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fEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE 
PALMA AFRICANA 

DE ACUERDO MINISTRO 

En la intervención hecha por el Señor Ministro de Agricultura ante el Senado de la República el d/a 31 de octubre, 
afirmaba que Nasl suba la demanda de trigo, aceite y cebada en los próximos años, el gobierno optó por congelar las 
importaciones en fos niveles actuales", (1) 

En cuanto respecta a los aceites no s6/0 estamos en completo acuerdo con el Doctor Castro Guerrero, sino que además 
para mayor satisfacción de él y todos los colombianos hay dos hechos que permiten concluir que las importaciones de 
aceites bajarán de nivel en el próximo año. Veamos: 

En primer lugar los cultivos que aportan la mayor cantidad de materias primas para la fabricación de aceites tales Gomo 
Palma Africana, soya, algodón y ajonjol,: muestran un incremento en siembra (ver cuadro) que para el caso de los tres 
últimos deberá traducirse en una mayor producción de sus respectivas materias primas y, en el caso del primero tendre
mos un volumen adicional de hectáreas que entran al grueso de la madurez productiva aportando más aceite. 

Este solo hecho por sl mismo, permitirá sustituir importaciones y ahorrar las tan necesitadas y escasas divisas. 

En segundo lugar, en un provecto de OPSA-FAO - Minagricultura de marzo 1983 (2) se establece para 21 departa
mentos y Bogotá el consumo per-cápíta de aceite comestible en 7.09 kHogramos afio frente a 11.2, aproxima
mente en que se ha estimado el promedio nacional. De aquí surgen dos interrogaciones: o bien se ha sobreestimado el 
consumo y por tanto las importaciones o bien el consumo per~ápita ha disminuido. 

Particularmente pienso que el consumo por persona ha bajado, hecho que no deja de ser preocupante. 

En resumen concluimos que las importaciones de aceites V grasas para 1985 deberán reducirse, que al momento se me 
antoja entre 20 V 2ZJ /0, es decir entre 28.000 V 30.800 toneladas, siempre V cuando no se presenten cambios signifi
cativos hasta el final de la cosecha. 

Volviendo a la intervención del Ministro, también decía él que uel gobierno estimulará la explotaci6n de la palma 
africana con la esperanza de cerrar las importaciones de aceite a partir de 1990". Plausible esfuerzo que respaldamos 
porque además lo hemos propuesto, no una sino varias veces. Sin embargo, propondrla alcanzar las siguientes metas: en 
el corto plazo (no más de dos años) que las importaciones se reduzcan a una cifra de cinco d{gitos V no de seis como en 
la actuall:dad; en el mediano plazo (no más de seis afias) el autoabastecimiento V, en el largo plazo (no más de 12 aitos) 
exportar. Estas metas para beneficio de todos tendrán que darse con crecimientos continuos tanto en las fuentes pro
ductoras como en el consumo per-cápita esperándose que las tasas de las primeras supere a la segunda. Si las dos fuerzas 
no van en la misma dírecci6n no hemos hecho nad.a o hasta de pronto empeoramos. Ojo. 

Antonio Guerra de la Esprietla. 

AREA INSCRITA (ha). VARIACION 

Cultivos Sep. 83 SeP_ 84 HAS 010 

Ajonjol! 170 2.849 2.679 1.5758 

Algodón 79.925 158.244 78.319 98.0 

Soya 11.516 13.070 1.554 13.5 

Fuente: ICA. 

(1) El TIempo. Jueves, noviembre 1/84. 
12} S(ntesrs Económ¡ca· Octubre 8f84. 



TURQUIA 

Las importaciones de aceites y 
grasas se están aumentando este 
año en 13010 frente a 1983 a 
147.700 toneladas entre enero y 
julio. Fuerte presión ejercen las 
importaciones de aceite de gira
sol y soya. 

INDONESIA 

La producción de aceite de pal
ma y almendra esta claramente 
recuperándose. Siguiendo un es
tancamiento en la producción de 
aceite de palma de 408 .300 to
neladas durante octubre 83- mar
zo 84. este producto inició nue
vamente el despegue hacia abril y 
se ha incrementado significativa
mente desde junio en adelante. 
Se cree que entre abril y septiem
bre 84 la producción de aceite de 
palma creció 120 jo. Se espera un 
aumento mayor entre octubre y 
diciembre. 

