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Editorial 

FE DERACION NACIONAL 
DE CULTIVADORES DE 

PALMA AFRICANA 

A partir de los primeros días del segundo semestre del presente año recibimos dos noticias no muy halagadoras del todo, 
de las cuales una se sabía eón anticipación y la otra estaba anunciada pero no definjda. Nos referimos al incremento en 
el salan'o mínimo rural que se unificaria con el urbano a partir de julio 84, 10 cual estaba ya pactado de esa forma y, el 
nuevo reajuste en precios de los fertilizantes autorizado por el Ministerio de Agricultura, que en lo corrido del año es la 
tercertJ alza que se produce y representa alrededor del 21.5%. 

No pretendemos polemizar sobre las causas que han motivado estas alzas, pues (] lo mejor han sido justas, pero sí expre
sar nuestra preocupación por cuanto en los costos de mantenimiento del cultivo de palma los anteriores renglones re· 
presentan entre el 77 y 800 /0 del total de ellos. Y qué decir si incluyeramos las cargas presiaeionales, los crecientes cos
tos de algunos insumas y otros más. Como el cultivo ante todo utiliza el factor trabajo en forma intensiva, Jas modifica
ciones que sobre el valor de esa variable se hagan repercutirán sig1l1"(icath'amenle en el resultado comercial, de manera 
que hay que buscarle su compensaciótt con el fin de euitar que los niueles de rentabUidad se deterioren. 

Aun cuando a la opinión pública no trasciendan estos hechos, lo cierto es que nuestra actividad enfrenta el proceso de 
"costos en continuo crecimiento" Que vienen afectando en diferentes formas los resultados comerciales del negocio. 
Es a la luz de estos elementos que componen el rubro de costos lo que nos hace ine{icienles (rente a la misma actividad 
en otros paises tales como Malasia Es un problema estructural, no hay duda. 

El pasado mes de mayo en el marco del XI Congreso de Palmicu/tores en la ciudad de Cartagena decíamos "que existia 
la posibilidad de exportar aceite de palma porque a la luz de la r.;ariable precios, el in terno registraba un nivel inferior al 
externo Y. en consideración a esa variable en particular nos deb[an catalogar como eficientes". Pero es justo decir como 
se expresó entonces que era una situación coyuntural. El paso de Jos meses lo ha ratificado. 

En tal virtud, hacemos un llamamiento a los cultivadores para que logren una más alta eficie.ncia en cualquiera de las 
etapas del proceso o en todas aún mejor, con el (in de atenuar la presión permanente que se refleja en los costos de pro· 
ducció.n y preservar resultados positivos. 

Aceites Vegetales 

Las existencias de los cinco ma~ 
yores ace ites vegeta les en los 
principales paises productores 
exportadores y en Rotterdam 
continuaron declinando conside
rablemente en mayo. a pesar del 
aumento en las existencias de 
aceite de palma. En junio 1 tota
lizaron 1.69 millones de 1onela
das y estuvieron as! 70/0 por de-

ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA. 

bajo del mes anterior y 290 /0 

frente a las ex istencias del co~ 

mienzo de año. La baja usual por 
esa época del año ha sido más 
sign ificat iva de la normal. 

La reducción desde enero 1 ha 
ocurr ido en todos los aceites 
excepto palma y en todos los 
pa(ses menos Malasia y Argen· 
tina. Pero aún el aumento de las 
existenCias en 105 dos paises men· 
cionados no pudieron prevenir la 

gran baja en las existencias tata· 
les de los c inco aceites y no se 
debe esperar cam bios en junio y 

el trimestre jUlio/septiembre. 

El año anterior la situación fue 
al contrario: las existencias de 
aceite de palma declinaron fuer~ 
temente entre enero 1 y junio 1, 
pero los inventarios de aceite de 
g¡rasol v coco crecieron y de so
ya se estancaron; sólo el aceite de 
colza baió. 



