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======,"",===~~~=-~=-Editorial 

KNOCK OUT? 

Para nadie es un secreto fa acelerada carrera de incrementos en los costos de producci6n del sector agropecuario Que ha 
venido golpeando tan duramente los márgenes de utilidad y por ende la rentabílldad del sector. 

Al momento se me ocurre que la situación del sector se asemeja mucho a un encuentro de boxeo, deSpUéS de los dos 
primeros asaltos, casi siempre de estudio. Allí han ingresado Josproductores con algunas cargas pesadas que han deterio
rado su estado físico y por tanto vulnerados en sus propósitos. 

Sin embargo, a base de sacar fuerzas de donde casi no 18$ hay, el sector agr/cola a partir del tercer asalto intenta medio 

sacudirse par;; tomar control de la situación, pero con tan mala suerte que una doble combinación de recto de dered1a 
con gancho de izquierda lo ha puesto al borde del NKnock out". 

En términos de boxeo esas serian las jnterpretaciones que se le darlan a los impuestos establecidos de/BOj) del valor CIF 
de todas las importaciones que se realicen al pais, incluidas por supuesto las requerjdas por el sector agropecuario para 
la producción de alimentos y materias primas y, del 10% de impuesto sobre las ventas para máqukl8s, aparatos V arte· 
factos agrlcolas para la preparaóón y trabajo del suelo JI para el cultivo. 

Ni más ni menos esto significa mayores costos de producción, que entre otras cosas e( agricu(tor no puede transferir. 

Retomando el hilo del combate~ al ca/do sector agriCo(a se (e empieza a practicar el conteo reglamentario que apenas 
coro ienza y en lo sucesivo durante el año servirá para constatar si se pudo levantar o si por el contrario hay que tirar la 
toalla antes que otros declaren el uKnock out~' Algunos expertos comentan que en ocasiones anteriores el sector ha estado 
en situaciones similares, de las que se ha levantado para proseguir en el esfuerzo y completar el match. En alginos ha 
sido perdedor, en otras ha empatado V en muy poas ha triunfado. Razón tiene Quien decia que los "triunfos son 
ef/meros'~ 

No basta el apoyo anlmico de los espectadores que ven el desarrollo del encuentro, que no son otros Que aquellos que 

creen en el sector agropecuario; no bilstan los consejos y direcciones de los manejadores, que no son otros que las asa
ciaciones de productores; lo que requiere de parte de quien monta el espectáculo (gobierno) es la formación del ambien. 
te y creación de acciones propicias que le permitan al sector ser un t,;unfador neto e indiscutible para beneficio de 
todos. Si ello no es así el golpe de gracia es fulminante. 

ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA. 



PROGRAMACION 
FINANCIERA PARA 1985 

En los úl ti mos días del año el 
Fondo F inanciero Ag ropecuarjo 
da u conocer la Programac ión F 1-

Ilanciera del ario siguien te. 

Con el fin de ilustrar a los intere
sados. se comentarán todos los 

aspectos re lacionados con la fi
nanCIación de la palma africana 
para el año de 1985. Adici ona l
mente se comparará esta progra
mación con la del año anter ior 
para estudiar las diferencias y si
militudes que se presentan . 

Como bien es sabido. del cultivo 
de Palma Africana se financia su 
siembra (a largo plazo) y sosteni
miento a corto plazo. 

El cuadro siguiente muestra las 
condiciones del crédito de largo 
plazo para la palma africana: 

FFAP: CONDICIONES DE FINANCIACION PARA SIEMBRAS 
DE PALMA AFRICANA 1984-1985 

Tasa de Tasa de Margen de ; 
Año Interes Redes- Redes- Plazo Financiación 

cuento cuento Máximo por hectárea ($) 

1984 21 0;0 18.5% 850;0 12 años 110.000 + 800;0 CP I 
1985 21 0;0 18.5 0;0 85°;0 12 añ os 135.000 + 800/0 ePI 

CPI: Complemento Plan Integral. 

E l único camb io que se aprecia 
en el cuadro anterior es la finan
ciación por hec tárea que pasó de 
$110 000 en 1984 a $ 135.000.en 
1985.0 sea un aumento de 22.73% . 

