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XII Congreso Nacional de Cultivadores 
de Palma Africana 

La presente nota tiene el carácter de convocatoria al XII Congreso Nacional de la Federación de Cultivadores de Palma A fri
cana el dia 10 de Mayo de 1985 en la ciudad de Vil/avicencio en los salones del Hotel del Llano de dicha capital a las 
2:00p.m.; 

A continuación se transcriben los artlculos pertinentes de los Estatutos de la Federación: 

Artículo 50. Será socio de la Federación, toda persona natural o jurfdica que SfJ ocupe del cultivo de Palma Africana o 
nol,. en superficie superior a 25 has., que haya sido aceptado por la Junta Directiva y se acoja a las disposiciones de los 
presentes Estatutos. 

Artículo 100. El Congreso estará integrado as{; 

a) Por los socios de la Federación. 
b) Por los miembros de la .. Ámfa Directiva Nacional. 

Artículo 110. Tendrán voz y voto en las deliberaciones del Congreso los socios activos y los miembros de la Junta Direc
tiva Nacional, de acuerdo B las reglamentaciones previstas en los presentes Estatutos. 

Parágrafo 1. Son socios activos aquellos que a la fecha del Congreso esté" a paz y salvo con la Federación por todo con
cepto. 

Artículo 140. Constituye quorom ¡lel Congreso, la presencia y representación de la mitad más uno de los votos de los 
socios. 

Parágrafo. En el caso de que transcurrida una hora de la fijada para la iniciación del Congreso no se haya reunido el quo
rom establecido, el Congreso sesionará válidamente a la hora siguiente, con al número plural de delegados que se en
cuentre presente. 

Artfculo 150. Las decisiones del Congreso se tomarán por mayoría absoluta de votos, salvo lo que, para casos especiales 
~ - determinen los Estatutos. Cuando se trate de elegir una persona, la elección se hará por mayoría de votos. Cuando se eli· 

ja mds de dos, como en el caso de la Junta Directiva, se aplicará el sistema de cuociente electoral. 

Artículo 160. Son funciones del Congreso. 

a) Dictar su propio reg/emanto; 
bl Elegir los miembros de la Junta Directiva y sus suplentes y el Revisor FiSC81 y su suplente; 
c) Aprobar el presupuesto de la Federación; 
d) Examinar y fenecer las cuentas y balances que deberá presentarle el Director Ejecutivo ya aprobadas por la Junta 

Direcriva y; 
e) Estudiar todos los problemas que afecten a los cultivadores de Palma Africana, tomar las decisiones del caso o hacer 

las recomendaciones que considere oportunas. 

Artículo 170. Corresponde también al Congreso la reforma de Estatutos de la Federación, la cual podrá llevarse a cabo 
en una sesión pero con el voto favorable de las dos terceras partes de los votos asistente .. En caso de empate se repetirá 

votacioo y si por segunda vez lo hubiere, la reforma que se discuta quedará negada. 



INFORME DE AVANCE 

Por mandato del Congreso Gene
ral de FEDEPALMA en su sesión 
de Mayo del 84, la Federación es
tá adelantando los dos proyectos 
que dicho organismo le asignó: 

1. Polinizadores 
2. Pestalozzia 

Adicional a éstos, debido a la 
preocupación por el resurgimien
to de brotes de Marchitez Sorpre
siva, la Federación está estructu
rando un proyecto de investiga
ción para la erradicación y con
trol de la enfermedad. 

A continuación se dará un breve 
resumen del estado actual de los 
diferentes proyectos. 

1. Polinizadores. Proyecto Elaei
dobius Kamerunicus. 

Este proyecto se está realizando 
con la supervisión del Programa 
de Entomologia del ICA. 

Como se sabe, pupas de E. kame
runicus fueron introducidas a Co
lombia por FEDEPALMA en Ma
yo de 1984 e inici~ndose inme
diatamente su cria msiva en el 
ICA - CRI "La Libertad", Villavi· 
cenclo. 

Con el fin de determinar si el po
linizador causa daño a plantas de 
importancia económica del pa (s 
se dió inicio a la evaluación de 
posibles huéspedes vegetales del 
E. kamerunicus para lo cual se 
tuvo en cuenta cu It ¡vos comercia
les como algodón, sorgo, soya, 
frijol; también se evaluaron pas
tos, otras especies de palma, anó
naceas y passifloráceas. 
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De estas evaluaciones se obtuvie
ron resultados, parte de los cua
les están consignados en la tabla 
1. 

Analizando la tabla lsEtconc!uye 
que el E. kamerunicus no se re
produce en ninguna de las espe
cies evaluadas y por consiguiente 
no causará perjuicios económicos 
al país. Se comprueba de esta 
manera que este poli nizador es 
especifico de la palma africana. 

Una vez realizada esta evaluación 
se dió inició al estudio de compe
tencia con los polinizadores nati
vos. Este estudio se está desarro
llando actualmente en "La Liber
tad". Se espera que para el mes 
de Mayo ya se tengan resultados 
de esta evaluación. 

Teniendo los resultados de las 
evaluaciones de especificidad y 
competencia el ICA decidira su 
liberación. 

Independientemente de los resul
tados obtenidos en "La Liber
tad" próximamente se liberará el 
E. kamerunicus en CNIA "Cari-. -
magua" con el obj eto de que el 
Programa de Entomalogia del 
ICA efectúe un estudio de segui-

miento al polinizador. 

