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Un hecho significativo 

El éxito de la agrkultura moderna depende de la capacidad de asimilación que tengan los agricultores para adoptar y 
adaptarse a las innovaciones tecnológicas, producto de la investigación . 

Sin mucho alarde hemos sostenido que el cultivo de palma africana en Colombia tiene uno de los más altos niveles tec
nológicos dentro del sector agropecuario que lo han llevado a convertirse en pieza fundamental de la economia agrfcola 
nacional. Una de las características básicas de la palma africana en el mundo es el contínuo y permanente dinamismo ge
nerado por la investigación. 

Tres hechos fundamentales más no finales le han venido cambiando positivamente la esencia a la actividad palmicultora 
a partir de los últimos treinta años: 

1. El cambio de la prensa hidráulica por la de tornillo, en el proceso de extracción de aceite. 

2. Los nuevos materiales °clonales u
, a partir del cultivo de tejidos o reproducción vegetati'/a V, 

3. La aparición comercial e introducción del polinizador Elaeidobius kamerunicus. 

Como en Colombia no hemos sido ajenos a ninguno de éstos avances tecnológicos, bien vale la pena registrar como un 
hecho significativo el último de ellos no por su mayor importancia frente a los otros dos, sino por su suceso. 

El E. kamerunicus es un polinizador particular y espec/fico de la palma africana de aceite, cuya propiedad esencial es la 
de lograr una mejor composición del racimo de frutos de palma, Como su nombre lo indica es originario del Camerúm 
en Africa y se introdujo a las plantaciones de palma en Na/asia (ASIA) en 1981 con el siguiente resultado en 1982: 
Incremento del22D/o en la producción de aceite crudo y 280/0 en la de almendra. 

Los efectos del insecto se deben_materializar cerca de doce meses después de introducirlo, En Colombia se ha ioiciado 
en el mes de marzo la liberación de este polinizador después de dos años de estudios conjuntos entre FEDEPALfl"lA e 
ICA. Si al finalizar el mes de junio hemos logrado su establecimiento en cerca del 800/0 de las palmas en producción, 
podemos esperar que hacia el mes de mayo de 1987 mediando condiciones normales de clima, un incremento adicional 
en la prodUCCión de aceite de palma de cerca de 26.000 toneladas. 

Podrla ser este un hecho insignificante para el grueso de los colombianos por la falta de publicidad del mismo o por su 
poco entendimiento en la materia. Eso no importa porque poco a poco el mismo pa!s se encargará de reconocerlo. 
Cómo puede dejar de ser significativo un hecho que implica incrementar producción sin aumentar el área sembrada? 
Cómo puede ser ins¡"gnificante el hecho de sustituir 26.000 tns de aceites importados cuyo valor FOB a los precios de 
hoy serían de US$10'660.000.oo? 

Para nosotros los palmicultores es motivo de satisfacción registrar este evento tecnológico de singul3r importancia en 
nuestro sector y sin mayores alardes deseamos que el pais se entere, porque queremos dec¡"rles que estamos cumplién
doles y en esa misma medida exigimos reciprocidad_ 

ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA 



ACEITES VEGETALES 

Las existencias de los cinco prin
cipales aceites que ocupan posi
ciones claves en la exportación 
siguieron aumentando considera
blemente en octubre 85 y proba
blemente continuarán aumentan
do en noviembre y en el mes de 
diciembre. Así la situación de la 
oferta de aceites veoetales en el 
mercado mundial continúan am
pliándose las existencias de los 
cinco aceites en 11 paIses selec~ 
cionados y en los almacenes de 
depósito de Rotterdam aumenta
ron en un 120/0, para alcanzar los 
2,23 millones de toneladas en el 
mes de octubre 85, quedando 
por encima de los niveles del año 
anterior en un 470/0, es decir 0.1 
millones de toneladas más. 

El cambio más importante se re
gistró en el aceite de palma, tan
to durante el mes de octubre 
como en comparación con el año 
pasado. Al aumentar unas 200.000 
t, las existencias de aceite de pal
ma alcanzaron 0,83 m iliones de 
toneladas a comienzos de no
viembre, quedando un 45010 
(260.000 t.) por encima de los 
niveles de hace un año. t:.n los 
países considerados, las existen
cias de aceite de palma son hoy 
superiores a las de aceite de soya 
por primera vez en la historia. 

El mayor incremento de las exis
tencias de los cinco aceites en ge
neral y del aceite de palma en 
particular ha ocurrido en Malasia, 
aunque también aumentaron 
considerablemente respecto al 
año anterior las existencias en los 
Estados Unidos, la CEE y, espe
cialmente, en los almacenes de 
depósito de Rotterdam, a princi
pios de noviembre, y también en 
Europa Occidental, Canadá, Bra
sil y Filipinas respecto al mes an
terior. 

También se está registrando un 
incremento continuo. en las exis
tencias de aceite de coco, de tal 
suerte que el total en los once 
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paises es actualmente casi el do
ble del total del año anterior. 