Otras condiciones que no apare
cen en el cuadro y que no tuv¡e
ron cambio alguno entre 1984 y 
1985 son las siguientes: 

Desembolsos: Se efectuarán de 
acuerdo con el programa de eje
cuc ión de labores y el desarrollo 
de los proyedos. 

Para la utilización de la segunda 
o post er iores entregas, conjunta
mente con el pagaré deben remi
ti rse directamente a las Secciones 

de Cartera del Banco de la Repú
blica. el informe de contr ni de 
los documentos e.igidos en la 
aprobación 

. Amortización: En este cultivo la 
amortización a capit al debe ha
cerse en cuotas anuales iguales, 
desde el final del perr'odo de gra
cia hasta el vencimiento total 
aprobado. 

Perr'odo de gracia: En ningún ca
so sera inferior al ciclo p roducti
vo de la actividad financiada. 

También existen unas condicio
nes espec íficas que enmarcan el 
uso de) dinero que se financia. Su 
utilización comprende la prepara-

FFAP: CONDICIONES DE FINANCIACION PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE CULTIVO DE PALMA AFRICANA 

1984 - 1985 

Tasa de Margen Financiación 
Año Tasa de de Redes- de Re- Plazo por héctarea ($) 

Interés cuento des- Máximo 
cuento 

1984 21 % 170;0 75 010 1 año 22.500 
1985 21°;0 17% 75°/0 1 ano 27.000 
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cl ón, siembra y sostenimiento de 
la palma africana e igualmente 
puede incluir la com pra de ma
qurnaria y equip os agrícolas. ade
cuación de tierras desde tumba 
de monte hasta nivelación de sue· 
los y obras de infraest ructura y 
construcciones complementarias 
en la finca, siempre y cuando t o
das ellas sean estrictamente nece
sarias para el área a financiar . Es
tos proyectos deben tener com ° 
máximo un 500/0 en actividades 
complementarias bien sea maqui
naria. obras de adecuación. etc. 

Si el proyecto va a desarrollarse 
por etapas de siembra, en cual
quiera de ellas podrá considerarse 
la maquinaria y equipos as! como 
las obras de adecuación que be." 
neficien el desarrollo de la etapa 
subsiguiente, si entre una y otra 
no transcurre un per¡'odo de tiem-
po superior a un año. 

Cuando se contemple la adecua
ción de tierras,maquinaria y equi
po, sustentada esta última en las 
ohras C\ ejecutar en el proyecto. 
únicamente se consideran finan
ciables los costos operativos de la 
maquinaria . 

En cuanto a I crédito de corto 
plazo (para sostenimiento del 
cultivo durante su periodo impro
ductivo) el sigurentecuadro resul
ta ilustrativo. 

El único cambio Que se nota era. 
el cuadro anterio r es el aumento" 
en la financiación por hectarea 
de $22 .500 en 1984 a $27.000 
en 1985. lo que representa un in- .. 
cremento del 20.0 0;0. 

Las otras condiciones son como 
sigue: 

Desembolso: en un contado. 

Amortización: al vencimiento. 

Pago de intereses: I nvariablemen
te por trimestre anticipado. 

CuanHa maxima f;nanciable: Se 
otorgarán estos créditos para 
.'1qu<;,II O $ c:ullivo .s ::oe rn b¡au o s e n • 

1980. 1981 Y 1982. con un tope 
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de 700 hectáreas. Vale la pena 
anotar que el año pasado solo se 
finan c iaban cultivos con 3 y 4 
años de sembrados en sitio defi
nitivo. Ahora esta condición se 
ha ampliado en un año más; el 
quinto. 

Por último se debe d estacar el be
ne ficio que obtendrán algunas re
gi o nes palmeras por estar en Zo
na s de Frontera. Según el Decreto 
3448 de Diciembre 17 de 1983 
emanado de la Presidencia de la 
Republica se denomina Zonas de 
Fr o ntera a los municioios de (. .. ) 
Turbo; el depar tamento del Cesar, 
el de Nariño, el d e Norte de San
tander(. .. ) las intendencias de (. .. ) 
Casanare (. .. ) . 

• Para las condiciones de crédito 
en estas zonas las condiciones fi
nan c ieras se modi f icarán as!: 

Tasa de interés anual: Menor en 
el 2 0/0 a lo corriente para esa ac
tividad. 

