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Editorial 
FUTUROS Y ESPECULACION 

FEDERACION NACIONAL 
DE CULTIVADORES DE 

PALMA AFRICANA 

Noticias recientes han confirmado las preocupaciones que se han venido formando el/ los principales mercados ogríCOÚI$ 
mundiales sobre el comportamiento e incidencia del comercio en futuros. Tales preocupaciones tienen que ver con un ex
cesirJo mecanismo especulativo que se ha desarrollado minimizando el mercado de fisicos e influyendo sobre la variable 
precios de manera negativa. Existen también otros argumentos que se anotan en contra de los mercados de futuros tales 
como negociar más uolúmenes de los productos de lo que efectivamente existirá de estos en el mercado físico; que estos 
mercados no son otra cosa que una técnica organizada de juego para los especuladores, etc. 

Frente a estos contras existen los puntos a favor en el sentido de que el mecanismo de futuros le da estabilidad a los pre
cios y provee una base sensitiva y realista de precios para el mercado fisico; que es lo más cercano a un modelo de compe
tencia perfecta, etc. La verdad es que respuestas a estas posiciones no pueden darse dogmáticamente,de otra forma no exis
tirían controversias como las que se están presentando y valga la pena decirlo no son desde ahora. Estas controoersias nacie
ron desde muchos años atrás y es interesante analizar por lo menos las mencionadas en estas notas. 

Como bien se sabe una de las razones fundamentales para la existencia de mercados de futuros es proveer un mecanismo 
para la transferencia del riesgo que surge en los cambios de precios. Diversos elementos y procesos son usados para minimi
zar el riesgo o para trasladarlos de una persona o firma a otra. Pero para que lo anterior suceda es absolutamente necesaria 
la existencia de un tomador de riesgo, que en el caso de los mercados de futuros son los especuJodores. Su presencia es in
dispensable porque sin su acción lo más probable es que los precios tiendan usualmente a la baJa y el negocio en futuros no 
tendría mayor significado. 

Como se mencionó recientemente el volumen transado en futuros es varias veces mayor que el realizado en el mercado físi
co. La diferencia radica en que en el primer caso tan solo alrededor de un 50/0 de los contratos llegan a su madurez y sola
mente ese volumen negociado cambia de manos físicamente. La gran parte del comercio en futuros es hecho por especula
dores de un tipo u otro, porque los hay de varias clases. Doctores, abogados, agricultores, especuladores profesionales, etc. 

deseosos de tomar el riesgo de cambios de precios en los productos con la esperanza lógica de obtener utilidad monetaria. 

Los críticas de los mercados de futuros en USA lograron en 1922 una legislación inicial de superoisión, que fue modificada 
y mejorada en 1936 con el establecimiento de la autoridad de intercambio de productos. Con ello se ha querido regular y 

limitar ciertas prácticas indeseables que se han desarrollado. Esta superoisión se ha caracterizado como el ente encargado de 

estimular el intercambio para mantener la propia casa en orden. 

Ahora bien, la legislación sobre mercados de futuros está abierta para cualquier aJuste o modificación que necesite hacerse 
con tal de preservar este sistema porque de su análisis surgen dos conclusiones: en primer término Jos especuladores son in
dispensables y en segundo lugar el mercado de futuros es un mecanismo de mercadeo requerido, en especial para un sector 

tan complejo y vasto como el de productos agrícolas. 

Antonio Guerra de La Espriella 
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Comisi' de Merca~ 
La comisión de mercadeo ext~
riar de aceites Y grasas comes.tl. 
bies se reunió el pasado 12 de JU
nio con el fin de evaluar la dispo
nibilidad de materias primas na
cionales e importadas del primer 
semestre del presente año y la co
rrespondiente al próximo semes

he. 
En pOi me' término. h~y que d~ 
taca! el ~igniflcallvo InClemento 
de la produccIón d~ 3eelte crudo 
dI< palma por encima de los pro· 
nósticos, De acuerdo a los datos 
recolectados por Fedepalma el 
aumento adk'lonal fue del orden 
de 12.000 toneladas, sín tener 
en cuenta el palmiste. De hecho 
esta materia prima reafirma su 
liderato dentro de la gama de 
productos oleaginosos que pro
duce el país. En el próximo bo
letln se comentará más detalla
damente los aspectos de palma 
africana durante el ler semestre 
de 1984. 

Respecto a las otras dos materias 
primas importantes, soya y algo
dón, vale la pena destacar la sig
nificativa baja de la primera y le
ve de la segunda frente a los esti
mativos iniciales. E~tas reduccio
nes han sido compensadas por los 
aumentos en aceite de palma. 
Otras materias primas como ajon
jol i y maíz conservan práctica
mente sus muy bajos niveles de 
aporte a la canasta de disponibi
lidades nacionales. 

