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Ideas destacadas (Higlights) 

 Altura y diámetro de los estípites de palma aceitera no relacionada con los tres 

distritos. 

 Altura y diámetro del estípite de palma aceitera y Rhynchophorus palmarum no 

están relacionadas. 

 No existió relación entre diámetro del cilindro central – de los tres tercios del 

estípite y R. palmarum. 

 La textura del suelo Franco arcilloso y R. palmarum están asociadas 

positivamente. 
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RESUMEN 

Introducción: En la Amazonía peruana, los residuos de los estípites de palma 

aceitera (Elaeis guineensis Jacq) han ido creciendo debido a la mala disposición, que 

se deriva en la quema de los mismos. 

Objetivo: Se evaluó las características de los estípites de la palma aceitera para la 

crianza de larva Rhynchophorus palmarum en la Amazonía peruana. 

Materiales y métodos: Se realizó en los meses de enero a julio del 2016, en los 

distritos de San Pedro-Campo Verde, Tahuayo-Neshuya y Maronal-Curimaná, 

departamento de Ucayali, Perú. La altura y el diámetro del cilindro central por tercios 

del estípite se correlacionó con el número de larvas de R. palmarum. La clase textural 

se correlacionó con el número de larvas de R. palmarum. 

Resultados y discusión: La altura y diámetro de los estípites de palma aceitera no 

fueron diferentes entre los tres distritos. No hay relación entre la altura y diámetro de 

los estípites de palma aceitera y el número de larvas de R. palmarum. No existió 

relación entre diámetro del cilindro central – de los tres tercios del estípite y R. 

palmarum. La textura del suelo Franco arcilloso y R. palmarum están asociadas.  

Conclusión: Las características del estípite de palma aceitera no están asociadas 

con R. palmarum. El suelo Franco arcilloso y R. palmarum están asociados. 

Palabras claves: biometría, cilindro central, clase textural, suelo Franco arcilloso

  

ABSTRACT 

Introduction: In the Peruvian Amazon, the residues of the oil palm stipes (Elaeis 

guineensis Jacq) have been growing due to the poor disposition, which results in the 

burning of them. 

Objective: The characteristics of the stipes of the oil palm for the larvae 

Rhynchophorus palmarum were evaluated. 

Materials and methods: It was carried out in the months of January to July 2016, in the 

districts of San Pedro-Campo Verde, Tahuayo-Neshuya and Curimaná, department of 

Ucayali, Peru. The height and diameter of the central cylinder by thirds of the stipe was 

correlated with the number of larvae of R. palmarum. The textural class correlated with 

the number of larvae of R. palmarum. 

Results and discussion: The height and diameter of the oil palm stipes were not 

different among the three districts. There is no relationship between the height and 

diameter of the oil palm stipes and the number of larvae of R. palmarum. There was 
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no relationship between the diameter of the central cylinder - three thirds of the stipe 

and R. palmarum. The texture of the loamy clay soil and R. palmarum are associated. 

Conclusion: The characteristics of the oil palm stipe not associated with R. palmarum. 

The clay loam soil and R. palmarum are associated. 

Key words: biometry, central cylinder, textural class, clay loam soil 

 

INTRODUCCIÓN 

La planta de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) tiene un ciclo de vida que puede 

sobrepasar los 100 años. Bajo condiciones normales de cultivo y desde el punto de 

vista práctico, la vida útil puede ser de alrededor de 25 años (Hang & Sharma, 2000), 

o hasta cuando alcanza una altura de 12 m, etapa donde se hace difícil y costoso el 

proceso de corte de los racimos y recolección del fruto (Loh & Mukesh, 1999). 

