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1. INTRODUCCION 

Aunque la pd. lm.:l afrilana procede del occidente del Africa, 
iue e n Indvnc'i;J (Sum,Jlra) donde primero se cu lt ivó co
mcn. id, lmcntc en t 848. La variedad uSJda fue la Dura, úni
CJ plclntada en el mundo hd~la ljuc en el al10 1939 en el an
tiguo Congo )c conoció la forma de herencia del carácter 
gro'lor de la cdSldrJ J\.: la almendr-a, determinando que la 
p,tlmJ que producía frulO~ co n cáscard delgada (Ténera) era 
el resul tado del cruce entre las palmas Dura '1 las Pisifera. 
f. ... IC hcl.lIaL}l,o marcó la init, iac ión de los programas moder
no, de rm:joramicnlo de los materiales planlddo~. 

A Colomb l.1 la pdlm", africdnd la trdjo en 1932 el doctor 
Florentino Clacs (belga) pero s~ planró y mantuvo en C'ilu
diu en \.'1 Valle del Cauccl hasta 1945 en donde ~u e~tablec ió 

una pCqUl'lld pldnldcí ón en ~r Bajo Calima (Buenaventura}. 

1\ [Hltil dc 1957 el gobierno propició lacreaciún de plimtd.
cium:~ de p,llllld a~ric ,tnd con la participación del Sector pri
\'Jdo ,.kdn/ando un área de 3400 hás. en 196 / , ahora des
puc ~ dt: 21 JIlm l encmo~ 47 .500 há~. scmbradJs de las CUd

!e~ hd\' 29000 has. en producción yel rcs[O en d~sarrollo. 

btJ ..írcJ. scmbrdda cst¡í dIstribUIda especialmente en Id Cos
ta All<ÍIllILJ (Magddlena y Cc~ar), en Santandt.:r, IlJ ~ Llanos 
Ort C,' r1ldll;', Nariño y Antioquia. 

A m edi va q Ul' el JrcJ de cult¡vo Se hd venid o incremenlan
du en Culumbid, el mall: ridl genético ha ~ido sustituido por 
var icdddcs supcriorc~ )'d SCd tr,údds del Alr ica. de Malasia 
lpdpUd} u producidas nacionalmente, hastd el punto de t~

ncr' en IJ dCIUJlidJd mJs ucl 80% del áre,] plantadJ con el 
mejor tipo de ,,('mil!a que 'ie puede sembrdr. 

T,lmbitin ~c hJ venido traba jando con el cruce interc~p('dfi
el) dl' ,\.Jo l í ¡) p<llma amcricJnd con Id palma africdna obtc
nil·ndo~l: un malCri JI intermedio cllIrc las. do~ c'ipecics, pe
rú (,jUl' aún c~tdn en e5tudio y pres.enta alg,unos. il'll..;onvenicn
lC~, e~pcl i J l mcnt(' de product iv idad y poliniJ.:Jción que han> 
que e ~t(' material sea ba~[Jnte (onlrovertido. 

2. MATERIAL PLANTABLE Y MEJORAMIENTO 
GENETlCO 

B.í:, i<.:al1l entc el mejoramIento genético en pdlma afr ic<lI1a ha 
tenido (omo ob jeto ' primordia l el de obtener Id máxima 
produ<.:Iivid;ad de aceite de PlJlPd y/o Jlmendra por palma 
o p(lr hectárea, depend iendo Id manilcstación de ese poten
ci <t l ~cllético en alto grado de las prácticas de manejo den
tl'Q de determinada ... londicionc ... ambientales 

2.1 Variedades. 

El criterio básico para distinguir los diferentes tipos de pal
ma, se efectúa principalmente con base en las caracccrlsti
cas del fruto. 

Esta caracterlstica es la más importante porque determi
na también el porcentaje de pulpa en el fruto que es la ma
teria industridl para Id obtención del aceite. 

Si se fecundan dos Téneras entre SI, funciona la ley de Men
del de la disyunción de los híbridos y entonces se obtiene 
una descendencia compuesta de 1/4 de Dura, 1/2 de Ténera 
y 1/4 de Pisífera. 

2.2 Descripción de variedades. 

Semilla Dura: Con cuezo o endocarpio grueso (más de 
2 m.m.) que puede equivaler entre el 25 y el 55°/0 del peso 
del fruto, un porcentaje de pulpa entre 35 y 70% Y de al
mendra entre el 1 y 20°/0. Racimos grandes con una pro
ductividad potencial de 3.3 toneladas de aceite de pulpa por 
há, año y de 0.7 toneladas de aceite de almendra. 