El aporte de las materias primas 
de origen animal, nos a1reverra
mos a decir, han permanecido 
durante 4 semestres casi que cons
tantes por la dificultad de variar 
las cifras ante la imposibilidad de 
obtener estadisticas confiables. 
Nos referimos a la manteca de 
cerdo y sebo. En resumen de este 
aparte se puede decir que en to
tal la producción doméstica de 
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materias primas para la fabr ica
ción de aceites y grasas comesti
bles reportó un aumento bastan: 
te leve; tan leve que no permltlo 
la sustituc'lón de importaciones 
p .. a el segundo semestre del año. 

En cuanto a las importaciones e~
tas han enfrentado algunos obsta
culos que no han sido óbice para 
que se cumpla por lo menos un 
950/0 de lo convenido. Se pueden 
mencionar dos problemas que han 
perturbada el normal desarrollo 
de las mismas: 

1. Las trabas impuestas en gene
ral por el INCOMEX y, 
2 Los precios internacionales de 
I~s materias primas. En cierto mo
do los procesadores han apelado 
al uso de sus existencias para pre
servar el adecuado abastecimien

to del mercado nacional y defen
der al consumidor, hasta que la 
situación recobre su punto nor
mal, como ya se vislumbra, para 
evitar trastornos. 

DIRECTIVAS 

Finalmente. la comisión hizo la 
evaluación de cosechas para el 
semestre que viene y del consu
mo llegándose al consenso de que 
solo serían necesarias 70.000 to
neladas de importación para res
ponder a la demanda interna. Va
le la pena anotar que esta cifra es 
exactamente igual a la del p"mer 
semestre. 

Fedepalma, a pesar de acep;ar 
70.000 toneladas de importaclO.n, 
pcopuso inltlalmente que sequn 
lo ObSllTvado aste renglón deberia 
si" de 64.160 toneladas, sufiClen· 
tes pal a el adecuado allastecl
mlenlo SIO embargn, en Mas de 
la CDI1¡¡ertac;íón se acepto la el- , 
¡ra cOlTwrltada p,evlllrldose Que 
con ella se puedan solucionar pro
blemas coyunturales, especial-

mente frente a las restricciones 
de importaciones. De tal suerte 
pues que el país ha asegurado su 
abastecimiento de aceites ygrasas 
comestibles. 

Emes to Vargas Carlos Murgas 

La Junta Directivareunida por pri
mera vez luego de su elección en el 
XI Congreso Nacional Ife Culti
vadores y por mandato expreso 
de los estatutos de la Federación. 
realizó la elección de Presidente 
y Vice-presidente de Junta, nom
bramientos que por unanimidad 
recayeron en los Doctores Ernesto 
Vargas Tovar y Carlos Murgas 
Guerrero, respectivamente. Es de 
anotar, que el señor Presidente 
de Junta fué reelegido para iniciar 
con el Vice-presidente su período
que se prolongará por el término 
de un año. 

Los miembros de Junta exterio
rizaron su reconocimiento a la 

anterior mesa directiva y expre-
saron su agradecimiento al Vice
presidente saliente Dr. Fernando 
Umaña Rojas por la colaboración 
prestada. 

Igualmente, la nueva Junta Direc
tiva respaldó la gestión del Direc
tor Ejecutivo de la entidad Dr. 
Antonio Guerra de la Espriella 
concediéndole votos de confian
za para continuar dirigiendo los 
destinos de la Federación. 



Medellín, 12 de Junio de 1984 

Señores 
Federación Nacional de Cultiva
dores de Palma Africana 
Bogotá 

Respetados Señores: 

Hemos recibido y agradecemos 
sinceramente el envío de la pu
blicación Palmas, año 5, No_ 2 
de 1984_ 

'Ostamos seguros que su conteni. 
do es de gran importancia para la 
información requerida en nuestra 
Secretaría, no sólo para los profe
sionales vinculados a ella, sino 
para t,odo el personal particular 
que a diario consulta temas de 
tanta actualidad como los Que tra
ta la mencionada publicación. 
Cordialmente, 

Angel Bedoya Agudelo 
SecretarIa de Agricultura 

Bogotá, mayo 1984 

Doctor 
Antonio Guerra de la Espriella 
Ciudad 

Apreciado Doctor: 

Estamos muy agradecidos por su 
gentil invitación al Congreso de 
Fedepalma en Cartagena y por to
das las magnificas atenciones re
cibidas de usted y sus colaborado
res. 

Quedamos gratamente impresio
nados por la excelente organiza· 
ción, nutrida participación y por 
el dinamismo que ha imprimido a 
ese importante gremio. 

Reciba usted nuestras felicitacio
nes. 

Cordialmente, 

Alfonso Ladino Escobar 
Gerente 
Agroexport 

Criterios 
Hacia un model o de desarrollo ru
ral colombiano. 

El Grupo Promotor, teniendo en 
cuenta: 

10_ Que históricamente el pais ha 
seguido diversos modelos de desa
rrollo económico, entre los cuales 
han prevalecido aquellos que con
vierten la ciudad en motor de di
cho desarrollo y que este fenó
meno ha dado como resultado 
la concent, ación de la población 
y de los recursos humanos, econó
micos y financieros en las ciuda· 
des, con gran costo social. 

