aumentos 
de altura son altamente hereditarios. 

Uti l izando el mismo procedimiento con el cual se 
elaboró la Tabla 1, se identi f icaron los más altos y 
los más bajos de los cuatro dura cruzados con cada 
uno de los 8 pisifera. En el experimento 6 se ob-
servó la altura promedio de sus progenies. Las ci-
fras sobre altura que se registraron fueron desde la 
base de la hoja 45 en el sexto año para los progeni-
tores dura y también en el sexto año para sus pro-
genies. 

TABLA 3 

ALTURA (cm.) EN EL SEXTO AÑO 

De lo anterior se concluye que la selección según 
un aumento anual de altura más bajo es efectiva. 
Las palmas pisifera pueden seleccionarse por esta 
característica. 

Producción de semillas: aspectos generales 

Los primeros progenitores para la producción de 
semillas se seleccionaron en 1973 uti l izando los 
datos limitados que en ese entonces estaban dis
ponibles. Se produjo un número l imitado de se
millas únicamente para uso local. 

La selección era más confiable a medida que se dis
ponía de un mayor número de datos y las ventas 



comenzaron en pequeña escala en el año f inanciero 
abril 1975/marzo 1976. Hacia 1978 se obtuvieron 
los primeros resultados del ensayo de progenies 
sembrado en 1976 y se revisaba periódicamente 
la lista de las palmas progenitoras. La producción 
de semillas aumentó aproximadamente a 1.5 mi 
llones por año. 

Durante algunos años se produjeron en Dami dos 
cepas de semillas. La cepa del número alto de ra-
cimo (HBN) se produjo a partir de palmas para las 
cuales el principal cr i terio de selección era la pro-
ducción por palma. La cepa del índice sexual pro-
medio (MSR) se produjo a partir de palmas en las 
cuales se daba preferencia a aquellas palmas que te-
nían un número menor de racimos pero con raci-
mos más grandes, con más flores macho, troncos 
más cortos y follajes más pequeños. En 1980 deja-
ron de producirse dos cepas separadas, al adoptarse 
los actuales procedimientos de selección. 

Desde 1980 se adoptaron los criterios de selección 
arriba descritos y volvió a revisarse la lista de pal-
mas progenitoras. Actualmente se están ut i l izando 
alrededor de 450 palmas dura Deli para la pro-
ducción de semillas (Apéndice 1). Periódicamente 
se suprimen de la lista de cruces algunas palmas, 
cuando hay más información disponible sobre sus 
progenies. 

En 1978 se sembró otra generación de progenito-
res dura (D x D). Más recientemente se selecciona-
ron algunos progenitores dura ut i l izando los ú l t i -
mos criterios de selección. Se hicieron cruces en-
tre estos úl t imos y las progenies se sembrarán en 
1983. Cuando las selecciones de esta siembra co-
miencen a utilizarse como progenitores para la pro-
ducción de semillas hacia 1989, habrá una mejora 
significativa en la producción potencial de aceite 
por hectárea de la semilla producida. Será necesa-
rio efectuar ensayos de densidades para establecer 
la densidad ópt ima de siembra. 

También se sembró en 1978 otra generación de 
cruces T x T para obtener progenitores pisifera me-
jorados. Se está adelantando la selección de proge-
nitores tenera ut i l izando los úl t imos criterios de se-
lección y se planea efectuar otra siembra de cruces 
T x T . 

Independientemente de los criterios que se tengan 
en cuenta, la selección de palmas progenitoras ma-

chos y hembras comprende los tres procedimientos 
siguientes: 

— Evaluación y selección de las progenies que van 
a uti l izarse; 

— Selección de las palmas individuales dentro de 
las progenies seleccionadas; 

— Apl icación de la prueba de progenie a todos los 
pisifera que van a utilizarse como progenitores 
machos, y a todos los progenitores dura Deli que 
sea posible uti l izar. 

Los procedimientos uti l izados en el Centro de Da-
mi para la selección de los progenitores dura y pi-
sifera se consideran por separado. 

Selección de dura Deli 

En el Apéndice 1 se presenta un resumen de los da-
tos relativos a la siembra de progenies dura Deli 
efectuada en 1968. La interpretación de los resulta-
dos se di f icul ta un poco debido a las variaciones en 
el grado de endocría. Las progenies 702 y 706 se 
"au to fe r t i l i zan" , pero la disminución de la endo-
cría ha sido baja y las producciones de aceite son 
iguales al promedio del ensayo. Las palmas se-
leccionadas dentro de la progenie DM 702 produ-
jeron en el experimento 6 algunas progenies de 
buena calidad. 

