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ACEITES: 
¿QUIEN APORTA MAS? 

~Í5¡':;¡{iI';~P!.sirfo/itp¡..,c¡¡} e~ Uft balé.tín del Mjn{sterjo de Agricultura un comeat¡irio'!" el Sfln~ido de que la "s9 ya 
iis'/io.gr[f¡CillOJ:oi((l1gíl!oSlfeh'e{ miqJdo como fuen¡;e.cje aceites comestilJ./es". Etlo cO!JSt/tuye un motivo J(1téresárite' 

.:~,~~~<J<¡d/¿Ir4jf~. ~l1Ota. aJáprodllcción mundial de semíllas oleagilJOsas y a lo. aceites V grasas. 
~ ~ "" , 1<, "", , " 

<~L"j!JI'otiuccípn; p/'Qt)e$atr}fei]to.m{1rcadeo y conSllmo de lassemíllas oleaginosa". de los aceites V gralf8ssiemprl! se 
J~il".'¡CJélJti(J, de Un Í(1art;o glJneral y continuarán as" par mucha tiempo. 'Lasmayores parrés eJe este marco ,lo 

~ .~~.~'f¡a,J:{!lb!!<fi¡qJ¡{ j(Jt';tir;a.1a ecolJOtrna general, la <JisponíbílidB<J de tierras. la ~iecnologfa ye1 eJí", •. 
+ "'~, " ~ ~ " "-~ ~-

" • • ~flf¡Q'''e Ii>, a(1teriOri& (acrpres Individualmente corniderados tíene una enorme infll,lencia. ~bre nue.¡tro,s mero 
," .',." cfdlJt d. teXto ·rnO!ne/!tóy'~$.tm"toriade~eJlos tiene una mayor ínflul!F/cfa sobre el marco general cothJ)un tO<ia. 

-, ", -~ '" "~ "' ", ", "' , ' ',' ~ 

.. E¡:abs~lut8melité geito gue:'¡á ""'",fl/a .de soya' constituye la fuente principal p~ll1la prtxlueci6nde aceites y grao 

.,i1lS;"/;9rnp:,;¡piéra queen,~fI¡,eO"",ha 82/83 se produjeron 94.2mil/oneSde taneladas~rt¡ntf# l126.fJmilkines de trn .. 
• u¡; ii€.ml1la ¡I'; ~afgod(jn; seguidos por la, sernílla de. gjrasol con 15. 1 millon.es de· toneladas. /)ei!t~o. diJo este grupo no 
:flÓd.&Fribi;J"Í;tuh;lajJallna. "'rlcana por cuanto,su aceite no se olJ.tienea partir de. unúernilla sinrl deliwricarpio del 
,¡~' "".'''~""'=~'"~" ",,-&"$ ~'~" ",.' ~ " " , ' 

.. "rQl'I:l... ."~.. ',. ~ , .', . 
'~""':~'"'",,~:$,,.:~>:,".: ',,' ,> -

.. : Y'aJ¡f¡:íit~:~ ptotipci;/6h ele aceites 119 sido V es ,la soya el producto 1¡(Jer, seguidp pOr ef.atei te de palma, de 
,': Ji~. ;¡eh·Co.Iia~ i."'(lJqiJón .. ~ntre I~vegetales. Sin embargo, a partir demediadó. de fIXIdcada del setenta la partí' 
·<f1IllaC¡"6n .. t/iif al:eig,<lf!soya hti veni<Jacayen<!o pauJatinamente, no porque su proGl,lCCiónstihava red¡jcido sino 
':PPiit~ ·ti~i!.~ .. P¡¡;fl!Ja,!Ííri!SOl y ótroshan ver¡ido ¡n.c,ememando suproducción a.tasas mlselev:ádas,Atln más 

.~. $Íflrti~iitp,,$itrrl1tiJ¡,te' (lechósi al a¡:el(e.de palma le adicionamos el depalmiste, susub-ptO<iueto más importanff!' 
.. ~Pfi;""¡émfI/Q>Jq la.'pFQducclóritOÚlí durante 7982.1 aceite de soya crimtribuyó con22!'lomiémr¡¡s ,,¡ de Palma V 

.. '" ·ái~I:~.r¡¡.rr i}J{f¡'J'J$~iv8mfirtte. Ya para 19'8418S participaciones han venido as": aceite de S9ya 21% •. dé 
, ,'~ fdfifa f(1 •. 1(#r¡(,~, Iílra$pl9.2OA>. .. 
, ~"",I?"" ~"'"'"~":~",0, 0,~~""~,':",""',",', , " . '" , ' " 

~~ ~"c,~íl!;~tYc.~i.'1· ét,,,~ii,de éxportaciones tanta en volumen como en valor el aceite tlepalma
c 
es eflíderde 

