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Quinto plan A1alayo 86-9() 
}/,~frtos teh;do /~' ofJo'rtunldad de conqcer losasPectas principales del documentó poI/tito ,'JEJ Quinto-Plan Malaya 
'1f:llj6,-90:<ftheqfanJe ei cva/'se fijan las directrices de ·Ia Econom¡'a Nacionál -de '-ese pal's para Jos próximos cinco 
'¡Jños.~t:refendeniOs'/mrolJces 'en unas cuantas ffneás ¡;elievar el papel que se le. aSir/nE ál- sector agr/co/a en el plan 
nacfof;&f, de' dejar'rolJo' "malayo, 

NÓS,"o/:lJpamosde'¡ ca'so ,de. Malasia pórque existen mUcl!BS simititi'}des con e1 caso 'Cofombiano o al menos existie
ron, -Malas/a es, un._ pats tropical ubfcado -en el sU,teste del Asia, que afrontó prohlemas de guerrilla mucho más 
fuertes que las ,viliidas por nosotros V los resolvieron impulsando -el cre(.:irnien (O del sector agropecuario, amplian
do la 'f(Orqerá; -agrícpla. V btqtgal,do -Incerttivós; han rortalecido la agr/cu/Wra'permaneme de plantación hasta el 
punta que la pob/adólJ rural. -es insuficiente para ¿nende.r sus requemnJentos ,de mano de obía; ¡Jan preferido 
lograr la,!t1dustda-lf'zac.ió/i, armohiúindola 'CD!I ,el,sector agr/cofa, no ij cosra,de"é{ en t'1 año 85 Jos 'ingresos por 
concepto de,e>:.portaciú,nes: de, ac~;te' U({ pátm~ fu.eron de, tres mil novecientos m/llones de dÓ/{1fes -para s.ÓíQ m'erl
donar este producto, 

El plan quinqueúal en téfminos.-gel1erales pí:ésentaJíf s&Ctar",gn'cola lúganda 'un papel primordial en la econnm/a, 
principalmente, debido al ,dominio del pequeñ'o empresario agr(cola~ su pape-l en 1§1 creación de empleo V el alcan. 
ce de las'a,ctividades de transformación q'ue geoe¡rán .va/or agregado, As/ mismo seprovecta, un crecímicJJto anuaf 
d{l2.rJoi; para ifl sftCtor ,agrioo/i} y de 50/0 para la ,ecOI'íom/a glob.3tmente. -. . - - -

ErJ- ma-ter;a1Je eXP(Jr,ta~íbnes !l/plan enfatiza' en íos bienes éxportables cultivadas a manera de plantación (al como 
C;átH:há;' A~ceit~ '-cJH -,fafrrú¡ y' _ Cacao, -fijan/o metas -tal1'to en términos de heáá,teas como en producción. En f!se 
oicj~FJ~.t!ii ;df!as~se--f;1SI}erirciue ,el caucho' sufra leve ba;a'en, áreá plantada:-y en,prO,duccI6n durante ef perlado del 
Rfan/-e{ aceii~ de- palfna c;onrinull;á, expandiéndose ,'mode,radaméf.'te y. en caclto,c/onde Malasia es catalogado como 
el. ctlart-o % maror -prO<)ucfar_mu/ídla'/¡ se 'anticipa un' fuerte'crecimiento.-. -. '.' '-' -

. -.' 
.. Én_ te~~me,i1 "/~:aCi!v)daiJ. :de p}ant~citm ~e moverá hqcfa "la búsqueda. de un mavqr grado dé diversificación en sus 
',CtlJt!vos el) fos prÓXimos :ririco años. El plan enfatiza en fa distributión de 'nuevas, tlerras para la agricultura con el 

fin ,de" ~jgir}¡zar esqt.)emas, in&w¡¡aores 'de, deSarrollo' agrarío. Paralelamente;' cómo incentivo
F 

e/gobierno ma/avo 
',acordÓ'-tJn_-fiindb-pára'-o~uevas,iriversjones que estimulen (ji desarrollo de activJdádes especdicas que incluve la pro
cJl.¡'cción'j:ie "a-j¡mei'ltoS' v,plndllc-iqs, de la aquacultuféJ, que debNl explorarse como' alternativas de exportac/6n. 