A pesar del origen genético l imi tado, existen dife-
rencias significativas entre las progenies, no sólo en 
lo referente a la producción sino también en cuan-
to al crecimiento y al estado magnesífero. 

En el Apéndice 1 se han señalado las característi-
cas débiles. Al seleccionar las palmas individuales 
es necesario asegurarse de que son buenas en cual-
quiera de las características en las cuales la proge-
nie es débi l . 

El número de palmas seleccionadas en las diversas 
progenies se indica en la columna derecha. En al-
gunas progenies todas las palmas han sido rechaza-
das. Aunque la progenie DM 704 es débil tanto en 
producción como en estado magnesífero, se se-
leccionaron algunas palmas de ella debido a las 
características de crecimiento muy deseables. 
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En los ensayos de progenie D x P, los progenito-
res dura deberían seleccionarse según la alta pro-
ducción de aceite, pero es imposible seleccionar 
las palmas pisífera según la producción de aceite. 
En los ensayos existentes los progenitores dura no 
han sido seleccionados por sus características de 
crecimiento. Uti l izando los datos del experimento 
3 (Apéndice 2) puede elaborarse la tabla siguiente, 
tomando los rendimientos promedio de dura BM 
8/19 y BM 20/38, cada uno de los cuales fue cru-
zado con cuatro pisifera. 

TABLA 4 

Producción promedio de aceite, características de crecimiento y 
estado magnesífero de las progenies D x P de dos progenitores dura 

En términos de producción de aceite no existe nin-
guna diferencia entre los dos progenitores dura, pe-
ro en términos de características de crecimiento y 
estado magnésico la progenie BM 8/19 es clara-
mente un mejor progenitor. 

El experimento 6 consistió también en un ensayo 
de progenie D x P y la palma dura DM 703.220 se 
cruzó con tres pisifera diferentes, y la DM 702.806 
con cuatro pisifera diferentes. La tabla 5 se elaboró 
uti l izando los datos del experimento 6 relativos a 
los lotes secundarios. 

Aunque la producción de aceite de los progenies 
DM 703.220 y 702.806 es cercana al promedio, es 
evidente que las características de crecimiento de 
las progenies DM 703.220 son superiores al prome-
dio de aquellas de otros dura cruzados con el mis-
mo pisifera. Las progenies 702.806 tienen caracte-
rísticas de crecimiento bastante pobres. 

Estos ejemplos de ensayos con la progenie pisifera 
(experimentos 3 y 6) muestran que los ensayos de 
progenie también pueden proporcionar informacio-
nes útiles respecto a los progenitores dura y que las 
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progenies de algunas palmas dura t ienen mejores 
características de crecimiento. 

No es posible someter a pruebas de progenie a to-
dos los progenitores dura Deli antes de comenzar a 
util izarlos como progenitores. Sin embargo estas 
pruebas se están practicando lo más rápido posi-
ble. El experimento 6 incluye 52 progenies deri-
vadas de los 14 pisifera a los cuales se están apli-
cando las pruebas de progenie. Los pisifera se cru-
zaron con 29 progenitores dura Deli diferentes, y 
ia información respecto a sus progenies ha sido ut i -
lizada para revisar la lista de las palmas progenitu-
ras. 

Se han sembrado otros 3 experimentos similares al 
experimento 6 y, aunque han sido diseñados para 
aplicar la prueba de progenie a los pisifera, suminis-
tran datos sobre un total de 43 dura Deli. 

Además de los experimentos formales se están sem-
brando "ensayos comerciales de progenie". Cada 
lote comprende dos hileras desde el borde de la 

TABLA 5 

Caracteríticas de crecimiento y producción de aceite de las proge
nies específicas D x P, en comparación con el promedio de otros 
dura cruzados con el mismo pisifera. 



carretera hacia el centro del campo, de tal manera 
que un recolector pueda cargar los racimos a lo lar
go de su línea de recolección hasta un punto al bor-
de de la carretera con un mín imo de supervisión. 
Los racimos se colocan en una red de recolección y 
se pesan, a medida que se van cargando al camión, 
en una pesa de muelle colocada entre el gancho de 
la grúa y la red de carga. Usualmente son dos hile-
ras de 30 palmas a partir de las cuales se obtiene 
una progenie de 60 palmas. 