A nivel mundial, la palma aceitera representa una alternativa de excelentes 

perspectivas para el desarrollo y expansión comercial, debido a su alta productividad 

de 10 veces más del rendimiento de aceite proporcionado por la mayoría de los otros 

cultivos oleaginosos y con materiales genéticos más recientes (Genty, 1998; 

Garbanzo, 2016). En las últimas décadas se han tenido avances agro-tecnológicos 

importantes en la palma aceitera: (1) renovación de plantaciones sin erradicación, (2) 

fertilización en relación al tipo de suelo, (3) reciclaje de los desechos industriales de 

la palma,  y (4) organización de los productores pequeños y medianos para 

industrializar sus productos y llegar directamente al mercado internos y externo (Clare, 

2004). 

La biomasa generada en la fase de renovación de la palma aceitera, es 

desaprovechada, debido a que los agricultores realizan prácticas como tala, quema y 

aplicación de insecticidas sistémicos a los estípites de la palma aceitera (Garbanzo, 

2015). Estas prácticas son peligrosas para el medio ambiente y para el cultivo, 

trayendo consigo problemas de infertilidad del suelo, baja productividad, mortandad 

de individuos de microfauna y vegetación, y altos niveles de contaminación (Arboleda, 

2008). Las plantaciones adultas de la palma aceitera se caracterizan por tener 

considerable altura y baja productividad (Loh & Mukesh, 1999; Idris et al., 2001; Aznab 

& Mohd, 2002), lo cual constituye un peligro para quien lo cosecha y, aunque en menor 

proporción e intensidad que la pudrición de cogollo, producen pérdidas al agricultor 

(Rivas et al. 2017).  
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La larva del insecto Rhynchophorus palmarum Linnaeus (Coleoptera: Curculionidae) 

es importante por sus propiedades nutritivas convirtiéndose en un alimento alternativo 

para los pobladores de la Amazonía Latinoamericana (Cerda et al., 2001; Delgado et 

al., 2008; Vargas et al., 2013; Sancho et al., 2015). Este insecto se cría en los estípites 

de la palma aceitera. Una alternativa es no quemar los estípites al culminar la fase de 

renovación de la palma aceitera, sino emplearlos en la crianza de las larvas de R. 

palmarum. 

Por lo tanto el objetivo de este trabajo fue determinar las características biométricas 

de los estípites adultos de la palma aceitera para la crianza de larva R. palmarum 

como una alternativa a la quema, y brindar información técnica para una adecuada 

selección de los estípites. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El área de estudio comprende los siguientes tres distritos: (1) San Pedro-Campo 

Verde, con altitud de 200 msnm, temperatura de 22.3 °C, precipitación anual de 1726 

mm, y humedad relativa anual de 80%; (2) Tahuayo-Neshuya con altitud de 206 

msnm, temperatura de 25 °C, precipitación anual de 172 mm, y humedad relativa 

anual de 87%; (3) Maronal-Curimanà con altitud de 172 msnm, temperatura de 25.5 

°C, precipitación anual de 4583.2 mm, y humedad relativa anual de 87%. 

 

Método de la Investigación 
 

El método fue no experimental-descriptivo y correlacional. 

Procedimiento de recolección de datos 

El estudio se realizó en nueve parcelas de palma aceitera, ubicadas en los caseríos 

de los distritos de San Pedro-Campo Verde, Tahuayo-Neshuya y Maronal-Curimana, 

durante los meses de enero a Julio del 2016. Se tomaron muestras no probabilísticas 

de tipo intencionada. Las mediciones de altura (m) y diámetro (cm) del estípite se 

realizaron con cinta métrica de 50 m y con la ayuda de un vernier (precisión 0.01 mm). 

Se midieron las capas de la estructura de los estípites en tres niveles: corteza 

esclerénquima y cilindro central. Los estípites se evaluaron en tres tercios: basal, 

medio y apical. Seguidamente, se tomaron muestras de suelo a una profundidad de 

50 cm para determinar la clase textural del suelo en laboratorio mediante el método 
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de Bouyoucos o del hidrómetro, que posteriormente fue interpolado en el triángulo 

textural (Beretta et al, 2014).   

Luego de realizar las mediciones de cada tercio de estípite, se realizó la aplicación de 

atrayente a base de masa fermentada (masato) de yuca (Manihot esculenta Crantz); 

y a los 58 días se recolectaron las larvas de R. palmarum por tercio del estípite (basal, 

medio y apical). 