También es ',mportante el incre
mento en las existencias de acei
te de semilla de colza, principal-
mente en la CEE. -

Por otra parte, también aum~n
tan, aunque lentamente, las exis
tencias de aceite de soya, que de 
todas maneras están en un nivel 
considerablemente superior al del 
año anterior. Esto se d<lbe princi
Dalmente al hecho de que las 
existencias disminuyeron durante 
el mes de octubre en Argentina y 
probablemente también en los 
Estados Unidos, según los datos 
suministrados por los miembros 
de la NSPA 

Es interesante observar que al lo. 
de noviembre las existencias de 
los cinco aceites también estaban 
por encima del nivel registrado 
dos años antes, aunque se encon
traban un 70/0 por debajo de las 
cifras de hace tres años. 

Actualmente, se espera que las 
existencias de los cinco aceites 
aumenten otras 170.000 t. du
rante noviembre, y 150.000 t. 

durante el mes siguiente. El ma
yor incremento du rante noviem
bre tamb',én se registrará en el 
aceite de palma de Malasia, en 
donde es probable que las exis
tencias sean superiores a las 
800_000 t., cifra nunca antes al
canzaaa. t:.s prooaole que el pro
ximo mes se estabilice el incre
mento en las existencias de los 
aceites de palma, de semilla de 
colza y de girasol, pero se espera 
que se produzca un mayor incre
mento en las de aceite de soya. 

CEE - El sector del aceite de al i
va enfrentará mayores problemas 
a partir de este período debido 
principalmente a una poi ítica de 
precios poco adecuada. Aunque 
los precios de los aceites compe
titivos están bastante por debajo 
de los del año anterior, así como 
respecto a todo el período ante
rior, el Consejo de Ministros 
aprobó otro aumento de precios 
para el aceite de oliva. Los nue
vos precios para el período que 
comienza este mes son los si-

guientes (en Ecus por 100 kilos): 
precio al productor 3225,6 
13162.3\. subsidio a la produc
ción de 709,5 (695,6); subsidio al 
consumo 530,2 (498,0), precio 
representativo del mercado 
1985,9 (1968,7). 

La relación de precios frente a 
los aceites de colza, soya y gira-
sol se ha convertido entonces en 
la más desfavorable en muchos 
años. Por lo tanto, el consumo de 
aceite de oliva disminuirá consi
derablemente en la CEE en gene-
ral, pero sobre todo en Italia, 
Grecia, España y Portugal. A lar-
go plazo, la producción de Espa-
ña, que normalmente está muy 
por encima de las necesidades do
mésticas, aumentará la acumula
ción de excedentes en la CEE, a.
menos que el precio al productor 
se reduzca, o que se aumenten 
considerablemente los dos subsi
dios, o uno de ellos, lo cual im
plicaría una disminución en el 
precio del mercado. 

MALASIA 

La producción y las existencias 
de aceite de palma están regis
trando un aumento más fuerte de 
lo que se esperaba. En octubre se 
produjeron en Malasia 549.500 t., 
° sea un 7,2°10 más respecto al 
mes anterior y un 26 0/0 más res
pecto al m ismo mes en el año pa
sado. Asi, el rendimiento por 
hectárea alcanzó una cifra esti
mada de 480 kilos, un récord 
mundial que fue incluso superior. 
a la cifra alcanzada en agosto de 
1982 (476 kilos), cuando se in-
trodujo el gorgojo para el trata- r. 

miento de las palmas. 

Actualmente, se espera que la 
producción total en Malasia al
cance las 490-500.000 1. en no
viembre, y las 380-400.000 t. en 
diciembre, frente a las 401.000 1. 
Y 310.000 t., respectivamente, al
canzadas en los mismos meses de 
1984. 

Como las exportaciones y el uso 
doméstico permanecGrán muy 
por debajo de esas cifras de pro
ducción, es de esperarse que las 
existencias totales de Malasia au-
menten a 820.000 1. a finales de ~-
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este mes, frente a las 711.000 t. 
de finales de octubre y a las 
536.000 1. de finales de noviem
bre de 1984. Es posible que el 
próximo mes se registre otro ¡i
gero incremento, pero sólo a par· 
tir de enero comenzarán a bajar 
estacionalmente las existencias, o 
sea más tarde Que lo habitual. 

;Á.tentah'1 ente!.e:> í?'!d¡m¡¡~el ¡a~or ~ef, Pu~ Ikadooes Recibid as 
-:;::::::::::::=::::;;;:;7f===~ oeincluirnosen !a 1i>ía¡jIH;mti¡la: 
(des favorecida, liOfl~renVio.·oé '. Iiemos·rE!cibi-do I¡¡re.vista "PAI..

"Buzón . 
'\lel]ector 

rg~lgotá; Abrt12dé198~ 

Apt<mi,qGuElI1'll. F-E;OEPAI..MA 

r~~~k.~:~:,dg¡ env ía interésantepu, I palmas cnrdia!sli!o:c!o 

Estado 
del Tiempo 
REGION CARIBE 
En la región las lluvias variaron 
desde nulas en BarranQuilla hasta 

• 
57 mm en Valledupar, cantidades 

. escasas pero en general super iores 
a los respectivos promedios. 

La más alta temperatura (36.70 C) 
fue abservada el día 12 en Valle· 
dupar. 