2. Pestalozzia. Proyecto Chrysopa 

La Pestalotiopsis es una enferme
dad limitan!e del cultivo de la 
palma africada en las zonas pro
ductoras de la Costa Atlántica y 
Magdalena medio, manifestándo
se por la presencia de manchas 
foliares que al unirse secan la ho
ja e influyen grandemente en la 
producción. 

Este disturbio es causado por un 
complejo de hongos, siendo el 
más abundante Pestalozzia. Juega 
papel importante en la transmi
sión de estos patógenos las pobla
ciones del insecto Leptopharsa 
gibbicarina (Hemiptera: Tingi
dae). 

Se ha intentado controlar los 
hongos pero los esfuerzos han si
do infructuosos y caros; el con
trol del insecto con la utilización 
de productos qu (micos es costo
so y varia entre $ 2.500.00 Y 
$4.000.00 por hectáreajaño*, 
con detri mento de la fau na bené-

(Contlnúa en la página siguiente) 

." Dato del proyecto de Invest¡gaclón reali
zado por el Dr. Alexander VlI\anue'l". SUb' 
gerente Técnico Palmas Oleaginosas BUca
r8l1a. 

TABLA 1 
Prueba de Posibles Plantas Hospedantes de E; kamerunicus 
."~ COMUN NOMBRE CIENTlFICO OVIPOSICION 

Soego Sorghum vulgare No 
Soya Glycine max No 
Ajonjoli Sesamun indicun No 
Algodón Gossypium hirsutum No 
Tomate Lycopersicum esculentum No 
.chirimoya Anona cherimolia No 
Maracuyá Pa5llifiora edulis No 
Pasto Brachiaria Brachiaria decumbens No 
Pasto Gu i nea Panicum maximun No 
Pasto Andropogon Andropogon sp No 
Pasto Elefante Pennisetum purpureum No 
Frijol Guandul No 
Frijol Caupi No 
Moriche Mauritia sp No 
palma de Cumare No 
pal ma Choapa No 
palmiche No 
Palma real No 

Cajanus cajan No 
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(Viene de la página anterior] 

fica, la cual es variada y abu ndan
te en el cultivo de la palma afri
cana. 

Un método promisorio de con
trol es el control biológico ó libe
raciones de especies de insectos 
que ayudan a mantener reducidas 
las especies dañiñas, además de 
conservar el equilibrio ecológico, 
reducirán los costos de control 
de Leptopharsa en un 35% com
parado con el control qu(mico. 

Observaciones realizadas en algu
nas plantaciones del país como 
Palmeras de la Costa y Pal mas 
Oleaginosas Bucarelia detectaron 
especies de Chrysopas nativas en 
los cultivos de palma y se creÓ la 
inquierud de utilizarlas como 
control biológico de Leptophar
sao 

Orientando esfuerzos hacia el 
control biológico del insecto, Pal
mas Oleaginosas Bucarelia, en Ju
nio de 1983, inició la posibilidad 
de controlar esta plaga con cier
tos depredadores importados y 
criados masivamente. 

Pruebas prel i mi nares demostra
ron que el depredador Chrysopa 
(Neuróptera: Chrysopidae) tiene 
capacidad de adaptación para ali
mentarse de los diferentes esta
dios del tingido en mención. 

Basados en la anterior experien
cia, se coordinó la venida al país 
del doctor J. B. Gurba, canadien
se especialista en Chrysopas. 

El doctor J. B. Gurba vino para 
orientar e implementar los traba
jos de laboratorio. 

Como alternativa se utilizó 
Chrysoperla carnea (Steph) pro
veniente de los laboratorios de 
Rincon Vitova (California. USA) 
la cual fue criada masivamente 
bajo condiciones de laboratorio; 
paralelamente se crió la Chrysopa 
nativa Cer80chrysa cubana (H). 

El trabajo se planteó bajo tres hi-
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pótesis: 

1. Saber si es posible una produc
ción masiva y permanente de 
Chrysopa en laboratorio. 

2. Realizar evaluaciones de capa
cidad de control de Chrysopa 
en laboratorio y campo. 

3. Buscar sistemas de liberación 
eficientes y económicos para 
contrarrestar la población de 
Leptopharsa. 

Con relación a la producción ma
sica de Chrysopas se han obteni
do datos muy importantes sobre 
condiciones de requerimientos 
nutricionales, temperatura, luz, 
humedad relativa necesarios para 
la cr(a de los dos géneros en estu
dio. Igualmente se determinó nú
mero de huevos por hembra, pro
ducción promedio huevos/d (a, 
número hembras/unidad de ovi
posición, total de unidades de 
cr(a. unidades de oviposición y 
unidades de emergencia necesa
rias para efectuar liberaciones en 
cuatro (4) hectáreas. 

Se han realizado ensayos para el' 
establecimiento de dietas en la 
alimentación de adultos de Chry
sopa para suplir el producto im
portado que se viene utilizando 
el "Food Wheast", de dif(cil con
secución por los problemas de 
importación. 

De acuerdo con los resultados 
obtenidos de laboratorio ya eva
luaciones sobre el comportamien
to del depredador a nivel de cam
po en pruebas semi-aisladas, se ha 
observado que C. cubana es un 
depredador más eficiente que la 
importada C. carnea por.que sus 
ninfas tienen capacidad de cu
brirse el cuerpo con residuos lo 
cual le permite mimetizarse y de
fenderse de las hormigas; son re
sistentes a altas temperaturas, 
más rústicas y más agresivas. Por 
consigu ¡ente las especies nat ivas 
nuestras son más viables para tra
bajar en el futuro. 