Análisis de datos 

La medición de la altura y del diámetro del estípite de la palma aceitera y sus tres 

capas, fueron tabulados y ordenados según el número de larvas de  R. palmarum sin 

distinción del estadio de desarrollo en los tercios del estípite.  

Se realizó una comparación de medias con la prueba de Tukey (p<0.05) previo análisis 

de varianza (ANDEVA) para las variables altura y diámetro del estípite de la palma 

aceitera usando el programa InfoStat.  

La clase textural del suelo fue comparada con datos sobre aspectos agroecológicos a 

tomar en cuenta en el cultivo de palma aceitera.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el cuadro 1 se muestran los valores de altura y diámetro de los estípites adultos de 

palma aceitera encontrados por Distrito. De acuerdo a los resultados observados hay 

diferencias estadísticamente significativas en ambas variables con la prueba Tukey 

(p>0.05). El distrito de Tahuayo-Neshuya presentó los valores numéricos más bajos 

de altura y diámetro de estípites adultos de palma aceitera. 

 

 

 

 

Table 1. Mean comparison with Tukey's test of height and diameter of adult oil 
palm stands by three Districts. Fheight = 9.62, p=0.01. Fdiameter = 5.72, p=0.04. 
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Cuadro 1.  Comparación de medias con prueba de Tukey para la altura y 
diámetro de los estípites adultos de palma aceitera por los tres distritos. 
Faltura = 9.62, p=0.01. Fdiámetro= 5.72, p=0.04. 

Distrito Altura (m) Significancia 
Diámetro 

(cm) 
Significancia 

San Pedro-Campo Verde 7.82±0.25 ab 69.95±3.12 b  

Tahuayo-Neshuya 6.90±0.44 a 52.53±12.29 a  

Maronal-Curimaná    8.53±0.60 b 71.70±4.06 b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

Las variables de altura y diámetro de los estípites adultos de la palma aceitera, varían 

durante su desarrollo hasta llegar a la madurez o vida útil. Para nuestro caso, las 

diferencias entre la altura y diámetro entre los tres distritos se dio principalmente por 

el tipo de manejo del cultivo que consta de fertilización, drenajes, poda y desmalezado, 

además, de las edades de las palmas aceiteras. Respecto al diámetro de los estípites, 

las diferencias podrían radicar en el recubrimiento con la base peciolar adherida al 

estípite que se encontró en los distritos de Tahuayo-Neshuya y de San Pedro-Campo 

Verde, mientras que en el distrito de Maronal-Curimaná, los estípites adultos habían 

perdido toda la base peciolar. 

Surre & Ziller (1996), manifiestan que el crecimiento del tallo tiene una razón de 25 a 

30 cm·año-1. Ortiz & Fernández (1994), sostienen que el tronco puede alcanzar entre 

15 y 20 m de altura, porque en la palma aceitera se produce una continua demanda 

de nutrientes por parte del estípite debido a la constante elongación de la palma; por 

ello, el manejo de este cultivo consta de adicionar nutrientes al suelo, poda, 

desmalezado, drenajes y demás aspectos agroecológicos, que juegan un papel 

importante en el crecimiento del tronco. Además, las palmas aceiteras estudiadas 

están en los rangos de 16 a 24 años; edad donde Melano (2008) asegura, termina el 

ciclo de vida productivo máximo de un cultivo comercial de palma aceitera que va 

desde los 6 hasta los 25 años. De acuerdo a los autores, las alturas registradas en el 

estudio, no alcanza las alturas promedios previamente señaladas; sin embargo, es 

importante recalcar que las alturas registradas por estos autores, son de palmas 

aceiteras que tienen edades mayores a los 30 años, edad donde la producción es casi 

cero. 