De 1975 a 1980 se sembraron 8 "ensayos comer-
ciales de progenies". Estos incluían por lo menos 
una, pero generalmente dos o tres, progenies de-
rivadas de 153 progenitores dura Del i . Algunos de 
estos también se están probando en los ensayos for-
males. En to ta l , se están observando las progenies 
de 173 progenitores dura Deli derivados del total 
de 449 palmas madre. 

Los ensayos comerciales proporcionan informacio-
nes valiosas y actualmente se están realizando de 
manera más formal . El Departamento de Investiga-
ción retira 150 semillas de cada cruce producido 
que aún no esté en el ensayo. Una vez al año esta 
semilla se germina y las plantas resultantes se siem-
bran en un área compacta de ensayo comercial. 
Todos los portadores de semilla se someterán a es-
te t ipo de pruebas de progenie lo más pronto posi-
ble. 

En los ensayos comerciales se obtienen los siguien-
tes registros de cada progenie por separado: 

— Producción total de los racimos (no por palma); 

— Medidas de follaje y de t ronco al comienzo del 
cuarto año de producción - un método para 
calcular todos los parámetros importantes a par-
t ir de una sola medida ha sido desarrollada por 
Breure (en preparación); 

— Evaluación visual del estado magnesífero en va-
rias ocasiones y un solo análisis de fol la je; 

— Análisis de 60 racimos representativos por proge-
nie derivados de progenies que no han sido des-
cartadas con base en los anteriores registros. 

La calidad de la semilla producida mejorará progre
sivamente a medida que los resultados de estos en

sayos se uti l icen para suprimir de la lista de cruces 
las palmas madre menos deseables. 

Selección de progenitores pisifera 

Un progenitor macho puede utilizarse para produ-
cir 500.000 semillas en un año, pero un progenitor 
hembra no podrá producir más de 15.000 semillas. 
La selección de pisifera es muy importante. 

Los progenitores pisifera se seleccionaron usual-
mente dentro de cruces T x T. Las mejores proge-
nies T x T pueden identificarse uti l izando los crite-
rios de selección ya mencionados. La producción 
de los racimos, las medidas de crecimiento y el es-
tado magnesífero pueden evaluarse uti l izando da-
tos de las palmas dura y tenera, pero los compo-
nentes del racimo sólo pueden evaluarse en las pal-
mas tenera debido a la baja correlación que existe 
entre las palmas tenera y sus hermanos dura, espe-
cialmente en cuanto al porcentaje de la relación 
mesocarpio a f ru to (Van der Vossen, 1974). 

Dentro de un cruce T x T habrá varios pisifera. Co-
mo puede observarse en los Apéndices 2 (para pi-
sifera BM 119) y 3 (para pisifera DM 742 y DM 
743), existen grandes diferencias entre los herma-
nos pisifera en cuanto a su valor como progenito-
res. Dentro de las mejores progenies, la pisifera de-
be seleccionarse dentro de una prueba de progenie 
ya que no es práctico seleccionarlas todas. 

Como la mayoría de los pisifera producen racimos 
abortivos, poco significado tienen los datos sobre 
producción. En el pasado no existían criterios sa-
tisfactorios para seleccionar un progenitor pisifera 
dentro de una progenie. Como ya se ha demostra-
do, el L A R y el estado magnésico (calif icación vi-
sual y análisis de hojas) son criterios efectivos para 
el medio de Dami y se están uti l izando actualmen-
te. Las palmas más altas se descartan. Actualmente 
se está evaluando la posibilidad de uti l izar la veloci-
dad de expansión del área del follaje. 

Los resultados del experimento 3 (Apéndice 2) y 
del experimento 6 (Apéndice 3) hacen evidente la 
necesidad de someter los pisifera a prueba de pro-
genie. En el experimento 3, el pisifera BM 119/18 
es superior a su hermano BM 119/16, ya sea que 
haya sido cruzado con dura Deli BM 8/19 o con 
dura BM 8/165. El pisifera BM 119/18 es superior 
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no sólo en cuanto a la producción de aceite sino 
también respecto al índice de cosecha, al índice de 
racimo, al índice de área de follaje y al estado mag-
nésico. 

En el experimento 6 (Apéndice 3), el pisífera DM 
742/207 es superior al promedio de sus 5 herma-
nos respecto a la producción de aceite y a otras ca-
racterísticas secundarias. Los cuatro cruces deriva-
dos de SM 742/207 son muy buenos. 

Uti l izando los datos del experimento 6, se han se-
leccionado los siguientes pisífera que se están ut i l i -
zando para la producción de semillas comerciales: 

Progenie DM 742 palmas 112, 205, 207 y 316. 