TENDENCIA DEL ESTADO 
DEL TIEMPO PARA ABRIL 
La precipitacion aumenta noto· 
riamente con respecto a los 'T1e
ses anteriores en tada la región 
con excepción del sector norte 
de la Guajira y a lo larga del lito
ral, donde los promedios de Ilu· 
vias son inferiores a 30 mm. 

En las estribaciones suroccidenta· 
les de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y a lo largo del Valle del 
Cesar, se registran entre 130 y 
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publJc/lCíonesy manuales,fl.<ffi¡" MAS" ,año 7 No. 1, publicación 
que sean c'on.su I tauos iu>rlo5 '. rea1í~ad:apor esa Federación. 
usuarios·de lal>ibfiot~aJlÚliljka . 
de lain;utuciw, . Agrá<i<l<;emos .estevalioso .",nri., 

'. .qcuecadatlíaCQbra mayor. linte,nl, 
ConQ,éemosde! tonténkl(;YV<lfór entre '\osusuarlQs es!}ec:ia'!izóld()s 
ciéntífico del rnateY¡~r po' usf¡!,qUé consultan este 
oéSdistribuido, por lo :ClilÍl ilui. 'aúnenlre' nuéStros f"'1!"inn",i.n< 
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. A!l¡'adi!éem~l!ltame.r\íe: Jaatétt, 
cióndlspensad.a y .a).a'e~¡?etil.d¡i 
sus gra.tas nuevas nn!;suscriliimO$ 
muy.atentameh11l. . " .: 

ototitelFf¡Ím í rez~, 
. Dirlict9J.Ei;jecul1v;o 

170 mm. En el resta de la región 
los valores oscilan entre 50 y 120 
mm con excepción de la zona de 
Urabá en donde caen alrededor 
de 240 mm. 

REGION ANDINA 

Se destacaron las precipitacianes 
en el área de Barrancabermeja 
donde el promedio fue superado 
en un 1270'/0. 

La estación Cinera de Cúcuta re
~istró 128 mm, 240'/0 más de 10 
norma!, mientras que en el /\ero~ 
puerto de la misma ciudad sólo 
se presentaron 11 mm, cantidar¡ 
inferior al promedio. 

TENDENCIA DEL ESTADO 
DEL TIEMPO PARA ABRIL 
En el Magdalena Media, Barran
cabermeja y Puerto Wilches regis· 
tran 194 y 259 mm, respectiva
mente. 

En Cúcuta caen al rededrr de 90 
mm. En general, desaparece la 
bruma y se presentan algunas tor
mentas eléctricas locales. 

"nréarle nuestró' deseo. ·en rec 
c¡;¡nregularioad; está revista . 

. Nos sÍlscrirnmosde usted, 

~t¡¡~tamente, 
M¡rriamMartrnez Chllrris 
bíreétOrá Ce,nttpde Infrlfrrlación 

LLANOS ORIENTALES Y 
AMAZONIA 

En Villavicencio cayeron 156 
mm, valor 760/0 mayor que el 
promedio. 

Lluvias de gran intensidad se re· 
gistran en toda la rC1ión especial· 
mente en los sectores norte y 
central. Villavicencio presenta los 
mayores valores (534 mm). 

REGION PACIFICA 
En Tumaco (118.7 m'T1). llovió 
menos de lo usual, mientras que 
en R\lenaventura (216.0 mm) el 
comportamiento fue normal. 

TENDENCIA DEL ESTADO 
DEI.. TIEMPO PARA ABRIL 

En Buenaventura se alcanzan 418 
mm y en Tumaco el promedio es 
de 230 mm. El número de dias 
CGn lluvia ascila entre 16 y 21. 
Se observa un paulatina aumento 
en la nubosidad. 

Tomado del Boletin No. 163 de! Hlmat 
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Introducción 

En Ca11erún, las plantaciones de 
palma de aceite están situadas en 
regiones boscosas, donde la pro
ducción y oferta de carne son 
marcadamente deficientes. En 
esta zona, la cría de ganado ha 
tenido un desarrollo lento, debi
do a la existencia de tripanoso
miasis (el 60010 del territorio está 
infectado) y al alto costo que im
plicaría la mejora de los pastos. 

La idea de utilizar la maleza que 
crece bajo las plantaciones de 
palma no es nueva, pero los expe
rimentos más serios llevados a 
cabo hasta ahora fueron hechos 
hace 10 años en Costa de Marfil. 

Los resultados obtenidos de éstos 
han servido de marco para el pro
yecto de cría de ganado en plan
taciones de palma de aceite que 
se lleva a cabo en Camerún, el 
cual está dentro de las medidas 
que han tomado las autoridades 
para aumentar las existencias de 
carne de res, tanto a nivel regio
nal como nacional, y para regular 
el abastecimiento de carne de la 
población. 