Semilla Ténera: Cuezco con 1 a 2 m.m. de grueso que no 
pasa del 30% del peso del fruto, y con un anillo de fibra a 
su alrededor, posee una mayor proporción de pulpa sobre el 
fruto, entre 60 y 91 Ojo, redudda proporción de almendra 
no siendo superior al 15°/0, rdcimos más pequeños pero en 
mayor número, dando esto una productividad de hasta 5 
toneladas de aceite de pulpa y OA toncladas de aceire de al
mendra por hectárea-año. 

SemiUa Pisífera; Sin cuelCO, con un porccntdje de pulpa 
que oscila entre el 92 Y 99°10 con rcspcclO al peso total del 
fruto y un máximo de gOlo de almendra Tiene el grave pro
blema de producir la gran mayoria de flores femeninas esté
riles por esto no es apta para ser p!antdda comerciJlmente. 
Se usan estas palmas exclusivamente como donaras de po
len en los cruces con la semilla Dura o con el Nol í 

Semilla de Nol(: Utilizada cxcfusivamCnLe para realizar cru· 
ces Lon la palma africana ya que comercialmente esta semi
lla es prácticamente inútil. El grueso de la cáscara varía en
tre 1 y 3.5 m.m_, sus frutos son pequeños, con poca pulpa 
y por ende muy escasos de aceite. Son palmas muy resisten
les a enfermedades y a excesos de agua, además su creci
miento vertical es muy reducido, 9 a' O cms. anuales. 

Semilla H,brida: Rcsuitande del cruce entre la palma ameri
cand. (cleais olcifera) X palmd africana (eleais guinensis), la 
cual tiene las siguientes características: incremento anual 
en altura aproximadamente a la mitad de la palma africa
na, entre 14 y 19 cms. por año, bajo contenido de aceite de 
pulpd., pero de mejor calidad que el de la palma africana, 
mayor cantidad de raci mas, flores masculinas poco viables 
lo que hace que la polinización natural se dificulte, resisten
te a algunds enfermedades como la pudrición del cogollo, 
que aniquiló 2.700 hect.,ireas de palma africana en Turbo 
(Antioquia) razón por la cual se sembraron 1.800 hectáreas 
con el h (brida descrito. El tamaño de la cáscara tiene la ten
dencia ha(,la la palma madre, a sea al No! í. 
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3. EXPERIENCIAS MUNDIALES EN CULTIVO DE 
TE) IDOS DE PALMA AFRICANA 

3.1 En Inglaterra y M.lasi. 

H. Corley menciona que en los laboratorios de investiga
ción de Unilever (Inglaterra) se desarrolló el proceso de cul
tivo de tejidos de palma, el cual fue utilizado en Malasia 
desde 1976 con miras a producir material de siembra alta
mente producti\'o, homogéneo y resistente. 

Iniciaron Jos trabajos con una palma seleccionada de alto 
rendimiento y tomaron pedaLOs de tejido de los distintos 
órganos, ralces, hojas jóvenes, inflorescencias jóvenes y del 
meristcmo apical. Los mejores resultados los lograron con 
segmentos de ra(z y Se trató de excluir finalmente la utili
zación del meristemo apical yd que con ello se mata la pal
ma madre. 

El proceso general descrito por Corle}', parece sencillo ya 
que del explante de raíz, prevíamente colocado en el medio 
de cultivo apropiado Se generó un cano, a partir del cual al 
cambiar la composición hormonal del medio, dcsarrrolla
ron pequen os embriones de 2 Ó 3 m,m, de largo que Se 
convertirían posteriormente en retonos que Se separaban y 
se colocaban en otro medio propicio para inducír la pro
ducción y desarrollo de raíces, continuando cn la misma 
formd el desarrollo de la nueva planta para ser trasladada 
posteriormente al vivero. 

Dice Corley: "Se cuenta con algunas plantas obtenidas de 
una palma seleccionada. Esta palma en particular, si mal no 
rccuerdo, tenía un rendimiento de cerca de 80 kgr. de acei
te por año". 

Esto significaría un poco más de 11 toneladas de aceite por 
hectárea-año, que contrasta con las. 3.3 toneladas/há. pro
ducidas en nuestro pa(s con palmas plantadas a partir de se
milla. 