L[ ~\}a~ri~os ____ J BRASIL 

La cosecha de soya 1984 ha sido 

IRLANDA 

El inesperado volumen de captu
ras de pescado para reducción 
durante diciembre 83/marzo 84 
hizo posible que crecieran las ex· 
portaciones de aceite y harina de 
pescado. Estas fueron de 19.500 
toneladas en enero/abril 84 y 
45.100 toneladas para el mismo 
período. 

CANADA 

Los prospectos de la cosecha de 
semilla oleaginosa 84/85 se han 
mejorado debido a buenas con· 
diciones de clima al igual que 
'un mayor número de hectáreas 
a plantar en colza y lino este año. 
Si el clima continúa en buenas 
condiciones, la producción 84/85 
de semilla de colza poMia llegar 
al récord de 3.6 millones de tone
ladas, la de lino a 0.76 millones 
de toneladas. 

ARGENTINA 

Las exportaciones de frijol soya 
no correspondieron a las expec~ 
tativas en junio. En la semana 
que terminó el 28, 161.800 tone
ladas fueron exportadas, llevando 
el total de junio 1 al28 a 550.600 
toneladas. Comparativamentg po
co frijol soya queda en las ma'1OS 
de los cultivadores. 

Precios 
La baja ha sido muy fuerte por 
haberse presentado hacia el 6 de 
julio. Los participantes del mer
cado están confundidos ya que 
muy rara vez una simple cosecha 
había sido caracterizada por unos 
hechos de tantos contrastes, no 
sólo de trimestre en trimestre si-
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situada en 15.22 millones de too 
neladas, comparada con 14.58 el 
año pasado y 12.84 en 1982. 

BRASIL 

El gobierno va a liberar casi to
da la cosecha 84/85 en los mer
cados de exportación e importa
ción. Después de planearlo, el 
Ministerio de Agricultura y Fi
nanzas ya han aprobado la mo
vida. Después de la liberación el 
gobierno intervendrá en el mer
cado de exportaciones sólo en 
caso de déficit de suministros 
domésticos. 

ROTTERDAM 

Las existencias corrientes están al 
nivel más bajo desde 1976. Los 
inventarios de aceites vegetales, 
aceite de pescado, sebo y grasas 
estuvieron en 93.200 toneladas a 
julio 16. Así, la fuerte reducción 
que se inició en fébrero conti
nuó En sólo 6 meses las existen
cias en las bodegas de Rotterdam 
declinaron en más de 600(0. El 
nivel corriente se compará con 
220.000 toneladas el año pasado 
y 178.000 toneladas a agosto 1, 
en 1982. Desde enero 1 las 
mayores reducciones han ocurri
do, como se 'esperaba, en aceite 
de girasol, pescado, lauricos y 
sebo. 

no también entre grupos de pro· 
duetos. 

Mientras que la situación de ofer
ta en los aceites principales ha 
ido desde la amplitud en el pri· 
mer trimestre a un extremo de 
estrechez a julio 6, para la harina 
de soya ha sido al contrario. Sin 
embargo un corto análisis revela 
que muchos factores juntos pue-

NIGERIA 

Las importaciones de aceites y 
grasas bajaron dramáticamente 
entre octubre 83/junio 84. Al 
momento se estiman conjunta
mente las importaciones de acei
tes de soya, colza, palma y sebo 
en reducción del 5CP/o a 132.000 
toneladas. Este hecho debe ser 
visto en conexión con la severa 
crisis económica del pa¡"s y su 
agudo problema de divisas. La 
mayor porción de la reducción 
ocurrió en aceite de palma y 
aceite de colza. 

SURAFRICA • 
La producción 1984 de semillas 
oleaginosas ha sido levemente re
ducida. Al inicio de la cosecha 
se anticipó una recuperación en 
la producción, pero las condicio
nes de crecimiento no han sido 
favorables y la producción de 
semillas oleaginosas ha caído, 
aún por debajo del nivel de 1983. 