MALASIA 

La producción de aceite crudo de 
palma en septiembre fue de 

Precios 
La pregunta a partir de qué nivel 
105 precios van a empezar a sub ir 
debe decidirse en el curso de la 
última semana de octubre. La 
presión tradicional sobre la reco
lección americana que aparente
ment e juega un papel imp or tante 
en el pensamiento de muchos 
participantes en el mercado, pa
rece no ser tan pronunciado este 
año. 

La presión sobre la recolección es 
decir. la baja de precios durante 
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411.200 toneladas. Esta cifra sigo 
nifica un incremento temporal eJe 
120 10 frente a agosto y 33 0 /0 

con relación a septiembre 1983. 
Debe anotarse que las 411.200 
toneladas Malasia Occ idental a
portó 382.100 toneladas contra 
337.500 toneladas el mes ante
rior. 286.500 toneladas un año 
antes y '375.300 toneladas en 
septiembre 1982. De acuerdo a 
los resultados, la productividad 
por hectárea estuvo 160 ;0 por 
debajo de septiembre 1982 y 
aun 10/0 inferior al promedio 
79-81. para septiembre 

ASIA 

Las importac iones por paises se 
analizan aSl: 

Para Turquía se estiman las im
portaciones de aceites de soya, 
girasol y palma al igual que sebo 
en 400 (0 superior a la cifra de 
121.400 toneladas entre abril y 
septiembre. Para Irán, las impor
taciones de aceites de soya y gi
rasol, mantequilla y sebo se ex
pandieron en 55.000 toneladas ° 
270 lo a 249.000 toneladas entre 
abril y septiembre. La mayor par
te del aumento corresponde a 
aceite de soya traido de Brasil, 
Argontina y España. 

esa época, ocurre solamente bajo 
ciertas condiciones. Entre ot ras: 

1. El nivel de precios del fr¡'jol 
soya al comienzo de \a reco
lección hacia el final de sep
tiembre relativo a los costos de 
producción. 

2. Las especulaciones de precios 
de les productores de soya a
mericana, 

3. La disponibiidad de espacios 
vac¡'os de almacenam iento. 

4. La situac ión finan ciera de los 
productores. Esta no sera pro
bablemente buena luego de ba
JOS precios en 1981(82 y 

Para Arabia Saud ita las importa
ciones de los 3 mayores aceites y 
grasas aumentaron a 84.000 to
neladas en los últimos seis meses. 

En Pakistán las impor·taciones de 
aceite de soya. palma y sebo al
canzaron la cifra de 400000 t o
neladas. 

NORUEGA 

Las capturas de pescado fueron 
bien grandes en agosto y septie m-
bre, e levando e l total de capturas 
de "Capel in" a 460.000 tonela-
das. Esta ci fra es mayo r que la 
del año anterior, a pesar de una 
menor cuota. Una baja en las 
capturas de pescado al igual que • 
en la producción de aceite y ha-
rina se vislumbra en Noruega pa-
ra octubre y noviembre, cuando 
la temporada de pesca llega a su 
fin. 

FILIPINAS 

Las exportaciones de aceite de 
coco están detras de las expecta
tivas. En las primeras dos sema
nas de octubre sólo 12.000 tone
ladas fueron a exportacio nes y 
20.000 toneladas de har'rna de 
copra. 

82;83 y la baja prOductividad. 
de 1983/84. 

5. El tamaño de la cosec ha y las 
expectativas de existencias fi
nales. Este es probablemente 
el mayor factor que favorece 
la presión de la recolección es
te año ya que la cosecha es re
lativamente grande. 

Se conCluye de lo anterior que va 
a ser muy poca presión este año. 
A lgo de esto ocurrió durante la 
semana que terminó en octubre 4 
y un poco más puede ocur r ir du
rante la última semana de octu
bre s i el el ima es favorable para la 
recolección. 
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Significativo 'Incremento en la 
producción y comercio mundial 
de la almendra de palma y sus 
productos se visiumbra para 
1984-85. Malasia representará ca
si todo el incremento en pro~ 

ducción al igual que las importa
ciones dc sus productos. 