3.2 En Francia 

J. P. Gasean reporta en 1980 trabajos efectuados a partir de 
1976 en los cuales se trabajó con preferencia en cultivo de 
tejidos a partir de explantes de hojas jóvenes con resultados 
igualmente positivos. Afirma que el primer material que ha 
sido sembrado en junio de 1978 en la Mé (Costa de Marfil) 
tiene un crecimiento y una floración normales y dice más 
tarde "lo mismo ocurre con los pocos plamones estilblec1-
dos en San Alberto 1979". 

3.3 En Costa Rica 

La United Brands, que posee 18.000 hectáreas de palma, 
inició en 1981 el adiestramiento de per50nal especializado 
para iniciar sus programas de reproducción vegetativa a par
tir de cultivos de tejidos a más tardar en 1983, y reempla
zar con este sistema la producción de semillas que tiene es
tablecida desde hace varios anOs. 

3.4 En Colombia 

E. Varga" J. Ortiz, F. Umana¡ L. Reyes y M. Herrera en 
1977 mencionaron la técnica de propagación vegetativa pe-
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ro dcstacaron que todavlJ dicha técnica se encontraba a 
nivel experimental en otros países. No se ha sabido absolu
tamente nada sobre trabajO'! realizados en (ultivo de tejidos 
de palma en Colombia hasta 1982 ano en el cual un grupo 
de estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universi
dad Nacional de Bogotá que dirigidos por el doctor Antonio 
Angarita se abanderarQn de las investigaciones y de lo) tra
bajos de laboratorio, cuyos resultados nos los harán conocer 
posteriormente. Dada la importancia quc a nivcl nacional 
está tomando la palma de aceite no cabe la menor duda de 
que estos trabajos revisten un singular intcrés ya que los lo
gros hasta hoy obtenidos son muy positivos. 

4. CARACTERISTlCAS BUSCADAS CON EL CULTIVO 
DE TEJIDOS. 

Al seleccionar las palmas progenitoras se está buscando las 
siguientes características: 

4_1 Alto rendimiento de aceite 

Según estimativos hechos en 1977, la demanda nacional de 
aceites para 1990 será de 453.353 toneladas, con una pro
ducción global de 200.180 toneladas, lo que equivale a un 
déficit de 223.173 toneladas; si se lograra establecer el cul
tivo de tejidos a nivel comercial, cada hectárea sembrada 
sustituiría el equivalente a US$ 1.200 a precios actuales las 
importaciones de aceite. 

Estos rendimientos esperados con cultivos propagados I/C

getativamcnte se lograrán seleccionando ortets con un buen 
número de racimos, alto porcentaje de fruto/racimo, alto 
porcentaje de aceite/me~ocarpio y alto porcentaje de- pulpa/ 
fruto. 

4,2 Resistencia y/~ tolerancia a enfermedades y plagas 

De gran importancia para algunas regiones de nUe:;tro 
país ya que algunas enfermedades han afectado planta
ciones enteras, como es el caso de Palmas Oleaginosas Ri
saralda (en Zulia) afectada por la marchitez sorpreslva y 
Coldesa S.A. (en Turbo) atacada por la pudrición del cogo· 
Ha, enfermedad que obligó a los inversionistas a sembrar el 
h (brida que resultó resistente a dicha afección. 

Existen dos disturbios de origen genético que podrían que
dar eventualmente obviados, con el cultivo de tcjido~, son 
ellos el crown descase () arco defoliado que se prcscntd mu
cho en la semilla Ténera y el orange spottlng o mancha na
ranja que puede afectJf por igual a la palma africana o al 
híbrido. 

4.3 Mejorar la calidad del aceite 

Ya que en la medida que los proveedores de aceite de palma 
aumenten en el mundo, los compradores se van a volver ca
da vez más exigentes en relación con lo que están dispuestos 
a comprar. En la actualidad se están prefim::ndo los aceites 
con mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. 

4.4 Reducir la rata de crecimiento de los troncos 

En la semilla Ténera la pldnta incrementa su altura entre 41 
y 51 cm. anuales, lo que la hace útil entre 21 y 23 año .. ; di 
reducir esa tasa de crecimiento, Id vida útil ~e IncrcmentJ.-



ría notoriamente, y las dificu\[adcs y costos de cosecha y 
úl ra:> labores ~e reducirla. 