BULGARIA 

La producción de aceites vege
tales comestibles está declinando 
levemente este año calendario. 
En el primer trimestre alcanzó a 
49.100 toneladas contra 50.700 
toneladas el año pasado .. ~n el. 
año de 1983 la producclon se 
hab¡"a incrementado en 12.50 /0 

a 182.100 toneladas. 

den ser responfables por el inu
sual colapso fuerte de precios 
que se ha visto en las 2 últimas 
semanas a julio 6: 

1. Soya. Las existencias america
nas a junio 1 fueron oficialmente 
reportados en un nivel alto que 
no se esperaba y este fue tal vez 
el factor que hizo que el colapso 
despegara hacia junio 22. 
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2. Harina de soya. Después de de
clinar sustancialmente de octu
bre/diciembre 83, las existencias 
americanas, brasileras y argenti
nas se incrementaron considera
blemente. a 1.6 millones de tone
ladas a junio 1. Sin embargo ello 
se debió a una producción tem
poral grande de harina de soya. 

3. Aceite de palma y sem mas 
oleaginosas. La producción de 
aceite de palma desde abril ha es
tado incrementándose más fuer
temente de lo esperado. Mien
tras' que este fue realmente el 
factor importante en el arranque 
para la baja del precio de los acei-

• tes, debe tenerse en cuenta que la 
producción de semillas oleagino
sas continúa declinando. En 29 

• 

~rcadoS 

La producción mundial de copra 
continúa dominada por las Fili
pinas la cual aporta casi la mitad 
de la producción mundial. En es
ta cosecha la producción filipina 
de copra está seriamente afecta· 
da por un verano de 9 meses que 
azotó al pais, de octubre de 1982 
a junio de 1983, al igual que al
gunos fuertes tifones que golpea
ron a ese pa,s el año pasado. El 
verano afecta a la producción de 
copra con una diferencia de tiem
po de cerca de 14 meses. La pro
ducción de copra de las filipinas 
de octubre 1983 a octubre 1984 
se espera que baje en 1/5 a 1.79 
millones de toneladas, la más ba
ja producción desde 1973-1974 
cuando solamente 1.5 millones 
de toneladas fueron cosechadas. 
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pa ,ses, esto estaba 2.70 /0 por 
debajo frente al año pasado en el 
trimestre abril/junio y se espera 
un 3.30 /0 para el siguiente tri
mestre. Aún un aumento mayor 
de lo esperado en la producción 
de aceite de palma de Malasia e 
Indonesia pueden justo compen
sar la reducción en la producción 
de semillas oleaginosas durante 
estos 2 trimestres. pero no pue
de producir nada más por enci
ma combinados aceite de palma 
y de otras semillas. 

4. Clima. También es este por 
supuesto un fador importante 
en el colapso de precios. Nadie 
duda sobre la relievancia de cli
ma favorable para los rendimien
tos y suministros de la próxima 

En ad ición a las Filip inas. la pro
ducción de otros países se. espera 
que baje. Esto es cierto sobre 
t,.,do para Indonesia e India al 
igual que para Sri-Lanka y Mala
sia Occidental. Como resultado, 
la producción mund ial deberá 
caer po r debajo de 4 millones 
de toneladas esta cosecha por pri
mera vez desde 1973·1974. Com
parada con el año pasad o la pro· 
ducción bajarla 130 10. La baja 
en Indonesia. Ind ia, Sr i·Lanka y 
Malasia Occidental se debe par
cia!mente a los veranos experI
mentados desde el final de 1982 
hasta abril o mayo de 1983. En 
Indonesia e India las enfermeda· 
des y la falta de suficientes re
plantaciones han sido factores 
ad icionales. 

Para octubre 1984-septiembre 
1985 58 espera que la producti
vidaa de copra por árbol se re
cupere a 6:6 kilos frente a un 

cosecha. 

En conclusión, los factores men
cionados solamente pueden ex
plicar parcialmente el colapso y 
la casi completa desmoralización 
del mercado. Factores técnicos y 
externos no sólo adicionan sino 
que probablemente jugaron un 
mayor papel. Esos factores fue
ron: El aumento en las tasas de 
interés: la fortaleza del dólar y 
los factores técnicos/especulati
vos. 