El-quinto, plan~, mala"Yo corresponde' al úftinTO segmento del denominado. '~p,¡W de Perspec,tivas t 9 71·1990'F Y 
COfJ!O Jal: ":n '~¡ -se: hart hecho- los ajustes V correcciOnes que resultan de las, cambiantes circunstancias de la activi· 
,dad ,eC?Q(I~óf11¡'Cé!' ',' , 

Lq fundament¡1l-j1.e:~elte"tig'Q. de _plan e,s'qu€,af fijarse metas y objetivós, su alcanc4,se hace basado en elementos 
que 'sO[1-Dbl?gatariqs _pan~rl()s- en ,práCtiG8f definidos, y,apovados: por la existenc,p- de una-voluntad pol/tica com
-prorríeúda 'en st/ej(;,'r.ix:i6rf: ,Malasía',tiene :cm plan dé -d~sarrollo en el cual e/ se.ctor agr(cola e.s.su soporte principal; 
Venezueía creÓ- su -ley' dé jóm,énto agrlco¡a~ cOn 'Ja,.éuaJ presencia: e{ renacer de su sector agropecuario. Mh!fJtras 
tanto; en Cr:/o,:nbia seguiri;os'viit(en,d,o de la Improductiva vocación agr/cola. ,Vaya suerte. 

ANTONIO GUliRRA DIi LA ESPRIELUj 



EN El MUNOED 
INDONESIA 
Las pequeñas importaciones de 
aceite de coco son obviamente 
una razón para el fortalecim iento 
de los precios del aceite en el 
mercado mundial. Indonesia está 
aparentemente cambiando parte 
del aceite de palma de uso do
méstico por aceite de coco. Como 
una consecuencia de esto sus ex~ 
portaciones de aceite de coco han 
declinado sustancialmente eS18 
año, mientras que las exporta~ 

ciones de aceite de palma se han 
crecido en 75% a 247.000 ton. 
entre enero/mayo de 1986. 

Estadlsticas oficiales para mayo 
muestran un récord de exporta
ciones de aceite de palma de 
62.000 I"nelada, para el mes y 
247.000 toneladas para enero/ 
mayo. Esto se compara con 
142.000 tonel adas en enero/mayo 
del 84 y únicamente 49.000 to
neladas en el mismo semestre del 
85. 

Pero a) mismo tiempo exporta
ciones de aceite de coco declina
ron agudamente de 125.000 ton. 
el último año a 5.000 ton. en 
enero/mayo. 

Las exportaciones de aceite de 
palmiste se redujeron práctica
mente a la mitad o solamente 
236.000 toneladas. 

Es interesante notar que las fuer
tes declinaciones en ~as exporta~ 

ciones de aceite de coco ocurrie, 
ron a pesar de un continuo 
aumento en ~a producción do~ 

móstica. Esto se refleja en el 
aumento aún mayor de las 
exportaciones de torta de copra 
las que alcanzaron 183.000 ton. 

TURQUIA 
Una excelente producción de se
millas de aceite va a reducir signi-
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ficativamente la demanda de im
portación. particularmente de 
aceites vegetales en octubre/sep
tiembre 86/87. 

En el primer estimativo oficial la 
producción total de semillas de 
aceite está asegurado al nuevo 
récord de 2.04 millones de tone
ladas. Esto se compara con 1.96 
millones del año pasado y 1.79 
millones ton. en el otoho de 
1984. 

Particularmente sorpresivos son 
los inusua~es crecimientos en la 
producción de esta cosecha de 
semillas de girasol y grano de 
soya. Detalles de los estimativos 
oficiales de cosecha en miles de 
toneladas: 

1985 1986 

Semilla de girasol 800 920 
Gr,mo dio! soya 140 200 
Semilla de alflodón 928 829 
Manl' ,nueces) 41 35 
Semilla de ajonjolí 41 55 
Semlila de linaza 5 4 

Las importaciones de grasas anl, 
males y vegetales conflnuaron au
mentando agudamente en junio. 
trayendo el total para enero-junio 
a 205.800 ton. es decir 16% 

más alto. 

NORUEGA 
La pesca para reducción fue muy 
baja en agosto. 

La producción de aceite crudo 
cayó de 43.900 tons. en el año 
pasado a 28.000 tons. este año y 
la producción de harina de pesca
do cayó de 38.100 tons. el año 
pasado a 27.700 tons. en 1986. 

SUR AFRICA 
La pesca para reducción declinó 
y fue inferior al año pasado du
rante mayo. junio, julio y agosto. 
Estas declinaciones llegaron des
pués de buenos resultados regis
trados durante marzo y abril. 

La producción de harina de pes
cado cayó a 6.500 tons. en agos
to, comparado con 7.100 del año 
pasado, y la producción de aceite 
de pescado bajó a 204 tons. des
pués de registrar 1.319 tons. en 
1985. Esto trae el total as',: 

Harina de pescado 
Aceite de pescado 

enero/agosto 
tans. 

1985 1986 

110.800 
26.900 

119.500 
20.600 

Las reservas hasta septiembre 10. 
son de 56.200 tons. para la hari
na y 5.100 tons. para el aceite. 