4.5 Rcslslencicl. a la sequía. 

y d que Id rdlmJ es un (ultivo de panta.no y los vera nos [Jro

longddns la alectan Crlormcmcnrc. 

4.6 Se pueden enumerar otras c,iractcr íst icJs que t<lnü>l én 
se deben buscar como tole rancia a herb icidas, mejor eficien
cia en la utilll:ación dc nutrientes y menor exigencia de poli
ni zación asisti da. 

5. POSIBLES PROBLEMAS QUE PUEDE CAUSAR EL 
DESARROLLO DE LOS CULTIVOS DE TEJIDOS EN 
PALMA. 

Como el material obten ido a partir dc cmhríogcncsi~ somá
tica e~ más uni forme que el dc semillero, al comparar e l por
centaje de inflorescencias femeninas con respecto a las 
md~cu l inas mes d meS se observará que habrá pcrl'odos en 
que se presentará un 100% de flores fL'menin as pasando 
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para colaborar con nuestra educación y fomlación en e~td 
bella obra de Monseñ or Juan Cadavid, querem os mdnifes
tJ.flc~ nueSlra gratilUd y les enviamos l:!~taS letras con nues
eras fi rmas que cxprC'iJn Id alegria de nueStros coralones. 

No~otro~ sdbcmm que las dignas señoras de los ministros, 
del SCllOr Pre-.idcntc de la Rcpública doctor Belisario Be
t 'lnC lJl' nos están colaborando y por su cariño al niño cam
pesino organildrán c(Jda año esta importante campdria de 
Ids becas par d. que nOSUlro:" los nlllOS campesinos poddmos 
servirlt mejor a nueSlrJ amad.t Pd.tria permaneciendo en el 
campo r recibil'ndo und preparación que nos cJ.pdcite pMJ 
hale!' de nUl::"U iI .... vClcda~ lugares digno,", de los hIjos de Dios 
\' de Colom bia. 

GIJcias amigos de ·'F E:.OE PALMA" que un d{a queremos 
conOler pard :tgradeccrlus estrec hando sus manos buena" 
como las de n()sotro~. 
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esta situación a otra en donde haya 1000}0 de inflorescen
cias masculinas, con ciclos de floración muy definidos. Esto 
conducirá a graves problemas de polinild<.:Íón natura l en al
gunus períodos. 

Adem ás de lo anterior el proceso invcstigativo y evaluativo 
es. largo de·bido a que una vez seleccio nados los pos ibl es pa
dres, el proceso de cultivo de tejidos en s.i requiere al menos 
dos años para producir plantas en el vivero . Luego deben 
pasar alrededor de un año JIII. Hay un período de inmadu
rel de cerca úe do~ año~ y mediO I antc~ de que las palmil~ 
empiecen a producir en el campo. Por último ~L: nccc'iita un 
m(nim o de tres años y tdl VCL má~, para identificar lo, mc~ 
jores materiales, llevando un n:.gi!:.Lro del rendimiento dI.! la., 
palm as cuando empiezan J. producir. De m,lnerd que pard 
producir materiales obtenidos por embriogcncsis indirecta 
probados de buena calidad se requiere de mucho tiempo. 

Otra desvenlaja que se poddd enunciar eS que en caso de 
que alguna o algunas <:.c\cccioncs mueslren alguna suscepti
bilidad tard(a J cualquier enfermedad, las pérdidaS de ma
terial y de inversión traería consec uencias funestas. 

Gracias dignas señoras de fos ministros por su cafjño sin
cero con los, niños campesinos de Colombia. que damos gra
cias a Dios por ustedes y sus fam¡lias. 

Oc ustedes nos despedimos muy apreciados, 

Hcrnán Alfonso Caóo 
Vereda El Rincón 

Nancr Amparo Toval 
Vereda La Venta 

Ana Dcisi Mostecilla S. 
Corregimiento Cerro Alto 

María Yaneth Ehilo 
Vereda Píoya 

Wiler Rivcro 
Vcreda San Anton io 

Floribcl Acalo 
Vereda El Rincón 

Alvciro Hernándcz 
Ve reda MontcrlJ 

tduar Zotengo. 
Vereda El Tarso 

Zape Silvi, Amanda 
Corregimiento Cerro Alto 

Ana Milena Ibarra 
Vereda Monterili a. 
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