A esta lista podrán agregarse otros pisífera cuando 
se obtengan otros datos a partir de los úl t imos en-
sayos de progenie pisífera. 

Selección de ortets para crear clones 

Un ortet es el plantón del cual se toma una muestra 
de te j ido con miras a la producción de plantas cló-
nales en cult ivos de te j ido. Corley et al. (1982) in-
fo rmó que en 1980 se plantaron en el campo más 
de 3.000 palmas que representaban 32 clones. Des-
de entonces, ha habido rápidos progresos y los clo-
nes de palma africana se están convirt iendo en una 
muy buena posibil idad comercial. 

En el Centro de Dami se han seleccionado como or
tets más de 100 palmas tenera y se han tomado las 
muestras de sus tej idos con el f i n de realizar su 
mult ip l icación en clones. 

Los criterios de selección han sido similares a los 
que ya se describieron para la selección de progeni
tores. Las palmas tenera se seleccionaron no sólo 
por su alta producción de aceite sino también por 
sus altos índices de racimo y de área de fol laje, por 
sus bajos aumentos anuales de altura y por su buen 
estado magnesífero. 

APENDICE No. 1 

EXPERIMENTO No. 1 • FUENTE DE DURA DEL I - SEMBRADO EN 1968 

VALORES DEL PROMEDIO DE LA PROGENIE DE IMPORTANTES CRITERIOS DE SELECCION (160 PALMAS POR PROGENIE) 

Nota: Las características débiles están subrayadas. 
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APENDICE No. 2 

EXPERIMENTO 3 - PRUEBA DE LA PROGENIE PISIFERA Y EXPERIMENTO 4 

PRUEBA DE LA PROGENIE TENERA 

SEMBRADOS EN 1968. PROMEDIOS DE LA PROGENIE PARA PRODUCCION. CRECIMIENTO Y ESTADO MAGNESIFERO 

(80 PALMAS POR PROGENIE) 
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Corley et al. (1982) consideran que los clones pue-
den tener una producción superior en un 30% a la 
de los plantones. Los ortets del Centro de Dami 
se han seleccionado cuidadosamente y se espera 
que produzcan algunos buenos clones con un po-
tencial alto de producción por hectárea. 

Potencial de producción de la 

semilla comercia! 

A partir del Exper imento 6 (Apéndice 3) puede 
calcularse que la producción promedio de palmas 
derivadas de las cuatro pisifera seleccionadas ha 
sido de 48,9 kg. de aceite por palma durante los 
primeros cuatro años de producción. Esta cifra se 
basa en las 96 palmas de cada una de las 4 pisife-
ra, sin excluir aquellas de bajo rendimiento. La 
cifra equivalente para el tercero y cuarto años fue 
de 55,2 kg de aceite/palma/año. Suponiendo 
que la densidad de siembra es de 138 palmas/ 
hectárea y que el porcentaje de recuperación 
es de 9 0 ° / o , la producción comercial promedio en 

el tercero y cuarto años de producción habría sido 
de 6,8 toneladas de aceite/hectárea/año. Esta pro-
ducción puede compararse a la que se está obte-
niendo con las plantaciones comerciales en la re-
gión. 

Se logrará una mejora gradual continua del material 
de siembra cuando se haga una nueva selección de 
los progenitores sobre la base de los futuros resulta-
dos obtenidos a part ir de los diversos experimentos 
en curso. A largo plazo, habrá aún más progresos a 
través de los programas de reproducción en curso, 
en los cuales se han uti l izado los úl t imos criterios 
de selección con el f in de crear la siguiente genera-
ción de progenitores dura y pisifera. 

Reconocimientos 

— Primero Publicado (en inglés) en Oi l Palm News 
No. 26 (1982). 

— A Tropical Development and Research Insti tute 
y HFAS L t d . por permit i r su publ icación. 

APENDICE No. 3 

EXPERIMENTO 6 - PRUEBA DE LA PROGENIE PISIFERA SEMBRADO EN 1976 

VALORES PROMEDIO DE LA PROGENIE PISIFERA DE IMPORTANTES CRITERIOS DE SELECCION 

(96 PALMAS POR PISIFERA, ES DECIR 24 PALMAS DE 4 DURA DIFERENTES) 
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Notas: " Pisífera seleccionada. 
9a) Rango - cada pisífera se cruzó con cuatro dura y ei " rango" se refiere a las progenies de menor y de mayor rendimiento. 
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