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FEDERACION 
NACIONAL 

Mayo 30 de 1932 

DE CULTIVADORES 
DE PALMA 
AFRICANA 

PUBLlCACION QUINCENAL 

BOlETIN INFORMATIVO No. 59 

La Dirección Ejecutiva de la Federación ha decidi· 
do introducir cambios de forma en el boletin que 
periódicamente se ha estado emitiendo. 

Consideramos que con esto daremos una mejor pre· 
sentación y mayor seriedad para que pueda ser leí-
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do y asimilado con más interés y profundidad. 

No nos asalta la menor duda de que contaremos 
con la colaboración de los cultivadores para realizar 
nuestro propósito, dado que el objetivo inicial y 
final de la Federación son sus afiliados. 

PARA' CUl TIVAOORES DE PAlMA 

ASUNTO MESA REDONDA SOBRE CUL. TIVOS DE TEJIDOS 

Prob;¡bI.lT1t~t, un ttnret'ut!rdtH'll.cbritt."rtll~I.Uad. pot el iUñor Celley do 
Unll •• ", en 1979 En "" • .",.". ,,1 <lef<:rlbl6 .1 IAbolO ¡h"'''C>lI>klu pOI 

UmfOVI."r- con resptlcto ti J. prOplJqilélón VC9f'uitiVlJ y 1.,1 o",parlunc:II;J aJ tes 

pecto en Malasia. 

Unilever, de nuevo y conjuntamente con Harrison & Crosfields han estable· 
cido ahora una segunda unidad de producción en Inglaterra (Un¡fields). ta 

cual va a producir cultivos de tejidos para Sur América V Africa . 

Un representante de Unifield, el señor Eric RosenQuíst , va a venir a Co· 
lombia a finales -d~1 ~rñes de mayo. Con el propósito de d ialogar con él. y 
escuchar sus planteamientos se ha organizado una mesa redonda para el 
día 1 de junio ~n las instalacio nes del Club de Ejecutivos atas 10:00 de la 
mañana en los salones 6 - 7 . 

Entre los objetivos de la reunión podemos mencionar los s'lguientes: 

Ide.ntificar palmas de altos rendimientos para futura multiplicación de 

tejidos. 

Deci1jir la localización para probar las plántutas contra animales y pestes 

en Colombia. 

Identificar los principales problemas agronómicos colombianos, para po· 
der incorporar técnicas agronómicas en las pruebas de los nuevos cultivas 
(espacio, fertilización, etc.). 

Otros aspectos de interés general sobre el futuro de los cultivos de tejj· 

dos. 

Coma sabemos que e l tema es. de vital importancia para todos y en espe
cial para el futura de la palma africana en Colombia, esperamos Contar con 

su asistencia. 
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La Reproduccion Vegetativa 
de la Palma Africana de Aceite 
. a Partir de una Sim pie Hoja 

{Tomado de: Frateroité-Matin. Nov. 1981) 

Por considerarlo de interés y novedoso 

el tema del cual trata el artículo, va
mos a hacer entrega del mismo en los 
siguientes dos rlúmeros de nuestro bo
letín, agradeciendo su traduccíón al Dr. 
Guillermo Vallejo R. 

INTRODUCCION 

Hoy en d ia se puede reproducir plantas 
jóvenes de palma africana de aceite a 
partir de una simple hoja 

Las Investigaciones llevadas a cabo por 
el equipo cientffico del Instituto Fran
cés O.R.S.T O.M. (Oficina de Investl' 
gaciones Científicas y Técnicas de Ul
tramar) han permitido obtener plantas 
que se flan generado a partir del cultivo 
de tejidos de palma Esta situación dió, 
a su vez, origen al lanzamiento de un 
programa de investigaciones para desa
rrollar un procedimiento de multiplica
ción vegetatlv¿¡ por acción de cultivos 
in vitro. 

Este programa elaborado y puesto en 
ejecución por el O R.S.T.O.M y el 
I.R.B.e. (Instituto de Investigaciones 
para los AceItes y las Oleaginosas) ha 
cumplido' sus objetivos en una forma 
satisfactoria. Actualmente se dispone 
de un procedimiento aplicable y de un 
equipo de investigadores dedicados de 
tiempo completo a atender los objeti· 
vos de su mejoramiento. Es indispen· 
sable producir a una mayor escala lo 
que ahora se hace a un ritmo artesanal. 

