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REFORMA TRIBUTARIA 

El pasado 15 de junio se aprobó la Ley 9.1. que se refiere 
básicamente a normas fiscales relacionadas con los impues~ 
tos de renta y complementarios. Sin embargo dentro de la 
misma ley se expidieron normas de estímulo al sector agro
pecuario relacionadas con la renta presuntiva, los avalúos 
catastrales, y cultivos de tardio rendimiento y adecuación 
de predi os. En cuanto ti la renta presuntiva vale la pena 
anotar que se mantuvo un nive l diferencial frente a otras 
actividades, 6°/0, 70 jo y g% para los próximos tres años 
fiscales. Anteriormente habícm0s solicitado que esos nive
les se redujeran aún más par" que fuesen menosgrd"'osos. 
En consecuencia, se logró que pJ.ra efectos de liqu id ar la 
renta presuntiva en el secto r sólo se tomarían el 75% 
del avalúo catastral de los predios rurales, contra 85U}0 que 
se había fijado inicialmente, lo que reduce la renta presun
tiva a una tasa efect iva del 40 10 para el prim er período. 

Realmente dentro de la concepción fiscalísta que rodeó la 
famosa reforma tributaria tenemos que reconocer que 
aun cuand o los estimulas no fueron tot.dmente amplios, 
si abren el camino para reiniciar nuevas Inversiones en el 
campo y volver a hacer de esta actividad un buen nego· 
cia. Las perspectivas en este momentu son buenas, pero 
pudieran s~ r mejores si nos decidimos ti invertir en la agrio 
cultura y ganadería. Para ello una muestra: el otro estímulo 
tributario consignado en la Ley 9a. se refiere al derecho que 
ti ene cualquier inversionista, persona natural o jur(dic a, de 
deducir anualmente de su renta el valor de las nuevas ¡nver-

slonc) t.lu(' h.lY¡ tCdll/..ado l:n el rilSpl'ttlvo ¡ !)o gtJ.vah1c: en 
cuILl\'Lli- dt ldtdiu n:nLHmicn1fl, Ilb',lS de m.'Kú, ul.;; L.l dc· 
,hJtdc!1I1 111' poLlr j •. .c~d., ud 1000{u d. l. rcnl.! I i<l"IJ~ del 
contribuyente. Así por ejemplo, si la renta líquida de una 
persona es $10U.00 y realiza por decir algo, una inversión 
en palma africana de $10.00, tendrá derecho a deducir de 
su renta líquida 100/0 o sed $10.00, convirliéndose enlon
ces esta en $90.00. 

Ciertamente el tope del 1 OO jo a la deducción es un limitan
te al estímulo fiscal desde el punto de vista individual, por
que globalmente las sumas de esas dedUCCIones representan 
miles de millones de pesos que potencialmente pudieron di· 
rigirse al sec.tor agropecuario y de esta forma aumentar las 
inversiones para el beneficio nacional, llevándose a Cabo su 
capital izaciÓn. 

El sector agropecuario resultó relatIvamente bien librado de 
la emergencia económica y algo es algo, peor es nada y por 
ello debemos seguir luchando. 

Concretamente, y de acuerdo alas medidas comentadas L:on 
anterioridad) respecLO a cultivo~ como la palma africana de
bemos decir que no pecaremos de triun1alistas pues no hay 
ni ralón ni motivo para ello, pero sí miramos el horizonte 
con cierto optimismo pues se hd dado un pcqucrio paso que 
permitirá en el futuro dar grandes lancadas que noc; lleven a 
acometer programas de envergadura. 

HOGARES JUVENILES CAMPESINOS 

En nuestro boletín informativo No. 82 hab íamos informa· 
do sobre l. donación en becas que FEDEP ALMA decidió 
realizar a Jos Hogares Campesinos Juveniles a raíz de la tra· 
gedia que en días pasados aZOló al departamento del Cauca. 
Esas becas estaban destinadas a niños damnificados del sec
tor rural por la calamidad. 

Hemos querido reproducir en estas páginas las notas envia· 
rus a la Federación por los niños beneficiados. 

