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A TODO MINISTRO TODO HONOR 

palma 

Cumplió Roberto Junguito exactamente 360 dias como Ministro de Agricultura del presente gobierno. 
y cumplió durante ese tiempo porque sus funciones como tal han cesado ya que le fue aceptada su re
nuncia. 

Es exactamente este el momento más propicio y oportuno para hacer un reconocimiento de su labor al 
frente del citado despacho. Nosotros tanto como gremio agropecuario e individualmente considerados co
mo participantes activos del sector, ven/amos siguiendo muy de cerca la politica agropecuaria del mo
mento. 

Al realizar un objetivo análisis, 10 primero que salta a nuestro pensamiento es que se reemplazó la politica 
establecida por anteriores ministros de agricultura de convertirse en bomberos, es decir de limitarse tan 
solo a apagar incendios y no preocuparse por prevenirlos para el futuro. 

Si bien es cierto que los resultados prácticos de las poJiticas puestas en ejecución por el Ministerio de 
Agricultura no se han dado aún en su totalidad, si consideramos que con ellas se ha configurado una ver
dadera po1itica agropecuaria de largo plazo, tal como la necesita el país. 

No vamos a señalar que todas las decisiones que desde el Ministerio de Agricultura se llevaron a cabo fue
ron las absolutamente necesarias y correctas. Pero si estamos seguros que cuando se tomaron fueron he
chas con la mayor objetividad, honestidad y seriedad puesto que ello es reflejo de quien tiene el poder de 
decisión. Y allJ' 10 tenia Roberto Junguito como Ministro de Agricultura. 

Asi como en nuestro Boletín informativo No. 65 de agosto 31 de 1982 registrábamos complacidos el 
nombramiento del nuevo orientador del sector agropecuario colombiano, hoy igualmente registramos su 
salida del gabinete ministerial con cierta nostalgia porque fue él un digno representante como pocos ver
daderamente 10 han hecho del sector agricola colombiano. Desde este órgano de información sectorial 
deseamos congratular al doctor Junguito y esperamos nos colabore nuevamente con sus buellOS consejos. 

Para el futuro, queda la esperanza de que sr! dé continuidad a las politicas de reactivación del sector y al 
recibir con satisfacción al nuevo ministro doctor Castro Guerrero creemos en ello, porque sabemos y co
nocemos sus capacidades y cualidades que le permitirán al agro nacional seguir su ya señalada ruta de 
recuperación. 
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A continuación reproduciremos la correspondencia 
recibida con todos sus comentarios sobre los dife· 
rentes números de nuestra ya conocida publica
ción PALMAS. Señores 

Boletin Informativo Fedepalma 
Bogotá 

Deseo manifestarles mi satisfacción por el boletin 
informativo que ustedes envian quincenal mente y 
en especial por la inclusión de material técnico. 

Los articulos sobre semilleros de palma africana 
fueron de gran interés y esperamos continuar re· 
cibiendo este tipo de información. Felicitaciones 
y muchas gracias. 

Señores 
Fedepalma 
Ciudad . 

Jorge Bayona. 

Me quiero referir a su boletln informativo que re
cibimos periódicamente. Incluye material de gran 
importancia y en especial muy concreto lo que 
facilita su asimilación, especialmente en esta época 
en que nadie dispone de mucho tiempo para las lec· 
turas. 

Esperamos contar permanentemente con esta infor· 
mación periódica y ojalá pudieran incluir nuevo 
material como el de los accidentes de fertilidad en 
el hibrido interespecifico de palma africana. 

Señores 
Fedepalma 
Bogotá 

Edgar Restrepo. 

Permitanos felicitarlos por el boletin informativo 
extraordinario que publicaron con motivo del año 
de actividades con el boletin de Fedepalma. 

No solamente su presentación sino también su ma
terial hace amena su lectura. Material como el que 
ustedes publican interesa a todos los cultivadores 
como en especial los aspectos técnicos, pero tamo 
bién informaciones como la de la reforma tributa
ria publicada en el boletin No. 83 merecen nuestra 
atención. 

Cordialmente, Efrain Rincón. 

Cartag.ena, Julio 26 de 1983 

Doctor 
Antonio Guerra De La Espriella 
Bogotá. 

Apreciado doctor: 

Lo saludo y a la vez le agradezco toda la colabora
ción que FEDEPALMA me ha brindado. 