La producción de un gran número de 
individuos a partir de un mismo clan 
paralelamente al desarrollo de numero
sos clones, permitirá en resumen ¡uz
gar la potencialidad de este método. 
Una vez se cumpla esta primera fase, y 
si los resultados son alentadores se con
tinuará esencialmente con la produc
ción, dentro de ciertas condiciones téc
nicas y económicas efícientes, de un 
número sufiCIente de plántuJas para sa
tisfacer las necesidades potenciales. 

Actualmente es razonable pensar que 
el método es promisorio y tiene un 
buen futuro En efecto, permite produ
cir una gran cantidad de individuos 
muy homogéneos y conformes al árbol 
util izado para su multiplicación. Este 
hecho se ha tornado extraordinaria
mente interesante para poder multipli
car los individuos o palmas más sobre
salientes. 

Como respuesta a esta inquietud se ha 
construido e Implementado un labora
torio experimental en la Estación de 
La Mé, en la Costa de Marfil (Africa). 
Este laboratorio dispone de los equi
pos más modernos para !levar a cabo 
este tipo de misión. Su construcción 
en el lugar donde se encuentra el ma
terial genético de base, para llevar a 
cabo su reproducción es apenas natu
ral para logr<}r un trabajo adecuado. La 
proximidad a Abidjan, a su Universi
dad y a otros institutos de investiga -
ciones, asegurará un ambiente científi
co de calidad. 

DESCRIPCION DEL MÉTODO 

La producción de un clan, a partir de 
un indiVIduo llamado cabeza de clan, 
consiste en reproducir una colección 
de individuos que tienen todos el mis· 
mo genotipo que la cabeza de clono 

El procedimiento, que será descrito a 
continuación, utiliza para su labor pe
dazos de hoja o explantes foliares como 
tejidos de partida, e incluye tres etapas 
básicas. 

1.- PRODUCCION DE CALLOS 

Los explantes foliares (pequeños frag
mentos de hojas jóvenes) se toman di
rectamente de la planta, enseguida se 
colocan estos explantes sobre un me
dio gelatinoso, en ausencia de luz. Es
ta condición permite la aparición pos· 
terior de un crecimiento V prolifera
ción de tejidos no organizados. Estas 
proliferaciones o callos primarios, se 

desarrollan a nivel de nervadura al cabo 
de 30 días; uno o dos meses después, 
ellos invaden poco a poco la superficie 
del explante. 

Estos callos son entonces separados de 
su explante y transferidos sobre un me· 
dio de cultivo para asegurar así un cre
cimiento continuo. E! mantenimiento 
de estos callos sobre este medio necesi
ta un trasplonte periódico, del medio 
agotado a un nuevo medio. 

Después de un período que dura Indis
tintamente entre 8 meses V 2 años, al
gunos de estos callos cambian de estruc· 
tura y de comportamiento; el aspecto 
compacto inicial se torna de una con
sistencia débil, friable, de amarillos pa' 
san a un color blanco, su velocidad de 
crecimiento se acelera de forma muy 
apreciable. En estos callos así metamor
foseados, o cepas, radica la propiedad 
donde el interés compensa ampliamen
te la larga espera. 

En efecto, estas cepas, en determina
das condiciones son capaces de sumi
nistrar embiones somáticos o embroi
des que evolucionan y se toman en 
jóvenes palmas. De otra parte, la velo
cidad de crecimiento de estas cepas 
permite doblar su peso en un espacio 
de 9 a 20 días, aumentando considera· 
blemente asf el interés de este material. 
Estas cepas pueden así ser multiplica· 
das rápidamente V proveer en conse
cuencia una gran cantidad de material 
regeneratlvo. 