Los principales objetivos del pro
yecto son: 

- Optimizar la utilización de un 
producto secundario espontá
neo de las plantaciones de pal
ma, en este caso el subestrato 
pastoso, estudiando sus posibi
lidades como forraje; 

- Introducir una raza resistente 
a la tripanosomiasis, que se 
adapte a la ecologia de las zo
nas forestales húmedas de Ca
merún y establecer normas de 
cría para la zona ecuatorial; 

4 

Cria de Ganado 
Bajo Pahnas de Aceite en Camerún 
- Desarrollar un hato de pura 

sangre con el objeto de que 
haya disponibilidad de repro
ductores, para crear nuevas 
unidades de producción en 
cualquier momento .. 

La financiación de este proyecto, 
que comenzó en 1979, está a 
cargo de la Caisse Centrale de 
Cooperation Economique (CCCE) 
y de la Repúbl ica de Camerún, a 
través de la Societé Camerounaise 
de Palmeraies (Socopalm). 

1. Antecedentes Ecológicos del 
Proyecto 

1. La Plantación 

Los experimentos se están llevan
do a cabo en la Plantación Soco· 
palm Mbongo, ubicada 30 km. al 
suroriente de Douala. Es un blo
que industrial de 70 hectáreas, 
situado en tierras ácidas ferro! Iti
cas quimicamente pobres, con 
una textura arenosa y arcillosa, 
que evolucionó de sedimentos 
del pleistoceno. El bloque, está 
dividido en 2 sectores, ocupa una 
meseta mellada en el extremo de 
un pantano de manglares. 

El lugar se preparó mecánicamen· 
te y se formaron hileras de heno 
con una hilera de por medio. 

Las primeras palmas se sembra· 
ron en 1969. El experimento se 
lleva a cabo en cosechas de 1969-
1973. 

2. Cond iciones Climáticas 

La región de rAbongo tiene un 
clima que se caracteriza por un 
nivel pluvial anual de más de 
3.500 mm, distribuido en una 
temporada de lluvias única de 9 
meses. La precipitación máxima 
se presenta en julio, agosto y sep' 
tiembre (alrededor del 50010 del 
total anual). 

Durante tres meses consecutivos 
(de diciembre a febrero). el nivel 
pluvial llega a menos de 100 mm 
por mes. 

La luz de sol media, medida con 
un medidor Campbell, es de 
aproximadamente 1.800 horas 
por año. 

La temperatura media mensual es 
de aproximadamente 26 0 C, y 
por lo general las variaciones son 
muy ligeras. 

11. Administración del Proyecto 

1.0rganizacion 

Se asignó un Servicio de Cr ía de 
Ganado para establecer y desa· 
rrollar 1" producción de ganado, 
el cual consituye un organismo 
adjunto a la Administración de la 
plantación de Mbongo. Esto se 
debe a que, a pesar de lo especia
lizado de esta actividad, el apa· 
centam iento está sujeto a una 
serie de restricciones impuestas 
por la explotación de la palma de 
aceite, que es el producto princi
pal. 

La plantación sigue siendo la uni-
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dad administrativa básica y el Ge-. 
rente tiene autoridad administra· 
tiva sobre todas las actividades y 
sobre el personal. 

2. Selección del Ganado y Origen 
del Hato 

La raza que se escogió fue la 
I'l'Dama, originaria de Nueva 
Guinea, raza muy fuerte y resiso 
tente a la tripanosomiasis. Los 
animales son fornidos y peque
ños, la cabeza es grande y pesada, 
y los cachos son puntudos, en 
forma de lira. La piel es fina, ge
neralmente en tonos tostados. La 
hembra adulta pesa entre 200 y 
250 kilos y el macho adulto 
entre 300 y 500 kilos. El peso 
muerto es de aproximadamente 
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55 0/0 en los machos y 45-470/0 

en las hembras. La carne es algo 
grasosa, pero tiene muy buen 
sabor. 

El primer núcleo del hato, aproxi
madamente 30 cabezas, se encon
tró a nivel local y proven ía de al
gunos intentos anteriores de in
troducir la raza, que se había 
llevado a cabo en los centros de 
cría de N'Kondjock y Kounden. 

El resto del hato, que consta de 
358 cabezas, se importó de Zaire 
en 1980 y 1981, donde la com
pañ ía Jules van Lancker ha veni
do criando y desarrollando la ra
za desde 1930 y ha producido re-

• 
productores de pura sangre de 
excelente cal idad. 

El proyecto inicial daba lugar a 
más cabezas de ganado, pero fue 
necesario revisar el programa con 
el objeto de mantenerse dentro 
del presupuesto asignado, debido 
a los altos costos de los animales 

_'" que se introdujeron. 

Al llegar a la plantación, los ani
males fueron puestos en cuaren
tena. Durante 6-8 semanas, se les 
alimentó con un complemento 
alimenticio para ayudarlos a 
adaptarse y como medio de do
mesticación. 

3. Téc~ica de Apacentamiento 

• 
La técnica que se utiliza es ex
tensiva, sin siembras de forraje, 
utilizando únicamente el pasto 

...... natural que crece bajo la palma 
de aceite. 

Se basa en el principio de apacen
tamiento permanente (día y no
che). rotativo y con raciona
miento durante el día. 

4. Infraestructuras Fijas 

La infraestructura se redujo al 
minimo. 

Se construyó un corral único en 
el centro de los diferentes blo
ques de pastos, que incluye un 
corral de selección, una sección 
de tratamiento, una balanza para 
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ganado y varias yardas de reu
nión. 