20. Que en las condiciones actua· 
les resulta imperioso para el país 
poner en práctica modelos actua
les de desarrollo rural, basado en 
la redistribución de la tierra, de la 
població n y de ¡ngresos, y encau
zado a mejorar la calidad de vida 
de la población campesina yaga. 
rantizar su permanencia en el cam~ 
po, por cuanto sin él seda imposi
ble: 

a) La producción, en cantidad 
suficiente, de articulas básicos pa
ra la alimentación. 
b) La obtención de materias pri
mas para la industria nacional. 
e) La producción de excedentes 
para la exportaciÓn, con la conse
cuente generación de divisas para 
el pais. 

30. Que los acuerdos de paz cons
tituyen la coyuntura apropiada 
para llevar a cabo una estrategia 
rural tendiente a dotar el campo 
de: 
al Medios tecnológicos y siste
mas de crédito y comercialización 
de los productos, que garanticen 
al campesino un nivel adecuado 
de ingresos. 

b) Los servicios básicos de salud 
vivienda, educaCIón y recreación: 

as! como la infraestructura flsica 
indispensable para el progreso; ca
rreteras y cam ¡nos vecinales, elec
tricidad, acueductos. 

40. Que del análisis presentado el 
23 de mayo último, en Medellín, 
por el Señor Gerente General de 
la Caja Agraria se desprende la 
necesidad impostergable de: 
a) Garantizar a los 9'500.000 co
lombianos que habitan en el 
campo un nivel de vida siquiera 
comparable a aquél de que gozan 
los 18'000.000 de Colombianos 
que habitan en 105 centros indus
trializados yen las areas urbanas; 
b) Aprovechar las inme nsas posi· 
bilidades qu e ofrece el campo, y, 
en particular, incorporar a la pro
ducción ciertas áreas ya definidas 
que permitirlan duplicar la super
ficie agropecuaria del pais. 

Acordamos: 
a) Constitu irnos en grupo promo
tor ded icado a crear en el gobier
no y en la opinión pública la con
ciencia de la necesidad de formu
lar y llevar a cabo un modelo de 
desarrollo rural. 
b) Invitar al Congreso Nacional, a 
las diversas corporaciones politi
cas, el !as asoci aciones de carácter 
gremial, técnico y profesional que 
se ocupan del campo colombiano, 
asi como a los medios de comu
nicación, a participar en fa for
mulación del modelo antes cita
do, a fin de adoptar, con su con
curso, las medidas de orden ins
titucional que lo lleven a efecto, 
y así consol¡dar un sistema dejus· 
ticia social como premisa indis
pensable para lograr, dentro del 
régimen democrático colombiano, 
una paz duradera". 

Medellin, mayo 31 de 1984 

Jaime Tobón Villegas 

Iván Agudel o Sanin 

Augusto Pineda Hoyos 

Juan C. Uribe P. 

Octavio Trujill o Palacio 

Adriana Restrepo 
Jesús Alfonso Jaramillo Z. 



Fed Boletln No. 106 

Notificación 
La Federación Nacíonal de Cul
tivadores de Palma Africana se 
permite notificar a sus afiliados 
de: 

1. La cancelación de la cuota 
monetaria correspondiente a los 
proyectos de invest igac ión apro
bada en el pasado congreso de 
cultivadores, por cuanto la ini· 
ciación de los mencionados pro
yectos ya se ha empezado y co
rresponde cumplir a tiempo con 
los compromisos adquiridos, a fin 
de no parar las etapas de 105 pro
yectos y llevarlos a feliz término. 

2. La cancelación de las cuotas 
de sostenimiento del primer se
mestre que no hayan sido cubier
tas hasta la fecha. Esta notifica
ción incluye toda cuenta de co
bro por cualquier concepto que 
se encuentre vencida y no paga
da. 

Precios 
Durante 105 pasados nueve meses 
nuestros mercados han ya pasado 
a través de la dosis más que usual 
de volatilidad de precios. Pero to
davla no hemos probablemente 
pasado lo peor: durante la segun
da mitad de esta cosecha ellos 
pueden ser aún más sensitivos a 
las noticias diarias de la oferta y 
demanda. Como en épocas nor
males las reservas disponibles du
rante abril-septiembre son relati
vamente más pequeñas que en la 
primera mitad de la cosecha, es
to es por supuesto cierto aún más 
esta cosecha ya que las existencias 
mundiales de semillas oleaginosas, 
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Eventos 
Entre el 15 y 17 de octubre de 
1984 se realizará en el Hotel Hil
ton de Kuala Lumpur la conferen
cia ; nternacional sobre avances y 
perspectivas de cacao y cocotero. 
Esta conferencia es organizada 
por The Incorporated Society of 
Planters . 