Segú n observaciones el estado 
ni nfa I de Leptopharsa es el más 
susceptible de ser dej)'redado por 
Chrysopa. 

.Paralelamente se han identificado 
de la zona de Puerto Wilchez, las 
siguientes especies de Chrysopas: 
Ceraochrysa cu bana, C. scapu la
ris, C. sm ithi, C. claveri y Nodita 
sp. 

Próximamente se iniciaran prue
bas semi-industriales en parcelas 
comerciales de palma con el fín 
de evaluar el control ejercido. la 
capacidad de consumo, número 
de insectos necesarios para un 
control satisfactorio y otros as
pectos necesarios para programar 
la demanda de benéficos por uni
dad de área. 

Con el análisis de los anteriores 
parámetros se determinará si es 
factible su liberación como alter
nativa de control. 

Hasta la fecha la cr"a de las Chry
sopas en laboratorio ha sido un 
éxito. 

Si se establece la infraestructura 
necesaria, una organización clara 
y ordenada de la producción es 
factible su cr ía masiva a nivel co
mercial, salvo la consecución del 
alimento para la cr"a de adultos 
de Ch rysopa . 

Resumiendo, ya se tiene la técni
ca del manejo de Crysopas en la
boratorio; se esta n realizando 105 

estudios que conduzcan a la for
ma óptima de liberación en el 
campo y el paquete tecnológico 
necesario para lograr éxito en el 
control de Leptopharsa gibbica
rlna, 

Empresas Promociones Agrope
cuarias Monterrey, Hacienda Las 
Brisas y Palmas Oleaginosas Bu
carelia S.A., trabajaron en la rea
lizaci ón del proyecto hasta Di
ciembre de 1984 y muy gentil-

(Continúa en la página No. lO) 
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US sI~I."t .. notas corr.ponden .1 resU' 
m." d. r. ehlrl. sobr. f .... lllzlIel6n p'IMntl
d. por el O" Luis Roj" Cruz," TUmlco, 
con ocati6n del di. d. Clmpo sobra palma 
africana , .. !izado allí. 

La ayuda a los suelos para com
pletar en nutrientes vegetales lo 
que les exigen los cultivos es par
te del éx ito de los agr icultores. 
La palma africana ya demostró 
que es rentable en las condicio-

nes de clima de la zona del Pad
fico en alrededores de Tumaco. 
También sabemos que ninguno 
de los suelos de las áreas palme
ras puede sostener la palma en 
crecimiento y luego en produc
ción sin la ayuda de un programa 
costoso y sistemático de fertiliza
ción, 

La fert ilizac ión debe comenzar 
muy en breve después de iniciar 
la vida en el previvero: deberá lle
va rse como ruti na hasta después 
del décimo mes de vivero época 
que ya debe tener el tamaño 
apropiado para ir al sitio definiti
vo. 

FERTILlZACION DEL PREVIVERO 

Edad de las pal mas . .. 6-8 semanas, 100 ce. de u na 
solución al 10% de un fertili
zante 15-15-15, 12-12-17-2, 
Nitrón 26, sulfato de amonio. 

Repet ir después de dos semanas hasta que las hojas de las plántulas se 
vuelvan verdes. 

De los 2 meses en adelante, lo más aconsejable es: 

Edad en meses 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

gramos por bolsa 
gramos por bolsa 
gramos por bolsa 
gramos por bolsa 
gra mos por bolsa 
gra mos por bolsa 
gra mos por bolsa 
gramos por bolsa 
gramos por bolsa 
gramos por bolsa 

15-15-15 - 12-12-17"2-
10 
10 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
25 

Estos fertilizantes secos son muy 
quemantes y por lo tanto se de
ben aplicar muy cuidadosamente, 
regándolos por las paredes de la 
bolsa para que la humedad los va
ya disolviendo, ojalá sin que haya 
salp icaciones a las hojas de las 
palmas. 

Fertilización en desarrollo: Co
rresponde a los seis primeros se
mestres después de la siembra: no 
necesariamente cada semestre co
rresponde al año calendario sino 
que simplemente son perlados de 
seis meses después de la siembra: 

1 ero Aña' 20. Año 3er. Año 

A B A B A B 
Urea, Kg/p 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7+ 
Calfos o R. F. 1.0 1.0 1.0 
CIK 0.15 0.15 0.2 0.5 0.5 1.0 
Sulpomag 0.5 1.0 1.0 
Borato gm/p 10 30 50 

" 

El calfos o la Roca Fosfór ica se 
deben aplicar primero, voleando
los desde lejos hacia el plato de 
las palmas para que quede bien 
uniforme la aplicación. 

Para la siembra debemos repartir 
un kilo de roca fosfórica entre el 
fondo del hueco y la tierra que se 
sacó de pr imero al hacer el hue
co. A la semana siguiente de la 
siembra debemos aplicar sobre la 
tierra entre el bloque de la palma 
y la pared del hueco, 150 gramos 
de 15-15-15 para dar un buen 
arranque a las palmas. 

La úrea y el cloruro de potasio s. 
pueden mezclar previamente. 

También podemos fertilizar des
de el principio con una fórmula 
como 15-5-20; 18-6-22-2. 