El incremento en la producción 
mundial de almendra de palma 
está ganando terreno nuevamen
te. Debe recordarse que la prime
ra gran expansión se presentó en 
1981-82 cuando la polinización 
del kamerunicus drásticamente 
aumentó el radio almendra/acei
te de palma en los racimos de 
fruto en casi 400 /0, Principal
mente como resultado de ésto la 
producción mundial de almendra 
se expandió en 17°;0 en esa co
secha. Con la reacción de los ár
boles al exceso de trabajo causa
do por el polinizado" la tasa de 
crecimiento bajó en Malasia y 
consecuentemente en el mundo a 
50 /0 en cada una de las siguien
tes dos cosechas. En octubre 83 
y septiembre 84 Indonesia ha lo
grado un similar incremento de
bido a la polinización del gorgojo 
tal como Malas'la dos años atrás, 
pero gran parte de ese incremen
to fue compensado por una baja 
en la producción de almendra en 
Nigeria, 

Ya que la polinización del kame
runicus continúa fuerte en to
dos los paises productores del 
Sureste de Asia el radio almen-
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dra/aceite de palma permanece 

en el alto nivel alcanzado. Al mis
mo tiempo las palmas de Malasia 
se han recuperado bastante des
pués de su cansancio y por tanto 
la producción de racimos de fru
ta fresca y también la de almen
dra han estado incrementándose 
relativamente fuerte desde abril 
1984. Este incremento va a con
tinuar la próxima cosecha, y se 
espera que la producción de al
mendra de palma de Malasia au
mente un quinto de octubre 84 
a septiembre 85. En Indonesia, 
sin embargo, la prodUCCión apa
rentemente declinará en forma 
leve ya que las palmas están 
reaccionando contra el pollniza
dar. Una leve baja también pue
de Ser registrada en Nigeria. A 
pesar de todo la producción 

mundial se espera que muestre 
gran incremento de 200,000 
toneladas ° 11 0 /0 debido a los 
buenos prospectos de Malasia. 

Gran parte del incremento espe
rado en las exportaciones mun
diales de almendra de palma vie
ne de Malasia Oriental, pero las 
exportaciones continúan aumen
tando de Papua - Nueva Guinea y 
de las Islas Salomón. También en 
estos dos paises la producción de 
almendra de palma se ha incre
mentado considerablemente co
mo resultado de la introducción 
del kamerunicus. Toda su pro
ducción tiene que ser exportada 
ya que no hay plantas de ex
tracción disponibles. Sin embar
go, parte del incremento en las 
exportaciones de estos países se
rá nuevamente compensada por 
una continuóda baja en las ex
portaciones de Nigeria. Es inte-

Se ofrece en ven la un veh I'CU I o 
de color amarillo marca 'FIAT 
147-1300 modelo 81 en buen es
tado, con 24.000 kilómetros a su 
haber. Es económico en el COrl-

resante anotar que Malasia Occi
dental no es solamente el pro
ductor más grande sino también 
el mayor importador de almen
dra de palma. 

En el sector de aceites laúricos, 
el aceite de palmiste mantiene la 
unica esperanza de un incremen
to en suministros durante octu
bre 84 marzo B5. Para este pe
r(odo se espera que la producción 
mundial al 10. de octubre 84 
puedan se,' 17.000 toneladas por 
debajO de hace un año; la oferta 
total mundial para los próximos 
seis meses alcanzar\'a casi al me
dio millón de toneladas o 6 0 /0 

más que en el mismo per(odo 
1983-84, 

Malasia occidental también apor
tará la mayor parte del aumento 
en las exportaciones mundiales 
de Aceite de palmiste en cerca 
de 170/0 en la primera mitad y 
en la cosecha completa 84-85. 

El otro lado de las importacio
nes la CEE y USA se anticipan 
como los que tomarán la mayor 
porción de los suministros expor
tables, Sin embargo, una mayor 
y más fuerte demanda se espera 
también de Rusia, Sur Ahica, 
Japón y otros paIses. 