Me gustarla seguir recibiendo la Revista Palmas, ya 
que en ellas he encontrado articulos realmente in· 
teresantes, que me han servido mucho en el trabajo 
de tesis que estoy realizando. 

Me despido de usted, muy cordialmente, 

SORAYDA LARA T. 

• 

• Colombia 

Julio 25·83 

Antonio Guerra 
Director Ejecutivo Fedepalma 
Bogotá. 

Recibi un ejemplar de la Revista Palmas correspon
diente al cuarto año No. 2 en el cual aparece una 
partic·,pación publicitaria del Banco de Colombia 
elaborada especialmente para esa revista. Del texto 
del aviso puede deducir cuáles son las causas por 
las cuales trabajamos sin descanso. Es muy grato 
contribuir a la divulgación de este importante sec
tor agrlcola del pais. 

Roberto Ordóñez. 

Fedepalma Boletín No.> 88 



VARIOS 

SUR AFRICA 
Las importaciones de semilla oleaginosa parece 
que se doblarán de enero a diciembre de 1983. 
!:ie estima esta cifra en 150.000 toneladas contra 
7l.000 hace un año y 21.000 toneladas, dos años 
atrás . 

JAPON 

Importaciones de frijol·soya surgieron en 180 / 0 a 
1.36 millones de toneladas durante el primer semes
tre de 1983, mientras que la extracción aumentó en 
11 % del año pasado a 0 .95 millones de toneladas. 

MALASIA-SINGAPUR 
La producción de marzO de aceite de palma fue 
229.000 toneladas en Malasia Occidenta l y 16.000 een la oriental. Comparado con el mismo mes del 
año 82 la primera figura está 3.30 /0 por debajo y 
la ség\)nda 1.90/0 por encima. Esta es la segunda 
baja consecutiva, siguiéndole a la de 3.8.0/ 0 de fe
brero. 

COSTA DE MARFIL 
Las exportaciones de ace ite de palma de 1982 pue· 
den haber no alcanzado las 62.000 toneladas, mien· 
tras que la producción ha estado estancándose en 
los últ imos años. Esto se debe pr incipalmente a 
irregularidades en el régimen de lluvias. 

HOLANDA 
Las existencias de aceite s y grasas en Rotterdam 
han empezado a declinar y se espera una baja aún 
may or. Durante abr i I la baja fue de 160 /0 a 
178.000 toneladas. Para comienzos de octubre se 
espera otra baja de 40·50.000 toneladas. Esto se 
deberá principalmente por la baja en la producción 
mund ial de aceite de palma, de ace ite de palmiste y 

e de aceite de coco y reducción en la producción de 
aceite de soya . En este último caSO la causa es la 
baja en el uso de la torta de soya en Europa . 

CREDITO 

Los créditos de largo plazo aprobados por el F.F.A. 
durante el primer semestre de 1983, disminuyeron 
sensiblemente en roelación al mismo perlodo de 
1982. En efecto, el crédito apro bado en 1982 ree 
presentó 67.690 /0 del total de crédito a largo pla· 
zo para siembras y 20.21 0/0 con relación al total 
de crédito a largo plazo. Para 1983 estas cifras fue· 
ron del 2.670/0 y 0.31 0/0 respectivamente. Se de· 
be considerar en estas cifras que el crédito para 
siembras a largo plazo d isminuyó en un 59l.60/0 
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ESPAIIIA 

Las siembras 1983 de girasol se han reducido. El 
primer informe oficial estima 0.795 millones de 
has. á 50 / 0 por debajo del nivel del año pasado. 
Las siembras del año pasado produjeron 0 .656 mi
llones de toneladas, de acuerdo al informe oficial 
y 0.70 millones de toneladas según la industria, am
bas figuras mostrando excelentes rendimientos. Es
te año la cosecha ha tenido un pobre comienzo de
bido aJ verano de marz" y en algunas áreas en abril. 

EUROPA ORIENTAL 

Fuerte sequia o enfermedades pueden afectar se
riamente la cosecha de girasol este año. Las condi
ciones de sequia que se ha experimentado desde 
enero o febrero especialmente en Bulgaria , Ruma
nia y Yugoes lavia. En Bulgaria el gobierno ha decla
rado en estado de emergencia algunas áreas donde 
las consecuencias pueden ser catastráficas para la 
economia. En Hungria la peste "fungus" que ya 
hab ia atacado la cosecha el año pasada ha conduc i
do a una considerable baja en las siembras de gira
sol. 