Fertilización de las Palmas en 
Producción 

Si hemos seguido para los se is 
primeros semestres la rutina ante
rior, podemos esperar que las pal
mas tengan dentro del estipe una 
reserva de nutrientes y que los 
suelos han cambiado buena parte. 
del hidrógeno de cambio de su 
ca pacidad de intercamb io catió
nica por cant'ldades más o menos 
grandes de calcio, Ca++', Magnesio 
MgH, K·, NH,. aSl como dispo- ~ 
ner algunos aniones que antes 
fueron muy pocos, SO, = , PO. "' , 
NO,- ; sinembargo, no nos haga-
mos ilusiones porque los precios 
actuales de los ferti lizantes li m i-
tan el uso de las tecnologlas más 
productivas. 

Generalmente, los terrenos áci
cos pobres en fosfatos tienen ru
tinas de fertilización similares a: 

¡Continúe en la página .Igulente) 
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Urea, Kg/palma 
Calfos o roca fosfórica, kg./palma 
Cloruro de potasio, kg/palma 
Boro, 46% B,O, gm/p 
CO" 37% MgO 

Estas dosificaciones dependen de 
la edad de la palma (12 años y va 
disminuyendo hasta 5-6 años). 

+ Un buen tapete de kudzú du
rante los tres primeros años aho
rra una valiosa cantidad de úrea. 

No debemos olvidar que un buen 
control de las gram(neas yen ge
neral de las malezas es quivalente 
a un programa de fertilización. 

Los residuos de la palma son 
muy valiosos no solamente como 
fertilizantes, raquis-fibra, sino 

1.5 1.0 0.7 0.5 + 
1.0 1.0 1.0 1.0 
1.7 1.4 1.0 0.7 
- 70.00 - 50.00 
- 1.0 - 0.5 

también como combustibles. 

Control de la Fertilización: 

Hay varios sistemas o factores de 
control de la buena nutrición: el 
aspecto de las palmas que además 
de un buen color verde oscuro y 
brillante están permanentemente 
con un buen número de racimos 
en la corona; los programas de 
fertilización aplicados anterior
mente; las producciones de raci
mos en toneladas por hectáreas, 
y los análisis foliares; 

Niveles Cr(ticos Niveles Optimos 

Nitrógeno, N %materia seca 
Fósforo, P, .% materia seca 
Potasio, K % materia seca 
Calcio, Ca % materia seca 
Magnesio, Mg % materia seca 

2.5 
0.15 
1.0 
0.6 
0.24 

> 2.8 
> 0.16 
> 1.2 
> 0.8 
> 0.26 

- - - - - - - - - --- - - -

de soya se han deteriorado nue-
va mente. En las últimas semanas 
las condiciones de clima se pre-
sentaron muy secas para la cose-
cha de soya en Río Grande do 
Sul al igual que en Raraná. 

AUSTRALIA 

La producción 84/85 de semillas 
oleaginosas está excediendo to
das las expectativas. El informe 
señala 807.000 tns .. casi 300,000 
tns., por encima del año anterior 
y aún de los años precederos. La 
expansión es atribuible a slem· 
bras récords de semilla de girasol, 
algodón y soya. 

YUGOSLAVIA 

La producción 84/85 de semilla 
de girasol y frijol soya permane
cieron muy cerca del bajo nivel 
de la cosecha anterior, si toma
mos las dos semillas como un to
do. Detalles a continuación en 
1.000 tns. (83/84 en paréntesis): 
soya 227 (241); girasol 160 
(139). 

ARGENTINA 

La cosecha 1985 de soya podr!"a 
, _ _ _ _ _________________ _ _____ _ ./ ser mayor de lo que hasta la fe-

cha se espera. El área disponible 
para cosecha puede aproximarse 
a 2.9 millones de has. o sobre 
12% más que el año anterior. 
Considerando esto y condiciones 
generales favorables de clima y 
asumiendo que siga as!" hasta el 
final de la cosecha, el promedio 
de productividad por hectárea 
podr!"a ser excepcionalmente alto 
a 2.4-2.6 toneladas, comparado 
con el récord de siempre de 2.6 
tns. el año anterior. Ello significa 
que la cosecha puede estar cerca 
a 7.0-7.5 millones de tns. 

~\\\\\\\\\'\. Va rios 
MALASIA 

Las existencias de aceite de pal
ma al final de 1984 estaban 143% 
por encima de hace un año y ha 
sido el segundo récord de la his
toria. El récord se consiguió en 
1982, el año del Kamerunicus, 
con nivel de 550.000 tns. 

FILIPINAS 

Las replantaciones de cocoteros 
con la variedad MAWA se reasu
mirán, pero el paso continuará 
lento. Este año solo 8.000 has. 
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nuevas de tierra serán plantadas 
con este h rbrid o, el cua I produce 
rendimientos entre 3 y 4 veces 
más que la variación tradicional. 

NORUEGA 

Las capturas de pescado para re
ducción cayeron significativa
mente en las últimas ocho (8) se
manas desde Febrero 10. hacia 
atrás. Los datos muestran un to
tal de capturas de solo 10.500 
tns. en las cuatro semanas a Di
ciembre 16. Ello siguió a una 
captura de 118.600 tns. en las 
cuatro semanas precedentes. 

BRASIL 

Los prospectos de productividad 

FILIPINAS 

Las exportaciones de aceite de 
coco y harina de compra fueron 
muy bajas en Enero. 
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Taller sobre Germoplasma de Pal
ma de Aceite y su Uso. Del 25 'al 
26 de marzo de 1985. 