• 

IMPORTACIONES ACEITES Y GRASAS 

:,Va!ó;,,~iieii$$i i1h, .. : ",Glf~dad'(t6'~' -··ri4-I-a7'cUCI'=~'c-•• ...". 
. }9'86,' ',\~tl5: .tt'?¡ó..lgj3S. :-,l'sJa,:é~~ 

~;cc..:.-,-"-~'--,;"c..:.' ._. _. _' ',,' '.', ,,',',', " -. ... • ' 

lV1ar· "' " , 

1.26a{¡ii:3l~,· 12.~1~'ZJ::~ii,}g:~.~' :34~3 
6.p~~ 7;'27'1 .".g."l~, 1,4:,0114 J..\.1!Í7 ,J9:$~. 

.j-9:3a3_ .. l!~:it5a:,<~j7,:~¡.41? .'3y:~a-)Ml :TDTÁL 
'~ " 

Fuente: DANE 
Realizó: FEOEPALMA 

Las importaciones de materias 
primas oleaginosas aumentaron 
en el primer trimestre de 1986 
frente al mismo periodo de 1985. 
tanto en valor como en cantidad. 

En 1986. se llegó a 19.323 miles 
de dólares el F, 720 mil dólares 

más que en enero·marzo 85. Esto 
representó un incremento de 
3.87 0/0. 

El volumen importado presentó 
un mayor incremento, en compa
ración con el aumento del valor, 
que llegó a 32.15 0/0 en el primer 
trimestre del 86 frente a igual pe
r¡'odo del 85. 

Noviembre 15 de 1986 
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, , NOTAS TECNICAS 

LA SOYA 
UN CULTIVO PROMISORIO 

Ante la necesidad de buscar ai~ 

ternativas agropecuarias para las 
zonas baJo riego, la Hacienda El 
Aceituno, viene desde hace 10 
años trabajando con la soya para 
aclimatarla en los departamentos 
del Tolima y Huila, 

La soya no es un cultivo de seca~ eno. Se necesita la asistencia de un 
equipo de riego para asegurar uniJ 
pl'Oducción promedio de dos (2) 
toneladas; más ahora cuando exis~ 
te una inestabilidad cada vez 
mayor de las épocas de iluv;a. 

No dudamos nos comenta el 
ingeniero Agrónomo Hernando 
Osario, que los agricultores ele! 
Tolima Grande emprenderán la 
tecnificación de1 cultivo de la 
soya como emprendieron la del 
arroz. Esta alternativa que puede 
ser rentable pal'a el agticu Itm", 
ofrece al pús la posibilidad de 
ahort'ar las divisas que año tras 
año gasta importando soya por 
falta de producción nacional. 

eAdemás su cultivo ofrece un be
neficio adicional en los campos 
que han sido de arroz, al eliminar 
mucha maleza por la práctica 
mecanizada del cultivo y al esta
blecer una considerable presencia 
de nitrógeno en el suelo, por los 
nódulos de las ral'ces, permitien
do la reducción efectiva de los 
costos de producción. 

ALGUNAS PAUTAS PARA EL 
CULTIVO DE LA SOYA 

PREPARACION DEL TER RE, 
NO: Debe ararse y rastrlllarse 
cuantas veces sean necesarias en 
tal forma que no queden terrones 
muy grandes, facilitando la siem
bra en surco y posterior germina-
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ción. No es suficiente trabajar la 
tierra superficialmente con una 
rastra, porque la soya necesita un 
suelo suelto, para poder desarro
llar un buen sistema radicular y 
abundantes nódulos de nitróge
no, requ ¡sito éste indispensable 
para que las plantas adquieran un 
buen tam,Hl0 y se puedan coger
con las mismas combinadas d8i 
arroz, sin que las cápsulas bajeras 
se queden en e! campo, Tambien 
es indispensable una buena Ilive
lación parí) facilitar el r'iego por 
surcos, cuando aSI' se reqldcra. 

CONTROL DE MALEZAS: Este 
se efectúa con un herbicida de 
tipo precmergente antes de efec
tuar la l'lJtima rasü;¡lada, con el 
fin de incorpo\'arlo en dos pases 
cruzados; se debE: aplicar el pro
ducto, bien sea con JVlOn o 
preferiblemente con equipo te
r restre, teniendo en cuenta su 
incorpo\"ación lo más rápido po
s.ihle. En nuestro caso usamos el 
Treflán en dos,s de 1 galón por 
hectárea. Acto seguido se empa~ 
reÍJ o nivela ei terreno pa!-a la 
siembr"a, 

SIEMBRA: La epoca de siembra 
Ideal es de 15 dl'as antes de entrdl 
la cstac:ón lluviosa y producir la 
niJcencia con mojes por aspersión. 
Esto perrnite que se haga la siem
bra sin interferencia de ¡Iuvias 
establecer Jos surcos mediante ei 
apmque, que permiten el poste
rior riego por gravedad. 