Caldono, Cauca junio 14 de 1983. 

Apreciados amigos dí' "FcdepaJma" 
Fundación Hogares Juveniles Campesinos 
Bogotá. 

Los diez niños campesinos del Hogar Ind(gcna de Caldono 
que hemos recibido de ustedes el gran regalo de diel bL'Cd~ 
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MERCADOS 

El sebo pierde mercados con el aceite de palma en muchos 
países. La producción de sebos y grasas es un subproducto 
principCllmentc de la producción de carne vacuna, y en me
nor proporción de cerdo, de ovinos, de otras carnes rojas y 
de carne de aves de corral. Consecuentemente, la tendencia 
en la producción depende de la influencia del mercad o 
(oferta y demanda) de carnes en general. Las grandes ca
denas de degucllo y empaques tienen una influencia limita
da en los rendimientos de sebos. Esto es bastante similar al 
caso de la manteca de cerdo. 

Los estimativos de la demanda personal por CMne han me
jorad para la segunda mitad de es te año y también para 
1984 Algunos indicadores de la economía muestran 
rcace lr n en dicha actividad en U.s.A. y en Europ a Occiden
tal. Ld tasa de rnflación continuó bajando en los últimos 4 
mc::.cs. Las proyecciones para un buen incremento en el in· 
grc!o.o personal disponible en el curso del presente ario po
dríJ. ::.cr muy buen ref k jo de la demanda por carne por pe r~ 
sana Oc acuerdo a cll ll , eso deberá estimular la producción 
de carne roja y mejorar la rentabilidad. Sin embargo cllo 
tendrá muy poco efecto en la actual prod ucci ón de carne y 
grasd~ de dnimales durante la presente temporada, octubre
:-icp ticmhre 1982/1983. Más bien ello resultará en una mejor 
producción en Nortcamérica y Europtl Occidental en la pró
xima cosecha. 

El bollance tot rl l de oferta y demanda de manteca de ce rdo y 

sebo muestra reducciones en sus usos. Ello es obvio por las 
siguientes razones: 

VARIOS 

U.S.A. 
La!. estimaciones de si embra de soya en 1983 por USDA 
son de 658 1 millones de acres a mayo 10, por debajo en 
8.80/0 cu n relación al año anteri or. 

MALASIA 
l .r I'rndLh.c 11\ Jl' .Ir .11" "l' "J.I"'41 L11,; .~..III'l\ C'.,.. 16t1 ,1.1 .lIrt.'t l!' 
Inr Jl' 23 onu :11",1 ~t.L'\ ,'11 ¡hr ¡l. hw .1 Jd .,," :J. 11-=t.nOO 
liHll' I,uJ,l) fLU·¡.111 III)JU\"lrI.I ·n '\1,tI.l~i.t l )l..clt.kn1. tI (\:.5 

l5S 5'''1 ,." ,11"" 112) V 111 ""Il .. J" de 18.000 IlO 700) 
tonelddds en Mala)i a Oriental. Parece que la baja en pro
ducción va a ser aún má.; pronunciada de lo que se espera. 

INDONESIA 
La producción de aceite de palma CS[d muy por dcbcljo de 
lo esp erado. Se sabe que está sufriendo problemas para 
cumplir con sus compromisos de exporl.lI ión y aún con 1 .. 
demanda doméstica. 

1. La producción mundial está declinand o por segunda vez 
co nsecutiva después de un largo incremento desde los 
inicios de los años 70 y con su máximo en 80/81. 

.,. Lb l' plJrtd hm~ lriJII b,ljJ.do si '"rI't,.IU\"Jrne.n l t! en 7~)ln 
dur HIl,- I.."'\ld cpo.;,. (rarlkul.lImentt:'" de liCb<11 y..: QUl· Id 

relación de precios frente a los aceites vegetales compe
tidores se han detcriorado y los consumidores en muchos 
países importadores lo han parcialmente sustituido. 

3. las existencias al final de esta cosecha pueden recuperar
se un poco, cas i 50/0 . 