Junto con el aceite, la torta de 
palmiste se incrementará en su 
prodUCCión mundial y comercio. 
A la fecha se estima un ¡ncremen
to en la producción de !4D/o en 
la primera mitad y 130 /0 en la 
cosecha completa 84-85, Esto se 
trasladará en un aumento en las 
exportaciones en 110 /0 Y 130 /0 

respectivamente. En ambos ca
sos la mayor parte del incremen
to será de Malasia Occidental. 

sumo de combustible, no tiene 
mayore:, problemas dE' parquea
ua, es fácil de manejar'. Qué tal 
como regalo de navidad! Más 
informes al teléfono 255 68 75. 
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lllMESA REDONDA SOBRE 
PALMA ACEITERA 

RECOMENDACIONES EN 
CUANTO A LOS ASPECTOS 
DE COMERCIALIZACION DEL 
C.ULTlVO 

1. Constituir un grupo de trabajo 
de la red, que analice las posibi
lidades y condiciÓnes de expan
sión del consumo de aceite de 
'palma en la región, yen los prin
cipales mercados, y las oportuni
dades y dificultades que repre
senlan par~ los paises de América 
latina y Central. 

a_ Examinar las condiciones de 
las últimas décadas, que permi
tirán una rápida expansión de 
las exportaciones y consumo 
de aceite de palma, y de los 
productos (grasas animales y 
aceites vegetales) qu e cederán 
mercado a la palma; 

b_ Analizar las condiciones actua
les de costo del aceite de pal
ma y de otros aceites vegetales; 
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c. Indicar niveles de costo de 
producción que el aceite de 
palma debe tener, para abaste
cer mercados de alimentos y 
penetrar en mercados industria
les y energét icos; 

d _ Recomendar acciones que a ni
vel de la agroindustria, deben 
adoptar los paises, como cui
dados fitosanitarios, estableci
miento de infraestructura de 
transporte, normas de calidad 
y sistemas de comercialización; 

e. Analizar condiciones y posibi
lidades de comercio intra
regional de aceite de palma en 
América latina. 

2. Solicitar a los paises latinoa
mericanos, informaciones sobre 
producción, importaciones y ex
portaciones de aceites vegetales, 
indicando tipos de aceite y pai
ses de origen y destino. 

3. Estimular la cooperación téc
nico-económica entre paises de la 
región en la agroindustria de la 
palma aceitera. 

RECOMENDACIONES EN 
CUANTO A ORGANIZACION 
DE LA PRODUCCION CON 
ENFASIS EN PEQUEi\lOS 
AGRICULTORES y PEQUEJ'lAS 
UNIDADES DE 
EXTRACCION DEL 
ACEITE 

L Constituir un grupo de trabajo 
de la red para analizar y evaluar 
las perspectivas y formas de orga
nización de 105 pequeños y me
dianos productores, y la viabili
dad de diferentes escalas de in
dustrialización de la palma acei
tera, como factor de promoción 
del desarrollo del cultivo, con el 
propósito de establecer: 

a. las formas de asociación de 
pequeños y medianos produc
tores (aspectos juridicos y ad
ministrativos) ; 

b. Las formas de organización de 
la producción y transporte, 
considerando las condiciones 
regionales; 

c. Las alternativas de organiza
ción de diversos tamaños de 
agroindustria de palma; 

d. las alternativas tecnológicas 
de procesamiento de la palma 
al alcance de cooperativas y 
asociaciones de productores, 

asi como el análisis de la viabi
lidad técnico-económica de pe
queñas empresas de palma 
aceitera; 

e. las pOSibilidades de mayor 
contribución a la expanSlon 
del cultivo de palma, a través 
de pequeñas agro industrias . 

2. Apoyar los esfuerzos de de
mostración y divulgación de in
formación a 105 interesados en 
pequeñas plantas de extracción . 

3. Apoyar el entrenamiento de 
tecnicos e interesados en la in
dustrialización y cultivo de la 
palma. 

4. Analizar la incorporación del 
cultivo en actividades de coloni. 
zación de regiones marginales del 
trópico húmedo. 

5. Formación y promoclon de 
empresas para el desarrollo de la 
polma aceitera, considerando la 
captación de recursos de peque
ños y medianos inversionistas. 

• 

RECOMENDACIONES EN se 
CUANTO A lOS ASPECTO 
FITOSANITARIOS DEL 
CULTIVO 

Promover la formación de un 
grupo de trabajo interdisciplina
rio en que predominen especialiS
tas en filopatologia, con la fina
lidad de: 

a. Inventariar las plagas y enfer
medades conocidas hasta aho
ra en el continente y recomen
dar med idas de protecc ión y 
cuarentena; 

b. Inventariar las enfermedades 
conocidas que hay en nuestros 
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paises lat inoamericanos y re
comendar medidas de pro
te~ción y cuarentena para ca
da uno de 105 paises produc
tores; 

c. Identificar las fuentes de resis
tencia genética a las principa
les enfermedades que hay en 
América Latina y elaborar una 
relación de los germoplasmas 
disponibles para siembra, pro
bados como resistentes a una 
enfermedad ° grupo de enfer
medades; 

d. Proponer trabajos especificas 
para la solución de problemas 
de plagas y enfermedades eco
nómicamente importantes pa-

• ra el cultivo en América Lati
na, incluyendo un manual que 
sirva de base a la identificación 
de los principales problemas 
en el aspecto fitosanitario, que 
predominan en la región. 