2.- PRODUCCION DE 
PlANTUlAS 

Las cepas son transferidas entonces a 
otro medio de cultivo y colocadas a la 
luz. Estas condiciones contribuyen, co
mo se expresara antes, a que se desa
rrollen embroides, los cuales son visi
bles al cabo de aproximadamente 2 me
ses. Los embroides de una coloración 
clara en un principio, terminan por 
tornarse verdes. Este reverdecimiento 

• 



- -- --------------------------------------------------------------------

está asociado con la formación de desa
rreglos foliares, en la parte apicar del 
embroide. Este, una vez Que ha llegado 
a un estado adecuado de desarrollo, es 
aislado de la cepa y colocado en un 
medio mineral simple. En este medio 
hay una expansión de la parte aérea de 
la plántula. Una vez se ha logrado un 

progreso apreciable en la parte aérea, 
se transfiere la plántula a otro medio 
de cultivo que contiene sustancias de 
crecimiento o fitohormonas. Al Con
trario de la parte aerea, aparece en este 
nuevo medio un desarrollo de las raj· 
ces. Posteriormente, el crecimiento de 
los dos polos (aéreo y radical) da ori
gen a una joven planta, morfológica
mente comparable a una planta obteni

da a partir de semilla. 

3.- TRASPLANTE A 
CONDICIONES NORMALES 
DE CULTIVO 

La jóvenes plantas, que aún son muy 
frágiles, demandan un traslado progre
sivo de las condiciones de laboratorio 

a las condiciones normales de cultivo. nuan trabajando bajo la dirección de! 
Aunque su sistema radical está suficien· profesor C. Lioret de la Universidad de 
temente bien d~sarro\\ado, ellas son París, 
transferidas de los tubos de ensayo a 
potes o materas que contienen un sus
trato mineral esterilizado; las plántu· 
las se mantienen así por espacio de un 
mes y bajo protección. Las necesidades 
en superficie, conducentes al reempla· 
zo de los tubos por los potes, han suge
rido preferiblemente la utilización de 
un invernadero en lugar de una sala de 
cultivo. 

Al cabo de dicho período se realiza el 
trasplante de las plántulas de las mate
ras a previvero. Este debe, como es ló' 
gico, prepararse oportunamente. 

Este procedimiento de tres etapas ha 
sido el fruto de los esfuerzos conjuga· 
dos de diferentes miembros del equipo 
de investigadores del O. R .S.T.O.M./1. 
R.M.O., y quienes actualmente conti-

Los inconvenientes propios de este pro
cedimiento no han logrado reducir los 
esfuerzos para su aplicación, antes por 
el contrario, los ha estimulado para 
continuar con las investigaciones. 

Actualmente las investigaciones están 
dirigidas a atender dos objetivos. El 
primero está comprometido con el me
joramiento de los diferentes campo· 
nentes de rendimiento de las 3 etapas 
anteriores. El incremento del porcen
taje de los resultados y la disminución 
en la duración de dichas etapas consti
tuyen los puntos esenciales del primer 
objeflvo. El segundo consiste en ir más 
allá de este 'procedimiento V partiendo 
de nuevas bases, descubrir otros cami. 
nos, Las neoformaciones, por ejemplo, 
recientemente obtenidas a partir de 
callos primarios directamente disecta· 
dos del tejido de una hoja, han hecho 
muy promisoria esta exploración. 

ACEITE DE PESCADO 

El aceite de pescado ha sido desde ene
ro el producto más firme en el merca
do de aceites y grasas. Al mismo tiem
po los precios no han sido atractivos y 
los usos están cambiando hacia otros 
sustitutos, especialmente aceite de so
ya. Los precios del aceite de pescado 
han tenido un desarrollo excelente des
de enero, ya que se han fortificado. El 
aceite de pescado fue el único produc
to que se separó de la tendencia a la ba
ja de los precios de los aceites V grasas 
comestibles y aún no comestibles en 
los últimos meses. 

Durante la semana del 5-9 de abril, el 
precio internacional del aceite de pes
cado estu1.JO alrededor de US$390 CIF 
N.W. Europa, comparado con US$385 
la semana anterior, US$380 para el 
promedio febrero-marzo y USS377 pa
ra enero. El resto de los aceites y grasa 
declinaron desde enero, la mayoría en 

gran porcentaje. A pesar de todo, los 

niveles de precios actuales del aceite de 
pescado están todavía por debajo de los 
niveles del año inmediatamente ante· 
rior. 

Fundamentalmente, los buenos niveles 
de precios están justificados por la 
escasez que se ha desarrollado en los su· 
ministros de aceite de pescado. 