La siembra se efectúa con una 
máquina sembradora que esté de
bidamente graduada para botar 
entre 80 a 100 kg. de semilla por 
hectárea, en surcos separados 70 
cm., tratando que los mismos 
queden lo más derechos posible 
para facilitar su posterior cultiva
cla, Es importante que la semilla, 

quede a una profundidad de 2 a 5 
cm., colocando gente a tapal' lo 
que pueda quedar destapado o 

haciéndolo con un tractor" y una 
rama, pues las semillas expuestas 
al sol no germinan. 

NITROBACTERIA: Al tiempo 
con la siembra y bajo una parte 
sombreada se debe tratar la semi
lla con la Nltrobaderia (Nltragin). 
procurando que este tratamiento 
quede lo más uniforme pOSible. 
Esto se hace a mano o cün una 
bomba de espalda en proporción 
de 2-1/2 gramos de Nitrobacter iJ 
diluida en agua por cada kilo de 
semilla tratada, y una solución de 
azúcar al 100/0. En tenenos que 
ya han sido sembt-ados con soya, 
no hace falta aplicar NitrobiJctC'~ 
ria, Como soluc:ón de emergen
cía para sueios que na han sido 
sembrados con soya y a falla de 
la Nitrobacter-ia se puede 8SpiFCil 

con una abonadora, dos bulto') 
de tierra sacada de campos donde 
se haya cultivado soya, mezcla
dos con un bulto de lrr"l2J po, 
cada hectJreJ, inmediatamente 
ar,tes de la sicmbrJ. 

AGUA: En C<1S0 de efectuarse la 
s:embra y no llover en Ull lapso 
de 2 o 3 d(as máx.imo, es necesa
riO ,nicial un moje de germina
ción con un equipo de riego po,' 
aspersión. La duración y su repe
tición dependen del tipo de suelo 
y époCJ prevaiente. Nonnaltl1CJlt(~ 
si es veram;so se acostumbra da: 
dos mojes seguidos para JSPgU[·~'¡t 

una germinación uniforme, ti a
tando de evitar encharcamientos 
que pudrirl·an las semillas. Se ha 
ensayado mojes para gcrminnción 
por gravedad {Jero los resultados 
obtenidos han sido negativos. 

CULTIVADAS: Las cultivad" se 
inician a criterio, según apare¿
can malezas o haya necesidad de 
aflojar un poco el terreno cuando 
se encostra, ton el fin de darle 
ai(cacion a las plántuJas. En tér
minos generales se hacen tres (3) 
cultivadas antes de iniciarse la 
floraCión y en la ultima se debe. 
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~ aporcar con el fin de dejar correr 
el agua con facilidad por el surco, 
cuando se hace necesario el riego 
por gravedad. 

FERTI LI ZACION: En suelos 
nuevos en los cuales no se use la 
Nitrobacteria y se conoce por 
análisis que son pobres en mate
ria orgánica y consecuentemente 
en Nitrógeno, o se observa un de
sarrollo deficiente del cultivo es 
conveniente aplicar úrea. Se pue
de hacer en dos épocas del per¡'o
do vegetativo usando de 80 a 100 
kg. por hectárea en cada aplica
ción de producto comercial, de 
105 10 a 12 dlas la primera y de 
105 25 a 105 28 la segunda, des
pués de la germinación, 

PLAGAS: I:cn la primera clapa 
del cultivo, es necesario general
mente el control de gusanos tie
rre(os y cogolleros, el cual Se 
puede realizar con cualquier pro
ducto que sirva para el control de 
dichas plagas como por ejemplo 
el Lorsban en dosis de 1 litro por 
hectárea. Luego es necesario te
ner cuidado con las plagas del fo
llaje (especialmente anticarsia), 
evitando una defoliación mayor 
del 30% . Cuando comienzan las 
primeras cápsulas a llenar a veces 
se "mle'lan problemas con heliothis 
el cual perfora las cápsulas co
rniéndose la almendra, esta plaga 
se puede controlar con cualquier 
piretroide. Cuando se desee usar 
control biológico, éste se debe 
iniciar a los 15 dl'as de germinado 
el cultivo usando liberaciones de 
trichogramma, 20 pulgadas por 
hectárea unas 4 a 5 veces a inter
valos de 8 a 10 d las, con el fin de 
evitar los ataques posteriores can 
el' heliothis en las cápsulas. Estas 
liberaciones se pueden alternar 
con 1 o 2 aplicaciones QUI'micas 
compatibles para el control de 
los gusanos del follaje cuando se 
presentan y justifica su control. 