Los trabajos que se deseen presen
tar deben cubrir por lo menos uno 
de los siguientes tópicos: repro
ducción y selección; vivero y pro
pagación; siembra y mantenimien. 
to: nutrición: fisiologla: pestes: 
enfermedades; cosecha: procesa
miento ; utilización de sub-pro
ductos: mercadeo; usos finales y 
aspectos económicos. 

La inscripción vale US$220 por 
persona y la fecha de cierre es 
el 31 de julio. Inscripciones des
pués de esta fecha tienen un re
cargo. El idioma central de la 
conferencia será en inglés. Adi-

aceites y grasas van a declinar al 
más bajo nivel desde 1973. 

En el lado de la oferta, la parte 
sur del hemisferio ha dado un 
campanazo de lo que puede pa
sar a las cosechas y sus estimati
vos aún después de haber empe
zado la recolección: la cosecha 
de soya del Brasil se estima ahora 
entre 14.5/15.5 millones de to
neladas comparado con 16/17 
millones de toneladas estimados 
dos meses atrás. La cosecha Ar
gentina de girasol se estima aho
ra entre 2 y 2.5 millones de tone
ladas comparada con 3 millones 
hace dos meses. La producción 
de aceite crudo de palma de Ma
lasia probablemente decl inó cer
ca de 1/5 durante los primeros 
tres meses del año, mientras que 
hace algunas semanas se esperaba 

cionalmente se llevará a cabo un 
recorrido a plantaciones de cacao 
y de cocotero. Mayores informes 
en Fedepalma, A. A. 13772 Bo
gotá, teléfonos 211 68 23 Y 
2556875. 

Crédito 
- -- - --

• I _..,.,... , •. t ... 14. ~u 
............. + 10U lOUI 

Resulta satisfactorio ver cómo ya en el prl · 
mer tf i me~tr de este arlo se han aprobadO 
créditos para siembra de palma africana por 
casi un 30Q'o del presupuesto del FFAP, pa-
ra este importante renglón de la economia . 
En el misf'l1o períOdo del año anter ior no se 
habra aprObado aún un peso para Siembra .• 
Debe reCOrdarse aquí Que fue precisamente 
por este motivo Ibaja util ización del crédito" 
independientemente de las causas c¡ue haya 
habido para erro) que se redujo el presupues-
tO para palma africana de 1.000 a 750 mirra -
nes de pesos. 

tI or6dllD parfl IOllul"llmll'ln to on cemblo. r"
alura UI iJ dlllmlnuc IOn del l 19~o ton reln 
(;Óft 3 ' 983. f1C!'1lI! cJ,. QU. al .rl!.o en dpaa
rcllo no tur,.dlwnlnlliao frn esa QrOPl)(cian 

\por lo cot't~r¡o f'it c.reclrlol Jo eu.1 Irtdll:. 
(.1U« en tIPO Uf! !lkflto .. HU d&l,nda do 
¡JI , q,I'J" m rol con cultivo,.n 
desarrollo, los estan sosteniendo con recur
sos propiOs. 

que alcanzarla el nivel del año 
anterior. La naturaleza mantiene 
almacenada varias sorpresas e in· 
certidumbres. 

La ansiedad con las cosechas de. 
hemisferio sur están casi termi
nando, las grandes preocupacio
nes acerca de la suficiencia de 
grandes siembras y rendimientos 
están empezando en el hemisfe-
rio norte. Con las existencias de 
todas las semillas oleaginosas, 
aceites y grasas a Un nivel bajo, 
puede haber esperanza de alivio 
de un déficit de oferta solo con 
favorables a ideales condiciones 
climáticas. 

Cualquier condición que esté 
por debajo de lo normal será 
causa de aumentos de precios, 
junto con el temor de persisten-
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Varios 
HARINA DE PESCADO 

La producción deChile y especial
mente de Irlanda aumentó signi
ficativamente en febrero, compa
rado con el m ismo mes del año 
anterior. Aunque I a producción 
de Noruega cayó fuertemente y 
la de Perú en forma leve, la pro
ducción conjunta de 105 cuatro 
mayores paises exportadores 
aumentó en 40(0 a 136.000 tons. 

IRLANDA - NORUEGA eLa época de pesca de invierno ter
minará pronto y por lo menos Ir
landa parece que no capturará su 
cuota entera. Hasta marzo 30 ha
b(a llegado a 515.000 tns. frente 
a la cuota total de 640.000 tns. 

HOLANDA 

Las existencias de aceites comes
tibles vegetales seleccionados du-

cia y tal vez agravando el déficit 
de oferta. Ahora ya hay conside
rable conciencia de que las siem
bras americanas de soya podr(an 

e incrementarse materialmente me
nos de lo necesario. 

Los rendimientos por hectárea 
del aceite de palma en Malasia 
deben recuperarse a partir de 
abril hacía adelante a juzgar por 
una mejora en la precipitación 
desde Mayo de 1983. Y el in
cremento en producción total 
debe ser aún más grande consi
derando la continua expansión 
del área madura. Pero si el total 
de producción se incrementa real
mente como se espera, seria in
cierto, ya que nadie sabe en for
ma segura si la reac.ción de los ár

boles al trabajo exhaustivo del 
polinizador, ha pasado. 