Tasa de redescuento anual: Infe
rior en el 3 0/0 a la esta blecida pa
ra la actividad y tipo de plazo. 

Los márgenes de redescuento, la 
forma de pago de los Intereses y 
demás caracterlstica s del crédito, 
no tendrán cambio alguno. 

e===Evento 
Ent re Junio la y Julio 13 de 
1985 se realizará en la Universi
dad de Minnesota, ciudad de SI. 
Paul un interesante seminario so
b re pol itica agrícola. 

El mencionado seminario ha sido 
designado para aquella s personas 
Qu e toman decisiones sobre poll
ticas agricolas en todos los paises 
donde se desenvuelvan. El semi· 
na rio se concentra rá en los pro
blemas integrales y alternativas 
de respuestas a la toma de deci· 
siones sobre la politica agricola. 
Igualmente se examinarán las po
liticas existentes y los procesos 
de planeamiento de la s nuevas 
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======---=-John Lowe 

Momento en el Que el sei'lor Mlni:stro de Agricultura Dr. Gustavo Castro felicita al settor 
John Lowe. IU6go de la imposiei6n de la medalla, condecoración orden del mérito 1Igrlcola. 
grado de "Caballero". 

El miércoles 16 de Enero de 1985 
en el Despacho del Señor Minis
tro de Agricultura fue condecora
do por el Dr, Gustavo Castro G. 
el señor John Lowe, como reco· 
nacimiento a sus esfuerzos y apo
yo a el fomento del cultivo de la 
Palma Africana en Colombia. 

El señoT Lowe llegó al pals hacia 
los años cincuenta y desde enton
ces se dedicó de lleno a fomentar 
y divulgar las bondades del culti· 
va de palma, haciendo notar que 
Colombia contaba y cuenta con 
todas las condiciones propicias 
para el florecimiento de esta acti
vidad. 

A lo largo de más de veinte años 
de trajln en esta actividad, se ha 
distinguido John Lowe por su es
tudio permanente de los diferen
tes aspectos del cultivo, que le ha 
valido el reconocimiento tanto a 
nivel nacional y mundial como 
una de las personas más ilustra
das en la cosa de la palma afri
cana. 

políticas que puedan ponerse en 
pr áctica. 

Los temas principales apuntarán 
ha c ia: 

A pesar de todas sus ocupaciones, 
se dedica el señor Lowe actual
mente a prestar asesorlas particu
lares a más de 20 plantaciones 
del PalS, especialmente aquellas 
ubicadas en la zona norte (depar
tamentos del Cesar y Magdalena) 
con cuyos consejos se ha logrado 
superar obstáculos que no son 
ajenos a la actividad. 

La Federación Nacional de Culti
vadores de Palma Alricana se Te
gocija con la distinción de que ha 
sido objeto el señor John Lowe 
como quiera que su interés tam
bién ha permanecido vivo por las 
tareas gremiales. 

Desde aqui, deseamos ex presarle 
al señor Lowe nuestras más since
ras felicitaciones e invitarlo para 
que siga aportando con su des
prendida generosidad ',deas y 
consejos que permitan a la activi
dad palmicultora desenvolverse 
cada dia más eficientemente, 

Evalua c ión de las po liti cas en 
proceso; 

(Continúa en la pagina No . 6) 
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Notas 
==Técnicas 
PUDRICION SECA DEL COGO
LLO EN LA PALMA AFR ICANA 

J.L.Renard y G. Quillec 

INTRODUCCION 

Las condicione"s de renovación de 
la palma african a en Costa de 
Marfil son distintas de las que ha
bla en la época de creación en 
suelo de sabana o de selva. La di
feren cia más relevante es la im
plantac ió n bastante difícil de la 
Pueraria, en beneficio de una ve· 
getación de gram,'neas y de otras 
dicotil edó neas adventicias; o sea 
que una cobertu ra muy hete ro gé
nea sustituye a una cobertura 
monoespecifica de Pueraria. En 
\a primera generación, el conteni
do de potasio en el suelo se ha in
crementado, como también la 
acidez, em peo rándose su estr uc
tura. En algunas áreas , la presen
cia de fusariosis en la primera ge
neración dió a temer una apari· 
ción precoz de la enfermedad. En 
semejantes condiciones de culti
vo, surge la necesidad de realizar 
controles de campo y una fiscali
zación sa nitaria atenta. 