INDONESIA 

57 millones de semillas de coco serán suministradas 
para desarrollo de áreas en 1984·1988. De acuerdo 
a la comunidad asiática y pacifica de cocoteros su 
distr ibuc ión será: (primer numero variedad Mawa, 
segundo número variedad alta): 1984: 4.6· 11.9; 
1985: 8 .0 . 0.4; 1986: 13.8·0.4; 1987: 18.6·0.2; 
1988: 1.9·0.2. 

FILIPINAS 
La producción de coco debe declinar en 200/0 este 
año debido a I verano y la baja puede llegar a 420 /0 

si las lluvias no llegan hacia agosto. La producción 
de coco sumó 2.4 millones de toneladas en 1982 y 
se esperaba que alcanzara 2.2 millones de toneladas 
este año. 

mientras Que el total de crédito a largo plazo au, 
mentó en 460 / 0, lo cual hace ver las cifras más 
d isminu idas. 

En cuanto a los créditos de sostenimiento de corto 
p lazo. la palma no tiene una gran participación 
con relación al total de créditos para este rub ro, 
por ser un cultivo de tardio rendimiento. Las ci
fras lo muestran as! : para el primer semestre de 
1982, su participación fue de l 10,440/0 y en igual 
periodo de 1983 fue del 4.400 /0 . Esta disminu· 
ción fue debida al aumento de este tipo de crédi
tos. Sin embargo. a pesar de que los créditos pasa· 
ron de 3.1 millones a 42 .5 millones de pesos, la 
palma perdió participación con relación a los cré
ditos aprobados para otros cultivos. 
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NOTI FICACION 

La Federación Nacional de Cultivadores de Palma 
desea recordar a sus afiliados que deben cancelar 
la cuota de sostenimiento del segundo semestre 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROllO 

El 20 de julio prox,mo pasado el señor Presidente 
de la República entregó al Congreso Nacional y al 
pa,s en general el Plan Nacional de desarrollo de
nominado "CAMBIO CON EQUIDAD". El sector 
agropecuario como pieza fundamental del desarro
llo del pa,s fue incluido como sector clave del pro
ceso de reactivación económica. Por ello, a conti
nuación reproducimos la parte pertinente a la pol,·
tica agropecuaria contenida en el mencionado plan. 

Politica agropecuaria 
"Se busca: producir más alimentos; generar más 
divisas con la producción agropecuaria; elevar el 
nivel de vida de la población campesina. 

- Se combinarán tres grandes factores: aumen
to de la producción, reducción de costos y di
namización de la demanda. 

- Se reactivará el sector agropecuario hasta lograr 
un crecimiento del 40 /0 anual en el cuatrienio. 

- Se impulsarán las exportaciones de modo que 
crezcan a tasas anuales superiores al IDO/o. 

- Se establecerá un CAT flexible a la manera de 
un fondo de sustentación para las exportaciones. 
PROEXPO aumentará sU capacidad de crédito. 

- Se buscará una acción de apoyo al campo más 
eficaz por parte de las entidades oficiales. 

- Se consolidará la colonización en zonas con gran 
potencial y que cuentan con paquetes tecnológi
cos, como la Altillanura, el Valle del Sinú, el 
Magdalena Medio, el Caquetá, el Arauca y Ura
bá. Los proyectos incluirán acciones de fomento 
agropecuario, infraestructura vial y comercial y 
de servicios. 

- Se presentará al Congreso un proyecto de Ley 
para crear el Fondo Nacional del Ganado. 

del año en curso. En ese sentido, les hemos hecho 
llegar las liquidaciones por ese concepto a través de 
las cuentas de cobro, desde principios de junio. Co
mo bien saben es muy importante el cumplimiento 
de este deber, pues la solidez financiera de la Fe
deración es el soporte para seguir con nuestros ob· 
jetivos y poder continuar con nuestras labores en 
beneficio de los afiliados. 

- En avicultura, la acción se concentrará en garan
tizar la estabilidad de precios de los alimentos 
concentrados y su abastecimiento a nivel na
cional. 