C • :'.:tii(!o ~11,~~";10quHt¡Jtldr1.a Interpteta[$6 corno una mayor aceptaci6n en los tm!rc<ldQ$ mu,.qia!es<ispecÍl¡lmente 
'· .. ~1ft.~tfe:f!siJ1' 'J!6i; dOrante 1982 ji 1984 supa(ticipación e(t eltetal de aceites e1tÁtJrt.adQ • .fue de 23¡r 

~:¡4. 7'i11"fiilnt:ír,og:;.y 20:5Q); Ctel aceite de soya. . 
-' :"", '~%~':%' :::,"',"'/" /k""""""",,, ',', ,,-' ",', -' ,-' 

• /JJe ~:1ií(T1ÍÍlS Ip q¡¡é,SfI (J~iB en este sector para Jos próximos veinte (201 ~o$st)Reanibiót frmPtníentaleS. 
.~ '1irJ: Jlf/ ' '.J<8/lWtII e"la'producción.de parte de las fuentes 8 partir dI! ~ evales se 6lJtienao.Entre otros, . 

, '~. / '~'f!' ' fni1dió. flt,ptlJcJui:ciftn Boual de tOs aceité. proJieníenfesde cultivos .de ¡friJol (pafrri;¡, palmís!r] JY 

, :"" flQ,(Jvarrieoie a 3Ó millones de tns. " 28.5010 de todos los aceites JI' grEsas. '¡>or supuesto; el 
'··<i¡syvr-ioerilll!ltntp itt~ti e/Jaceite de palma y su sub-producto el aceite de pa/misté. . 

;, -,' -', 'k ,"'" -' , 

ANTONIO. GUERRA DE LA .ESPRfELLA 



MERCADO 
DE ACEITES 

El mercado de aceites transcu rrió 
con niveles suficientes de sumi
nistros en las principales ciuda
des, salvo algunas situaciones de 
escasez en ciudades intermedias 
en el mes de Junio. 

Los p recios al consum idor des
cendieron en lo corrido del año 
15.150/0 en términos reales, por 
encontrarse congelados los pre
cios nominales, desde Diciembre 
de 1984. Este hecho motivó re
petidas protestas de parte del gre
mio procesador de oleaginosas, el 
cual vio incrementarse sus costos 
sin poder trasladar tales aumen
tos al producto final. 

Ante la precaria situación de la 
mayoría de cultivos oleaginosos a 
recogerse en el segundo semestre, 
el Gobierno estableció un cupo 
de importación de 50.000 tonela
das de aceite, extendido final
mente a 53.600 toneladas, el cual 
entra en el balance de disponibi
lidad como lo ilustra el cuadro 
siguiente. 

En el balance, que no incluye se
bo ni manteca de cerdo, se conta
bilizan 65.700 toneladas de acei
te de palma, pero el gremio espe
ra que, bajo buenas condiciones 
climáticas, se puedan producir 
68.000 toneladas. La palma, prin
cipal abastecedor de aceite co
mestible, viene en expansión, y 
se espera que para el presente año 
las plantaciones incrementen su 
área en 4.000 has. Las importa
ciones de semillas requeridas en 
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el trimestre anterior sufrieron re
trasos, los cuales incidirán en los 
planes de siembra del próximo 
año. 

A mediano plazo, podrían conso
lidarse nuevas fuentes de materia 
prima para la producción de acei
tes: el girasol, que se viene culti
vando en forma experimental in
tercalado en plantaciones de ca
ña, es de período corto (110 
días). óptimos rendimientos en 
aceite (450/0) y en proteína 
(280/0) para consumo va.cuno; 
además, el maní, que aunque to
davía es sembrado en pequeña es
cala, viene dando buenos resulta
dos. 

BALANCE DE ACEITES VEGETALES 
11 SEMESTRE DE 1985 

Julio de 1985 
¡Toneladas) 

exl,rerícia en A~G,O; a, 14.746 
Junio 30 43!1 

Existencias lOEMA· 
Producción Nacional 

Aceite de ¡¡tjOOtoJí 1.851 
Aceite de soya 6.159 
Aceite de algodÓn 6.800 
Aceite de palma 65.700 
Aeeite de patmisle S.600 

h:Y\portaciona' ~;¡.¡¡¡¡¡¡ 

DISPONIBILIDAD 155.486 
CONSUMO l~g 5Z:Z 

8.~14 

RESERVAS DE ENLACE 22.5zg 
EXCEDENTE O.DEFICIT -11.606 

Fuente: Coyuntura agropecuaria. agosto 
1985. 

