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Prensa 
Recientemente en el diario La 
Patria de la ciudad de Manizales 
apareció un arhculo bajo el títu
lo La Palma Africana, escrito por 
Gonzalo Uribe c., que nos permi
timos reproducir. 

La palma 
africana 
Un poco fuera de lo común, tra
ta r este tema en el d iar io "La 
Patria'" cuya mayor difusión 
está en el Viejo Caldas, trilo-

•
9'a de departamentos que tienen 
como f undamen to de su eco no
mia agrícola, e l tradiCional café 
con o sin roya. Pero, " en este 
mo mento " co mo se expresan 
ahora los m inistros y altos ejecu
tivos, para indicar que los pro
blemas se están resolviendo; la 
Diversifi cac ión no só lo tiene que 
ver con las piñas, las moras y 
otros frutal es , sin o también con 
todos los cultivos que sean aptos 
para las diversas zonas geográfi
cas y suelos del pa,s_ 

En articu los publJcados hace co
sa de un lus tro y mas, decla que 
la Palma Afr icana era el cultivo 
que "más se prestaba " para de-

•
volver al suel o sus energías perdi
das, por efecto , po r ejemplo, de 

• la sie mbra continua de "cultivos 
limpios " (caso del tabaco, algo
dón y otros). o simplemente por 
mal manejo de los mismos y que

f 

como tran sformador del medio 
ambiente , no hay otro que le 
iguale. 

Su hermoso y abundante follaje, 
al cabo de 5 años de sembrada, 
tiene cubierta y protegida toda 
el área . con un dosel de verdo r 

que resp ira ox igeno que da gus
to. Las aves , mas que se amañan 
en ese fresco ambiente , no fal
tand o otras espec ies de la fau
na divagand o de aqu( para allá. 

Co mo lo d ice la revista "Palmas", 
ano 4-número 2; "ejecuta una 
reforestación autOrnc:ÍtiLd y cOn
serva los recursos eco lógicos na
turales, preservando y mejoran
do' suelos, sustituyendo selva tro
pical hUmeda . por otra de calidad 
semejante y por lo tanto no tras
tonando los régimenes de lluvia". ~ 

El Meta y el Magdalena Medio, 
resultaron las ZOnas más propi
cias para el cultivo de es ta oleagi
nosa pe re nn e ; co n altas tempera
turas, sue los de buena 8sÍI"uctura 
(aunque no muy fertiles en 105 

Llanos). abundanCia de lluvias e 
intensa radiación so lar (más de 
3.000 mil,metros de lluvia/año y 
2.500 horas de so l). Pero, es re
quisito de prImer orden , contar 
con un buen p resupuesto para 
las invers iones , pu es con " chichi 
guas" no se hace e~n caraja! "'i 

Requi ere como 85 lógico, un 
buen trazado, buen material de 
siembra (que ya no regalan como 
enantes), buenas desllierbas y 
mucho fertilizante, inclul'do el 
Boro par a contrarrestar "the 
Little Lea ! ". Es hermoso un pal
meral ya en producción, donde 
lo paren! : A'ilcataca, A ri guan (, 
Pta. Wi lches, ACJcl'as, San Mar
tln. 

Es un cultivo que genera ocupa
ción par a t rabajadores permanen
tes ( no trashumantes). y bien pa
gos, que requiere de senderos 
afirm::!CJos O secos y, una planta 
extractol'a de aceite (de hechura 
naci onal en t odas su s partes pew 
que, siempre cuesta sus dalarCI
tos)_ 

Or iginaria del Afriea, fue cu lt iva
da en el Congo Belga, se lvas que 
el Rey Leoroldo convirtió en ex
t ensos palmerales . Pero el lidera
to en el mundo - hoy por hoy
lo lleva la ti erra de Sukarno, In
donesia, pal's con 1.900.000 ki
lómetros cuadrados y 150 rnillo-
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nes de habitant es. AII, se hizo 
una experiencia en gran escala, 
dando a cada campesino, unas 
cinco (5) hectáreas de terreno. 
Como eran miles de ellos, aSI' 

mismo se sembra ron decenas de 
m il les de Has. 

ndl'Jl hl v PI ti .. 1 [.1 ~p..yun 
do .... pnr do eh ~J( .itr:, I 1iÍ~ d 
300.000 toneladas en 1982 ( con 
una producción de 892.000 tone
ladas). Se ex porta para Europa, 
India y Rusia especialmente_ El 
liderato en producción lo tiene 
Malasra Occiden tal, con la bobai
ta de 3.251.000 toneladas en 
1982. Algo excepcional pues sólo 
tiene un poco más de 300.000 ki
lómetros cuad rados y 14 m illo
nes de habitantes. 

Por tanto, en Colombia las cosas 
han ido m ás lentamente, pues la 
producción apenas llega a las cien 
mil ! toneladas de aceite, cuando 
el consumo supera las trescientas 
mil!, es que, los agr icultores han 

tenido que aportar (no todos 
por supuesto). buena pa rte del 
capital invertido, puesto que. el 
crédito no siempre ha SIdo opor
tuno ni abu ndante . 