- Se desarrollará un Plan Nacional de Pesca Indus
trial y se impulsarán proyectos especificas como 
el puerto pesquero en Buenaventura; se estimula
rá también la pesca artesanal con programas que 
incluyan transferencia de tecnolog{a, mercadeo 
y organización de los productores. • 

- Habrla incentivos tributarios para proyectos 
agroindustriales que incluyan la producción de 
materias primas agropecuarias y su procesamjen~ 
to cuando el producto final es un alimento. 

- Para mejorar el nivel de vida de los campesinos, 
se dará prioridad a los programas DRI y PAN y 
al Plan de Rehabilitación en zonas de violencia. 

- El DRI ampliará su cobertura a Bol,var, Atlánti
co, Magdalena, Norte de Santander, Huila, Toli
ma, Meta y Caldas. 

- Se reestructurará el Ministerio de Agricultura pa
ra que pueda cumplir mejor Sus funciones. 

- Se hará contratación del desarrollo con los gre
mios en lo relativo a importaciones, crédito, pre-
cios e investigación. • 

- Se mejorará la investigación y transferencia y pa
ra ello se reformará al ICA. La inversión en in
vestigación agropecuaria crecerá anualmente a 
una tasa real del 15°/0. 

- Se elaborará y ejecutará un Plan Nacional de 
Transferencia de Tecnolog'a. 

- Se creará un Fondo Financiero de Mercadeo y se 
fortalecerá al IDEMA para que amplíe su capa
cidad de comercialización. El gobierno asumirá 
las deudas externas vencidas del IDEMA. 

- La Corporación Financiera del Transporte creará 
una I,nea de crédito para parque automotor con 
destino al transporte de productos. 

- Se dará apoyo a la construcción de Centrales de 
Abasto. ~ 

Fedepalmil Bolet(n No, 88 
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- Se crearán programas de investigación, transfe
rencia, comercialización, crédito y extensión pa
ra cultivos bajo irrigación. 

- Se rehabilitarán y complementarán los aduales 
distritos de riego del HIMAT para poner en ple
na producción 188 mil hectáreas. 

- Se construirán 5 nuevos distritos de riego para 

PLANIA 

CULTIVO PALMA 
AFRICANA DE ACEITE 

al 16 de julio próximo pasado el gobierno nacional 
."or intermedio del Ministerio de Agricultura entre

gó en la estación experimental del Mira (Nariño) el 
Plan Nacional de investigaciones agropecuarias "La 
palma africana de aceite". La presentación del do
cumento estuvo a cargo del doctor Guillermo Va
llejo, técnico del ICA especializado en este cultivo. 
La entrega del citado documento le correspondió a 
la Viceministra de Agricultura doctora Cecilia Ló· 
pez de Rodriguez, quien a su turno expresó la im
portancia de poner en marcha y ejecución los me
canismos correspondientes para lograr las metas y 
objetivos contenidos en este plan de investigación. 

El Plan Nacional de Investigación sobre palma afri
cana de aceite fue diseñado por el I.C.A. dentro 
del marco del Plan Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (PLAN lA) para el quinquenio 1983-
1988. 

El objetivo del Plan es definir y estructurar los Pro
yectos de Investigación que se necesitan desarrollar 

_n el pais, con el fin de contribuir a la solución de 
~os diferentes !imítantes agronómicos que están 

afectando e! desarrollo armónico de esta importan-
te especie. 

En 1979 se elaboró un diagnóstico, gracias al con
curso de una serie de especialistas en las diferentes 
disciplinas del cultivo. como conocimientos am
plios de los diversos factores limitantes y de las so
luciones disponibles. 

Con base en ese diagnóstico, se estructuró el Plan 
de Investigación. en el cual se seleccionan y reorga
nizan las áreas y proyectos de investigación, basán
dose en la importancia relativa asignada a cada pro
blema particular, as,' como a la respectiva tecnolo
gla disponible para su solución. 

Como se sabe, el pals es cada vez más deficitario en 
su producción de aceites y grasas comestibles. Ese 
déficit se soluciona con importaciones, que impli-

Agosto 15 de 1983 

aprovechar 99 mil hectáreas adicionales. 

- Se mantendrán bajos gravámenes para los insu
mas importados y se dará protección selectiva a 
la producción interna de los mismos. 