Conference Hall, Porim, Bangi. 

Organizado por la Sociedad In
ternacional de Cultivadores de 
Palma de Aceite (ISOPB). 

El Instituto Malayo de Investi
gación sobre Palma de Aceite 
(PORIM). 

y la Junta Internacional sobre 
Recursos Genéticos de las Plan
tas (1 BPGR). 

Introducción 

El germo plasma de la palma de 
aceite es uno de los recursos na
turales más valiosos de los que el 
hombre dispone y proporciona 

PROGRAMA 
25.3.1985 

08:00 - 08:30 Inscripciones 

un elemento genético importante' 
para la optimización del mate
rial de sembrado de la palma de 
aceite. 

La palma de aceite es un culti
vo de importancia económica en 
el mundo, el cual tiene un 150 /0 

del comercio internacional de 
aceites y grasas vegetales. Es el 
cultivo de plantación de mayor 
crecimiento en el mundo en las 
dos ultimas décadas. Se espera 
que la demanda anual será de 
30 millones de plantas, nece
sarias para sostener las replan
taciones y las nuevas plantas. 

Se ha reconocido que el mate
rial de plantación tiene una base 
genética estrecha en la actuali
dad y que para mejorarla, el ger
mo plasma es indispensable, espe
cialmente con el advenimiento de 
las técnicas de cultivo de teji
dos. 

el ISOPB. el PORIM yel IBPGR 
están organizando, en forma con
junta, un taller de dos días so
bre los actuales progresos en el 
campo del germoplasma de la 

14:00 - 14:30 

08:30 - 09:30 Ceremonia de Inauguración (PORIMIRHOl 

09:30 -10:15 Té 

Sesión 1 - Presidente: Dr. Haj i Abdul Halim bin 
Hassan. 

10:15 -10:45 Discurso Pauta 
Recursos Genéticos de las Plantas 
Panorama Global - IBPGR 

10:45 - 11 :15 Trabajos invitados: 

14:30 - 15:00 

/ 15:00 -15:45 

15:45 -16:15 

16:15 

20:00 

palma de aceite y su utilización . 

Objetivos 

o Revisar la recolección. com
portamiento Y estructura gené
tica de las poblaciones natu
rales de palma de aceite. 

o Revisar el uso del germoplas
ma de la palma de aceite en 
los programas de cultivo. 

o Revisar la conservación a largo 
plazo de los materiales gené
ticos de la palma de aceite. 

Programa 

El programa para el taller de dos 
días comp rende lo siguiente: 

o Presentación de trabajos sobre 
al recolección , b) evaluación y 
cl uso del material genético de 
la palma de aceite. 

o Uno de los aspectos más im
portantes del taller serán las 
discusiones sobre los trabajos 
individuales y las discusiones 
de grupo. 

Recolección de Material Genético' 
de Palma de Aceite (Elaeis guinean-
sis) . 

Recolección de Material Genético 
de la E. oleifera. 
(Embrapal PORIM/IRHO) 

Discusión 

Té 

ISOPB - AGM 

Cena Estructura Genética de las Pobla
ciones Naturales y Estrategia de 
Muestreo. Sesión 3 - Presidente: Dr . C.O. Okwagwu 

11 :15 - 11 :45 Base Genética de las Poblaciones de 
Cultivo la Palma de Aceite. 

1l:45 - 12 :30 Discusión. 

12:30 - 14:00 Almuerzo 

Sesión 2 - Presidente Dr. J .J. Hardon. 
Recolección de Material Genético Palma de Aceite. 
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Evaluación del Material Genético de la Palma de 
Aceite . 

26.3.1985 

08:30 - 09:30 Comportamiento del Material Gené
tico de Nigeria. 
(PORIM) 

09:30 - 09:50 Comportamiento del Material Gené
(Continúa en la p"glna siguiente) 
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(Viene de la página anterior) 

tico en Costa de Marfil. 
(IRHO) 

09:50 - 10:10 Estudios Electroforéticos en la Pal-

Sesión 5 - Presidente: Profesor S. Jalani 
Conservación del Material Genético de la Palma de 
Aceite. 

ma de Aceite. 13:30 - 13:50 Conservación a Largo Plazo del Ma
terial Genético de la Palma de Acei
te. 

(IRHO) 

10:00 - 10:30 Té 

Sesión 4 - Presidente: Profesor T. C. Vap. 13:50-14:10 
Uso de Material Genético de la Palma de Aceite. 

10:30 - 11 :00 Prueba de Inter-Origen 

11 :00 - 11 : 20 Comportamiento de las Pruebas 
OPGL 14 :10 - 14:30 

11 :20 - 11 :40 Programa de Cultivo de Saba 

11:40-12:25 Discusión 14:30 - 16:00 

12:25 -13:30 Almuerzo 16:30 

Inscripción Society for Oil Palm Breeders". 