La producción mundial de sebo continúa b_'lando en 82/83. 
Una combinación de menor producción de ~arne en algunos 
p , ...... !;.. n,\ nUII rl..'ndimll'n10 en "lrú' 1~lrJr en una 
rroduccH 11 Jc ).(.'bu de h.2 JTlll1l"es de ll)n('I.ldJ1.~ [',j.u "\Cfí~ 
1.1 ~t.'lInJ, IlolJ J 'uosc UI ¡\"a " <Vi' ({.iUl 4.1 c.:(Jn. urLi pri)· 
duceroJ1 IIn.JI dl' h2j mlltnnl")..Jr Uf\~I,uf,.)", \'n 81j82 y 
6.32 en 80;81. En estas cifras se incluye tanto seb os y gra
sas comestibles como no comestibles. 

Los Estados Unidos es el productor líder representando más 
del 50% de la prodUCCión mundial de sebo. Igual es su im· 
portancia cumo exportador. 

Los precios del sebo han venido perdiendo su atractivo en el 
mercado mundial desde julio 1982. El precio del aceite de 
palma CIF Rotterdam cayó aún por debajo del sebo. 

El aceite de palma podr r,l desplazar al sebo en algunos mer
cados de países asiático') y africanos¡ tales como Pakistán¡ 
111\1, ,n l ,,(l',j th; ~U1 ,. IJltOl"I,lu ~1I,j1\,; mpurL.lr.ln O1U

..h" 1H.:no¡~ 'tc¡'o CUt: Jño L~lr lu tafTIhién hol ~mpC!ndu il 

importar aceite de palma y ello será igualmente responsa· 
ble por la baja en la importación de sebo. La CEE es la ter
cera área donde el sebo ha perdido usos y por lo tanto ba
jará este año . 

BRASIL 
Este país está planeando rcvitdlizar la producción de maní, 
que hace un tiem po fue una importante semilla oleaginosa 
en esa nación. Se supo que en 1972 la prodUCCión fue de 
956.000 toneladas (con concha), pero cayó a 290.000 du
ran te los últimos 10 años. La razón citada fue por la campe
tcnc ícl de otros cultivos, la falta de estímulos oficiales y pro
blemas de ~'aried ad y mercad eo . 

El proyecto de man í que !:ocrá fundado por la Asociación 
Bras ileñ a de Industrias de Aceite Vegetal, piensa en una co
secha con producción de 500 - 600.000 tonelada> y even
tu almente al nivel de 105 primeros años del setenta. Es to 
supuestamente será ejecutado estimulando a cañicu ltores, 
quienes están buscando un cultivo alternativo, para Sem· 
brar maní en 1/4 de Su tierra que usualmente dejan lista 
para sembrar pero ociosa. Maní es uno de los productos 
tradicionales de exportación del Brasil. 

C.E.E. 
El comejo de minislro') finJlmente acordó los precios de 
soporte de 1983/ 84 en mayo 17. El promedio de aumento 
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va a ser 4.2% tal como fue propuesto por la comisión. Sin 
embargo, para lo') excedentes, los precios subieron menos, 
por ejemplo, para la leche 2.3%, granos 3.00/0, azúcar 
4.00/0. Para todos estos productos la producción ha exce
dido recicntcrl'lt:rllt: las cantidadc~ de garant ía. Las cantida
des de garantía para 1983 han sido fijadas a 120.6 millones 
dc toneladas parJ. granos y 97 millones de toneladas para la 
leche. 

HOLANDA 
La utilización doméstica de aceites y harinas se incrementó 
de octubre/febrero 82/83. 

BRASIL 
Los estimativos de pérdidas de la cosecha de soya siguen su
biendo. Las lluvias, que han sido excesivas no han cesado, 

INSTITUCIONAL 

La dirección ejecutiva de la Federación Nacional de Culti
vadores de Palma Africana, desea expresar su reconoci~ 
miento a las labores que en bien del sector vienen realizan
do los miembros de la junta directiva, encabezados por su 
presidente y vicepresidente, doctores Ernesto Vargas lavar 
y Fernando Umaña Rojas, respectivamente. 