.-.-r-----;-, -1:------. 
r Buzon 

I 

del lector _ 

Edición de lujo_ Simplemente ex
traordinario el número 3 del año 
IV de la Revista Palmas,órgano 
de divulgación de FEDEPALMA. 
Esta edición contiene .Ias memo
rias del XII Congreso Nacíonal de 
Cultivadores y V Conferencia so
bre Palma Africana celebrados en 
Viflavicencio el pasado mes de 
mayo. El material es de enorme 
interés para cualquier persona 
vinculada a la industria de oleagi
nosas del país. (Agrodiario). 

Bogotá, 17 de Septiembre de 
1985 

Doctor 
ANTONIO GUERRA DE LA 
ESPRIELLA 
FEDEPALMA 
Ciudad 

Apreciado Doctor Guerra: 

Una vez más permítanos felicitar
lo a usted y a "Fedepalma" por 
destocada labor en bien del país, 
de los afiHados y de los consumi
dores nacionales. En esta oportu
nidad perm ítame resaltar la mag
nmca presentación y el conteni
do de la Revista "Palmas No. 3 
del/85". 

Verdaderamente nos sentimos or
gullosos por esta publicación res
petallle en cualquier pat"s avanza
do en asuntos agrícolas. 

Atentamente, 

AUGUSTO DEL VALLE E. 
Gerente 
"FEDEPAPA". 

Octubre 15 de 19B~ 
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Estado 
del tiempo 
REGION DEL CARIBE 

En Septiembre se presentaron 
abundantes lluvias en la región, 
superándose los promedios en 
Santa Marta entre 3560/0 (141.4 
mm). Cartagena entre 1390/0 
(239 mm), Montería en 340/0 
(241 mm). 

Precipitaciones de menor impor-
• tancia e inferiores a lo normal se 

observaron en Valledupar (68 
mm). 

La temperatura más alta (37.80C) 
fue observada el día 3 en Valle
dupar y la más baja (20.6°C) el 
día 4 en Corozal. 

TENDENCIAS DEL ESTADO 
DEL TIEMPO PARA OCTUBRE 

Octubre es uno de los meses más 
lluviosos de la región. En las es
tribaciones de la Sierra Nevada 
las lluvias alcanzan promedios 
que oscilan entre 200 y 400 mm 
exceptuando la ciudad de Santa 
Marta en donde apenas caen aire-

• dedor de 90 mm. 

En la región del Cesar fluctúan 
alrededor de los 300 mm. 

REGION DEL 
MAGDALENA MEDIO 

TENDENCIA DEL ESTADO 
DEL TIEMPO PARA OCTUBRE 

En el Magdalena Medio se regis
tran 388 mm en Barrancabermeja 
y 434 mm en Puerto Wilches. 

LLANOS ORIENTALES 
Y AMAZONIA 
Las lluvias de la región fueron 
abundantes variando de 203 mm 
en Arauca cantidad normal, a 
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414 mm en San José de Ocuné
Vichada, valor que excedió el 
promedio en 78°/0. La máxima 
temperatura fue de 33.00 C regis
trada el día 26 en Leticia y la mí
nima de 17.8oC se presentó en 
Villavicencio el día primero del 
mes. 

TENDENCIA DEL ESTADO 
DEL TIEMPO PARA OCTUijRE 
Los promedios pluviométricos se 
incrementan ligeramente con res
pecto al mes anterior, menos en 
Arauca, donde tienden a dismi
nuír. Las cantidades de lluvia en 
el Meta oscilan entre 250 y 400 
mm. En el Casanare son del or
den de 350 mm. 

REGlaN PACIFICA 

Con excepción de la Granja El 
!'.1ira de Tumaco, donde cayeron 
84 mm, las lluvias fueron abun
dantes, registrándose 540 mm en 
Buenaventura y 811 mm en 
Quibdó, cantidades normales 
para la época. 

En el Aeropuerto La Florida de 
Tumaco se midieron 783 mm, 
cantidad excepcionalmente alta 
con respecto al promedio, el cual 
fue superado en un 867°/0. 

TENDENCIA DEL ESTADO 
DEL TIEMPO PARA OCTUBRE 

Continúa la temporada lluviosa 
en la región con excepción de 
Tumaco en donde sólo se regis
tran 72 mm en promedio. 
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-~ precioS) 
• 

Aumenta el Riesgo de una Baja 
Significativa de los Precios de los 
Aceites y una Recuperación de 
los Precios de las Harinas. 

A veces no es más fáci I separar 
las causas de los efectos y anali
zar en forma adecuada los diver
sos aspectos de los m ismos. Esto 
es cierto, especialmente en el ca
so de los elementos más capri
chosos e inciertos de los merca
dos de los bienes de cons"mo, o 
sea el clima y los precios. Estos 
dos elementos implican, por lo 
tanto, los mayores riesgos, con 
respecto a las tendencias futuras 
de los precios de bienes de consu
mo o grupos de bienes de consu
mo. 