Junio 15 de 1984 

rante marzo han declinado nueva- USA 
mente. A marzo 26 totalizaron 
96.000 tns. comparado con 
143.000 tns. al final de febrero, 
y 240.000 tns. hace un año. En 
1000 tns. (en paréntesis final de 
febrero 1984 - final de marzo 83): 
aceite de soya 1.7(1.4-32.9). acei
te de man( 6.7 (9.7-18.8), aceite 
de girasol 43.9 (75.1-66.6); acei
te de colza 9.0(8.8-10.2), aceite 
de coco 17.7 (19.9-3.5), aceite 
de palmiste 5.3 (11.2-12.8). acei
te de palma 12.0 (16.4-59.3). 

RUSIA 

Las importaciones de aceites vege
tales comestibles declinó en 
18.20(0 a 707.800 tns. en 1983, 
según un informe oficial. Por otro 
lado, las importaciones de mante
quilla aumentaron en 340(0 a 
202.600 tns., peso del producto. 

SURAFRICA 

La cosecha 1984 de semillas olea
ginosas esta n nuevamente por de
bajo del promedio, debido a otro 
año de intenso verano. 

En adición, algo de la probable 
volatilidad va a surgir del lado de 
la demanda. En este contexto es 
valioso recordar que esto es una 
situación causada por la oferta. 
Cambios sorprendentes en el lado 
de la demanda bien podr{an dar
se conjuntamente con nuevas sor~ 
presas en el lado de la oferta. Y 
105 cambios en demanda podrían 
ser promovidos por una renovada 
baja del dólar y un continuo me
joramiento de la economía en ge
neral. Estos factores externos 
han ya jugado su parte en la mejo
ra de la demanda en importantes 
paises importadores durante los 
pasados dos meses cuando el dó
lar declinó sustancialmente mien
tras la econom la mejoró. 

Para estar seguros, la volatilidad 
de precios tiene dos lados: arri-

Las exportaciones de aceite de 
soya aumentaron pero las de fr{
jol, harina y sebo declinaron en 
febrero. Al terminar febrero las 
existencias de aceite de soya esta
ban muy bajas frente al mes ante
ri or. 

AUSTRALIA 

La producción de semillas olea
ginosas 84(85 se estima que al
cance un nuevo nivel récord de 
690.000 tns. Ello será causa de la 
expansión de siembras de algo
dón, soya y girasol. Al mismo 
tiempo la producción de semilla< 
oleaginosas 83(84 se ha estimado 
por debajo de 600.000 tns. 

FILIPINAS 

Las importaciones mundiales de 
aceite de coco declinaron. Esto es 
debido a la gran reducción en 
las exportaciones de aceite de 
coco de Filipinas, las cuales apor
tan cerca de 3(4 de las exporta
ciones mundiales. 

ba y abajo. Talvez las importa
ciones soviéticas de harinas con
tinuen bajando entre abril y sep
tiembre. ¿Quién puede predecir 
la acción del gobierno? Y nadie 
puede predecir la posibilidad que 
las condiciones de clima en Norte 
América, Europa, Rusia y China 
sean predominantemente ideales' 
desde ahora hasta la recolección. 
En el largo plazo esto causará 
presiones sobre 105 precios de ca
si todas las semillas oleaginosas y 
harinas. Sin embargo deben pre
sentarse por lo menos períodos 
cortos de condiciones adversas y 
el correspondiente temor de un 
deterioro de los prospectos de 
producción. Si una de éstas dos 
posibilidades se cristaliza, nuevos 
aumentos significativos en precios 
de 105 tres sectores; semillas, tor
tas y aceites serán una realidad. 
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Viene del Boletín No. 105 

Notas Tecnicas 
UTlLlZACION DE CLONES COMO MATERIAL 
DE SIEMBRA EN LA INDUSTRIA DE LA PAL
MAAFRICANA 

La uniformidad entre los clones indica que la técni
ca de propagación por medio del cultivo de tejidos 
se puede emplear sin reservas para la producción de 
clones como material de siembra. A continuación, 
vale la pena considerar cómo se pueden identificar 
los mejores clones. Tal como se mencionó anterior
mente, los clones de las primeras pruebas se produ
jeron a partir de plántulas seleccionadas al azar. En 
la Tabla 2 aparecen las cifras de producción corres
pondientes a algunos de estos clones. El rango de 
variación es casi tan grande, con respecto a las plán
tulas de control como el observado en el estudio de 
progenie que aparece en la Figura 1, en donde los 
mejores clones superan en gran medida a las plán
tulas en lo que a producción se refiere. Este alto 
rendimiento se debe en parte a la precocidad, y las 
diferencias pueden no prevalecer. Se necesitan por 
lo menos cuatro años para que los datos permitan 
identificar con precisión los mejores clones, debido 
a las variaciones anuales en la producción. Sin em
bargo, parece posible seleccionar dos o tres clones 
excelentes dentro de esta población. 