Finalmente, todo lo. dicho nos 
conduce a decir que la baja de 
precios ha sido exagerada y que 
una nueva carrera esta pronta a 
comenzar y puede ser pronuncia
da. 

estimado de 4.9 kilos esta co
secha. A partir del incremento 
en las Filipinas para la próxima 
cosecha se espera una recupera~ 

ción moderada en la producción 
de copra en Indonesia, India, 
Malasia, Sri·Lanka e Isla Salo· 
món. La recuperación se deberá 
al mejoramiento general en las 
lluvias en el sureste de Asia des

de mayo a junio de 1983. Por 
tanto se espera que la producción 
mundial de copra se recupere en 
1/5 a 4.5 millones de toneladas 
la pró,<ima cosecha y asi retor
nar al nivel de 1981-1982. En 
cuanto a la producción de aceite 
de coco el resultado será un in
cremento sustancial pero será 
parcialmente compensado por 
unas existencias iniciales peque
ñas durante la próxima cosecha. 
Al momento Se estima la pro
ducción mundial de aceite de co
co para 1984-1985 que aumente 
casi 0.4 millones de toneladas ó 
160/0. 
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NOtaS 
,ecnicaS -

ELABORACION y uso DE 
LAS VARAS DE NUEVA 
ALEACION DE ALUMINIO 
PARA LA COSECHA DE 
PALMA AFRICANA DE GRAN 
TAMAl'lO 

J. Veldhuis y P. Quencez. 

INTRODUCCION 

El corte de 105 racimos de palma 
africana y la poda de las hojas 
subyacentes siguen siendo labo· 
res esencialmente manuales que 
requieren un personal muy espe
cializado. 

Cuando la palma empieza a pro· 
ducir, o sea a los 3 ó 4 años por 
lo general, los racimos son fáciles 
de alcanzar; el corte se hace en
tonces con un cincel enmangado 
o con un machete. Hacia 105 8 Ó 

10 años dé edad según los casos, 
el tamaño de los árboles llega a 
2,50 ó 3 m y ya no permite al· 
canzar la corona de la palma con 
las herramientas antes citadas; 
entonces se emplea hoces de 
curvaturas estudiadas enmanga· 
d.as en bambús o en tubos de duo 
raluminio. 

El corte de racimos con este ins· 
trumento se vuelve cada vez más 
lento y difícil conforme el árbol 
vaya creciendo, de donde resul
ta una baja progresiva de la pro
ductividad de trabajo. Cuando la 
corona de la palma alcanza unos 
10m de alto, esta operación vie
ne a ser casi imposible en las con
diciones del Africa. La altura 
accesible aumenta hasta unos 
13 m tan sólo en algunas comar-

cas del Lejano Oriente, que tie
nen una mano de obra muy ejer
citada que usa varas de bambú 
con caracterlsticas adecuadas de 
ligereza y flexibilid·ad. 

En América Latina la intro
ducción de mangos de duralumi
nio ha permitido llegar a árboles 
de 11 m de alto y cosechar 105 de 
modo satisfactorio, pudiendo es-

tos árboles ser un poco mayores 
de añadirse una pequeña prolon
gación, lo cual por otra parte au
menta mucho la dificultad del 
trabajo. 

As, pues, se procuró mejorar la 
calidad del mango de duralumi
nio utilizándose una nueva alea
ción y elaborándose un sistema 
extensible de manipulación más 
fácil. 

1. - CARACTERISTICAS FISICAS y MECANICAS 
COMPARADAS DE LA NUEVA ALEACION y 

DEL DURALUMINIO 

~------------------------~. 