Tomado del folleto: "Algunas pautas sobre 
el cultivo de la Soya en la Hacienda El Acei
tuno", preparado por Hans Klotz y Hernan
do Osario. 
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Día de campo -Zona Norte-
, e:~il QsO-resu~ltÓ. el (j ía de' c'am flÓ 

~ea,l¡zado' e~ Ílasado'24 'de' odubr.e 
,~.1la$ ·lrl~tal~e(9'11~sp.;la 'planta
~Ción paJm¡etae 'eje' [a' Cbsta,(muni~ 
.c1pio na EL CQ(¡ey), ' 

ser~n tc¡m~ntadps. 'ampliamente' ' 
ell'eJ'p,roxlmb boJetih. 

igu'alm.e'nte <:fenho de, l'a (míg.rá
"meciÓ;', Se' ten'ia 'i"elu'ido el' tema" 
,_/(r'"c",",,,, ,,/ 

. Expectativas' sebre un' pr{)blema 
" if ,'" ~" cl r " cl " ~ _ cl 

,L'a" ásisteii¡;;i"il. fU.e4 Qú¡r!eWSjl' y. 'en' 'de' nem'ato(Jos; 'al respecto'eldoc-' 
.tOdo ri1omeí1tc! htlbb gran interés' '4~,/Ac,,~ta 'e-,;'pl(c6' I'á' sirÍliÓmat.o-, 
'poclc"l~ ternas" a l'fí-Úa-tados," , f)" ;' IO,9-ta J ;e xte'r na' Cler" ániflp'" rhj6" 

, , enfertn<!dad de la palma africana' 
(ni,ialmer\te j'1 ,dq.ctQt :A~to,tíiQ4 ~ c~u;ad'a- pt>¿ ~J . r¡e'¡"áio~o~~cli: 
Gúerrq'<;Ié _la ,EsJfric!ll.a·, piréc,ti'J, ni!.¡:i~e'l~ncl!u~'cOC¡Olll!i¡us." II"8yil: 
'E¡¡ecút~vO- na 1" 'F,,'deraéiór1 dl0-1a, ,.eh·dé una' pálma' a. 'atra, por ,él 
'gi€~v~,t'\¡~dtl~j a~IOs '~i~te~rrf~s', ~,P<i?1e~." €~eaprSHrl' ~ "~h\tf'lsh~p~or~~,¡ ~0 z~al: y 

'iCH(1'lel'tw eJ, ,c!pcjor,AJ"a¡o f!.c;r>s, - ,"R1~'~_fl., " _ , " . ,~,' ,'~ '.' 
't9 '1:teF¡;31J11~ra~ d~~I~'<;ósta'ln'i¡:íq "f. ~ , f • _",', 

'141:~arlasDl¡re_ té,cl1¡Ca~'"d~' invet-,' .;.II:?JSrJ¡:N;FES, 
'c¡ém el] 'Piltllld ,\lfrjta¡Ya~ ~" ~ , ',¡:::¡;O,EPALMJl\ ' ' , ,_ , 
v

é 
~p/ !7~ J¿Y

t 
/¿ ()' /c)J~,/~ñtdr"-lÍoS':fué~r,rádé1(l~¡::spriyr1a 

13~s'Far:rrerte~ tprr¡e-n,tó 11c,e-r~iI de" .)3h;¡f.,\f~ra,)'(sJfid'MonéJ,-agÓh , , 
'SuS' ventajas, Ifm4tacicmes, c:uá't1dn y y i" t ff ',' ! ! ~ , / "" 

.sé .Jebé,U"sa r."ítió","d"~",,,"d<Íerí'fa ¿ ., lÚNT/A ülRÍiCr (VA' 
p'almii, ,éürl1'Q se! tcfebe"i'f1yecfa"<', "¡'QréC:ar'les M?urgas 
eltuIRó J .p'ér;¡opá¡ rcecesá,io, 'En Dr. (w I's,Mac,:as . 
"t C;'rfl'pD' s€'~t¡Jv,í opart"riida,i"d€ -Di .. EniiE1~le An'df~dé 
a6}e',vár'(il'p!,ft" i;r~pt¡.c;a,de .. eÚe ' 'D(" Ferr¡ar1db,Re~írepó 
;¡rsten;¡a,.' Jodcs,' .e~tos'/ 'détall es '01. JI, lv'a¡;{) 1>J'0~Uer3" ' 

"" , « p 'w '" , ' ~ " , 

Aspecto parcial de los asistentes al Dia de Campo en Palmeras de la Costa, En 
primer plano los señores Alb(>rlo Dangond, Luis Alacías }' Rafael Amaris. 
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Los a;:;jstentes aliendrn IQ8 explirQciol/rs sobre las técnicas 
dr I¡¡,\'ección de la palma aFricana. 

Momento ('n que el Director Ajecutivo de FEDEPALA1A 
Dr Guerra de la Espriclla instalaba el ¡'oro. 