En la segunda mitad del año pasado 
los productores de aceite de pescado 
en Japón, Chile y otros pa íses ofrecie
ron su producción para exportación, 
lo que consecuentemente trajo buena 
atraccíón para la compra de aceite de 
pescado en septiembre y octubre de 
1981 a bajos niveles de precios de 
US$360-370 po, tonelada. Esto ex· 
plica el incremento en [as exportacio
nes mundiales casi a un cuarto de oc· 
tubre/diciembre de 1981 de 233 mil to 
neladas. 

Tal como la harina de pescado, los 

prospectos de producción de aceite de 
pescado son débiles. Se estiman reduc
ciones significativas en Dinamarca y 
noruega, reduciendo la producción de 
eurapa occidental en 26.500 tns. o 
galo a solamente 284 mil tons. a enero 
sptiembre. Durante octubre Idiciembre 
de 1981 [a producción de aceite de 
pescado de Europa Occidental fue de 
85 mil tons., casi 30010 por debajo de 
1980 y del peor nivel de producción 
en muchos años. 

Respecto al Perú, la gran cantidad de 
sardinas cogidas es la explicación para 
una mayor productividad durante este 

año. Si esta tendencia continua, la pro· 
ducción de aceite de pescado podría re· 
cuperarse alrededor de 80 míl t005. 
Igualmente, en la producción de aceite 
chileno podrían presentarse aumentos 
hasta de un 8010. 

Para los Estados Unidos, se esperan le· 
ves aumentos durante enero/septiem· 
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bre y estancamientos de los niveles de 

p roducción en 90 mil taO$. para el too 

tal del año. Algunas estimacIones para 

Sur Afr Ica V Japón revelan reducciones 

para los meses venideros 

- - --- - - - - - - -

Las existencias mundiales de aceite de 

pescado ya están bajas La abundancia 
en los inventarios que hablan prevaleci· 

do en varios países, han sido agotados 

debido al buen nivel de los precios. Las 

existencias mundiales de aceite de pes· 

cado a enero 1 de 1982 fueron estima· 

das en 255 mil tons. En pa íses produc· 

tores tales como Estados Unidos, No· 

ruega y Chile los inventarios han alcan

zarlo sus niveles mas bajos y necesitan 
ser renovados. 

manda hacia los aceites vegetales, sus· 

titutos del de pescado, principalmen· 

te el aceite de soya, el cual está en es· 
tos momentos a mejor prec\o y con 

buena cantjdad de oferta. 

Proyecciones sobre importaciones 

muestran una reducción de casi 100/0 a 

512 mil tans. Europa Occidental ex· 

porta alrededor de 80% del total 

mundial, lo cual significa que la mayor 

baja en importaciones sera en esta área, 

básicamente Inglaterra, Aleman ia Occi~ 

dental y Holanda En Perú, mejorías en 

En total, la producción mundial de 
aceite de pescado, puede estar 1.2% 

fuera de balance durante enero él sep

tiembre es decir 814 mil tons. La baja 

producción durante lus primeros tres 

meses, octubre a diciembre de 1981, es· 

tá presionando la producción mundial 

para todo el año, octubre/septiembre, 
81/82, a solamente 1.04 millones de 
tans. 4 a 5°/0 Inferior al periodo ante· 
rior y ,al peor de los años desde 1976/ 
77. 

Los estimativos de consumo de aceite 

de pescado en el mundo todavía pare· 
cell wr altos Muchos consumidores 
van probablemente a cambiar su de· 

la producción doméstica, probablemen . • 
te permitirán redUCir las importacio-

LA 

nes .. 

ACEITE OS PESCADO - BALANCE MUNDIAL (1000 tons.1 
Enero/Septiembre 

1982 1982 

Existencias inicial es 255 .0 313.0 
Producción 814.2 824.0 
Importaciones 511.5 563.9 
Exportaciones 499.0 548.8 
Diferencias (1) 811.7 844 .6 
Existencias F inales 270.0 307 .5 

(1) Resid uos del Balance 

AClE 
BRISA Y SA 

Octubre/Diciembre 
1981 1980 

307.5 327 .7 
228.7 266.4 
240.7 200.8 
233.5 188.9 
288.4 292 .9 
255.0 313.0 

S 
AN ,ONI 

~UERTO W1LC~es - SANTANDER 

PRODUCIMOS PERMANENTEMENTE 
ACEITE DE PALMA 

AYUDAMOS Y PARTICIPAMOS EN EL 
DESARROLLO DE COLOLMBIA 

!_~-------------------~~------~--
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