Esta instalación se complementa 
con 2 almacenes, de los cuales 
uno se utiliza para almacenar los 
productos esenciales, como medi
camentos, y el ot ro para guardar 
herramientas y materiales diver
sos. 
La zona de cuarentena está con'
formada por otro bloque de 300 
hectáreas, rodeado por una cerca 
fija de 14 km, que también se 
utiliza para prueba de cercas eléc
tricas. En el futuro se utilizará 
como zona de destete. 

111. Manejo del Hato 

1, Estructu ra y Tamaño 

El tamaño promedio deseado es 
de 100 TLU (Unidad Tropical de 
Ganado -animal adulto de 250 
kg). el cual, al dar margen a las 
diferencias entre animales por ra
zón de sexo y edad, corresponde 
a hatos de aproximadamente 65-
260 cabezas, dependiendo de .~ 

unidad. 

Cada hato es homogéneo: 

- Hembras adu Itas con ternero 
de menos de 1 año y reproduc
tores (composición teórica de 
un hato de cría: 75 vacas y 4 
toros+ terneros); 

- Novillos de 1 y 2 años (entre 
destete y apaream iento); 

- Novillos de toro y de engorde, 
as! como vacas estériles y to
ros en reposo. 

Las unidades se ajustan mensual
mente, para que la tasa de gana
do se mantenga compatible con 
el forraje del sector asignado a 
cada hato. 

A comi~nzos de 1982 habla 4 
hatos. Debido al alto porcentaje 
de abortos que se registró duran
te la temporada de lluvias, se 
planeó una temporada de cría de 
marzo a junio, para que los bece
rros se criaran entre diciembre y 
marzo, es decir, durante la tem
porada de sequía. 

2. Vaquería 

Cada uno de los hatos está al cui
dado de 2 vaqueros de tiempo 
completo, cuyas principales fun
ciones consisten en mover diaria
mente las cercas eléctricas, d is
tribuir el agua y la sal mineral, 
manejar los animales durante los 
tratamientos individuales y, en 
general, el control de los anima
les (salud y cría de los becerros). 
El capataz de los vaqueros, o su 
asistente, visita cada hato todas 
las mañanas entre las 6:00 y las 
8 :00. Los vaqueros trabajan de 
las 6 de la mañana hasta el me
diod ía y de las 3 a las 6 de la tar
de. 

3_ Profilaxis y Cuidados 

Por estar situada en medio de las 
desembocaduras de los ríos Di
bamba y sanaga, lejos de la ca
rretera de Douala a Edea, la plan
tación Mbongo está totalmente 
aislada de las rutas que sigue el 
ganado comercial, al igual que de 
cualquiera otro tipo de ganado 
doméstico, puesto que en la re
gión no existe crla de ganado. 

Sin embargo, puesto que existen 
animales salvajes, incluyendo 
grandes unguiculados, especial
mente "sitatungas" y chinches de 
agua, hay que vacunar al ganado 
contra la pasteurelosis y el antrax. 
Por motivo de dificultades en el 
abastecimiento de la vacuna, en 
1980 solamente se inmunizó uno 
de los hatos. 

En la actualidad, los dos princi
pales problemas sanitarios que 
afectan el apacentamiento bajo la 
palma de aceite en la plantación 
de Mbongo son la tripanosomia
sis y los parásitos intestinales. 
Hay dos tripanocidas (Isometa
midium y Diminazen, que se ven
den bajo las marcas de Tripami
dium y Berenil) que son efectivos 
para prevención y cura y no oca
sionan resistencia a la droga. 

Al principio, los tratamientos so
lamente se efectuaban en los 
casos que así lo requerían, pero. 
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en la actualidad se lleva a cabo 
un tratamiento preventivo con 
Tripamidium en el corral, al final 
de la estación de sequ,'a, con el 
objeto de dar una mayor pro
tección a los animales que 58 ha
yan debilitado durante la tempo
rada de lluvias. Debido a que los 
tratamientos de parásitos inter
nos tuvieron excelentes resulta
dos, se estableció el siguiente 
programa sistcm ático: 

- Para adultos y recién desteU
dos: verm,fugo (Valbazen) al 
terminar tanto la temporada 
de sequ la como la de lluvia, es 
decir, dos veces al año; 

Mercados' 
La producción mundial de acei
tes y grasas alimenticios secunda
rios registra un fuerte incremento 
en la mayorla de los paises fuera 
de Europa Occidental y la 
U.R.S.s. 

El incremento se registra espe
cialmente en la producción de 
aceites de cocina y de mesa, asi 
como en la de grasas y otros com
puestos de materia grasa. La mar
garina está llegando a un punto 
de saturación en Europa Occi
dental, Estados Unidos y Japón. 
Además, está perdiendo su mer
cado frente a la mantequilla. 

r,uestros datos anuales actualiza
dos sobre la producción de acei
tes y grasas alimenticios secunda
rios, los hemos clasificado en tres 
grupos, a saber: (a) margarina, 
(b) aceites de cocina y de mesa y 
(c) grasas y otros compuestos de 
materia grasa. Nuestras estadlsti
cas no están aún completas en 
cuanto al cubrimiento. En el caso 
de la margarina, China quedó ex
cluido puesto que no disponla
mas de sus datos sobre produc
ción. En cuanto a los aceites de 
cocina y de mesa, hemos analiza
do el caso de 10 países importan
tes seleccionados y, respecto a las 
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- Para terneros: 3 tratamientos 
(Panacur Boli): a las tres sema
nas, al tiempo con el descorna
do, a los 3 meses y al destete. 