- Se reformará el sistema de Provisión Agrlcola de 
la Caja Agraria para imprimirle agilidad y efi
cacia". 

can una salida de divisas del pa(s (en 198] del or
den de US$]28 millones según Planeación Nacio
nal). Sin embargo el pals tiene la capacidad de pro
ducir ir>ternamente ese déficit. Para hacerlo, miran
do el desarrollo de las diferentes plantas oleagino
sas en los últimos años, la palma africana de aceite, 
parece ser el cultivo más apropiado. por su gran 
productividad y por el enorme potencial de áreas 
disponibles que se podrían incorporar con este cul
tivo a la economr'a nacional. 

Para sustituir las importaciones. se necesita igual
mente elevar aún más los actuales niveles de pro
ductividad, generando ylo adoptando una teeno
logia básica que controle o minimice los limitantes 
que presenta el cultivo, y asi, garantizar un rendi
miento mínimo que cubra los altos costos que tie
ne el cultivador y le asegure algún margen de uti
lidad. 

Si se desea una adecuada expansión del cultivo se 
debe definir una poi itica coherente de fomento en 
donde no solamente se incluya el crédito e incen
tivos tributarios que requieren los cultivos pe
rennes. sino que se tenga un piso firme en investi
gación. Esta provee a los inversionistas. una gran 
porción de la confianza necesaria para expandir o 
crear nuevas plantaciones y asegurar un alto rendi
miento. 

Los primeros resultados del Plan de Investigación 
nos dan un análisis general de cada una de las zo
nas en que se cultiva la palma de aceite. Posterior
mente, se hace una contraposición entre los limi
tantes que tiene el cultivo y la oferta tecnológica 
disponible, en los campos de: 

- Mejoramiento genético. 

- Suelos. 

- Recurso agua. 
- Fisiologla. 

- Fitopatolog¡'a. 

- Entomolog¡'a. 

- Beneficio de producción. 

- Factores socio-económicos. 

'Finalmente, con base en el estudio anterior se de
terminan las prioridades de investigación. la formu
lación de Proyectos de Investigación, la localiza
ción de los mismos. sus costos y el requerimiento 
de personal. 
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PRECIOS 

Cada vez es más claro para los participantes en el 
mercado que éste es un año de condiciones climá
ticas adversas y de bajas en los rendimientos en va
rias partes del mundo. En realidad esta es una de 
las grandes diferencias con respecto a 1980, cuan
do las condiciones adversas de clima resultaron en 
una gran reducción de las cosechas de semillas olea
ginosas, limitada a Norteamérica. En Rusia la co
secha de girasoles bajó considerablemente pero la 
producción de semilla de algodón se incrementó. 

A manera de ílustración, este no es un año en que 
las condiciones adversas se han presentado en las 
últimas semanas. Esto en verdad empezó meses 
atrás y tiene efectos acumulativos en la tendencia 
reciente de los precios. Las siguientes son una se
cuencia de los eventos: 

1. Octubre de 1982: una sequía de 8 meses empe
zó en las Filipinas afectando las mayores áreas 
productoras de copra. El principal efecto de esta 
sequía será sobre las exportaciones de aceites y 
harinas de coco que no empezará hasta enero de 
1984, pero los preéios empezaron a apreciarse 
ya en noviembre de 1982 y se desarrollaron más 
ampliamente a partir de abril de 1983. El aceite 
de coco vino entonces a ser el líder en la tenden
cia alcista de los precios de los aceites vegetales. 

2. Enero de 1983: cuatro meses de severo verano 
empezó en Malasia, los cuales van firmemente a 
afectar los rendimientos desde noviembre de 
1983 en adelante. En verdad, los rendimientos 
empezaron a bajar considerablemente por debajo 
del promedio de los tres previos años en diciem
bre de 1982, acelerándose la baja por lo corrido 
del año, pero se cree que ésto ha sido como con
secuencia del cansancio de los árboles y la tierra 
por el esfuerzo de extraproducción del año pasa
do a que fueron sometidos a causa del gorgojo. 
Las existencias de la producción de 1982 perma
necieron a buen nivel hasta mayo y junio de 
1983, y por ello los precios no empezaron a 
reaccionar sino finalmente por la baja en produc
tividad hacia finales de junio. 

3. Abril-mayo de 1983: fuertes y persistentes llu
vias en el Sureste del Brasil demoró la reco
lección del fríjol-soya y causó pérdidas de alre
dedor de 1.000.000 toneladas. Los precios vir
tualmente no reaccionaron entre otras cosas por 
la falta de una fuerte demanda y las amplias exis
tencias americanas. 