- densidad 
- I,mite de elasticidad (al 

0,20/0) ............... . 
- carga de ruptura ........ . 
- estiramiento (%) ....... . 
- dureza Brinnel (bola de 

AZ5 GU 

2,80 

44 kg/mm 2 

50 kg/mm 2 
8 

10 mm/1000 kg/30s) ... 135 
- I,mite de fatiga. . . . . . . . .. 15 kg/mm 3 
- módulo de elasticidad ..... 7200 kg/mm 2 

Duraluminio 

2,80 

25 kg/mm 2 
30kg/mm2 
14 

75 
14 kg/mm 3 

7500 kg/mm 2 

Es de anotar que la aleación AZ5 
GU tiene una. carga de ruptura 
que supera al duraluminio en un 
65 0 /0. Su dureza, que es casi dos 
veces mayor que el duraluminio, 

permite disminuir el espesor de 
los tubos y aligerar los equipos, 
asegurando al mismo tiempo una 
buena resistencia al choque . 

11. - UTILlZACION 

Para la cosecha de 105 árboles de gran tamaño se utilizan dos elemen
tos de tubos de aleación AZ5 GU: 

- tipo 1: 
- tipo 2: 

diámetro 

44mm 
40mm 

espesor 

1,25 mm 
1,10 mm 

longitud 

6m 
6m 

peso 

470 g, 
370 g, 

Se sujeta la hoz en el extremo del tubo de pequeño diámetro. 
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111. PRUEBAS PRACTICAS 

Con el fin de mejorar la eficacia 
del personal y de permitir que 
los gran.des árboles sean cosecha
dos. se hizo pruebas en 1980 en 
Costa de Marfil y América Lati
na con {ubos de aleación de alu· 
minio fabricados por la Sociedad 
Aviatube (en Nantes, Francia). 
Tales tubos son muy ligeros, sien
do su peso dos veces menor que 
el de los tubos corrientes. 

La vara de cosecha la constituyen 
estos dos tubos de 6 m de largo 

eada uno, encajados uno en otro 
de tal modo que el conjunto Sea 
telescópico y permita aSl tener 
11 m y medio de longitud útil 
total. 

Después de realizar varios ensa
yos, se ha puesto a punto un sis
tema de sujeción muy satisfac
torio, que utiliza una abrazade
ra parecida a la que se usó en las 
varas de aluminio común, que 
permite que el trabajador ajuste 
la vara telescópica dentro de 
unos segundos, según la altura 
de la palma a cosechar. 

al Fijación de la hoz. • Debido al poco espesor de los tu-
bos de aleación de aluminio (un 
poco más de un millmetro). se 
ha adoptado la siguiente técnica 
de sujec ión de la hoz en América 
Latina: se corta un pedazo de 
50 cm de largo de un tubo de 
aluminio común de poco menos 

de 38 mm de diámetro externo. 
Se inserta en el extremo de este 
tubo un trozo de madera redon
do de 15 cm de largo (las más 
veces se empleará un trozo de un 
palo de escoba), cuyo diámetro 
debe corresponder e"actamente 
al de este trozo de tubo que sirve 
para reforzar la ensambladura en 
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la parte en que 105 dos tubos en
cajan (el de aluminio y el de alea
ción). Luego se hinca en el tubo 
interior de aleación de aluminio, 
en una distancia de 15 cm el 
extremo del trozo de tubo que 
sujeta el trozo de madera, de
jándose fuera 35 cm de tubo, y 
sujetándose en esta parte la hoz 
por medio de alambre galvani
zado. 

Se hace un agujero de 8 mm de 
diámetro con un taladro de 
tipo pistola a través de los dos 
tubos, en la parte en que se su
jetó el trozo de madera. En este 
agujero se pasa un perno de ca
beza redonda de acero dulce de 
a mm de diámetro, y se lo man
tiene aplastando el extremo infe
rior, de modo a unir sólidamen
te las dos partes. 

En el Alrica Se sujeta la hoz en 
un manguito de madera (de unos 
12 cm de largo y 37 mm de diá
metro) que ha sido hendido de 
nuevo y en el que se dispuso una 
garganta para pasar el mango. A 
través del conjunto de lo, ele
mentos sujetados (o sea el tubo, 
el manguito y el mango). se ha 
hecho dos agujeros d e unos 
8 mm de diámetro, mantenién
doselo todo sol idariamente con 
pernos y tuercas de arandela. El 
mariguito debe ajustarse a l diá
metro del tubo : no tiene que 
haber ningún aplastamiento. Con
tra el deteri o ro del manguito con 
la humedad, se puede pasarlo por 
el fuego y untarlo con parafina 
(por otra parte esta técnica per
mite desmontar el conjunto más 
fácilmente). 

b) De qué se compone un mango 
telescópico. 