La inscripción tiene un valor dE Correspondencia 
M$ 150.00* por persona, inclu-
yendo los materiales del taller, Toda la correspondencia debe di-
el almuerzo y el café. rigirse a: 

Secretario 

(Dr. J.J. Hardon) 

Uso potencial de la Técnica de Cul-
tivo de Tejidos para la Conserva-
ción a Largo Plazo del Material Ge-
nético de la palma de Aceite. 
(Dr. K. Paranjothy) 

Germoplasma de la Palma de Acei-
te y requisitos de Cuarentena. 
(DOA) 

Discusión de Grupo 

Discurso de Clausura 

ma de Aceite y su Uso c/o PO
RIM, P.O. Box 10620 
Kuala Lampur 
Atten: Dr. N. Rajanaidu 
(Tel: 335155 Ext.1171) 

Los cheques deben girarse cruza
dos ya nombre de "International Taller sobre Germoplasma de Pal-. * (U.S. $ 150.00) 

PROGRAMA 

(MAYO 9, 10 Y 11 de 1985) 

JUEVES 9: MAfilANA: 8:3Ó A.M. 

INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE CREDENCIA

LES 

Almuerzo de Trabajo. 

Tarde: 2 p.m. 

l. CONFERENCIA 

Tema: 
Ponente: 
Panelistas: 

Cryssopas (Pesta)ozzia) 
Alexander Villa nueva. 
Edgar Restrepo, Camilo Vargas. 

Fedepalma Boletln No. 123 

11. CONFERENCIA 

Tema: 

Ponente: 
Panel istas: 

Métodos prácticos de Investiga 
clan en Pal ma Africana. 
Lu IS Rojas Cruz. 
Jorge Ardila, Jorge Ortiz Mendez. 

COCTEL DE BIENVENIDA 

VIERNES 10: Mañana: 8:30 a.m . 

111. CONFERENCIA 

Tema: 
Ponente: 
Pa nel istas: 

Marchitez. 
Gerardo Martlnez 
Eduardo U rueta, Eduardo Zu leta. 

IV. CONFERENIAA 

Tema 
Ponente 
Panel istas: 

Polinizadores 
I ngborg de Polania 
Phillipe Genty, Vera Mondragon. 

V. CONFERENCIA 

Tema: 
Ponente: 

Cultivo de tejidos últimos avances. 
Guillermo Vallejo 

(Continúa en la págln,¡¡ No. 10) 
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(Tomado do EL TIEMPO. M.1rto '¡as) 

LA TRIBUTACION DEL 
SECTOR AGROPECUARIO 

Por: HERNAN JARAMILLO 
aCAMPO 

El gobierno viene trabajando con 
mucha inteligencia en una poi (ti
ca de impulso a las exportacio
nes. pues la debilidad de nuestra 
balanza comercia l constituye en 
los actuales momentos. junto con 
la crisis fiscal. el obstáculo mayor 
para imprimirle un ritmo acelera
do al desarrollo económico. libe
rar las exportaciones. suprimir 
trámites. apoyar con crédito y 
con otra serie de med idas la ven
ta de los productos colombi~nos 
es un programa que merece el 
mayor apoyo. 

Sin embargo. para exportar no 
solo se requiere que se creen faci
lidades administrativas sino es 
preciso. como es elemental, con
tar con bienes que puedan ven
derse a precios competitivos en el 
mercado externo. Surge entonces 
la urgencia de organizar una poi 1-
tica económica que acelera el cre
cimiento de la producción nacio
nal. especialmente en aquellas 
áreas en las que contamos o po
demos contar con una auténtica 
ventaja comparativa. 

Los programas de subsidio o de 
altas tasas de devaluación son in
suficientes si efectivamente el 
pals no logra, tanto en el sector 
industria l como en el ag r lcola, 
mejorar sustancialmente sus nive
les de productividad. Tengo para 
mí que la pieza maestra en la es
trategia futura de nuestro desa
rrollo es e l sector rura l y que es 
all I donde podemos concentrar 
los mayores esfuerzos no solo pa
ra ampliar la frontera agrlcola, 
con ambicioso S" programas de 
adecuación e irrigación de tierras. 
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especialmente en la Región Cari
be, sino también con una racio
nalización del mercadeo y una 
mejora sustancia l de la tecno lo
gla en la utilización de la tierra y 
del agua. Todo ello es posible, 
dentro del marco de la empresa 
privada, si adoptamos un trata
miento tributario que incite efec
tivamente al ahorro nacional ha
cia la producción agropecuaria. 

En casi todos los países del mun
do del patrimonio y la renta rura
les gozan de un tratamiento im
positivo favorable frente a las ta
sas aplicables a'otros sectores, 

Si el país desea a lcanzar un pro
grama ambicioso de producc ión 
agropecuaria necesita, por lo tan
to. ofrecer a los inversionistas un 
programa tributario que contem
ple los siguientes beneficios: un 
régimen de deducciones para los 
cultivos de tardío rendimiento, 
que en parte ya se está aplicando 
con muy benéficos resu Itados. 
como en el caso de la palma afri
cana; ( la negri lIa es nu estra. ) 
una tarifa de la renta presuntiva 
superior al 4% sobre el patrimo
nio, tal como se prog ramó en la 
ley 4a. de 1973; una serie de 
exenciones tributar ias para los in
vensiones que se hagan en ade
cuación yen infraestructura agrí
cola. 

Existen razones y justificaciones 
de tipo económico y social para 
que la renta ag[l'cola soporte una 
tarifa inferior a la originada en 
actividades comerciales o indus
triales. En parte se trata de apli
car el sistema de la renta celular 
o sea de tarifas diferenciales, de 
acuerdo con el origen de las utili
dades a grava r. Tal política la 
practican la mayoría de los paí
ses europeros y en Estados Uni
dos el patrimonio y la renta agrl
cola gozan también de un régi
men espeeial. 