RECOMENDACIONES DEL 
PANEL SOBRE USOS 
TRADICIONALES Y NUEVOS 
DEL ACEITE DE PALMA 

Apoyar los esfuerzos para un 
mayor uso industrial del aceite 
de palma en relación a la elabo
ración de varios productos, entre 
ellos, las margarinas, que requie
ren menor hidrogenación Que 
otros aceites vegetales . 

.ivUlgar 1m avances que se van 
·desarrollando para la utilización 

... del aceite de palma como insumo 
energético. 

Indicar que existen buenas pers
pectivas técnico-económicas paTa 
el uso del aceite de palma, en re
giones tropicales húmedas, aleja
das de los centros de procesa
miento del petróleo. 

Estimular la utilización de acei
te de palma, supliendo suéesiv3-
mente las necesidades del merca· 
do de alimentos, de la industria 
qUlmica y de la industria energé
tica. 

NO'JIf:,m)bre 15 de 1984 

Curso intensivo sobre 
Palma Aceitera 
La United Brands Company, tal 
como lo viene haciendo desde ha
ce años, dictará un curso intensi· 
vo sobre Palma Africana de acei
té. Este se llevará a cabo del 11 
de febrero al 6 de abril de 1985, 
en sus instalaciones de Coto, en 
Costa Rica. 

Ei curso es en español y está di
rigido a nivel de Ingeniero Agró
nomo o su equivalente, requisito 
indispensable para ser admitido. 
Su duración es de ocho semanas, 
en las que se cubren 105 siguien
tes aspectos: 

1 Morfolog,·a y crecimiento. 

2 . Mejora genética. 

3 . Cultivo de tejidos. 

4. Germinación y viveros. 

5. Principales prácticas agronó
micas. 

6. Suelos y nutrición mineral. 

7. Fitosanidad. 

8. Estadistica aplicada. 

9. Extracción y procesamiento 
de ace ite. 

10. Aspectos relacionados con 
manejo de empresas y con 
manejo de fincas. 

El cupo para este curso está limi
tado a 20 estudiantes, por lo que 
se recomienda a los interesados 
hacer la solicitud de admisión a 
la mayor brevedad. La asistencia 
debe se, confirmada a más tardar 
ellO de enero de 1985. 

El costo por· estudiante es de 
US$2.250 pagados al iniciar el 
curso. Este monto no incluye 
gastos de hospedaje, ni alimenta
ción. 

Mayor información, dirigirse a: 

Dr. D. L. Richardson 
Director División de Servicios 
Agrlcolas 
Compa~ia Bananera de Costa 
Rica 
Edificio, Numar, Apartado 30 
San José, Costa R ica. 
o, a las oficinas de FEDEPALMA. 

IMPORTACIONES DE lOS ESTADOS UNIDOS _0 
Producto 19M 1983 

Fríjol $Ova 14.00 
Aceite de sova 0.70 --Total (en ClCe¡te)'" 

(·1 Frijol él aceite de soya, 17° /0 . 
Realrzó: Fedepalma. 

Fuente: Oíl World. 

0.70 

Se sigue acentuando la tendencia 
anotada hace ya algunos meses, 
en el sentido que se ha venido 
sust ituyendo el aceite de soya 
por aceite de pescado. En efecto 
en el periodo enero·agosto 84 
con relación a idéntico periodo 
del 83 las importaciones (en te,
minos de aceite) han disminuido 
en 4 5.72°/0. Igualmente se sigue 

2.38 

Enero - avodo 

1984 1983 

48.60 36 .80 

~ ...1!.1Q. 
25.76 47.46 

notando la preferencia este año 
por la importación de frijol soya 
para Ser procesado aqu 1, obte
niendo el aceite y la torta es de
cir, generando valor agrega do en 
el pais. El incremento en la im
portación de frijol soya entre los 
primeros ocho meses de 1984 
con relación a los de 1983, ha si
do de 32.070/0. 
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Ventajas e ineonvenientes de los 
métodos de lueha qu ímica eontra 
Coelaenomenodera minuta 
(Coleoptra Chrysomelidae), 
hispine barreno de la palma 
afrieana 