Se observó una ausencia de correlación entre la altura del estípite de palma aceitera 

y el número de larvas de R. palmarum (rs=0.47, p=0.19). De igual forma el diámetro 
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del estípite de palma aceitera y el número de larvas de R. palmarum no se encontraron 

asociadas (rs=-0.11, p=0.76). El comportamiento del insecto para ovipositar en un 

determinado lugar, depende de diferentes condiciones, primero se ha identificado que 

les atrae el olor del sustrato de donde se alimentan y ovipositan, los atrayentes que 

se pueden añadir y por último; espacio y tejido suave, que permita alimentarse y 

protegerse de sus enemigos (Pérez & Iannacone, 2006; Fedepalma & Cenipalma, 

2010). Sánchez et al. (1993), refieren que cuando llegan a su ultimo estadío larval, es 

frecuente el encuentro con su misma especie y un subsecuente canibalismo, por ello 

la altura del estípite (tronco), no afectaría a la crianza de larvas de R. palmarum, 

debido a que el tronco puede tener una altura máxima, pero es angosto para que la 

larva se desarrolle. 

El cuadro 2, muestra los valores obtenidos por capas del estípite de palma aceitera. 

De acuerdo a los resultados, el cilindro central cuenta con un mayor diámetro; sin 

embargo, en cada tercio va disminuyendo hasta llegar a la copa de las hojas.  

Cuadro 2. Medidas de las tres capas principales del estípite (cm) de la palma aceitera en 
Pucallpa, Ucayali, Perú. 

Table 2. Measurements of three stipe (cm) layers from oil palm in Pucallpa, Ucayali, Peru. 

 

Tercio 
Capas del Estípite 

Corteza Esclerénquima Cilindro Central 

cm 

Apical 1.07 0.65 31.72 
Media  1.43 0.74 34.84 
Basal 1.97 0.80 52.22 

 

En campo, la larva de R. palmarum se desarrolló hasta su último estadio larval en el 

cilindro central de cada tercio, y esto se evidenció porque presentó una avanzada 

descomposición al momento de la evaluación. Por ello, se deduce que el sitio preferido 

de los adultos para la oviposición es el cilindro central. Sin embargo, no existió una 

relación entre el diámetro del cilindro central - apical del estípite y el número de larvas 

encontradas de R. palmarum (rs=0.44, p=0.23). Tampoco existió una relación entre el 

diámetro del cilindro central - medio del estípite y el número de larvas encontradas de 

R. palmarum (rs=0.56, p=0.11).  De igual forma, no se observó una asociación entre 

el diámetro del cilindro central - basal del estípite y el número de larvas encontradas 

de R. palmarum (rs=-0.32, p=0.39).    



7 

 

7 

 

El cilindro central del tercio apical del estípite de la palma aceitera, es la parte más 

alejada del suelo, en ella se da una gran actividad meristemática, crecimiento de hojas, 

diferenciación sexual de la inflorescencia; es el más apetitoso y suave para el 

desarrollo larval de R. palmarum en sus primeros estadios y de rápido crecimiento 

larval: Esta parte es la que se descompone con mayor facilidad bajo condiciones de 

humedad y sombra adecuada; es decir, el número de larvas está relacionada a las 

características de los tejidos y diámetro del cilindro central. El tercio basal debido a su 

función de soporte contienen fibras lignificadas y son más duras, que no son 

apropiadas para alimentación, crecimiento y desarrollo de las larvas; sin embargo, 

cuando existan condiciones de humedad y sombra, se observa un incremento en la 

velocidad de descomposición y crecimiento de larvas. 

En el cuadro 3, se muestra el porcentaje de clase textural del suelo que presentan 

cada Distrito. De acuerdo a los resultados estos suelos presentan un mayor porcentaje 

de textura franco arcilloso en Tahuayo-Neshuya, textura franco arenoso en San 

Pedro-Campo Verde y textura arcilloso en Maronal-Curimaná. El número de larvas de 

R. palmarum fue mayor en Tahuayo-Neshuya (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Porcentaje de clase textural del suelo y número de larvas de Rhynchophorus 
palmarum en cada Distrito de la palma aceitera en Pucallpa, Ucayali, Perú. 