Son departamen tos I,deres en 
siembras y producción, Mela, Ce
sar, Magdalena , Santander. Ot ros 
con menos áreas son Nariño en el 
Pacifico, Caquetá y Casanare. Pe
ro, volv iendo a Malasia, cuando 

en 1950 su prodU CC ión el'a sólo 
de 54.000 toneladas, en 1980 sus 
exportaciones pasaron de 2 mi
llones de toneladas_ Es decir que, 
en el lapso de só lo 18 años, el 
área sembrada pasó de 75.000 
Has. a casi 980.000 en 1981. Cal
cule pues, estimado lector, cómo 
le han trancado de duro al cu lt i 
vo esos malayos y . cuál es el va
lor de sus en tradas en divisas. Por 
otra parte , en Ind onesia, fu e la 
Palma Afr icana la que aseguró 
-de una vez por todas- la Paz 
Social, t an deseada por los co-

con timia ... 
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lombianos pero tan esquiva a la 
vez. 

He abusado un poco con el lec
ior, dándole ' algunas estadi,ticas 
o datos de producción, pa: 'a que 
se dé cuenta como en nuestro 
pais, con tierras aptas y abundan
tes (por sus cuatro costados). pa
ra la siembra de Palma Afr icana , 
se han perdido varios lustros pre
ciosos, ya por falta de deci siones 
firmes, o por exceso de planea
miento (sic) o por la descoordi
nación que siempre ha existido 
entre las diversas entidades y gre
mios que tienen que ver con 
nuestra estancada agricultura. Pe
ro, todav'-a faltan algunos. años 
para el siglo XXI, es decir aún es 
tiempo de empezar. 

Curso 
Durante los d,'as comprendidos 
ent re el 12 y 17 de agosto de 
1984, se rea l izará la 1)) Con
ferencia Mundial de Investiga
ción en frijo l soya que tendrá 
como escenariO la Universidad 
del Estado de IOWA, USA. Es
ta conferencia se lleva a cabo ca
da c inco años. Hay cuatro sesio
nes económicas básicas en el pro
grama, cuyos Utulos son: 

1. Prospectos de oferta y deman
da de soya y de aceites y har i
nas competitivos; 

2. Impacto de las politicas gu
bernamentales en la produc
c ión, comercio y precios de la 
soya; 

3. Nuevas respuestas en el proce
samiento, mercadeo y distribu
ción de soya; 

4. M icroeconomia de la produc
ción y comerc ializac ión de so
ya. 

Las personas interesadas en esta 
conferenCia pueden ponerse en 
contacto con Fedepalma, Apar
tado Aéreo 13772 Bogotá O.E. 

- - -_._ ----

Informe final crédito de fomento 

CREDITOS APROBADOS FFAP 1982 - 1983 
(millones de Pesos) 

Aprobaciones Variaciones 1983 -1982 
Actividad 1982 

Sosteni miento 7.5 

Siembra y CPI 820.5 

Durante el año de 1983 se apro
baron créditos para palma africa
na por $ 349.400.000, de los 
cuales el 15.91 0/ 0 estuvieron des
tinados al sostenimiento de la 

1983 $ oto 

55.6 48.1 641.3 
293.8 ( 526.7 - 64.2 

palma africana y el 84.09')'0 a 
actividades de largo plazo. A 
siembra se destinó el 73.190/0 de 
esa suma y el restante 26.81 0{0 
a obras complementarias. 

SOSTENIMIENTO PALMA AFRICANA (miles de pesos) 

LINEA DE CORTO PLAZO ( UN AKiO) 

Oepar'ta- Hectareas 010 
mento 

Cesar 1 130 40.62 
Magdalena 1 152 41 41 
Sanlander 500 11 .97 

TOTAL 2 .182 10000 

Durante el año de 1983, 'o apro
baron créditos para sostenimien~ 
to de palma afr icana por un total 
de $ 55.636.000, para 2.782 hec
t~réas. Los departamentos más 

AproD8Ciones Ofo 

22600 4062 
23036 41 40 
10.000 17 .98 

55.'336 10000 

beneficiados fueron el Cesar y 
Magdalena, con 40.62 y 41.400{0 
del crédito aprobado, respect iva
mente. 

SIEMBRA PALMA AFRICANA (miles de pesos) 

LINEA DE LARGO PLAZO 

Departa- Hectáreas 'Yo 
mento 

Cundinamarca 150 32.91 
Magdalena 155 680 
Meta 962 4221 
Narjf)o 90 395 
Santander 322 14.13 

TOTAL 2.279 100.00 

Para siembra de palma africana se 
aprobaron créditos para 2.279 
hectáreas, por un total de 

Aprcbacion9s 

13500 
15190 
94485 
8590 

23.256 

215021 

'Yo 

34 .18 
706 

43.9' 
3.99 

10.83 

100.00 

$ 215.021.000. Los departamen
tos mas beneficiados con estos 
préstamos fueron el Meta y Cun-

.~ 
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