INTRODUCCION 

El comportamiento barrenador 
de las larvas de Coelaenomenode
ra hace particularmente difícil el 
control químico de estos estados. 
Pr imero hay que disponer de un 
insecticida penetrante, y conside
rándose la poca movilidad del in
secto, hay que lograr un reparto 
perfecto del pesticida en la coro
na de la palma, lo cual es muy di
il'cil, sobre todo en los tratamien
tos aéreos, porque cuando empie
za la pululación las galerías larva
les se encuentran principalmente 
en las hojas inferiores, as,' que las 
gotitas tienen que atravesar va
rios niveles de hojas antes de al
canzar su objetivo. O sea que la 
lucha va dirigida princ ipalmente 
contra los adultos que después 
de la muda del imago, salen de 
la gale,,'a y viven en el envés de 
las hojas donde realizan las pos
turas y se alimentan. 

La necesidad de obtener una 
mortalidad muy elevada es otro 
requerimiento del control quími
co de Coelaenomenodera, y se 
erebe a 9U fecundidad muy alta 
por lo general. Para muchas espe
cies de insectos filófagos, espe
cialmente entre los lepidópteros, 
una mortalidad de un 80 a un 
900 /0 después de realizar un tra
tamiento suele considerarse satis
factoria. Con Coelaenomenodera, 
debe superar el 95 0 /0 para que 
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las poblaciones no alcancen nive
les na aceptables al cabo de 2 a 3 
generaciones e incluso duran1e la 
generación que sigue a la inter
vención. 

En el presente "Consejo" se exa
minan las dos técnicas que se 
proponen en la actualidad. 

L TRATAMIENTO AEREO 

1_ Principio del método_ 

El insecticida más eficaz ahora es 
el propoxur (cuyo nombre co
mercial es Unden), en dosis de 
200 g de i.a., diluido en ~O lilros 
de agua por hectárea. 

Se sabe que cuando una plaga es
tá en estado de pululación no se 
observan todos los estados del in
secto al mismo tiempo. También 
se sabe que transcurren por lo 
menos 14 días entre la salida de 
los adultos de su qaler¡'a y el mo
mento en que empezarán a poner 
(período de preoviposición) . El 
plazo de sa lida de adultos puede 
ser variable según las posturas ha
yan sido esca lonadas en el tiem
po. Puede ser de 1,5 meses pero 
puede variar de 1 a 2 meses. En 
algunos casos se ha observado 
que pod la ser menor de un mes. 

Si bien el insecticida recomenda
do tiene una eficacia muy alta, 
causando una mortalidad casi to
tal de los adultos que están fuera 
de las hojas, en cambio su acción 
residual es muy leve y 105 adultos 
que salen al día siguiente de un 
tratamiento no están afectados 
por el producto, O sólo están po
co a fectados. O sea que se t iene 
que repetir el tratamiento cada 
14 dl'as (per(odo de preoviposi
ción) mientras emerjan los adul
tos, lo cual significa que se nece-

sitan de 2 a 4 tratamientos, pero 
la mayoría de las veces 3 trata
mientos. 

2_ Costo de la intervención 

El tratamiento aéreo es un poco 
más barato que un tratamiento 
por helicóptero cuando los focos 
son importantes y cuando hay 
una pista de aterrizaje muy cer
ca del área infestada. 

En cambio el helicóptero es muy 
competitivo en el caso de focos 
más pequeños y dispersos, Ade
más este aparato da resultados 
más homogéneos y permite in-. 
tervenc iones en plantaciones 
inaccesibles por avión. 

3, Ventajas e inconvenientes_ 

Ventajas: 

- Excelente eficacia (del 95 0 /0 

al 1000 /0); 

- Permite tratar rápidamente su
perficies extensas (de 40 a 80 
ha por h según la importancia 
de 105 focos y la distancia entre 
la pista y e l área a tratarse) . 

Inconvenientes : 

- La deC isión be fijar la feche 
del ler tratamiento es algo de
licado muchas veces , y necesi-
ta controles frecuentes (sema
nales) en la zon a de foco, de 
modo a poder coger la apari
ción de las primeras ninfas y el 
comienzo de salida de los adul
tos no maduros, Este primer 
tratamiento se hará de 3 a 4 
semanas después de aparecer 
las ninfas O 2 semanas después 
de las primeras emergenci as de 
adu Itas. 