Se ha estudiado una abrazadera 

con una tuerca de fijación espe
cial, para que los trabajadores 
puedan ajustar rápidamente la 
longitud de la vara de aleación 
según la altura de las palmas. 

Esta abrazadera se ajusta alrede
dor del tubo exterior; puede 
apretarla la tuerca. Para mante
ner el tubo interior dentro del 
tubo exterior en el momento de 
sujetar la tuerca palanca, se debe 
realizar una ranura doble de 10 
cm de largo en el extremo supe
rior del tubo exterior de alea
ción. 

Se inserta una clavija de madera 
de unos 10 cm en el extremo in
ferior de la vara (a la que debe 
sobrepasar en 3 ó 4 cm) para pro
teger la parte baja del tubo con
tra los daños, impidiendo que las 
basuras y la arena penetren en el 
tubo. 

CONCLUS10N 

El s istema qu e se acaba de des
cribir permite tener una longitud 
to tal de 11 metros y medio, ade
más del tubo de aluminio co 
rriente de 35 cm de largo Que se 
añade en Am érica Latina en el 
que se fija la hoz . Considerándo
se que el trabajador tiene su he
rramienta a poco más o menos 
1 m del suelo, este tipo de va ra 
permite cosechar hasta una altura 
de casi 13 metros. 

Este método constituye por lo 
tanto una mejora notable de las 
herram lentas. Perm ite au mentar 
en varios añ os la vida útil de la 
plantación, y por lo tanto su ren
tabilidad económica. 
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Estado 
de\tiempo 

TENDENCIA PARA AGOSTO 

REGION CARIBE 

Se presentan lluvias moderadas 
en el BaJO Magdalena y en el Li
toral y abundantes en el depar
tamento de Córdoba y zona de 
Ulabá. 

En Santa Marta se regIStran 
44 mm en tanto que en Araca
taca se re§istran alrededor de 
230 mm. En el departamento de 
Córdoba, las Sabanas de SUCI'e y 
en la zona de Urabá los prome
dios var ,an entre 180 y 260 mm. 
Las mayores frecuencias de ..-:: ¡as 
con lluvia se presentan en San 
Andrés Isla y Turbo con 20 y 18, 
respectivamente. 

m ... 

LLANOS ORIENTALES y 

AMAZONIA 

Se observa una ligera disminu
ción de la precipitación con res
pecto al mes anterior. En Arauca 
caen alrededor de 250 mm y en 
Casanare el promedio es cercano 
alas 350 mm En PaJaflto se al
canzan (os mayores volúmenes 
para el mes (534 mm) en tanto 
que en Villavicencio y San Mar
t,n se registran 320 y 400 mm, 
respectivamente. En Mítú y Puer
to ASI's llueve cerca de 250 mm 

'" '" 

700 

GOO 

y en Leticia se obtiene el menor 
valor del año con 162 mm, en 
promedio. 

REGI O N PAC IFI CA 

La temporada lluviosa se inten
sifica en toda la región con 
excepción de T um aco en donde 
sólo se alcanzan 106 mm. Los 
promedios fluctúan entre 582 mm 
en Buenaventura y 998 mm en 
lloró (Chocó). 

Tomado del BDletín 142·, Himet 
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INFORME DE LA VISITA 
REALIZADA A MALASIA 
OCCIDENTAL PARA 
OBSERVAR EL 
COMPORTAMIENTO DEL 
GORGOJO POpNIZADOR 
(Elaeidobius kamerunicus) 
EN EL RENDIMIENTO DE LA 
PALMA AFRICANA Y PARA 
DETERMINAR SU POSIBLE 
INTRODUCCION A COLOMBIA. 