Table 3. Percentage of textural class of the soil and number of larvae of Rhynchophorus 
palmarum each District en Pucallpa, Ucayali, Perú. 

Textura 

Distritos 

San Pedro-Campo 
Verde  

(%) 

Tahuayo-
Neshuya 

(%) 

Curimaná 
(%) 

Franco-arenoso 35 0 10 
Franco 16 0 17 
Franco-arcilloso 29 53 17 
Arcilloso 13 13 21 
Franco-areno-arcilloso 7 7 21 
Arcilloso-limoso 0 27 14 
Total 100 100 100 

N° Larvas  56.67 145.67 50.00  

 

El porcentaje de la textura del suelo Franco arcilloso y el número de larvas de R. 

palmarum encontradas por distrito (rs=1.00, p=0.00), mostraron una relación positiva 

entre ambas variables. La textura del suelo es una propiedad relativamente estable, 

Owen (1995) menciona que influye en el movimiento del agua y aire, manejo del suelo 

y determinación de la génesis del suelo, en la infiltración y humedad del suelo. El 
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grado de adaptabilidad de la palma aceitera, según Raygada (2005) le permite 

desarrollarse en condiciones agroecológicas críticas con diversidad de suelos, sin 

embargo, esto obliga a un intenso manejo de fertilización y labores culturales. Los 

suelos óptimos son los de textura franco-arcillosa, y en cambio aquellos que presentan 

textura franco-arenosa, presentan problemas de lavado y lixiviación de nutrientes. Con 

esta afirmación, los estípites que se encuentran en estos rangos de textura de suelo 

serían considerados buenos substratos alimenticios (estípites), por tener menos 

fibras, ricos en carbohidratos y proteínas para el rápido crecimiento, color y sabor de 

la larva en la alimentación, y, favorecerán el proceso de crianza de R. palmarum. Los 

estípites provenientes de suelos con textura Franco-arenoso, tienen déficit hídrico, lo 

que indica que existirá menor proporción de producción de larvas de R. palmarum, por 

la deficiencia de retención de nutrientes y agua, haciendo que los estípites presentes 

sean mal nutridos, delgados, fibrosos y duros.  

Ortiz & Fernández (1994), mencionan que los suelos de textura franca son preferibles 

porque favorecen el crecimiento radicular de la palma aceitera, y retienen cantidades 

adecuadas de humedad; es por ello que se obtuvo resultados favorables en el área 

del estudio, debido a que los estípites se desarrollan mejor en suelos con textura 

franco.  

Los resultados obtenidos de la crianza reflejan la importancia de la clase textural en 

el crecimiento y composición nutricional de los estípites, como se muestra, las mismas 

que se refleja en un mayor número de larvas de R. palmarum, en el caserío de 

Tahuayo-Neshuya (145.67 larvas) con una textura franco arcillosa y un menor número 

de larvas en el caserío San Pedro–Campo Verde (56.67 larvas) con una textura franco 

arenoso.  

 

CONCLUSIONES 

Las alturas de los estípites encontrados fueron de 6.9 m en Neshuya, 7.82 m en 

Campo Verde y 8.53 m en Curimaná. No existe relación entre la altura y diámetro del 

estípite y el número de larvas. Los diámetros de los estípites encontrados fueron 71.17 

cm en Neshuya, 69.95 cm en Campo Verde y 52.53 cm en Curimaná, siendo la parte 

de mayor diámetro el cilindro central que representa la mayor proporción del estípite. 

La textura del suelo tiene una influencia directa en las características biométricas del 

estípite de palma aceitera, encontrándose condiciones favorables en el Distrito de 

Tahuayo-Neshuya y Maronal-Curimaná; a diferencia del Distrito de San Pedro–Campo 
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Verde donde se presentó sequedad y endurecimiento de los estípites lo cual no 

permitió una adecuada disponibilidad de alimento y crecimiento larval.  
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