Al lado de las e n fe rmedades o 
anomal las pr evi sibles, como son 
la cercosporiosi s y la fu sarios is, o 
los daños de Oryctes o de ratas, 
aparec Ieron nuevos slntomas, 
que no podían asoci arse con en
fermedades conocidas ya. Des
pués de caracterizado este mar
chitamiento ll amado "pudrición 
seca del cogollo", se ha podido 
observarlo en todas las re novac io
nes , sigu iéndose el desarrolo del 
m !smo, cuyos sintomas se descri
ben en los presentes "Consejos", 
para que el cultivador pueda iden
t ificarlo correctamente, tomando 
las medidas prevent,vas del caso 
en la s áreas fav orab les, 

1. CARACTERIZACION DE 
LOS SINTOMAS 

En los primeros años después de 
la siembra, la interrupción del 
crecimiento de la flecha y una le
ve clorosis de las hojas jóvenes 
son signos precursores de la enfer
medad. Pequeñas manchas acei
tosas, amar illo claro, redondas u 
ova lada s, a veces anulares, apare
cen en la base de Iqs follolos ple
gados de la flech a. Estas manchas 
translúcidas las sustituyen bas
tante pronto zonas pardas con 
necrosis, primero discontinuas, 
que luego se extienden al conjun
to de los fol íolos, produciendo 
un secamiento de la flecha. Este 
secamiento avanza hacia el pecío· 
lo, alcanzando las hojas más jó
venes que forman el cogollo de la 
palma . El conjunto se seca, apa
ree iendo resquebrajaduras pa rdas 
e n el haz de los pecíolos de esta s 
hojas jóvenes. Se produce un leve 
pardea miento del meristemo, y 
en la parte superior del bulbo se 
desarrollan zonas con aspecto 
aceitoso. En los pecíolos, de las 
hojas 1, 2 o 3 aparecen zonas par
das, lenticulares, acorchadas. Más 
adelante Se desarrolla una colora
c ión violacea, de color de heces 
de vino, en forma radial, en el 
bulbo o e n la parte superior del 
estipe joven. Este es el s intoma 
más típico de la enfermedad. 

Al tiemp o que Ocurren los sinto
mas internos, la parte superior de 
la s hojas jóvenes, 1, 2, 3, toma 
un color de oro, que perm ite 
identifi car fácilm ente la e nfer
medad. 

Más tarde todas las hojas jóvenes 
se secan, y en la mayoría de los 
casos el meristemo y la parte su
perior del estipe pardean y mue
ren lentamente. A veces el meris
temo vuelve a emitir hojas jóve
neS atrofiadas, a pesar de estar 
ablandado y pardusco, lo cual es 
señal de alivio pasajero, porque 
estas pequeñ as hojas nuevas en
cogidas se secan bastante rápida
mente a su vez , y el árbol acaba 
muriéndose, 

Las hoja s más bajas amarillean y 
se secan lentamente, porque las 
ralces quedan casi ilesas du rante 
toda la evoluc ión del amarilla
miento, lo cual permite que la 
palma sobreviva aun sin meriste-
mo, El proceso de marchitamien-
to de las raices se manifiesta tar-
de, y empieza por la necrosis y el 
secamiento del ápex. 

La muerte de la planta es paulati
na, y el secamiento completo del 
plantón ocurre a veces 1 año 
después de observarse los prime
ros sintomas en la flecha. 

En el semillero se pueden obser
var síntomas análogos, constitu
yendo la aparic',ón d e pequeñas 
manchas amarillas a blancas en le 
flecha o en la hoja No. 1, la ma
nifestación más típica de la en
fermedad. La interrupción del 
crec imiento, que provoca el en
cogimiento de las hojas jóvenes, 
es muy marcada, pero puede COn
fundi rse con sintomas de fusario-
sis en los árboles jóvenes. En el 
bulbo se advierten Zonas aceito-
sas translúcidas , pardo-gris o vio
láceas, y en los pecíolos se desa
rro lan zonas lenticulares o largas, 
pardas. La co loración violácea en 
el semil le ro no eS tan nitida co
m o en el campo, observándose 
sólo al final de la fase de semille-
ro en plantones bien desarrollados. 