Las med idas que se sl'gieren tue
ron oportu namente i ncorpora
das, bajo el gobierno de Misael 
Pastrana, en la Ley 5a, de 1973. 
Desafortunadamente la reforma 
tributaria de 1974 las suprimió y 

la renta agropecuMia se colocó 
en las mismas condiciones impo
sit ivas de los otros sectores de la 
econom (a. 

La renta agrícola es incierta. pues 
depende de las caprichosas fluc
tuaciones climáticas y de las osci
laciones también imprevisibles de 
los precios. Igualmente el patri
monio representado en bienes 
raíces goza de poca liquidez, en 
contraste con los activos comer
ciales e industriales. Por otra par-
te, el Estado colombiano ha con· 
centrado los servicios, la vigilan
cia, la asistencia social. la educa
ción y el esparcimiento en los 
grandes cent ros u rbanos. Por esa 
razón al contribuyente de las 
ciudades el Estado le retorna era 
servicios parte sustancial de los. 
tributos que paga. 

En cambio el co lombiano que vi
ve y trabaja en los campos, casi 
que desconoce la existencia del 
Estado, pues son muy escasos y 
deficientes los servicios que de él 
recibe. 

Si queremos organizar una diná· 
mica ambiciosa de crecimiento 
del ingreso tenemos que hacer d~ 
la actividad agropecuaria el ins
trumento impu lsor del desarrollo 
y que es en la producción pri ma-
ria donde podemos descubrir y 
administrar nuestra ventaja com
parativa. pues. en las industrias li
vianas, como los textiles y las. 
contee.ciones, nos vemos enfren
tados a una muy difícil compe
tencia con los países asiáticos y a 
una pol"tica r"gidamente protec
cionista de los pa"ses industriali
zados. 

Hasta ahora el campo colombia
no ha viv ido de promesas y espe
ranzas, casi todas ellas frust radas. 
Es tiempo ya, cuando la diree
ción del Estado reposa en diri
gentes que desean y puedan darle 
una misión histórica a su tarea, 
de que orga nicemos u na auténti
ca pol"!ica de progreso agrope
cuario. Para ello estoy seguro que 
contaremos con el respaldo fi
nanci~ro del Banco Mundial y dgl 
Banco I nter.!lmerica no. 

Marzo 15 de 1985 
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Un récord de nuevas siembras se 
registraron en Malasia e Indone
sia recientemente. Tal como ha 
sido reportado por Porla el área 
plantada en Malasia se ha incre
mentado en 103.000 has. en 1984; 
esta cifra representa el incremen
to más grande en términos tota
les en siembras registradas en Ma
lasia o cual qu ier otro pa"s del 
mundo en un sólo año; sin duda 
los precios récord registrados des
de agosto de 1983 estimularon el 
au mento en siemb ras. 

El total de área plantada en Ma
lasia Occidental y Oriental a 31 
de diciembre/84 es dada por 
Parla en miles de hectáreas as" 
(cifras del año anterior en parén
tesis).: 1361 (1.258), de las cua
les del sector privado 700 (653); 
esquema gubernamental (Fe Ida, 
Felcra y Risda/Espek) 457 (430), 
esquemas estatales 105 (91) Y pe
queñas Ilropietarios 100 (84). 

El total de área plantada en I n
donesia se incrementó en u n ré
cord de 80.000 ó 24% durante 
1983, registrando asi' un porcen
taje anual de incremento mayor 
que el conseguido en Malasia du
rante los pasados 18 años. De 

\\\\\~Buzón del 
(\\\\\\\\\\\\~'Lector 

Cali, 28 de febrero de 1985 

Señor doctor 
ANTONIO GUERRA DE LA 
ESPRIELLA 
Director Ejecutivo FEDEPALMA 
Bogotá 

Muy apreciado Antonio: He mi
rado con mucha complacencia la 
revista de la Federación (Año 6, 

Fedepalma Boletín Ne. 123 

acuerdo a datos oficiales el total 
de área plantada por el sector gu
bernamental y privado al final 
de 1983 era de 410.0PO has. 
(270.000 maduras). comparada 
con 330 (239.5) hace un año y 
319 (221) dos años antes. 

La masiva ayuda gubernamental 
sin duda fuéy continuará sien
do el mayor factor en la expa n
sión del cultivo de palma africa
na en Indonesia. Pero el sector 
privado ViI a ayudar: cerca de 
131 compaMas privadas, 47 de 
ellas son extranjeras, y van a in
vertir US $ 240 millones para el 
desarrollo de cultivos de planta
ción en el pa"s (cocotero, cau
cho, y palma africana en 18 pro
vincias). 

La meta para 1988 señala un área 
total plantada en palma de acei
te Cercana a 1.3 millones de hec
táreas, por lo que se espera que 
entre 1984 y 1988 el i ncremen
to anual en área plantada pueda 
ser de 100.000 has. ó más en u no 
o varios años. Si esto sucede po
dr,.a exceder el máximo aumen
to anual en Malasia en 1984 de 
103.000 hectáreas. 

Las nuevas siembras de 183.000 
.has. en Malasia e Indonesia van a 
significar un incremento en la 
producción de aceite de palma de 
730.000 tns" una vez las palmas 
hayan alcanzado un buen poten
cial de productividad en 6 ó 7 
años. 