4, Julio de 1983: olas de sequía y calor se sucedie
ron en los Estados Unidos, Unión Soviética y 

Europa. Esto ahora ha afectado principalmente 
al maíz, algodón yen menor escala al fríjol-soya 
en los Estados Unidos, en cuanto se refiere a ren
dimientos. Las reducciones en producción van a 
ser para todos más pronunciadas como conse~ 
cuencia del PIK. En el caso de fríjol-soya el cli
ma adverso está ahora afedando el tamaño de 
las plantas y las inflorescencias. 

En Rusia la sequía y el calor aparentemente han 
afectado los rendimientos de las semillas oleagino
sas. Para girasoles y tornasoles es posible que se 
mejoren los rendimientos si el clima mejora duran
te agosto. En Europa la sequía y el calor han afec
tado con cierta intensidad los rendimientos de las 
semillas oleaginosas. 

Son sin lugar a dudas los efectos acumulativos de to
das las condiciones adversas del clima en varias par
tes del mundo las que explican la inusual reacción 
de los precios durante las 2 últimas semanas de jU-. 
lio. Es interesante hacer notar que los precIos de 
los aceites vegetales se han incrementado mucho 
más rápidamente que los de las semillas oleaginosas 
y especialmente las harinas. En la práctica, es en el 
campo de los aceites vegetales que las condiciones 
adversas de clima han tenido efectos positivos so-
bre los precios. Adicionalmente la fuerte reducción 
de aceite de coco, de palma y palmiste como tam
bién de algodón, están ocurriendo al tiempo cuan-
do las existencias mundiales de aceites y grasas ya 
están a un nivel considerablemente bajo y por de
más muy lejos del nivel récord de 1980. Ya que la 
baja en la producción mundial de aceite de coco y 
de algodón va a continuar durante 1983 y 1984 y 
las de aceites de palma y palmiste probablemente 
hasta febrero de 1984, se espera una firmeza en 
los precios de los aceites vegetales y que persista 
por lo menos por los próximos meses. La firmeza 
va a ser estimulada por el hecho que los actuales 
niveles de precios están afectando la demanda por 
harina más que por los aceites. Esto se debe a doS. 
razones: 

1. En cuanto a las harinas como grupo existe una 
amplia gama de sustitutos disponibles, a precios 
relativamente favorables, especialmente granos. 

2. El uso de harinas depende altamente de la renta
bilidad de la producción de aves y ganados, ne
gocios que no se encuentran en su mejor mo
mento. Contra esto, virtualmente no existen sus
titutos disponibles para los aceites vegetales co
mo grupo y su consumo no está ligado a la ren
tabilidad de factor alguno, excepción hecha al 
desarrollo del ingreso personal disponible. Por lo 
tanto el consumo mundial de aceites vegetales 
continúa incrementándose cada año y la tasa de 
crecimiento fluctúa aún cuando moderada entre 
4 y 70 jo. La demanda por aceites vegetales co
mo grupo es considerablemente menos elástica 
que la de harinas. 

FedepalfT'l8 BOletín. No. SS 
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NOTAS TECNICAS 

Poda de la palma de aceite 
Caso especial de losárbolesgrandes. 

Debido a la altura de los árboles en los palmerales 
de edad, la cosecha plantea serios problemas, tanto 
al nivel técnico (equipo de cosecha) como de plan· 
tilla (formación de trabajadores especializados) y 
de la organización general de las obras. O sea que 
conviene facilitar la labor de los cosecheros Que 
manipulan las hoces, dedicando un cuidado espe· 
cial a las labores de poda. 