SELECCION DE LOS ORTETS 

La producción de clones a partir de palmas adultas 
seleccionadas u "ortets" (el "orlet" es la palma a 
parti r de la cual se produce el clan seguramente 
tendrá muchas ventajas en comparación con la 
propagación efectuada a partir de plántulas selec
cionadas al azar. A pesar de que no todas las varia
ciones que aparecen en la Figura 1 son de tipo ge
nético, esperamos que al utilizar las palmas de ma
yor producción para la propagación, la mayoría de 
los clones producidos darán una producción supe
rior al promedio. La proporción de clones verdade
ramente excelentes seguramente será mucho mayor 
que en el caso de las plántulas seleccionadas al azar 
y, por consiguiente, el área sembrada con clones de 
estudio, requerida para identificar un cierto núme
ro de clones de excelente calidad, será mucho me
nor en los casos en que se utilicen los "ortets" ,e
leccionados. 

Además de lo anterior, ya habíamos mencionado 
antes que es necesario obtener datos de cuatro años 
por lo menos, con el fin de identificar los clones 
buenos provenientes de una población seleccionada 
al azar. Sin embargo, en los casos en que ya existe 
información acerca de la producción del "ortet". 
un período de tiempo más corto será suficiente ¡la: 
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ra confirmar que la producción del clan es seme
jante a la del "ortet". 

A fin de maximizar la proporción de clones final
mente seleccionados a partir del número total estu
diadOr y as( minimizar el área de terreno requerida 
para los estudios de progenie, la selección de los 
"ortets" deberá efectuarse con la mayor eficiencia 
posible. En primer lugar, es necesario tomar en 
consideración los aspectos genéticos. La selección 
se debe limitar a las progenies que presenten los 
mayores valores con relación a la característica re
querida la cual, por lo general, es la producción de 
aceite. En segundo lugar, es necesario dar preferen
cia a aquellas progenies derivadas de ancestros que 
también hayan presentado valores elevados para la 
caracten'stica en cuestión. En tercer lugar, la selec
ción se debe concentrar en las caracterr'sticas que 
presenten una alta probabilidad de ser heredadas, 
es decir, características que dependan del facto.r 
genético y que no sean suceptibles a los cambio 
inducidos por el medio ambiente. Los dos pri
meros requisitos implican que la selección se debe 
limitar en gran medida a los estudios de progenie 
y, aunque indudablemente existen buenas palmas 
en las plantaciones comerciales, debe darse prefe
rencia a las palmas de progenies identificadas. 

.... 

Otro aspecto que hay que considerar al efectuar la ~ 
selección en términos de la producción de aceite, 
es la producción de otras palmas sembradas cerca 
a la palma seleccionada. A menudo se observa que 
todas las palmas sembradas en una esquina del te-
rreno de estudio tienen una producción excepcio
nalmente elevada, independientemente de la proge-
n;e. Este es un indicio claro de un efecto de tipo 
ambiental. Según el diseño del experimento, la 
selección se puede basar en la producción con res-
pecto al lote de terreno, o en el promedio de reple-
gado, a fin de evitar este tipo de error. 

rR -ERIO DE SELECCION 

El objetivo primordial de la selección el el aumento 
en la producción de aceite. Dícho más exactamente, 
lo que nos debe hteresar es ia producción de aceite 
por hectárea o por acre. No obstante, en el pasado 
la selección ~e ¡la rea!fzado de acuerdo con e! criterio 
de la producción de aceite por palma. y por esta 
razón 1'18 refN;ré Drimero a este aspecto. Los ejem
plos Qc:e apaí€c€r'l o c::Jntinuadón corresponden a 
la~ pz:,'mas de mayo:- producción de! estudio de pro
gente !1<Jstra,-b en la Fíqura 1. 

L-i.t producción tiene un.a sene de componentes que 
vale la pen¿l €Xcmirdr junto con la producción en si. 
Tomemo<; cemo ejemplo las dos palmas que apare
cen en ia tabla s¡glJle:rte laS cuales tienen una pro
ducción C3;;¡ ~dénti(a. 

• 
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Palma Producción Producción Aceite! 
de aceite de FFB racimo 

(kg/palma{año) (kg{palma{año) Oto 

1 77.0 239 32.2 

2 78.2 412 19.0 

La elevada producción de la palma 1 se debe a la 
relación aceite/racimo. mientras que la de la palma 
2 se debe a una producción excepcionalmente alta 
de FFB. pero con una deficiente relación aceite! 
racimo. Al considerar la producción por SI sola. la 
diferencia entre las palmas es mlnima. pero al tomar 
los componentes de esa producción. la palma 1 es 
obviamente mejor. por dos razones. 