Debido a que la tecnologia para 
el procesamiento de los racimos 
que se utiliza adualmente es la 
misma desde hace cerca de 50 
años, con algunos cambios única
mente en la prensa y producción 
de almendra, esta no estaba pre
parada para benefIciar racimos 
más pesados y compactos por el 
elevado número de frutos norma
les (alrededor del 700/0). Esta si
tuación condujo a modificar es
pecialmente el método tradiCIO
nal de esterilización. ut i lizando 
tres picos de ésta o incrementan
do la presión y/o el tiempo de es
terilización para lograr que el va
por entrara dentro del racimo. 

Algunas plantas utilizaron el sis
tema de partir los racimos para 
lograr una mejor cocción y lograr 
así un buen desprendimiento de 
los frutos. El mayor impacto se 
obtuvo al observar el incremento 
en el rendimiento de almendra
racimo. Hoy en día las plantas 
extractoras están ajustando sus 
equipos para as!' lograr una buena 
extracción de aceite. 

4. POSIBILIDADES DE 
INTRODUCCION DEL 
GORGOJO POLlNIZADOR 
ACOLOMBIA 

Básicamente la situación de poli
nizac',ón del cultivo de palma 
africana en Colombia es un poco 
diferente a los pa"ses del Sud-
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Oeste ASiático y más parecido a 
las condiciones del Alriea en 
donde la palma dISpone de una 
amplia gama de insectos poliniza
dores. En Colombia muy pocas 
veces se ha utilizado la poliniza
ciÓn asistida, y se dispone de dos 
espeCle5 aparentemente eficientes 
como polinizado res: el Elaeido
bius spp. (posiblemen te E. subvi
Itatus) y el Mystrops sp. La poli
nización asistida se ha venido 
practicando especialmente en la 
plantación de h,'b , idos de nol,. de 
Coldesa por problemas de baja 
producción y/o baja fertilidad 
del polen. 

1 nfortunadamente no se dispone 
de la Información pen'odica de 
las diferentes regiones produdo
ras de palma del par"s que nos in 
diquen el número promedio de 
frutos normales/racimos y el por
centaje de frutos normales!, aci
mo (010 FN/Rac.) con base en 
peso. En algunas ZOI\JS como Tu
maco y la Zona Bananera el por
centaje de frutos normales/rac i
mo en algunas épocas ha variado 
entre 50 y 63 0/0. Es posible que 
en lugares donde se han hecho 
aplicac iones masivas de insectici
das o con ampliiJs precipitaciones 
el % FN/Rac. sea menor, justifi
cándose la introoucción del gor
gojo po\inizador E. kamerunicus. 

Es posible que JI int roducir>e el 
E. kamerunicus al pa ls Sirva co
mo un efectivo complemento a las 
especics polinizadores nativas 
existentes o se presente como un 
factor de competencia en1re sr. En 
el caso de Malasia, el E. kameruni
cus llenó el vacío ° el nicho de la 
inflorescencia que le conespond{a 
en Africa, circunstancia aprove
chada por el gorgojo para su rápi
da mu ltiplicación', se ha presenta
do competencia en el Trips ha
waiiensis disminuyendo aparante
temen te en algunas reglones de 
Malasia sus poblaciones aunque 
no esta cuantificada esta situa
ción. 

A pesar de la gran especificidad 
comprobada del gOlgojo por el 
Género Elaeis, en el caso de su 
introducción al pa"s, además de 
los requisitos a cumplir dentro de 
la parte de cuarentena, es necesa
rio ampliar el estudio de espeCi
ficidad de huespedes. 

Aunque en Malasia se realizaron 
estudios en 41 especies de plan
tas, 13 de las cuales pertenedan 
a la familJa de las palmáce.:ls, no 
se incluyeron cultivos como el 
algodón, ajonjol", soya, etc. por 
no disponer de este tipo de cu l
tivos. Estas últimas especies 
tampoco estan incluidas en los 
estudios que fueron lea lizados en 
Camerún. 