En lo que se refiere al cI ima, los 
Estados Unidos constituyen un 
ejemplo reciente. Durante las úl
timas cinco o seis semanas, el 
clima imperante en las zonas de 
soya y maíz era relativamente se
co y templado. Como resultado, 
los Estados Unidos se vieron en
frentados a una de las estaciones 
más tempranas de su historia. 
Ante este hecho, el mercado reac
cionó ásperamente, como si los 
efectos del clima·en las plantacio
nes fueran su único efecto y se 
pasó por alto el hecho de que 
mayo ha sido el tercer mes con
secutivo en que el nivel de lluvias 
ha estado por debajo y la tempe
ratura por encima de lo normal 
en las principales zonas de soya 
y maíz. Esto implica que, duran
te los próximos tres meses, las re
servas de humedad de la tierra es
tarán por debajo de los niveles 
adecuados y que por lo tanto, las 
cosechas dependerán más de las 
lluvias y de la ausencia de tempe
raturas muy altas. En caso de que 
se presente un período de sólo 
dos semanas, en el cual las lluvias 
sean escasas y las temperaturas 
altas, la condición de las cosechas 
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se verá afectada más ráp idamente 
que en muchos años, cuando, a 
principios de junio, las reservas 
de humedad se encontraban por 
encima de los niveles normales. 
En el caso de la soya, el clima 
será especialmente importante, 
por cuanto éste fue un año de re
corte en las plantaciones. 

Asim ismo, en lo que se refiere a 
los precios. a veces se pasa por 
alto las dos caras de la moneda. 
No hay duda algu na de que el 
marcado descenso de los precios 
del grano y de la harina de soya 
que se ha registrado durante las 
últimas semanas, y, con algunas 
interrupciones, durante los últi
mos 20 meses, ha tenido como 
consecuencia el surgimiento de 
una cierta aspereza y el pronós~ 
tico continuo de que la situación 
permanecerá invariable. 

La otra cara de la moneda puede 
pasarse por alto, es decir, los 
efectos de la baja de los precios 
en la actitud de propietarios y 
consumidores de los bienes de 
consumo respectivos. Tomando 
el complejo de la sóya, es obvio 
que en el Brasil los precios están 
por debajo de los costos de pro
ducción. Como consecuencia, los 
cultivadores brasileros están ven
diendo, por primera vez, cantida
des inmensas al gobierno, las cua
les están saliendo del mercado 
libre. 

Igualmente, en algunas zonas de 
los Estados Unidos, los precios 
de la soya están por debajo de los 
costos de producción y en otras 
muy cerca del mismo. Además, 
los precios de junio/agosto están 
apenas un 50/0 más altos que el 
nivel de apoyo, dependiendo del 
lugar. Por lo tanto, no es de ex
trañar que las poi íticas de venta 
y préstamos de los agricultores 
americanos también tiendan a 
volverse más reservadas. Como 
resultado, las primas de Gulf y 

las primas internas en efectivo 
han aumentado considerablemen
te en los últimos dias, a pesar de 
la temporada de descenso de ex
portaciones y trituración. 

En cuanto a la harina de soya, lo 
bajo de los precios -los más ba-
jos en doce años- ha acelerado el 
aumento del total de la distribu
ción de los tres mayores produc
tores y exportadores. Además, 
las exportaciones de Paraguay, 
China e India están aumentando 
considerablemente. Las decre
cientes exportaciones de grano y 
harina de soya de los Estados 
Unidos no solamente no son re
presentativas de la demanda in-. 
ternacional, sino que dan una 
imagen equivocada. Durante la 
semana que term inó el 26 de ma-
yo, solamente el Brasil exportó 
310.000 toneladas de harina y 
237.000 de grano, más del doble 
de las cifras correspondientes al 
año pasado, y, en el caso de la 
harina, casi tanto como lo que 
posiblemente exportará Estados 
Unidos durante todo el mes de 
mayo. En la Comunidad Econó
mica Europea, igualmente, el uso 
de harina de soya aumentó consi
derablemente en la temporada 
enero/marzo, incluso más de lo 
que se esperaba. 

El creciente uso de harina de 
soya, junto con los altos preciOS. 
de aceite de soya, significa que 
posiblemente la producción mun
dial de aceite de soya aumentará 
más que el consumo, al menos 
en lo que queda de la estación. 
Debido a esto y a la creciente 
oferta de aceites competitivos, se 
espera que para octubre, las exis
tencias de aceite de soya tanto 
dentro como fuera de los Estados 
Unidos, se hayan recuperado. 