Primero. 105 componentes del fruto Y. por lo tanto, 
~ relación aceite{racimo, tienden a estar bajo un 
.ayor control genético que la producción de FFB. 

lo cual es afectada en gran medida por la variación 
del medio ambiente. Por consiguiente. la probabili
dad de que la palma 1 produzca un clan de exce
lente calidad es mayor que en el caso de la palma 2. 
Segundo. el aumento en la producción de aceite 
debido a una mayor producción de FFB. significa 
también un aumento directamente proporcional en 
los costos de cosecha. transporte y procesamiento, 
mientras que un aumento en la producción de aceite 
debido a una más alta relación de extracción es 
prácticamente "libre" en lo que a dichos costos se 
refiere, por lo cual un clan derivado de la palma 1 
seria más rentable. Por consiguiente. en un progra
ma de selección es necesario atribuir mayor impor
tancia a la relación aceite/racimo que a la produc
ción de FFB por palma. 

No obstante. no es posible ignorar la producción de 
FFB y, a este respecto, es necesario determinar si 
es preferible un peso elevado de 105 racimos o un 

.ran número de ellos. Se ha dicho que los racimos 
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grandes tienen una relación aceite/racimo más alta 
que 105 racimos pequeños. Esto es verdad hasta 
cierto punto, pero no tiene nada que ver con la re
producción de la palma africana. Cuando conside
ramos los racimos de una cosecha comercial normal, 
vemos que siempre hay algunos racimos deficiente
mente polinizados. con pocas frutas por racimo y, 
por lo tanto. con poco peso. Este tipo de racimos 
tienen un bajo contenido de aceite, mientras que 
cualquier racimo clasificado como pesado segura
mente estará bien polinizado y tendrá un alto con
tenido de aceite. A5I·. en una situación como ésta, 
105 racimos pequei'ios tienden a tener una baja 
relación aceite/racimo. Sin embargo, al considerar 
105 promedios de progenie, puede haber grandes 
diferencias genética, en cuanto al peso de 105 raci
mos. que no tienen relación alguna con la calidad 
de la polin ización o con la relación fruta/racimo. 
Por ejemplo, entre las 12 palmas de la Figura 1 que 
produjeron más de 70 kg. de aceite al año, la palma 
2 anles mencionada ten ía racimos cuyo peso era 
200/0 mayor que 105 de otras palmas, pero su relación 
aceite/racimo era 2S<:yo inferior a las de las demás 
palmas. Aunque pueden existir diferencias genéticas 
entre progenies en lo que respecta a la polinización 
o a la atracción de 105 insectos polinizadores lo más 
probable es que estas diferencias sean heredadas in
dependientemente de cualquier tipo de diferencia en 
el peso de los racimos. Por lo tanto. la única conside
ración práctica en lo que se refiere al número y el pe
so de los racimos, eS la relacionada con 105 costos de 
recolección. Estos costos serán menores en el caso de 
las palmas con pocos racimos de peso elevado. Es 
necesario evitar un numero muy pequeño de raci
mos. en vista de que existe evidencia que señala que 
la tasa fotosintética de las hojas puede disminUir 
en ocasiones. cuando la demanda de carbohidratos 
para el desarrollo de los racimos alcanza niveles 
muy bajos. Por lo tanto, es necesario tener un nú
mero adecuado de racimos con el fin de mantener 
una demanda continua de productos para la foto
sintesis. La producción de aproximadamente un 

TABLA 2. PRODUCCION DE LOS CLONES DE LAS SIEMBRAS DE 1977 V 1918· 
HASTA 36 MESES DESPUES DE LA SIEMBRA EN EL CAMPO 

Item Clon PI.ntu· Clon 
la d. 

926 905 997 932 control 924 931 970 907 975 976 949 960 939 

No. de palmas 34 3 14 3 30 10 20 3 • 11 2 10 9 3 
Producción de aceite 
(kg/pelmaJ 9.63 8.39 7 .99 6.64 5.62 5.01 4.43 3.32 3.27 2.89 2.21 1.93 0 .95 0.67' 
Producci6[l de palmlste 
IKg/palma) 1.53 3.41 1.36 4.2. 3.26 0.86 1.12 1.45 0.29 1.2' 2.75 0.83 0.41 1.21 
Aceite + palmlste 
IKg/palma) 11.16 11.80 9.36 10.88 8.88 5.87 5.55 4.77 3.56 4.13 4.96 2.76 1.361.88 

Resultados de 3 siembras diferentes. El clon 926 foe incluido en las tres; la prOducción de otros clones se expresa como porcentaje 
de la producción del clon 926 en cada lIna de las siembras; a partir de este porcentaje y de la producción promedio del clan 926 se 
calcularon los porcentaies promedio de peso V la producción global de cada e/on. Producción tomada del P<lmo! Estate Jhore . los 
clOn~s están distribuidos de acuerdo con la producción de aceite. 
La correlación entre la producción de cuatro clones en dos siembras diierente, fue r ;:,0.972 (P< 0.05,2 df) 
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racimo mensual, o de 12 por palma al año, es proba
blemente el número mtnimo que se debe esperar. 