Estos tratamientos se renuevan 
en forma sistemática cuando al
guno de los animales está per
diendo peso y no muestra sínto
mas de ninguna otra enfermedad 
8spec ¡fica. 

Se abandonaron los tratamientos 
sistemáticos contra parásitos ex
ternos, debido a la ausencia total 
de garrapatas. Cuando surqen in
sectos que pican los animales, se 
lleva a cabo una fumigación en el 

grasas y demás compuestos de 
materia grasa, el de 13 paises se
Ieee lanados. 

En resumen, una de nuestras con
clusiones más importantes se re
fiere al hecho de Que la produc
ción global de productos secun
darios registró un aumento consi
derable de 5,50/0 o 420.000 t. 
respecto al último período en oc
tubre/marzo de 1984/1985. Este 
incremento se produjo después 
de dos años de estancam iento o 
aumentos marginales. Sin embar
go, como las existencias invisibles 
se hablan agotado necesariamen
te durante la escasez de 19831 
1984, cuando los precios de los 
aceites vegetales hab,an llegado a 
niveles muy elevados, ya no po
d ia demorarse más una mejora de 
la producción. 

Si observamos la distribución 
geográfica de la tendencia de la 
producción de los aceites y grasas 
secundarios hasta este momento, 
es obvio que la producción está 
estancada en la CEE, otros paises 
de Europa Occidental, Japón 
Australia y América del Sur. Está 
disminuyendo considerablemente 
en la U,R.S.S" pero registra un 
fuerte aumento sobre todo en Es
tados Unidos y, en menor medi-

sitio con un producto acaricida
insecticida (Procibam). 

Exceptuando el tratamiento sis
tematico contra parásitos, la ma
yor parte del cuidado se da a los 
pastos. 

En términDs globales, la situa
ción sanitaria es satisfactoria. Du
rante la temporada de lluvias de 
1981 se presentó un brote de 
dermatofilosis contagiosa (strep
tatricosis). Se aislaron los terne
ros enfermos y se les trató exito
samente con antibióticos (penici
lina y estreptomicina). 

Continúa en el próximo Boletín 

da, en Canadá, India, Pakistán, 
Turqula y Europa Oriental. 

En este período, la producción 
de margarina está aumentando 
sobre todo en los paises en desa
rrollo, 

Se preve que la producción mun-
dial (excluyendo China) aumente 
en 160.000 t o 2gb, para alcan-
zar un nuevo récord de 8,22 
millones de toneladas después del 
estancamiento de los dos perio-

~ , 

• 

dos anteriores. Sin embargo, el 
incremento que se preve para. 
1984/1985 es pequeño en com
paración con el aumento que 
tuvo lugar en los tres periodos 
anteriores a 1981/1982, que fue 
en promedio de 3,5010. 

Es interesante anotar que prácti
camente todo el incremento que 
se producirá en la producción 
mundial de margarina en este pe
ríodo ocurrirá fuera de los consu
midores tradicionales, es decir 
fuera de los paises industrializa
dos. En efecto, la producción de 
vanaspati en India solomente, po
drla aumentar casi en 100.000 t. 
o un 110/0 en este perlado. Esta 
estimación se basa en datos ofi
ciales hasta mayo de 1985. La 
producción de vanaspati en Pa-
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kistán podria seguir aumentando 
hasta llegar a las 650.000 t., lo 
cual representa un 50/0 más res
pecto al período anterior. Se pre
ven igualmente incrementos me
nores en Turquía, Brasil, Canadá, 
Africa del Sur y Europa Oriental, 
excluyendo la Ú. R.S.S. La gran 
producción de Europa Oriental 
refleja una mejora en la disponi
bilidad doméstica de aceites vege
tales, especialmente en Polonia. 

La mantequilla está representan
do una fuerte competencia para 
la margarina. 

Ha sido principalmente en la 
CEE en donde la margarina ha 
perdido una buena parte de su 
mercado en favor de la mantequi-

• IIa. Los precios de esta última se 
redujeron en estos países, en los 
cuales se implantaron programas 
especiales para el uso de la man
tequilla a raíz de las conclusiones 
de un estudio de la CEE en el 
sentido de que la Comunidad 
tenía un exceso de existencias de 
mantequilla de más de un millón 
de toneladas (con base en las 
grasas) a mediados de 1984. En 
realidad, la desaparición domésti
ca de la mantequilla comenzó a 
incrementarse fuertemente a par
tir del otoño de 1984. Durante el 
periodo de octubre/junio 1984/ 
1985, la desaparición de la man
tequilla en la CEE registró un au
mento de cerca de 100.000 t. ° 
100jo respecto al periodo ante-

• 
rior, lo cual afectó, obviamente, 
la demanda de margarina. La pro
ducción de margarina en la CEE 
disminuyó en un 2,30/0 respecto 
al último período durante octu
bre/marzo y no se preve ningún 
incremento para lo que resta de 
este período. 