En una m isma plantación los 
focos no siempre san sincróni
cos y hasta pueden experimen-
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lar un descuadre de 1 a 4 se
manas ent re SI' , lo cual compli
ca la rea l izac ión de las oper2-
clones; 

.- Como cualquier intervención 
de este t ipo, estos tratamien
tos d ependen mucho de los 
factor es el i mát icos (lluvias 
que lixivian el insecticida o ca-
101 e ~ excesivos que producen 

un movimiento ascendente de 
la pUlve rización). Sin embargo 
se cons idera que una lluvia, 
~unque sea importante, que o
curra 12 horas después del tra
tamiento, no influye en la efi-

• 
caCla de éste, o sólo influye 
muy poco; 

- La operación resulta costosa, 
puesto que hay que llevar a 
cabo varios tratamientos. Co
mo caiga lluvia poco después 
del tratamiento, se necesita 
tratar nueva e inmediatamen
te, lo cual recarga el costo. POI 
último, en los tratamientos aé
reos muchas veces es preciso 
tratar superficies notablemen
te más importantes que el pro
pio foco . Tal es el caso por e
jemplo de una parcela no in
festada localizada entre dos 
parcelas contaminadas; 

__ A pesar de no haberse adverti
do un impacto realmente serio 
en los parásitos y predatores 
de Coelaenomenodera, estos 
tratamientos son contaminan
tes por supuesto, más aún 
cuando las superficies tratadas 
50n extensas. 

Se puede aplicar este mismo mé
todo por vl'j terrestre, cuando las 
superfiCies contaminadas no son 
extensas y se tiene un equipo a· 
decuado, estando las parcelas 
accesibles para veh,culos de 
tracción, 
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11. TRATAMIENTO SISTEMICO 

1. Principio. 

Esta técn ica ha sido descrita de 
un moc o p reci so. Só lo recorda
m(J5 aqu ( qu e consist e en 'inyec
tar un insecti c ida si stémico en el 
estipe, que emigra hacia las hojas, 
matando las larvas y sobre todo 
los adultos El insecticida más e
ficaz es e l monocrotofos . Basta 
con un tratamiento para co rtar 
una pululación. 

2. Ventajas e inconveniente,. 

Ventajas: 

- La eficacia es excelente por
que se obtiene una mortalidad 
próxima al 1000 /0. La cantidad 
de producto que queda en las ho
jas basta para que le tratamiento 
sea e¡'icaz durante 1,5 a 2 meses. 
O sea que no es necesario interve· 
nir en una fecha muy precisa co
mo en el caso del tratamiento aé
reo. Ahora bien, por ser el trata
miento principalmente eficaz 
contra los adultos, se lo realizará 
preferentemente lo más cerca po
sible de su emergencia, pero es 
imperativo terminarlo antes de 
las primeras posturas. As, que no 
es preciso hacer controles de po
blaciones tan frecuentes como en 
el caso de tratamientos aéreos; 

- El tratamiento no es contami
nante para el entorno. Debido a 
la toxicidad del producto, el per
sonal debe tomar las precaucio
nes usuales. Considerándose la 
mucha eficacia de la intervención, 
necesariament~ tiene una acción 
secundaria sobre los parásitos, y 
en cambio tiene poca acción en 
los predatores que no viven es
trictamente a expensas de Coe
laenomenodera: 

- Este tratamiento depende po
co de las condiciones de clima. 

Sin embargo, se recomienda "o 
t ratar du rante los pe n'odos dema
siado llu viosos, de modo a ev ita r 
una d iso lución excesiva de l insec
ticida en la sav ia. 