11. INCIDENCIA DE LA • 
ENFERMEDAD 

1 . En el campo. 

En el primer año después de la ~ 
s,embra los plantones enfermos ' 
se presentan en forma dispersa. JI 
En el segundo y en el tercer año 
la enfermedad se co ncentra en 
las hondonadas en las que la hu-
medad del suelo es más fuerte 
que en otros lugares, si n que lle-
gue a ser exc esiva. Esta concen
tración en foco puede estar muy 
limitada, pero a veces se extiende 
a través de una decena de hec-
táreas, 

La incidencia de la enfermedad 
contribuye a aumentar la hete-
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rogeneidad de (as renovaciones, 
que por lo general se muestran 
afectadas ya por la ¡usoriosis. 

Las observaciones de campo han 
permitido evidenciar la influencia 
de los factores del medio ambien
te en esta enfermedad. 

En las renovaciones 1977, dos 
parcelas contiguas cuya superfi
cie total sumaba 12,5 ha, han si
do particularmente afectadas por 
la pudrición del cogollo, a los lB 
meses después de la renovación, 
con 15,2% y 24,7% respecti
vamente de plantones enfermos 
en cada parcela. Esta mo rtalidad 
elevada resulta al parecer de la 
localización en una hondonada, y 
además de la abundancia de ma
lezas Panicum ovalifolium, Com
melina sp" Digitaria sp. , Paspa
lum conjugatum, Dissotis rotun
difolia, Asystasia sp" Aspilia lali
folia, Borreria, sp. , etc. 

En cambio, en un ensayo en el 
que se comparó el comportamien
to de las palmas en un suelo des
nudo labrado (3,13 ha x 4) y en 
un suelo cubierto con Pueraria y 
malas hierba s (3,13 ha x 4). la in
cidencia de la pudrición del cogo
llo ha sido 4 veces menor en un 
suelo desnudo (con 0.80/0) que 
en un suelo con cobertura (con 
330/0) . 

• sintomas análogos son conoci
dos en el Ecuador en la palma 
africana. La enfermedad ha sido 
descrita por Dollel y luego Dzido 
baJO e l nombre de manchas anu
lares. Los daños han sido cuan
tiosos en plantaciones con fuerte 
invasión por Panicum maximum. 

2, En el semillero, 

La incidenc ia de la pudrición se
ca del cogollo varia de acuerdo 
con los años. En un semillero sin 
sombrajo, con aplicación preven
tiva de Temik cont ra el Bla5t, un 
2 a un 3 0/0 de plantones pueden 
verse afectados por la enferme
dad . Lo s plantones enfe rmo::. es

tán dispersos como en el campo, 
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pero a veces aparecen focos en el 
lindero del semillero. 

111 FACTORES A LOS QUE 
CONVIENE ACHACAR LA 

PUDRICION SECA DEL 
COGOLLO DE LA PALMA 

AFRICANA 

La semejanza de 105 s(ntomas 
con los que se conocen en el caso 
de la pudrición seca del cogollo 
del cocotero, indujo a tener en 
cuenta el papel de los insectos 
vectore s, De hecho se "certó a re
producir los sintomas de la enfer
medad con 105 mismos vectores 
que 105 que transmiten la pudri
ción seca del cogollo del cocote
ro (Sogatella kolophon y S. cuba
na) . Se desconoce e l agente causa l. 

IV, RECOMENDACIONES Y 
METODOS DE CONTROL 

Se preconizan las mismas medi
das que en el contro l del Blast. 

l. Mantenimiento , 

Se recomienda desherbar total
mente (con herbicida) el semille
ro y las inmediaciones del mismo 
en una anchufa de J 5 m, para im
pedir el desarrollo y la pululación 
de insectos. 

2, Temik (Temik 10G: granula
dos al 100/0 de aldicarbo). 

La aplicación mensual de 2 g. de 
Temik 10G por plantón a partir 
del trasplante de plantones al se
millero (septiembre-octu bre) has
ta el final de enero, permite re
ducir la s poblaciones de Sogatella 
kolophon y S, cubana, como 
también de Recilia mica. 