PlAN" ACIONES 
,Nórman",COfrea' ' 
Pedro Fraiico 
Alvaro Acosta 
Hernando Pabón 
Fernando Africano 
Ignacio Nieto 
Marcos, D~za 
"Hugo 'Ma'wJanda' 
'O\i'nqs, Mo'y ~l1,eS' 
1311iGto:tqmf)o 
J:Ósé,~Ma'rtín~z', 

•
'. ~Úqio+ier'b,afl~~~' 
" -'Cai"4aj,.'Rodr(9u?z" 
'S'¡'lv,la'~tcla,~' , 
"¡té¡~ges,Pjzairo.' 
'GJJstávO.G,9úmlo' ~ " 
~á~le,I~'yj~~5'~ ,'~ , 

, A.tfret!o'Lacóu"turEf 
t:nrlqtie ~irón' " 

'Nelson, )/ives' 
AlberloDaúgQf:¡<I 
~M\gue\c:"ióoba ~ ~ 

",tt:l"tfÚl!1~ F:ernartdez, 
,: ;JQS'é:M,áéia.s' ' 
'fterh.ind~'t:ab1:era ' 
'.Ah~t3i Va;.gas ' 
Edu'arclq JlHtegas. 
'JoséNive,s' . 
'Ra'faej'De' Allita' 
Fe~nanQo araneo 
AriStótete's Olarte 
Matcos Úíarté' 
Luis:Ceba!los 
Jt.¡án OávHa 
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,:Ct!e,tW"r19s<t5J.::a'S Brisq~ , 
~ , J1atÍlJas',o lea,gjn.osa.s. 'E!1J~G,~ieJi~." 

~i!IJnej.a~:'dela,e.o~,á,', ~ 
Palm~(as'1ie, Já CQs~a,,~ 
Pa l1:herils~de J a:' e ostil',< . 
Palméras.de' fa C05fa~ 
Parmaú~s:'Ól~lá ~t.i,;cra~ '" 
palmar.es dJ,9,á,Luctij." 
'1:alf)iareS sie Andalu~(a~ 
Parmares de"Ándaludá 
~trnar~s'. ~e~~l?daJt./éf'a· 
"f?aJfn~fes 'de :;l\n9a~'C¡'~, 
Pa1mat,és'qé ¿,ac<\p¿f_" 

'L'a' exp-et-ienéü\' " , 
,"l:~ ~E-~pe,r4'e:fl~¡a 
'L.a' P.elá ~ , 
[:áP"lá~ 
,{:a,'Sabrie'la' 
. L~¡"G~6rJe~~, 
l':'ifG?6rre(a:~"~', " . ~ 
Ra!'ma,s.' f?1~ag¡n{fs~' &:. C;~aCi!r:a-:, 
P.aln:ias, CHeagínos,.1s 'ge ·Cas~.caT,á, ~ 

, P,ajt'lJas~df~g¡tio's,as' tle'1':is~a&:'af$~' 
~ P"hnj!s 'Oleatiiff95a5:dgA3,asaC~rá,', "". 
Pa'trnerag PótosiJ,Mao{a!i, & "C1'a~L::t<t~-, 
Pa1iher;'a"s~,I?Qt9'sitM~t!~~ "~,~.l~ J:Jdt!:, , 
P;§;lfJ1er,as P!lto;5ilMm;í'.a~ '&'(. til~ Ltda;" 
Haci~'nQa,P,a,tucá Ltd~'. ',,'" . ~ ~ ", 
~Palmqs~QJeaginosa~'déJ Atlg~fan{,ktdá; 
San'_~'sé ',: ,.-.. ' .', ~, " ." 
A9'n:oo'lás-de. NCfl:Je,~ «' 

',A;g ~l c,ol as':~e'l: Nó!fe ~, 
Agr{c;o'q's-, fijé) .N,M,a, 
C~¡npb GúiJi9€ 

, , ,- "~ " 

"~faé! Skrf,a,x ~ "~C,á~pcr G'fáDde',,~ 
~ '..}:a\r() 'Hérn-ári~~' , ~ . ~k.a,iqsetrn~" <, ~' 
.~. t:'1~m~t;taJ;;~:'(ai~r~lJád,ó5~ 
~ \1tug;.~jo C;:~zá"~~ ~ ~ 

~ j¡'¡nj. t.Ó\1ez' ~ 
Fl,,,beiló~¡¡afÍésté;os 
R~fáeIZúftjhá~ ~ 

~~.b!Q M!'lt.~" ~~ 
Rafael A:l;ñaflS 
OÓn.lóD E;Spm",. ~ 

e EnriQUe Echevercr-y ~ 
"Íi.m.n~<l<> tJ ... l;í~ " 

% Mttr41P'b't:.a(;~utVté 
Af1t1.és~ é~s\i~" 

,~~r.lbs, Nogue;.a.'-
~ ~ Jl¡ao/>ó aé 1" Aós.~ 
Jo~ (Jbl;9on" ~ "~~~ ~ ~ 
~Alp.~rtoQ¡¡vila:" /' 