Igualmente, se espera una cre
ciente oferta de producción y ex
portaciones para lo que queda de 
la estación, no solamente del 
aceite de soya, sino también de 
los de girasol, algodón, colza, pal-

Octubre 15 de 1985 



• 
ma, palmiste y caco. Se espera 
que para el 1 de octubre, las exis
tencias de estos aceites estén por 
encima del nivel alcanzado hace 
un año. 

En lo que se refiere al aceite de 
palma, consideramos que no es 
tan importante si la producción 
de mayo de toda Malasia es de 
280.000 o 240.000 toneladas. Es 
mucho más importante el hecho 
de que estamos a solo cuatro se
manas del aumento estacional 

.' que llevará la producción malaya 
a casi 0.4 millones de toneladas 
en julio y agosto y a casi 0.5 mi
llones de toneladas en septiem
bre y octubre. Estos montos 

• están destinados a aumentar sig
nificativamente las existencias y 
la presión de venta, puesto que 
es imposible distribuirlas inme
diatamente. 

Notas 
entomológicas 

PREDATOR 
NO BENEFICO 

En larvas del polinizador de pal
ma africana Elaeidobius subvitta
tus (FiWSt) (Coleóptera: CureL!
lionidae) se encontró hasta un 
65,,/0 de mortalidad debido a la 
acción de las larvas del predator 
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Al mismo tiempo, los precios de 
los aceites vegetales, que siguen 
siendo bastante altos, están afec
tando la demanda de los mismos, 
aumentando el excedente ocasio
nado por una mayor producción. 

Casi semanalmente, el gobierno 
de la India toma medidas para 
poner freno a los requ isitos de 
importación de aceites vegetales. 
La semana pasada recortó la asig
nación de aceites importados a la 
industria vanaspati a 550/0 y pue
de reducirla aún más, a un 50,,/0, 
como lo ha solicitado la Asocia
ción de Trituradores de Semilla 
de Algodón. 

Si uno tiene que afrontar facto
res tan inciertos como el cl ima y 
las actitudes humanas, es obvia
mente dificil predecir los precios. 
A la luz de lo descrito anterior-

Lestodiplosis sp. (Diptera: Ceci
domyiidae). De acuerdo con el 
Dr_ R. J. Gagné, del SEL-IIBIII
USDA, qu ien identificó el preda
tor, la especie aparentemente no 
está descrita. Hasta el presente se 
ha encontrado en todas las zonas 
donde se cultiva palma africana, 
con excepción de fas Llanos 
Orientales. El insecto. eS .más 
abundante en el Magd¡tlena Me
dio y Tumaco (Nar.) que. en el 
Zulia (N. Sant.) y Turbo (Ant.). 

TAMBIEN TIENE 
UN ENEMIGO 

En .muestras de inflorescencias 
masculinas de palma africana 
provenientes de El Zulia (N. 
Sant.) y Turbo (Ant.) se enCOn
traron altas poblaciones del párá~ 
sito Ceraphron sp_ (Hymenopte
fa: Ceraphronidae) actuando so
bre larvas del predator Lastodi
plosis sp. (Diptera: CecídomYii
dae). De cada cocoon emergen 
de 1-6 adultos diminutos_ Desa-

mente, consideramos que el ries
go de una baja en los precios del 
aceite y de un alza en los de la 
harina ha aumentado significati
vamente en los últimos dias. No 
es de extrañar que estas tenden
cias se vean en los próximos dos 
a tres meses. Obviamente, la re
cuperaciÓn de los precios de la 
harina dependerá en parte del de
sarrollo de los precios de los 
otros dos miembros del comple
jo. El alcance bajista de los pre
cios de la soya debería limitarse 
a un máximo del 50/0, o incluso 
menos. Si los precios del aceite 
bajan más durante los próximos 
tres meses, y creemos que esto es 
probable, la presión alcista de la 
harina, que se desprende del au
mento en la demanda, se acen
tuará aún más. 

Gil World. 31-V-85 

fortunadarnente esteparásíto es 
muy escaso en el M¡¡gdalena Me
di-o y en Tumaco (Nar.). 

orRO ENEMIGO NATURAL 

E~ único enemigo natural del 
'Elaeidobíussubúittatu S !F aust) 
1Coleopte[a: 'C.urcúlionidae) en
contrado hasta el momento en 
fas llanos Orientales es el ácaro 
predator Pyemotes tritieí (Lag re
ze-Fossat Montagne) (Aeari: Pye, 
motidae), según la ide,ntific.ación 
de R.l. Smiley-, del' SEL-IIBIII-
ÚSbA. . 