3. En el campo. 

La implantación de una cobertu
ra homogénea de Pue<aria dificul
ta el desar rollo de gramineas. 
Una medida de prevención de la 
enfermedad consi ste en el deshier-

(Continúa e:n la página No. 8) 

Nuevamente tenemos a disp'osi
ción de los interesados las Memo
rias del Primer Encuentro Nacio
nal sobre Palma Africana, Se tra
ta de un documento de suma im
portancia ya que versa sobre la 
mayoria de los tópicos que se de
ben conocer en palma africana de 
aceite. Están entre otros: 

Requerimientos ecológicos 
Botánica y fisiolog(a 
Mejoramiento genético 
Manejo y control de plagas 
Manejo de malezas 
Cosecha 
Procesam iento 
Semillas 
Fertilización 
Enfermedades de la palma 
Administración de un cultivo 
Costos 
Crédito y tributación. 

El libro se puede conseguir en las 
oficinas de FEDEPALMA y tiene 
Un costo de $2.500.00. 



===-Precios 
Cuáles serán los prospectos de 
precios para aceites y grasas? 

La mejora en la econom(a mun
dial y en el ingreso real van a fa
vorecer su demanda, aunque toda
vía los altos precios deben limitar 
el incremento Más aún, las exis
tencia s de aceites están todavía 
baja s a pesar de que la producción 
de aceites está incrementándose 
pero levemente. 

La producc ión de aceite de pal
ma es tá declinando estac ional
mente aunque se encuentra por 
encima del nive l del año anter ior. 

El increm ento estacional de las 
existencias en aceites y grasas ha 
comen zado en Rotlerdam, pero 
no aún en los Estados Unidos 
donde es usualmente más pro
nunciada. 

Lo ant erior no indica que una rá
pida y signifi cati va baja en 105 

precios de los aceites vegetales 
está en prospec to para las próxi
mas semanas, excepto si los sovie
ticos empiezan a comp ra r gran
des cantidades de har ina de soya. 
En ese caso los precios de la hari
na podrán subir rápidamente, 
permitiendo la cúda en 105 pre
cios de los ace ites vegetales. Esto 
último asume que las otras incer
tidumb res ex istentes no sean un 
faclor decisivo para el precio de 
las semillas oleaginosas Se trata 
de l clima en Sur América y de 105 

prospectos de siembra en Norte 
América. Si hubiera sequ'-a en Sur 
Amér ica y /o decrec imiento en las 
intensiones de siembra en Norte 
América. habr ía poco espacio pa
ra una baja en el precio de los 
aceites. Pero en caso de clima en
t re normal y favorable y mayores 
siembras en Sur y Norte América 
respectivamente, cualquier au
mento de precios en los aceites 
debe se r limitado. 
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============~FVENTO 
(Viene de la página No. 3) 

Ident i ficació n de las mayores me
t<l5 nacionales que inciden en la 
agricu l tura ; 
Respuesta a los conflictos que 
afectan los objetivos; 
Evaluación de métodos alternati
vos pa ra resolver los problemas 
de po i ítica; 
Escogencla de técnicas de infor
mación para el planeamiento de 
poi ít ica s. 

Los Interesados pueden obtener 
mayores informes escribiendo a: 

Dr. Fred Hoefer UM/AES/OSP 
405 Coffey Hall 
1420 Eckles Ave. 
St. Paul, MN 55108 
Télex(fWX 29842 1 

MALASIA 

La producción de aceite de pal
ma en dIciembre estuvo por de
bajo de lo esperado. Para toda 
Malasia p robablemente alcanzó 
305.000 tn s, de las cuales 280.000 

Nos perm itimos recordar a los se
ñores afiliados que la Federación 
tendrá a finales de Febrero-prin
cipios de Marzo cuchillos ingleses 
y cuchillos malayos para corte de 
fruto de palma africana. 

Por ser la importación limitada 
solo se atenderán pedidos por es
crito, a los afiliados que estén a 
Paz y Salvo con la Federación a 
Diciembre 31 de 1984. 

'-----------e 
tns. correspondieron 3 Malasia 
Occidental. La cifra se compara 
con la de Diciembre 1983 de 
196.500 tns, correspondiéndole a 

Malasia Occidental 277.300 tns. 
La producción tota l para 1984 
excedió 3.7 m iliones de toneladas 
de aceite de palma, lo que repre
senta un incremento de 0.7 millo
nes de tns. Ó 23 0/0 sobre 1983. 
Hayal momen to indicaciones 
que la producción de la penínsu
la en el primer trimestre de 1985 
pueda permanecer cerca de 1/10 
ó aún más, por debajo del estima
do de 895.000 tns. 