'"~lrn'e'G~í¿r'r~z' 
JÓié"Gtitlériez 
:ro~ Máttó~ ~: 
:SaJitqs QíQvartetH .' 
(ul, J>,Jb!!rfo ~ío~anéttl ~ 
~C~nSire1ó <tár>¡ó'¡,,¡';. ~" 
""C.ta\i"<¡2,ro¡9ª~ "~ ~~ 
. F.ét¡~·,Pé:t,éz', + 

o'l'fíÓs~~ ~~ ~~ 

. fa'sfOf f'igyeFétfo' 
,':Marld 'Roa" "," 
, .Fta:';c;íscd "Ro,sád4 ~' 
\t:eói>it1:'5Pm~ ~ 
· .. j,óiRiui.n::tor~ 'rn~pd~ 
'-MauiiÍ;iQ DQ'pos:ó ",% 

-: ja)fn~:F!ó;e~ ~' , 

, ,~~1?a,qa¡,t'J1a ' 
~ ~~.ó"rn1¡j" / 
,:H¡cjénct~l p:ofvQ'rltg¡, , 
: 3)t.3g lrrqsa< ~ C;'rlJJú~Lt¡1a:~ 

,Qtéagjno'sas'Car1Pú ,L:!.qa; " 
:,R'~nctfo"ArdgLliIJ1'J:'''' ' 

~ '" ,,!,JJ:to"efj",~b:i5'jrlia,~ 
~~;,In1eras"d~~BaPilla " 
PaTmares:,Sánia 'Fefjc,ia' 
'Fa Irr;as:, Mó"ntí,;lcarm eJo' 

, ~Pah'n'as,M'Qn\~~'afln€!lb~: 
$ ,"FJ~ca 'trvenavtSÚ ' 
",~¡ñ'<:4 ~~tie'n)~,J{,Sla' 

" Jrf(!up.kna ~ ~ 

. :¡jatfeFl(ia~fequerr:di!tna' 
~Pa'rrÚtres~fJ~f!c31nt,Cl' '. 

% Pálmáres, E1,lincarr.to~" 
<"p~'m~,,:,'" " '. 
. ~p~r~ra~ ~ .'~i~l)1,ó?a,," ' 
,'P~'Vne;.r a~,'de, Ata,11:\05<l 
,~FJI1tit M.ac~raqi.últa, 

'""'c"c,oagro'r'na~~',," ' 
.~Qa~roc~Q 

¡~~ ,C",ibla~ 
.¡i::;A~~Gadb;ft ~. 

"(el!', ,ca.ibi." ~ 
Jp~ol¡cQf ' 
.~Pi{)tíc~l r' 

': Coliljagpó-,S;,f",. , 
'" Uni6it '<;a.'rb,lae:' 
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I Uso de 
dragas de cable 

para profundizar los ríos en las 
plantaciones comerciales de pal
ma africana. 

En las plantaciones localizadas a 
lo largo de los rl'os con caudal 
muy variable según las estaciones. 
se plantean problemas dp inunda
ciones y depósitos de arenas por 
las aguJs. Tales variaciones de 
caudaL se hallan amplificadas por 
la defo~'estacíón y las ocupacio
nes clandestinas de tienas en sec
tores ubicados más arriba de las 
unidades de plantacion(~s, en los 
que St: da Ulla ruerte erosión de 
los sueios durante la época de 
lluvias, JI rastr~ltldo los arroyos y 
los r¡'os que allá nacen unas can
tidades enormes de arC")J y pie
dras. 

Estas variaciones de caudal pro
ducen acumulaciones dE~ materia
les en el cauce de los r{os (en 
especial en 105 meandros), I'e(ju

ciencio su capacidad de desagLie 
y haciéndolos desbordarse. La 
inundación dé los terrenos locali
Lados en las orillas deja entonces 
una gran cantidad de arena que 
cubre los suelos de las plantacio
nes, empobreciéndolos. 

Para proteger los cultivos de los 
daños que producen tales inun
daciones, se puede construir di
ques de protección para cncaUlar 
los r¡'os. Sin embargo esta prácti
ca es costosa muchas veces, por
que a las inversiones que necesi
fan estas construcciones cabe 
añadir unos gastos de manteni
m lento anual pesados o labores 
de reparación, en el caso de ceder 
ciertos diques bajo la presión de 
las aguas. O sea que en muchos 
casos parece preferible cavar el 
cauce del rio para restablecer su 
capacidad de salida y facilitar el 
desagüe. 
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Draga de ca{J[c con aguilón de 24 m. 

1. EQUIPO 

Pal'a cavar el r (o se emplean 
varios tipos de dragas de cable en 
el trabajo de dragar los depósitos 
de aren" en el fondo del n·o y de 
exb-aNlo$. 