El ácaro se encuentraaproxirna-
0:- - ~- - -

4anierite ÍIrí .el 30'1'0 de las inflo-
rescencias,rnasculinas de palma 
africana, y. por eSpiga pueoe des
truir más de1500¡0 de las larvas 
del polínizador. Vale la .pena 
mencionar que este áca ro puede 
causar molestias al hombre:' 

romado de: 
(NNE: Mayo-Jun;oI85 p. 33-34.1 . 
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Notas 
Técnicas 
Fertilización 
de los cocotales 
Viene del Boletín No. 135 

La mezcla puede realizarse a ma
no, pero más vale hacerla con 
una hormigonera, teniendo cuida
do de que los productos estén 
muy s~cos. En el caso de que for
men bloques, habrá que desmiga
jarlos con cuidado. Después de 
terminada la mezcla, se la pone 
en las bolsas, marcándolas y al
macenándolas en seco. 

Con una mezcla bien hecha se co
rre menos riesgo de equivocarse 
en la aplicación. 

b. Aplicación manual. 

La aplicación manual se realiza al 
voleo, en el circulo previa elimi
nación de malezas (cabe recordar 
aqu, que el radio del circulo co
rresponde a la proyección de las 
hojas horizontales), siendo im
prescindible aplicar los abonos a 
mano en los cu Itivos jóvenes. 

En las plantaciones adultas se la 
practica en las areas de acceso 
dificil, en cuyo caso se toma U(1 
radio de aplicación de 2 a 2,50 
metros. 

El material se compone de los si~ 
gu ientes elementos: 

- un tractor con trailer, 

- una o dos cajas de madera para 
poner los fertiliza(1tes, 

- los recipientes utilizados por 
los trabajadores (cubos, palanga
nas). 

6 

La cuadrilla de aplicación inCluye 
a las siguientes personas: 

- un supervisor o capataz, 

- un chofer, 

- 6 a 8 trabajadores para la apli
cación propiamente dicha. 

- 1 ó 2 capataces pora .Ia distri: 
bución de fertilizantes tomados. 
del trailer. 

El tractor avanza entre dos h ile
ras de árboles, estando distribui
dos a cada lado los trabajadores 
encargados de realizar la opera
ción (lo que equivale a una apli
cación en 6 a 8 hileras por vuel
ta) . 

El avance tiene que ser regular, 
quedando los trabajadores distri
buidos casi en una misma"nea" 

siendo estos datos los que. se uti
lizan. en el campo. Por último se 
recapitulo para el'área del tonela
je global por fertilizante. 

Antes de ifiiciar la aplicación el 
Jefe de Plantación debe controlar 
las fichas, élaboradas por el Asis
tente. de PlanUción. 

En lo posible Se interrumpe el 
trabajo al terminar \.Ina pilrcela: 
para faciJjiar er COntrol de la can,' 
tidad aplicada .. 

El asistenteapun!a cada noche 
en la ficha de aplicación la laoor 
realizada. durante el. d ¡a y las po-, 
sibles diferencias de cons4lmo r'El
lativamente a las previsiones. 

, 

La ficha de aplicación correcta
mente llenada constituye 'enton
ces e,linforme de aplicación. 

lo cual facilita el control (colo- .--'-~~_-':'-':-':"-_-':-':'---I 

cándose el supervisor o capataz a 
al altu ra de lostrabajadoréS). 

c. Fichas de aplicación. Contrql. 

Se puede urganizar y controlar la 
campaña de fertilización utilizan
do una sola ficha de aplicación 
para cada área de la plantación, 
que corresponda al mismo aito de 
siembra y al mismo material ve
getal, y que debe recibir la misma 
fertilización. Se anotará en la 
parte alta de la ficha y para cad~ 
fertilizante, la dosis recomend~
da. 

Se establece el equilibrio en peso 
de los diversos fertilizantes, a fin 
de controlar fácilmente la mezclil 
por el número de bolsas. 

En la segunda parte de la ficha se 
calcula la cantidad de cadaferti
lizante que hay que aplicar, por 
parcela y basándose en el númer<l 
de árboles. Se convierte estas 
cantidades en número de bolsas, 

Palma Africana 

El programa de oleaginosas pere
nnes del ICA, mediante conti
nuas investigaciones, para selec-. 
cionar material genético de alta 
calidad, ha efectuado 4.169 aná
lisis de racimos y 3.180 análisis 
qu ¡micos de frutos de palma afri
cana. Estos análisis le han permi
tido a los técnicos del instituto 
seleccionar, por primera vez, 37 
plantas Pis,fera y 63 palmas Du-
ra, para producción de semilla 
Dura x Pis,fera (TENERA). Con 
polinizaciones controladas se ini-
ció la producción de 62.000 se
millas a comienzos de 1984 y 
para 1985 se espera llegar a 

350.000 semillas, con el fin de 
incrementar la fuente de ingre
sos, por venta de semilla seleccio
nada en el ICA. 