MALAS lA: BALANCE DE ACEITE DE PALMA (1 .000 TNS) • Octubre Octubre Enero Enero 
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre 

1984 1983 1984 1983 

Malasia Oriental: 

Existencias iniciales 26 15 6 28 
Producción de aceite 85 65 307 235 
Exportaciones 98 73 298 254 
Diferencias - - 3 3 
Existencias finales 13 6 13 6 

Malasia Occidenlal: 

Existencias iniciales 436 319 188 550 
Producción de aceite 1.056 692 3.399 2.783 
Importaciones 38 22 170 107 
Exportaciones 972 764 2.905 2.804 
Diferencias 88 81 383 448 
Existencias finales 470 188 470 188 

Enero 30 de 1985 

• 

A 



~ -...------~---= 

• 

La Federación Nacional de Culti
vadores de Palma Africana, FE
oEPALMA, Y el ICA han progra
mado un mini-curso sobre prácti
cas de cultivo, dirigido a los culti
vadores de palma aceitera de la 
zona occidental y en especial de 
la región de Tumaco, que consta
rá de un dla de charlas y un dla 
de práctica en el campo. 

Este curso se realizará los días 15 
y 16 de Febrero del año en curso 
en las instalaciones del CRI El 
Mira. El programa que se llevará 
a cabo es el que a continuación 
se detalla : 

Febrero 1 s: 8:30 a_m. 

Exposiciones: 

- Planificación del cultivo 

or. Fernando Bernal 
- Previvero, vivero y siembra 

I.A. Silvia Bastidas 
- Manejo de malezas 

I.A. Esiober Mena 
- Control de plagas y enferme

dades 
I.A. Oscar oario Jiménez 

Almuerzo: 12:30 p.m. 

Tarde: 2:00 p.m. 

- Labores de mantenimiento y 
cosecha 
I.A. Libardo Santacruz 

- Recuperación de almendras 
I.A. Carlos Beltrán 

- Crédito 
Dr. Juan Carlos Giralda 

....: Fertilización (opcional) 

Febrero 16 

Prácticas de campo de los aspectos 
más sobresalientes de las exposi
ciones en predios del CRI El Mira 
y Palmas de T umaco. 

Este articulo es una notificación 
para los interesados en asistir. El 
curso no tiene costo alguno. 

La producc ión mundial de sebo y 
grasas tanto comestibles co mo no 
comestibles puede reducirse mar
ginalmente esta temporada a cer
ca de 6.41 millones de toneladas 
comparado con 6.43 millones de 
la temporada pasada. El se bo será 
otro proQucto con oferta restrin
gida. 

Las exportaciones mundiales de 
sebo, aparentemente caerán a 
2.51 m iliones de toneladas, el 
volumen de exportac iones más 
bajo desde 1978·79. Prácticamen
te toda la reducción ocurrirá en 
USA y, bajas leves se preveen en 
la Comunidad Económica Euro
pea; alguna influencia compensa
toria podría presentarse en Cana
dá, Australia, Argentina y Nueva 
Zelandia . 

• IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS - TONELADAS 

Ene·Dic. Ene·Dic. Dic. 83 
Dic. 84 Dic. 83 1984 1983 Nov. 84 

Aceite de Soya 12.312 11.009 74.655 119.499 73.352 
Manteca de Cerdo 400 2.479 6.896 10.135 8.975 
Aceite de Pescado 42.935 13.182 42.935 
Aceite de 01 iva 4 238 4 
Aceite de Girasol 998 780 998 
Aceite de Algodón 1.020 
Aceite de Coco 1.296 2.315 1.297 
Otros aceiles vegetales 43 2.068 558 2.024 

Sub·Total 12.755 13.488 128.852 147.727 129,585 
Sebo 4.393 3.068 54.885 54.365 50.492 

TOTAL 17.148 16.556 183.737 202.092 180.077 

Fuente: Sobordos Realizó: Fedepalma 
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IRLANDA: 

El gobierno ha incrementado la 
cuota de capelin a 590.000 tns y 
fa s capturas van satisfactoriamen
te. Con un contenido promedio 
de aceite de 150/0, podrian resul· 
tar cerca de 90.000 tns. de aceite 
de pescado. 