1. IMPORTANCIA DE UNA PODA CORRECTA 

"¡n las palmas grandes se necesita una pOda correcta 
"ara facilitar las operaciones siguientes: 

- Localización de los racimos maduros: 

• El racimo maduro es tanto más invisible cuanto 
mayor su altitud y cuanto más numerOSas las ho· 
jas situadas debajo de éste. La abundancia de ho
jas corresponde a un mayor número de helechos 
ep{fitos que forman una pantalla. Resulta dificil 

• entonces y hasta imposible observar el color de 
los frutos y hacer una prueba con el extremo de 
la hoz; 

• los frutos desprendidos cardos al pie del árbol 
están tanto más dispersos cuanto mayor la altura 
de ca{da. No siempre es fácil localizarlos y muo 
chos quedan encerrados en el espacio angular 
que el estipe forma con los pedolos o los toco· 
nes de hojas ubicados debajo del racimo cuando 
éstos están demasiado largos; 

• los criterios acostumbrados que permiten deci· 
dir que se va a cosechar un racimo caen en falta 

• por lo tanto en cuanto se tenga dos hojas locali· 
zadas debajo del nivel normal del racimo madu· 
ro. Cuando se tiene más hojas es dificil y hasta 
imposible localizar un racimo maduro; 

- corte de racimos: 
• El corte de un gran número de hojas para poder 

cosechar un racimo trae una disminución del 
rendimiento de los cosecheros que utilizan la 
hoz. 

- manejabilidad de las ramas grandes: 
• Las hojas viejas muy decumbentes impiden los 

movimientos oe la vara alrededor de la corona, y 
no permiten que los cosecheros se desplacen>en· 
Ire los árboles. 

I/.NORMAS PARA LA PODA 

1. Nivel de poda. 

.. (~ d~ l~tDlndl n\\~ ~O~ naiQ) ~ue se s\q\Jen 901 or· 
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den de crecimiento forman entre s{ un ángulo de 
unos 1350 , y están dispuestas en una hélice dex
trógira O levógira. Las hojas de Janga 4 y 6 rodean 
siempre la hoja 1 (1). Por otra parte siendo de 450 

el desfase de una hoja de palma a la otra, hay 8 
ejes radiales en cada uno de los cuales los números 
de las hojas van de 8 en 8. 

El último racimo maduro suele estar en el áxila de 
la hoja 33, pero en realidad lo lleva la hoja 36 que 
esjá inmediatamente debajo; las hojas 36 y 38 cer
can un racimo maduro . Exactamente debajo del 
ratimo en el mismo eje radial está la hoja 41. 

As{ es cómo debido a los imperativos de la cosecha 
anter iormente indicados, en las plantaciones de 
edad se es inducido a efectuar una poda que sólo 
deja una hoja debajo de un racimo maduro, y este 
principio hace que se pode hasta la hoja 36. deján
dose as, 4 ó 5 hojas por eje radial. Este c riterio es 
importante para las palmas que producen poco o 
para las que no tienen racimos pendientes de madu· 
r a r . 

2. Número anual de vueltas de poda. 

Las normas de poda en los árboles de edad resu l· 
ta siempre de un término medio entre los impe
rativos de la producción (gran número de hojas pa
ra la fotosintesis y el equilibrio fisiológico del 
árbol) y los de la cosecha (corona bien despejada 
para facilitar la localización y luego el corte del 
racimo que ha alcanzado un grado satisfactorio de 
madurez). 

Puesto que en las tareas de poda la remuneración 
depende por lo general del número promedio de 
hojas a cortarse por árbol, pafa respetar el equili· 
brio ya citado más vale hacer podas más frecuentes 
y menos rigurosas, qu e no saldrán más caro; más 
valen dos vueltas anuales que una sola. 

Ahora bien, no se puede prescindir de los demás 
imperativos de la plantación, por ejemplo el pico 
de producción que movilizará a todos lo s coseche· 
ros y para el cual habrá que destinar a la cosecha a 
los trabajadores encargados de la poda. Por otra 
parte cabe prever una vuelta de poda antes del pico 
de producción para facil itar la cosecha y aumentar 
el rendimiento de los cortadores. En los pa,ses de 
estac ión seca rigurosa es preferible prever una po
da antes del mismo para reducir la transpiración. 

La definición de un criterio para establecer el nú' 
mero de vueltas de poda a efectuarse cada año en 
los árboles de edad se funda en los factores si
guientes: 

- Número de hojas producidas al año (H, que va· 
r,a según la edad, el clima y la variedad de la 

?alma) . 

7 



- Número de racimos producios al año (R, que 
también evoluciona según la edad, el clima y la 
variedad ... ). 

- Número medio de hojas cortadas con cada raci
mo cosechado (X, suelen ser 2 por los motivos 
prácticos anteriormente mencionados si la poda 
está al d ia). 