Octubre 15 de 1985 
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111 REUNION DE 
PALMA ACEITERA 

A partir de este boletln y en tres 
entregas consecutivas, publica
mos los resultados y recomenda
ciones de la III Mesa Redonda 
sobre palma aceitera celebrada el 
año inmediatamente anterior en 
Brasil. 

Vale la pena recordar que el Mi
nisterio de Agricultura de Colom-

e bia delegó su representación en 
FEDEPALMA desde que el pals 
adhirió a esta Red Latinoameri-
cana. Igualmente es oportuno 
mencionar que Colombia fue de
signada como sede de la I V Mesa 
Redonda que se llevará a cabo 
durante 1986 en fecha aún no 
definida. 

INTRODUCCION 

1. Cumpliendo con el progra
ma de trabajo de la Red Latinoa
mericana de Palma que auspicia 
la Oficina Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe, 
se llevó a cabo la III Reunión 
Técnica de Trabajo en la ciudad 

.de Belem, Para, Brasil, entre el 
22 y el 28 de octubre de 1984. 
Asistieron a este evento 123 dele
gados de Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Honduras, Méxi
co, Panamá y el Perú, aSI como 
oficiales de la FAO con sede en 
Roma y en Santiago de Chile. Se 
presentaron trabajos de alto nivel 
técnico referidos al desarrollo 
agroindustrial de la palma aceite
ra en la región. 

RESUMEN DE SUGERENCIAS 
Y CONCLUSIONES 

2. Con el propósito de analizar 
y hacer sugerencias respecto alas 
diferentes aspectos tratados du-

Fedepalma Boletln No. 136 

rante la reunión, se recogieron las 
,sugerencias y conclusiones que 

surgieron durante los debates 
ocurridos después de cada una de 
las presentaciones de 105 trabajos 
técnicos, las que fueron debati
das en cuatro grupos de trabajo 
para su presentación en u na se~ 

sión final. Los delegados de los 
paises participantes ratificaron su 
convicción de que la palma acei
tera constituye un valiosisimo 
instrumento para el desarrollo de 
los trópicos húmedos y para el 
mejoram iento de los estándares 
nutricionales de la región. 

Se aprobaron veinte recomenda
ciones dirigidas a: a) la organiza
ción y mejoramiento de peque

ñas empresas de producción y 
procesamiento de palma aceitera, 
b) la mejor comercialización del 
aceite de palma; c) el control de 
las enfermedades de la palma 
aceitera; d) el uso de productos 
tradicionales y nuevos elaborados 
a base de aceite de palma. 

Vista la trascendencia de 105 tra
bajos técnicos presentados, se re
comendó la publicación comple
ta ellos en una memoria. 

La reunión mostró el progreso 
realizado en la región a través 
del mecanismo de cooperación 
CTPD (cooperación técnica entre 
paises en desarrollo) y sus venta
jas en la promoción de un impor
tante cultivo de intereses econó
micos, sociales y de desarrollo de 
los paises de la región que cuen
tan con regiones tropicales hú
medas. 

3 En lo relativo a la Sesión 
Administrativa de la Red. se to
mó un conjunto de acuerdos des
tinados a perfeccionar los meca
nismos de cooperación de entida
des nacionales e internacionales, 
así como de seguimiento y finan
ciación utilizando los recursos de 
orden interno y externo que dis
ponen los paises de la región. 

ORGANIZACION DE LA 
111 MESA REDONDA DE LA 
RED LATINOAMERICANA 
DE PALMA 

4. La reunión tuvo lugar en 
Belem, Para, Brasil, del 22 al 26 
de octubre de 1984, en el Audi
torio de SUDAM (Superinten
dencia de Desenvolvimiento da 
Amazonia). Estuvo auspiciada 
por el M in isterio de Agricu Itu ra 
de Brasil y la Oficina Regional de 
la F AO para América Lati na y el 
Caribe. 

PARTICIPACION 

5. Participaron 123 delegados 
de Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras, México, Pa
namá, Perú y profesionales de 
Suriname. 

DOCUMENTOS 
PRESENTADOS 

6. Se presentó un total de 43 
documentos, de acuerdo con el 
programa. El señor M. Pasquali, 
de la Dirección de Productos Bá
sicos y Comercio de la Sede de la 
FAO, presentó un trabajo sobre 
"Aceite de palma y aceite de 
palm iste en el contexto de la eco
nomia mundial de grasas y acei
tes", el Dr. J.L. Cordeu de 
RLAC, presentó un trabajo titu
lado "Una visión global del co
mercio internacional del aceite 
de oalma"; y el Oc. A. Bacigalu
po otro sobre "El uso potencial 
del aceite de palma como com
bustible diesel". Todos estos do
cumentos están disponibles para 
105 interesados. 