NORUEGA: 

La producción de aceite y harina 
de pescado bajó nuevamente en 
Octubre. 

ARGENTINA: 

Las exportaciones de frijol soya 
continuaron incrementándose en 
noviembre cuando alcanzaron 
180.000 tns. contra 73.000 tns. 
en noviembre 1983. Hay indicios 
que la cosecha de soya 1984 pu· 
do haber excedido 6.5 millones 
de tns. 

COLOMBIA: 

El área plantada yen producción 
de palma africana se espera que 
continue incrementándose en 
1985. Los estimativos presentes 
san como siguen, can los datos 
de 1984 en paréntesis (en 000) : 
área plantada 61.0 has. (57.1); en 
producciÓn 43.2 (37.9), produc· 
ción de aceite de palma 132 (118), 
almendra de palma 12.4 (11.0). 

BRASIL: 

Las siembras están cerca de como 
pletarse y las condiciones genera· 
les de el ima han mejorado. El 

área plantada se cree que excede· 
rá al área cosechada en 1984 la 
cual ha sido estimada oficialmen· 
te en 9.2 m iliones de has. 

MALASIA: 

La inesperada alta producción de 
aceite de palma en noviembre, la 
que ha sido estimada en 399.400 
tns. para toda Malasia. ha resulta
do también en un inesperado au
mento en las existencias. Los in
ventarios de aceite crudo al final 
de noviembre se reportaron en 
312.000 tns. más de tres veces 
mayor que hace Un año. Se esti
ma la producción para diciembre 
en 332.000 tns. y 3.73 m iliOnes 
entre enero-diciembre 1984, com
parado con 196.500 y 3.02 mi
llones de tns. en 1983 respectiva
mente. 

RUSIA: 

La producción 1984/85 de semi
llas oleaginosas ha declinado a su 
más bajo nivel desde 1981. Se 
cree que la producción de sem illa 
de girasol ha bajado por lo me
nos 140.000 toneladas y la de al· 
godón 100.000 tns. frente a la 
cosec ha anterior. 

La producción de aceites vegeta
les estuvo muy regular durante 
esta cosecha y declinÓ significati
vamente entre octubre/diciembre 
1984 al más bajo nivel desde 1981. 

YUGOSLAVIA: 

La producción 1985/86 de soya 
y semilla de tornasol aparente
mente se expandirá en cerca de 
300.000 tns. a partir de esta co

secha. Los planes de gobierno 

revelan unas metas de expansión 
de 60.000 has hasta lograr 
150.000 has. en semillas de 

girasol y 50.000 has. para alcan- .. 
zar 160.000 en s¡em bras de soya. 

ARGENTINA: 

Las siembras de soya en Un 500/0 

estaban listasen diciembre 27/84. 
El área total ha llegado a 3.05 
millOnes de has., II % por enci
ma del año anterior. Las siembras 
de girasol se han completado. 

CHILE: 

35.000 tns. de aceites vegetales 
serán producidas domésticamen
te. una vez que los cultivos de 
colza y girasol hayan sido expan
didos suficientemente. 

---------- 0----------
====NOTAS TECNICAS. 

(Viene de la página No. 5) 

bo del circu I o, con ma ntenim ien
to regular. 

La conservaciÓn del suelo desnu-
do cuando es posible, permite 
una protección muy eficaz cOn' 
tra la pudrición del cogollo. En 
zOnas planas se puede obtener Un 
suelo desnudo mediante laboreos 
dura nte los per iodos secos, en 
suelo can cobertura durante el 
per ¡'oda lluvioso, de m oda a pro
tegerse contra la erosión. La eli
minación qUlmica de malezas 
can mezcla de diuron y Gramo
xone, en fajas de 2,50 m. de an. 
cho en la hilera de siembra, e 
una téCnica que se puede genera
lizar en todas las situaciones to
pográficas. Se hará Un censo de 
árboles enfermos dos veces al año 
(en noviembre y en mayo), pre
vio el arranque de las palmas. de 
modo a evitar una posible conta
minación de Un árbol a otro. 
!Oléagineux, Vol. 39, No, 10- Octobre 1984) 
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