La colaboración prestada por la directiva es signo del buen 
ánimo y voluntad que opera dentro del gremio palmicultor, 
en esta nueva etapa de tareas gremiales. 

DE OIL WORLD 

Con ocasión de los 25 años de existencia de la publicación 
01 L WORLD, el editor del mismo, Siegfried Mielke durante 
una conferenda de prensa el pasado 21 de junio comentó 
algunos de los hechos pasados más importantes y de los pro
yectos del futuro, sobre aceites y grasas y dijo entre otros 
los siguientes: 

"Uno de los principales aspectos en materia de aceites y gra
sas que se ven venir en el futuro es la creciente rivalidad en
tre los aceites de palma y palmiste frente a otros aceites de 
semillas oleaginosas por el mercado mundial. Esta rivalidad 
empezó más exactamente durante los últimos 25 años y 
particularmente los primeros años de la década del 70. Ya 
entre 1958 y 1982 la producción de aceite de palma tUYO la 
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por lo que Ii} recolección continúa muy lentamente y el de
terioro de la cosecha eS mayor. A mayo 13-14,30-400 ¡0 

de la cosecha en Río Grande do Sul y 5-100/0 en otros E,
tados faltaban por rccolectarsc_ Los estimados pJra Río 
Grande varlan ampliamcnte. Micntras la~ pérdidas csuliladds 
eran de 0.2 a 0.4 millones de toneladas alcanzan ahora a 0.3 
y 0.1 millones de taneJadas. En adición la calidad de la co
secha ha sido negativamente afectada y los rendimientos de 
aceite y harina van probablemente a bajar en forma consi
derable. 

MALASIA 
Las existencias de aceite de palma en Malasia Occidental 
parecen declinar a 0.43 millones de toneladas a abril 30, 
comparada con 0,48 un mes antes y el récord de 0.61 hace 
cinco meses. La reducción en abril fue debido a la bajd en 
la producción de aceite crudo de palma. 

Este mismo reconocimiento debe extenderse a aquellos cul
tivadores afiliados que día a día nos vienen prestando su 
concurso y cooperación por mantener un gremio unido y 
fuerte} que sea capaz de sostener y mantener su bien ganado 
prestigio de independencia de opi nión y lideralgo en el 
sector. 

Estamos seguros que todos aquellos que componemos lo 
que se llama FEDEPALMA, cultiyadores afiliados, junta di
rectiva y personal administrativo, seguiremos siempre hacia 
adelante en la no fácil tarea de defender los intereses del 
gremio y por ende de los propios cult ivadores. 

Finalmente y un.a vez más hacemos un llamado a 105 conta
dos cultivadores no afiliados para que se integren a la uni
dad gremial. 

más alta tasa de crecimiento anual: un promedio de 14°/0. 
Esto se compara con 10°10 para frijol-soya, r' 9u/o rara gi
rasoles y tornasoles. La alta tasa del aceite de palma se al
canzó aunque la tasa real de producción no empelara hasta 
1970. Entre ese año y 1982 la tasa anual promedio fue del 
orden de 220 /0 para aceite de palma, y sólo el go;o para fri
jol·soya y 4°;0 para girasoles. 

La rivalidad, se cree que se intensificará desde los últimos 
años de la década del 80 hacia ddel<tnte debido a la intro
ducdón de los culti~ros de tejido. Esto pcrmitircÍ aún in
crementar más los ya excclentes niveles de rentabilidad dcl 
cultivo de la palma africana. Las scmillds olcaginosas, espe
cialmente el frijol-soya van a ser capdL de competir sola
mente gracias al alto estimulo que tengJ la demanda por ha
rina y la continua demdndJ por carne. Pero debido d la posi
ble presión sobre los precios de aceite, los prec ios de la hari
na probablemente Vdn a tener que aumentar rn;h que los 
precios de la scmilla par<l mantener un adccu~do nivel de 

rentabilidad de las semillas oleaginmas". 



MOTIVACION HACIA EL 
CULTIVO DE TEJIDOS 
DE PALMA AFRICANA 
EN COLOMBIA 

* Alexander Villanucva. 

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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