Aunque en el país no eXJsten 
mayores problemas ca n ataque~ 
eje I'atas en la palma, es factihle 
que al disponer de una mayor 
fuente de comida se inClementen 
sus poblac¡(')nes; al igUlll puehia 
decirse de las hOI migaS como 
posibles predatores de los estados 
Inmaduros de los gorgojos, y lo 
que reprc se ntarlJ un problema 
para la cosecha. 

En el caso de probarse que el gor
gOjO polinizador no compite con 
las especies polinizadoras natJva~, 
quP. no cJcasiona daños a cultivos 
de importancia económica en Afrl
ca o Malasla, se recomendarla su 
liberac ión en planlaciones que 
presenten una baja polinización 
después de realizar los estudios 
del caso As¡' mismo, en estas 
plantaciones y sus vecinas deberán 
estar conscientes de la situaCión 
que conlleva beneficiar racimos 
más pesados y compactos en CLlan

lo a un mayor número de f ruto'::. 
normales, se dübera tener en cupn~ 
ta sus aprovisionamientos en cuan
to a vapo r y dispon ib ilidades de 
procesamiento y almacenamiento 
especialmente de almendra. As, 
mismo, se deberá garantizar un 
manejo eficiente de las plantaCIo
nes y más que todo en el aspecto 
de una fertilización balanceada 
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para que las palmas expresen su 
potencial de producción y como 
consecuencia 'de una mayor poli
nización. 

5. RESUMEN Y 
RECOMENDACIONES. 

Indudablemente el beneficio ob
tenido por Malasia al haber intro
ducido el gorgojo polinizador E. 
kamerunicus ha sido extraordi
nariamente favorable, por el · he
cho del ahorro al suspender la 
prática de la polinización asistida 
o artificial y cuyo costo anual se 
estimaba en alrededor de $ 5.500 
millones de pesos. Así mismo. 
debe destacarse el incremento 
obtenido en la producción y ren
dimiento durante 1982, un año 
después de su liberación en plan
taciones comerciales. La reduc
ción posterior observada en la 
producción y rendimiento conlle
va a pensar en que la palma retor
nará a los niveles de rendimiento 
y producción antes de la libera
ción del gorgojo, compensando el 
incremento sostenido del peso de 
los racimos ( con un elevado por
centaje de almendra) con una 
producción menor de racimos. 

En Colombia las condiciones del 
cultivo son diferentes a las de 
Malasia, ya que se cuenta con 
i~,ectos polinizadores aparente
mente eficientes y esporádica
mente se ha utilizado la poliniza
ción artificial, salvo en el caso de 
los hibridos de noli. 

Es posible que la introducción 
del 'gorgojo a las plantaciones del 
pals incrementen inicialmente los 
rendimientos de aceite de pulpa 
y almendra, manteniéndose esta 
última en años posteriores por el 
incremento sostenido del número 
de frutos/ racimo. Sin embargo, 
para garantizar que su introduc
ción no acarreará problemas eco~ 
lógicos de importancia y para ha
cer más eficiente su labor polini
zadora, se requieren hacer antes 
estudios básicos que se enumeran 
a continuación: 

a) Ampliar los estudios de cua
rentena y en relación a los desa
rrollados en Camerún, Malasia e 
Indonesia, incluyendo especies 
de importancia económica para 
el país como algodón, ajonjolí, 
etc. 

b) Al mismo tiempo recolectar la 
información relacionada con los 
componentes de 105 racimos en 
las diferentes regiones del país. 

c) Realizar estudios _ de compe
tencia del E. kanierunicus con las 
especies polinizadoras nativas. 
Estas se deben de clasificar lo an
tes posible y determinar el rango 
de adaptación y especificidad de 
plantas hospedantes . 

d) Realizar un inventario sobre la 
capacidad de las plantas extrac-

toras y especialmente sobre su 
capacidad de almacenamiento de 
aceite y almendras y sobre Su dis
ponibilidad de vapor. 

Una vez recolectada y analizada 
la información anterior servirá de 
base para determinar la libera
ción del E. kamerunicus en las 
plantaciones comerciales del país 
que presenten un nivel de manejo 
adecuado. 
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