Con el fin de proporcionar una 
visión sinóptica de algunas de las 
presentaciones y del iberaciones 
que tuvieron lugar en el transcur
so de la reunión, se han extra ido 
y resumido algunas de las cues
tiones más sobresalientes, las que 
se consignan a continuación. 

) 
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RESPECTO A PRODUCCION 

7. Los pri ncipales fado res que 
limitan la producción de la palma 
aceitera en Brasi I son la falta de 
suficiente semilla hlbrida; la falta 
de una dinámica agrlcola apro
piada para encarar las necesida· 
des de la producción de palma 
aceitera; la lentitud de los siste· 
mas financieros; la falta de tecno
logia y de infraestructuras. Para 
solucionar estos problemas, se re
forzará la investigación (la que 
ascenderá a 2 millones de dólares 
en 1985) y se desplegarán inicia
tivas para desarrollar industrias 
de palma aceitera de pequeña y 
gran escala. 

8. La lucratividad de la empre
sa de la palma aceitera no está li
gada, necesariamente, a su tama
ño; depende no solamente de un 
buen manejo y de una escala 
apropiada, sino también de que 
el tamaño de las plantas de elabo
ración se ajuste al volumen y a 
las variaciones de la producción 
de fruta. 

9. La industria de la palma 
aceitera beneficia al pals no sólo 
al proporcionar un ingreso ali
mentario y empleos permanentes 
bien remunerados, sino también 
al mejorar la disponibilidad de 
energla, agua, salud, mejores co
municaciones para la población y 
la conservación de los recursos 
naturales. ASI pues, los gobiernos 
latinoamericanos deberían desa
rrollar políticas promocionales 
que armonícen los intereses y ne· 
cesidades en los ámbitos macro y 

m icroeconóm icos, y diseñen sis
temas adecuados de créditos y de 
impuestos que sean aptos para 
estas inversiones de largo plazo. 

10. En Costa Rica, el Gobierno, 
a través de los bancos nacionales, 
está promoviendo la producción 
de palma aceitera en la zona de 
Coto Sur, otorgando créditos de 
largo plazo que se pagan después 
de 4 años sin cobrar intereses. 
Para la obtención del crédito, la 
exhibición del titulo de propie
dad de la tierra por parte del pe
queño agricultor se considera 
como garantla suficiente. 

11. En Honduras, la experiencia 
ha demostrado que los producto
res de Dequeña escala que cuen
tan con sólo 5 has. de palma acei
tera no obten lan ganancias. Por 
este motivo, el Gobierno promo
vió la creación de 71 cooperati
vas, cada una compuesta por un 
númerO de 50 a 100 agricultores 
con un total de 200 a 400 hectá
reas; cada una de estas coopera
tivas obtuvo un préstamo respal
dado por el Gobierno, quien pro
porcionará asistencia administra
tiva y técnica hasta que el présta
mo se haya amortizado en su to
talidad en 20 años. 

12. Por otra parte, la produc
ción en gran escala de palma acei
tera en Honduras ha tenido éxi
to, habiendo producido un exce
dente de aceite de palma que se 
está exportando. Este país está 
siendo conocido en el mercado 
internacional de aceites y es muy 
probable que ingrese al mercado 
latinoamericano de este produc-

to, lo que podria materializarse 
considerando el convenio firma
do entre Colombia y Honduras 
para bajar mutuamente sus aran
celes del 40 al 100/0, de confor
midad con resoluciones acorda
das por el Grupo Contadora. 

13. En Brasil, el proyecto de 
promoción de la palma aceitera, 
que es similar al Plan FE LOA 
aplicado en Malasia, está siendo 
ensayado con el apoyo financiero 
del Banco Mundial. 

14. México está comenzando a 
reactivar su producción e indus
tria de la palma aceitera; en la 
actualidad se están replantando 
163 hectáreas. • 

15. La labor de reproducción 
clonal de la palma aceitera está 
haciendo avances considerables 
en Costa Rica. Están tratando de 
sacar provecho del material gené
tico de alta calidad de que se dis
pone en ese pa 15, como por ejem
plo de híbridos de alto rendi
miento, plantas compactas y su
per compactas, que resultan más 
fáciles de cosechar y por un pe
ríodo más prolongado. Sin em
bargo, en este sentido existen 
otras opiniones, por cuanto la 
conservación de la palma aceitera 
por un periodo más corto facili
taría la renovación genética y el 
mejor control de enfermedades. 

16. En Ecuador se demostró la. 
estrecha relación entre las planta
ciones de palma aceitera y las 
condiciones de suelos y el imas. 
Han surgido problemas debido a 
insuficiencia de luz solar o de 
lluvias. 

IMPRESOS 

~ __ ~J 