En los Estados Unidos, la pro
ducción de margarina disminuyó 
del nivel récord de 1,18 millones 
de toneladas err el período 1981/ 
1982, a sólo 1,09 millones de to
neladas en el último período. 
Esto significó una reducción del 
70/0, cifra considerable y atribui
ble en gran parte al aumento de 
12,50/0 en la desaparición de 
mantequilla en el mismo perío
do. En el per íodo de octubre/ 
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marzo 1984/1985 se registró un 
muy ligero aumento en la pro
ducción de margarina en los Es
tados Unidos, también atribuible 
al incremento en la mantequilla. 

En la U.R.s.s., la producción de 
margarina registró una disminu
ción de 3,30/0 du rante octubre/ 
marzo y de 10/0 en abril/junio, 
debido a la insuficiencia de la 
oferta interna de aceites vegeta
les en la Unión Soviética. Tam
bién en este caso las disminucio
nes pueden atribuirse en parte a 
la mantequilla, puesto que si la 
Unión Soviética no hubiera com
prado las 200.000 t. de mante
quilla subsidiadas por la CEE en 
el otoño de 1984, hubiera tenido 
que comprar seguramente las 
mismas cantidades de aceites co
mestibles en el mercado mundial, 
lo cual a su vez se hubiera tradu
cido en una mayor producción 
de margarina en la Unión Sovié
tica. 

Se registra una mayor produc
ción de grasas y otros compues· 
tos de materia grasa_ 

Nuestro estudio realizado para 
13 países del mundo muestra 
claramente que es en estos pro
ductos en donde se presenta el 
mayor incremento en la produc
ción de aceites y grasas secunda
rios. Es probable que su produc
ción aumente en conjunto en un 
9gb o 300.000 t. en este perío
do, 10 cual representaría el mayor 
incremento jamás registrado e in
d¡caría un cambio en el compor
tamiento de los consumidores. 

Sin duda alguna, los Estados Uni-

dos están en primer lugar, pues 
contribuyen con un 700/0 de la 
producción de este grupo de 13 
países. Durante octubre/marzo 
1984/1985, la producción de gra
sas y otros compuestos de mate
ria grasa (incluyendo los aceites 
para hornear y para freir) aumen
tó en 200.000 t., ° 190p para al
canzar un total de 1,23 millones 
de toneladas. En abril/junio se re
gistró un nuevo incremento de 
120/0. Las previsiones para algu
nos países de la CEE y de Europa 
Oriental y para el Japón son ape
nas moderadas. 

Recuperación de los aceites de 
cocina y de mesa 
Después de la recuperación de la 
oferta de aceites vegetales comes
tibles que siguió a la aguda esca
sez del último período, se está 
recuperando la producción de 105 

aceites de cocina y de mesa. Des
pués de una reducción del 30/0 

en la producción de 10 países en 
octubre/septiembre 1983/1984, 
las perspectivas actuales señalan 
un incremento de casi un 70/0, 
para alcanzar un total de 3.78 

millones de toneladas en este pe
ríodo, cifra que estaría por enci
ma de los 3,67 millones de tone
ladas que se produjeron en 1982/ 
1983. 

También en este caso, la mayoría 
del incremento tiene lugar en los 
Estados Unidos, país que contri
buye con un 700/0 de la produc
ción total de los 10 países anali
zados. Frente a esto, las previsio
nes para el aumento de la pro
ducción en Canadá, Suráfrica y 
Europa Oriental y Occidental pa
recen casi despreciables. 

RESUMEN: Produce ion de productos secundarios en los pl'incipalea: países (1.000 ti 

/ Qét!Jli\~i:¡~~TI~IIiIt«~· 
)íl.lI( ~!*-+fl~~. ~ 6lf81' Bolín· 

7.8'IP 
'3,431 

3.000 , "" ", 

(al Producción mundial, exceptuando China. lb) 10 paises seleccionados.lc) Producción 
de grasas V otros compuestos de materia grasa en 13 paises seleccionados. 

FUENTE: Oil World - Agosto 1985. 
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AL CIERRE ; 

El comercio de "aceite de palma eio ""de ac¡uejlo~' miembros C¡.l1e 
en la Bolsa Ag,ícala de "'uala 'compensen Jos"b¡¡lallce'S ,':1 qUls
Lumpur (KLCE), comepzara ,3" nes, a su ,<vez, g'afantizan, a 405' 
"¡¡nales de oct~bre", ~égún tI{1 rrliE¡[lÍbfOS"nq, '" ccgipensat()ri(¡s, ' 
vocero del 10bíer,,\;>, de Malas¡¡', 'ás!>ciado's .¡ oüo~cJíeAt~s. "" , 