Inconvenientes: 

- El tlatam\E:l1t o sale caro, pero 
su costo es po co más o menos i
gual al de 3 t ratamientos aéreoo . 
Puesto (¡ue la t écnica pel'mite de
l im itar exactam~ntf: la supe¡f lcle 
a t rat arse, y no hay ninguna ob li
gación de repetir un tratamiento 
por las condiciones climáticas, la 
pulverización aérea es más costo~ 
sa si hay que tratar 3 veces; 

- Neces ita una cuadrilla bastante 
acostumbrada y una vigilacia es
trecha, para que las perforaciones 
estén bien hechas y se respete la 
cantidad de insecticida a inyec
tarse (se utilizarán jeringas de pis
tola) ; 

- No se puede tratar más de 3 ha 
al día con una máquina, lo cual 
impide considerar intervenciones 
en focos importantes. Sin embar
go, 5 máquinas por ejemplo per
miten tratar unas 500 ha dentro 
de un mes y medio (en el per(o
do favorable al tratamiento); 

- Si se hace una econom la de su· 
perficie a tratarse relativamente 
al tratamiento aéreo, según se di
jo antes, el lindero del área con
taminada no siempre es fácil de 

definir y depende de muchos fac
tores (dinámica de las poblacio
nes del insecto que puede ser 
muy varible de una plantación a 
otra). Concretamente, es inútil 
tratar cuando se tiene menos de 
10 galer(as larvales por hoja en 
las hojas bajeras; 

Continúa. ~ 
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- La apertura de un agujero en 
una palma provoca forzosamen
te un cierlo trauma que sin em
bargo no trae ninguna consecuen
cia en la vitalidad y en la pro
ducción de la palma siempre que 
se tomen todas las precauciones 
acostumbradas. Sin embargo no 
se considera ahora hacer in
yecciones mas de 4 veces, o sea 8 
agujeros en toda la vida de la pal
ma. 

CONCLUSION 

Se tiene ahora dos métodos de 
lucha quimica para luchar contra 
Coelaenomenodera. El primero 
por vla aerea permite tratar im
portantes superficies. El segundo 
por inyecc ión de un insecticida 
sistémico en el estipe, cuya apli
cación queda limitada a superfi
cies más reducidas, siempre será 
.preferible al primero, por las mu
chas ventaja s que ofrece, siempre 
y cuando la extensión de los fo
cos lo permita; se lo recomienda 
especialmente en el caso de focos 
muy divididos, siendo preterible 
el tratamiento aéreo para focos 
de hasta 100 ó 200 ha. 

Los insecticidas que se recomien
dan ofrecen una exce lente efica
cia, pero se está prosiguiendo las 
investigaciones para disponer de 
una mayor gama de productos, li· 
mitándose aSI el riesgo de resis
tencia del insecto a 105 pesticidas. 

Reproducido de Oleagineux, Vol. 
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Nombramiento 

institucional 
La Federación Nacional de Cul
tivadores de Palma Africana FE
DEPALMA registra complacida 
los 25 años de fundación de 
OLEAGINOSAS LAS BRISAS 
S.A. y se asocia a su conmemora
ción deseándole otro cuarto de 
siglo más de éxitos y progreso pa
ra el bien de la comunidad. 

Nota 
Recordamos a nuestros distingui
dos afiliados, enviarnos la infor
mación sol ¡citada sobre áreas 
sembradas, ya que CO n base en ella 
podemos desempeñar mejor nues
üas labores gremiales. No olviden 
que este, su grem iD, se ha carac
terizado por lo seria y oportuna 
de su información. 

A ralz del retiro del doctor Gui
llermo Vallejo de la dirección del 
programa de Oleaginosas Perennes 
del ICA, ha sido nombrado el 
doctor Oscar Dario Jiménez en 
dicho cargo. El doctor Jiménez 
lleva muchos años trabajando en 
palma africana en el país y es una 
persona de reconocida trayecto
ria en la actividad. 

Queremos desde aqui felicitar al 
doctor Jiménez y desearle muchos 
éxitos en el desempeño de su la
bor, asi como brindarle toda 
nuestra colaboración y apoyo. 

ACEVIV 
Registramos con complacencia 
la creación de la Asociación Co
lombiana de Estudios Vegetales 
"in vitro" el 14 de septiembre, 
próximo pasado, entidad dedica-
da a promover, estimular y desa
rrollar directamente o en cola· 
boración con otras entidades los 
estudios y/o investigaciones y 
aplicaciones de los cIJltivos vege
tales "in vitro", para el progreso 

• 

y divulgación de esta técnica en 
beneficio de la comunidad. Feli
citamos a su presidente doctor. 
Fernando Bernal Niño y a 105 de- , 
más confundadores y les desea
mOs el mejor de los éxitos en su 
labor. Asimism o aprovechamos la 
oportunidad, para ofrecerles toda 
nuestra colaboración y apoyo. 
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