Por supuesto, entre las palmas de mayor producción 
de la Figura 1. hay algunas que dieron solamente 11 
racímos en el año. 

Hasta ahora hemos considerado solamente la pro
ducción por palma, pero nuestro principal objetivo 
debe ser aumentar la producción de aceite por hec
tárea. Para lograrlo, debemos también tomar en 
cuenta el número de palmas por hectárea. Tradicio
nalmente, las plantas para el estudio de progenie se 
han venido sembrando a una densidad estándar, ge
neralmente de 138 palmas /hectárea (56 palmas/ 
acre). De estas plantaciones de estudio se han to
mado las mejores palmas, y sus progenies han sido 
sembradas comercialmente a la misma densidad. 
Los experimentos de espaciamiento de las palmas 
han revelado que, en realidad, la densidad óptima 
se acerca bastante a la densidad a la cual han sido 
seleccionadas las palmas. No obstante, existen dos 
objeciones en lo que a este enfoque se refiere. En 
primer lugar, hay una tendencia demostrable a se
leccionar palmas grandes y vigorosas que opacan a 
sus vecinas y toman una mayor proporcíón de los 
recursos ambientales (luz, agua y nutrientes). Estas 
palmas, propagadas vegetativamente y sembradas 
en poblaciones uniformes de clones, estarlan rodea
das por palmas competitivas de vigor semejante, y 
no se desarrollarlan de la misma manera que lo 
harían al formar parte de poblaciones mixtas. De 
hecho, para dichos clones se requerirla una menor 
densidad de siembra, y parte de la ventaja de una 
mayor producción por palma se perderla a causa de 
esta menor densidad por hectárea. 

En segundo lugar, sabemos que la palma africana 
aprovecha mejor los recursos ambientales a una den
sidad de siembra equivalente a 200 o 250 palmas 
por hectárea, en razón de que dentro de este rango 
de densidad se maximiza la producción total de 
materia seca, o la producción total de material ve
getal. 

Desafortunadamente, la mayorla de las progenies, 
sembradas a estas densidades, tienden a canalizar 
la casi totalidad de su producción hacia el desarrollo 
vegetativo, y muy poca hacia el desarrollo de raci
mos de frutas. Un objetivo claro dentro de la re
producción de la palma africana se,,'a tratar de pro
ducir progenies o clones que, al ser sembrados a 
densidades del tipo mencionado, retuvieran la capa-
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cidad de dedicar una alta proporción de la materia 
seca total a la producción de racimos. Para dar una 
idea numérica, una plantación normal de cerca de 
140(hectárea, produce en Malasia aproximadamente 
30 toneladas de materia seca por hectárea en el año. 
De esto, aproximadamente el 45 o 50 % puede ser 
utilizado para la producción de racimos. Los raci
mos por lo general contienen 470/0 de hume
dad, lo cual significa una producción de FFB de 25 
a 30 toneladas por hectárea. Sin embargo, sabemos 
por los estudios de espaciamiento que, a densidades 
mayores, la producción total de materia seca puede 
llegar a 40 toneladas/hectárea. Si fuese posible iden
tificar aquellas palmas que, incluso a dichas densi-
dades, asignan el 50 % de su materia seca para la --" 
producción de racimos, seria posible lograr una 
producción aproximada de FFB de 38 toneladas/ 
hectárea (15 toneladas/acre). Es posible que estos 
niveles de producción hayan sido alcanzados en si
tuaciones excepcionales durante algún año en parti
cular, pero lo que nos interesa realmente es un. 
producción sostenida durante periodos de muchos 
años. 

Durante los experimentos con los clones, seria po
síbie sembrar cada uno de los clones en un siembra 
experimental de espaciamiento, a fin de identificar 
la densidad óptima y la máxima producción por 
hectárea para cada clan, A primera vista, no parece 
posible seleccionar "ortets" individuales con base 
en su producción por hectárea, pero existen varios .~ 
enfoques que están adualmente bajo prueba. 

Uno de estos enfoques consiste en tratar de identi
ficar aquellas palmas que parecen tolerar la compe
tencia. Podemos examinar las plantaciones experi
mentales de alta densidad y determinar cuáles son 
las palmas cuya producción es superior al promedio. 
Claro está que debemos tener cuidado de excluir 
las palmas altas, vigorosas y competitivas que toman 
una mayor proporción de los recursos ambientales. 
Este proceso de identificación implica considerar 
la altura del I ~onco y el ,área de las hojas, además. 
de la producelon. Tamblen hemos tratado de simu-
lar una situación competitiva por medio de la poda 
exagerada de las hojas. Nuestro argumento en este 
caso es que, en las plantaciones de alta densidad, 
las hojas inferiores pierden su efectividad debido a 
la gran cantidad de sombra; en una plantación de 
densidad normal, la remoción total de las hojas 
inferiores puede producir efectos muy similares 
sobre la fisio!ogia de las palmas. 

Continúa en el próximo Boletín 
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