- El nivel de poda (NP) que para los árboles mayo
res de 15 años de edad corresponde a la hoja 36. 

- Número maximo de hojas presentes que se pue
de tolerar precisamente antes de la nueva poda 
(N max.). Este número debe ser establecido por 
el plantero can arreglo a las caracteristicas del 
material vegetal; se puede establecerlo en las ho
jas 41-42, lo cual corresponde a poco más o me
nos media espira de suplemento. 

Más lejos de este nivel que en determinados casos 
puede pareCer bastante riguroso, se nota por expe
riencia que la observación de 105 racimos maduros 
es difl"cil ya veces casi imposible. 

Teniendo en cuenta estos datos, el número de vuel-

tas de poda (V) a efectuarse dentro de un año pue
de calcularse con la fórmula siguiente: 

V H -XR 
-----

N max. - NP 

En los árbo les de más de 15 años de edad en 
Africa, se tiene por término medio : H = 21 hojas, 
R = 7 racimos, X = 1,5 (1 a 2 hojas cortadas por ra
cimo cosechado), N max = 41-42, NP = 36-37, y 

v 

CONCLUSION 

21 - (1,5 x 7) 

5 
2,1 

Las normas de poda resultan de un término medio 
entre los imperativos de la producción y los de la 
cosecha en los árboles grandes. Esta poda es muy 
importante para evitar las pérdidas de racimos; a 
la edad adulta esta operación debe efectuarse con 
el mayor cuidado, teniendo en cuenta las diversas 
características de la plantación y los factores de 
producción. 

Tomado de Oleagineux, Vol. 35 - 1980. 

MALASIA, LA SITUACION EN LA PALMA DE ACEITE 11.000 Tonol.dll) 

PRODUCCION EXPORTACIONES EXISTENCIAS 
(Aceite crudo) (Acllt. crudo) Otros Crudos Otros 

MALASIA U83 1982 1981 1983 1982 1981 1983 1982 1981 1983 1982 1981 1983 1982 1981 

1.0 220.0 308.4 149.9 
Febrero 190.7 3.1 2.6 155.7 308.4 158.1 
Marzo 230.7 237.0 2.6 207.7 189.9 17U 267.8 156.0 135.0 
Abril 216.4 255.7 0.3 4.4 227.5 221.4 178.4 231.1 155.5 184.0 125.2 
Mayo 216.8 255.7 234.8 238.6 194.5 206.4 147.9 165.9 105.9 
Junio 222.0 264.2 199.5 172.0 167.0 104.9 
Julio 290.4 2.0 220.0 179.6 201.1 136.1 
Agosto 373.6 0.5 252.6 229.6 267.8 133.6 
Septiembre 375.8 . 0.6 311.6 236.6 367.3 130.6 
Odubre 368.3 272.9 227.4 411.2 118.3 
Noviembre 1.3 212.4 191.5 413.5 155.3 
Diciembr. 238.4 174.1 352.3 165.5 
Enero/DIciembre 3.4 15.0 2.689.9 2.330.4 
Enero/Mayo 1.031.4 3.3 10.6 1.050.0 982.6 919.6 

MALASIA Enero Febr.ro MlrzoAbrll Meyo Junio Julio Agosto Sopt. Octub. Nov. DIc:. En~Dic.En.M. 
ORIENTAL 

Producción 1981 9.8 8.8 10.7 13.1 15.4 15.1 15.0 17.7 20.7 19.7 17.2 15.8 179.2 57.8 
1982 11.9 12.3 14.2 16.5 21.8 23.0 Z3.5 27.4 26.9 ZS.O 26.1 21.7 253.3 76.7 
1983 19.5 14.3 16.5 16.0 16.9 20.0 83.2 

Exportaciones 1981 17.1 9.9 8.4 14.2 5.6 8.2 •. 0 8.4 12.9 11.9 17.0 18.0 139.6 55.3 
1982 7.4 11.5 17.7 14.2 13.5 9.9 7.9 26.0 22.4 15.8 26.7 24.6 197.5 64.2 
1983 16.7 16.5 9.4 11.8 14.1 68.5 

Fuente: Oil World. 

Itdeplhnl 
IMPRESO S 

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES 
DE PALMA AFRICANA 

Con. 54 No. 1().81 , PI .. 7. T.lo: 2854358·2116823 
Aéreo 13172 Bogotá., ColombIa 
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