Volúmen 1 - 1985), que me en
viaste como has venido haciéndo
lo periódicamente. Te agradezco 
tu deferencias al hacerme llegar 
con toda regularidad la excelente 
publicación, que denota siempre 
buen gusto, capacidad, conoci
miento de los, temas y la mayor 
seriedad. El mensaje de la revista, 
en lo técnico y en lo gremial, es 
un servicio muy bueno para los 
afi liados y para el sector agrope
cuario en general. Recibe, pues, 
mi sincera, felicitaclon. 

Cord ial mente, 

JAIME CORDOBA ZULOAGA 
Presidente 

El reporte oficial 1984 sobre Ru
sia trae malas noticias para los 
consumidores soviéticos pero 
buenas noticias para aquellos que 
en el mercado mundial son o 
bien productores o exportadores 
de aceites y harinas de oleagino
sas. 

1. La cosecha soviética 84/85 de 
semilla de girasol alcanzó a só
lo un nivel de 4.5 millones de 
tns. En realidad, la cosecha 
84/85 de gi rasol es la más baj a 
desde 1963. 

2. La producción de semilla de 
algodón se confirmó en 4.73 
millones de tns., la menor pro
ducción desde 1978; esta cifra 
se compara con 4.8 millones 
de t ns. de 1983/84. 

3. La producción de aceites vege
tales permanece muy lejos de 
lo previsto. Las agencias de im
portaciones soviéticas no ten
drán otra alternativa que dar 
otro paso adicional en su pro
grama de importaciones. Por 
lo tanto es muy posible un in
cremento de las compras sovié
ticas en el mercado mundial de 
aceites vegetales en las próxi
mas semanas. 

La producción de aceites vegetales 
cayo fuertemente du rante octu
bre/diciembre 1984 al menar ni
vel en 5 años. Al nivel de 895.000 
tns. el total de la producción de 
aceites vegetales cayó 7% frente 
al año anterior. Se cree que la 
producción soviética de los ma
yores aceites y grasas vegetales y 
animales decline en cerca de 
145.000 tns. du ra nte octubre/ 
septiembre 84-85. 
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~\\ \ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"V CONFERENCIA 

Al muerzo de Trabajo. 

Tarde: 3:00 p.m. 

(Viene d. la p~lna No. 7) 

INSTALACIONES DEL CONGRESO: 

ORDEN DEL OlA 

l. Verificación del Quorum. 
2. Informe de actividades. 
3. Informe Financiero. 

SESIONES: 

l. Análisis situación de mercado,laboral, tributaria y de investigación 
2. Elección de Revisor Fiscal. 
3. Elección de Junta Directiva. 
4. Proposiciones. 

Clausura 6:00 p.m. 

1. Palabras del Presidente de Junta Directiva. 
2. Palab,as del Director Ejecutivo. 
3. Palabras del Ministro de Agricultura. 

COCTEL DE CLAUSURA (Club de Tennis). 

SABADO 11: 8:30 a.m.: 

Salida para visitar la plantación Unipalma de los Llanos. Breve charla 
a cargo del señor Alan Jones sobre plantas de extracción. 

,\\\\\\\\\\\\\\~INVESTIGACION 

\\\_ (Viene de fa página No. 3J 

mente lo cedieron a Fedepalma. 
A partir del lo. de Enero de 
1985 Fedepalma ha asumido el 
Proyecto de Pestalozzia. 

3. Proyecto Marchitez Sorpresiva. 

La "Marchitez Sorpresiva" de la 
palma africana de aceite es una 
de las principales enfermedades 
del cultivo de la palma africana 
que más estragos causa en una 
pla ntaci ón. Se ha notado con 

preocupación algunos brotes de 
esta enfermedad en la zona de los 
Llanos Orientales. 

El Comité Técnico de la Federa
ción en su última reunión surgi
rió recopilar antecedentes para 
tratar de conocer toda la infor
mación disponible. 

Paralelamente se han visitado 
plantaciones afectadas de los lia
nas Orientales y se ha observado 
al microscopio muestras de rarees 
y meristemos florales de palmas 
con Marchitez, detectándose los 
posibles microorganismos causan
tes de tan temible enfermedad. 

La junta del Acuerdo de Carta
gena con el coauspicio de la Aso
ciación latinoamericana de Ins
tituciones Financieras de Desa
rrollo, ALIDE y de la Corpo
ración Andina de Fomento, han 
programado el foro de Inver
sionistas para proyectos de los 
países del Grupo Andino, en Car
tagena del 28 al 30 de mayo de 
1985. 

Ese certamen trata de hacer co in· 
cidir los generadores de proyec
tos andinos con aquellos hom
bres de negocios o instituciones 
extranjeras interesadas en vincu
larse con capital de riesgo, subo. 
contratación industrial, suminis
tro de maquinaria y equipo, ca· 
pacitación, acceso a mercados, 
transferencia de tecnología u 
ofreci m iento de lineas de fi nan
ciación adecuadas. Evidentemen
te que en ese encuentro se asegu
ra la participación de la comuni
dad financiera latinoamericana e 
internacional, invitada a las deli
beraciones de la Asamblea de 
AlIDE. 

Para su presentación ante el Fo
ro, los auspiciadores del evento 
hemos identificado 54 proyectos 
principalmente en las industrias 
de transformación de alimentos, 
bienes de capital, auto partes e 
iniciativas del sector agropecua
rio, de ese total 11 se ubican en 
Bolivia, 10 en Colombia, 15 en 
Ecuador, 15 en Perú y 3 en Ve

,nezuela. 

.~-
IMPRESOS 
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