lQs co,nsl-l,rfti;¡lores eXJ:r"'nJ .. !rtls 

~ía.el 
y" de[)k'In:,a, 
e u Efsta, P r,e'S i 
f,¡lípi'lil gél C9co, 

En marzo' de '1,Q1B. la ¡301sa se"Se espera1:¡I.'e al p~¡rer;!as c!!Sas L~ prQducdó"a9'e!ivií dé aceite 
vio alectad'a ,po. una,eRortne '<:8- de 'corrll'lcénsación hajoel 'cO{Itrol,' ,depi"lmiste ,t'!n Malasjt¿¡'ique'S"'e~! 
rencia de aceite de palmay (j~de de 1" Kl..CE, lasor~a,,'Ii;;aciQnes ' pera !Ies;ue- a los 10 l'nilfones d~ 
febrero de esteailo, el"c¡rfnercto ",Úabajen,wfljuntamenfe;¡en,lug'ar' toÍieladas en 1990', se mirlnon'lO 
del mismo seha'·s!.lspé"di¡¡lo/ya ,détomar~ada ,rual' ~u 'prd'pto jJna am,.n""a dlrécta a I¡¡'r...,tabi
que los col"l'leIclantEliS ,está\) '"aJa' ru,mbO,cQmo suc!Jdio )'ioc", 4/o,s' , l!dad' .el 'acé1jiJ de cbvo, '!lice de 
espera' de rÍ! j¡1trQddc~jófl de Gue" 'años,' p" ,,' " la ,Cuesta. ' 
vas reglas"&~,éomeh;lo.Y , 

De acuerdQ'con él F'r..si.d'ente ,.o" 
la KLCE, Tán'S,i .800n' Olí"., 

i~te'un marcaQo '¡nj:'ér~~ en YOI,' 
ver a comenzar el corn",cio .;tel 
aceite dq palma. 

,p" ¿ 

, J!1.qol:1ierno malilYo v¡r'aJntrodu-
, ,,' " x' ,*" 

, dI' la ley de C<i>merf/O?de'¡¡¡ienes 
i'Je,Cq,ns,LÍmo, eo~l\c¡di,"'ndo Wn·el . 
"iJevo to.rhi¡¡nz€) (fel"comerü¿ de 
·aceHe dé +Jalm a' e\) la' t«~9E, te
.formada .. ' ' 

"Malasia éS ,el "::a$toll"roauctor Se .c:o¡Ísidera "lueo \rnJe"a ¡ey.a 
de aceite de palma en ,él rnurldo"y. "ít'l1rod\lcirse durante ta~ próximas 
es de interés para todoS' -epropié- " seJijones Pk'rlamentarias, es' mas 
tarios de planta~iofi<l$~ refinado- adecuada, p(¡e~to 'que, se<jÚn un 

A targ()¡ plaz';, sin 'e,ribar9a~ 
(fe, . Filir¡ínasespe'ra, cootrarres1a 
esta ,Síttlladó.ñ adver~a a I 
Úia' nacional deJ coc,d 1jI"J', ,d\;¡;¡:f1:el 
la lntensificación,d",'11 r.\llJlant¡!-

J:ión de ,h ílilridos. del~s . 
dé cO~o V eJ reernpLá~p de' los. 
boles' vj~jQs. ,que i.nduyen, el 
¡1órcientb .ere \cw3.3 mUlonés d 
hect~reas'sembrada" tlElf cpco en 
,el país, ... 

res y corredores-o qu&'exista un vo&rp del lIoblehneY, la ;llct¡¡~' 
mercado activo para poperllevar l'ey di! .comeré;Q deJ¡ieneS' dé [as ph9ri<ilapés 
a cabo tral'ls~¿tienés CO'mercia- ,C()fm1mo. requ~iria"eJilensa5 ':1 pla'1fa~ior'l por parte {lel Qo!D •• "nl> 
les". ¡;omp)iqdas modificacXoAlÍs; ,., Incluyer' 120'.000. h",-,t;\";.,." 

" I~ io"a," ¡¡jectildas4pC1r ' 
. La . reforma 'más il1J.ll'<><1tante es 
que· elcoiTlen;ió se, ~aSil"rÍl ~n ~\l 
cadena de respohsabi1idades"me-" 
diante la1cl'alla Corporacié>n Ma. 
I"ya d&(;omp¡msacibn de 17utu
ros ,solamente gafa¡1lil!'a,e'1 ci>Ter. 

.I:.aAo1eBá.;ll Mal.ayanes" ¡m laS' p,óv.¡ncrá~ 'de 
, " '. ' ,,'V ,~éyte, GéQti o,J F'aRli'.14 'i, 

Se, espere Cíu& 'lJ nieRia,do ¡feAaf ~ienJóde,fo¡¡'3;3miIJh~s¡;re 
',,ªmiIl9sd~ aceite ,5&' s,()l1vjérta

p
' ,.táreas'cltyQí¡ <\ibeJWs jla .e!;t~h 

cad'íl vez ma!i,el1'uoa i11.'et ~ifrcj,1, ll1ásiádll"iejos(rnás:idlf 6G1 
de ca~ár, ~i\vlsta ¡jéI4!;'i\n11Jjo,<ile,/ 0Y ya §Ort ír,rtp,rp~liICJ\v~S. . 
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