Según la anchura del rt'o se utili
zarán máquinas con aguilones de 
distinlas longitudes, como un 
modelo de orugas con aguilón de 
24 m. para un n·o oe 30 a 40 m. 
de ancho. Estos aparatos tienen 
un peso total de unas 90 a 100 
toneladas, por lo general están 
provistos de cuchal'as de 135 cm. 
de ancho y 2 a 3 m 3 de capaci
dad, y su potencia de elevación 
aSCiende a unas 35 a 45 toneladas 
para un ángulo del aguilón de 
800. 

En n'os más estrechos (10 a 20 m) 
o en sectores de meandros enca
jonados se puede utilizar un mo~ 
delo más pequeño, con aguilón 
de 15 m, de 50 t de peso aproxi
madamente, y 0,63 a 1 m 3 de 
capacidad de los cucharones. 

11. REALlZACION DE LAS 
LABORES, RE.NDIMIENTO 

En la labor de dragar los aguilo
nes operan normalmente a 45°. 
Se trabaja con la draga de cable a 
lo largo de la sección más ancha 
del rio dentro de la plantación, 
donde la velocidad del agua dis
minuye, favoreciendo la sedimen
tación de la mayor cantidad de 
materiales. 

En .Ia estación de lluvias, cuando 
el caudal es importante, el opera
dor y su ayudante deben trabajar 
siguiendo la corriente. Un apara
to de mucha capacidad perm ite 
a un operador con experiencia 
dragar de 100 a 125 m 3 de arena 
por hora de trabajO efectivo. Para. 
dragar en una extensión de un 
kilómetro y una profundidad de 
90 cm, se necesitan unas 130 ho-
ras de trabajo, y no debe olvidar-
se que al m ¡smo tiempo se debe 
nivelar 105 montones de arena aSI' 
extral'dos alejándolos de las ori-
llas, para que la draga de cable 
pueda trabajar y moverse libre
mente. 

Un operador que trabaja 8 horas 
al d¡'a (incluido el tiempo para 
desplazar eí aparato, nivelar la 
arena, regular la máquina, repa
rarla y transportarla en el sitio de 
trabajo a principios y a finales 
del d I'a), necesita poco más o 
menos 1 mes para dragar una 
extensión de 1 kilómetro, aca
rreando una cantidad de arena de 
aproximadamente 14.000 m 3 . 

Del mismo modo se utiliza una 
máqu ina más pequefia con rendi
miento inferior. 

CONCLUSION 

El uso de dragas de cable permi
tió contener hasta cierto punto 
las inundaCiones de rl'os irregula
res, evitando por lo janto que 
fueran esparcidas importantes 
cantidades de arena en las planta
ciones de palma. 

Tomado de: Oléagin¡;ux, Vol. 41, no. 5 
Mayo 1986 

Noviembre 15 de 1986 



Aumentaría en 30 mil toneladas 
en relación a 1986 

INDUSTRIA ACEITERA 
ESTIMA PRODUCCION DE 

68 MIL TONELADAS DE 
ACEITE EN 1987 
EN VENEZUELA 

Las 13 empresas que constituyen 
la industria del aceite E,n el pa(s 
va a financiar con 100 millones 
de bol (va res el cu It ivo de oleagi
nasas en el pal's para sembrar 50 
mil hectáreas en 1986 que se am
pliarán a 150 mil hectáreas en 

e1987 con una inversión de 280 
millones de bol (vares, 

La industria de aceite, tradicio
nalmente acostumbrada a impor
tar en los años del letargo petro
lero, ten ia antes una mentalidad 
más imbuida COIllO comerciante 
que como industrial, al no dedi
carse a estimular el culiivo de las 
oleaginosas, como lo admite con 
mucha sinceridad el recién desig
nado presidente de la F'undación 
para el Desarrollo de las Oleagi
nosas, Fundesol, institución ésta 
cread a antes de I v íernes neg ro 
para estimular las siembras de 
estos rubros agn'colas y depender 
de la producción nacional. e
E 

. 
I nuevo preSidente de Fundesol, 

es Jonathan Coles qu ¡en recono
ce, ciertamente, que una indus
tria que depende del extranjero 
tiene los "pies de bal'ro" y, en 
estos momentos "nuestro interés 
real es aumentar la producción 
nacional de oleaginosas". 

-El interés de fomentar la pro
ducción nacional quedó inte
rrumpida durante el sueño petro
lero que vivimos -dice Coles. 

Como dedamos al comienzo de 
esta información, con esta nueva 
actitud de la industria privada, 
habrá más posibilidad de romper 
la dependencia de las importacio-
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nes en este año y el próx imo. En 
1986 aún consumimos el 80 por 
ciento de los aceites de otros 
pa(ses. 

Pero este esquema variará consi
derablemente este año COn los 
aportes financieros a la produc
ción que está acometiendo la in
dustria la que sabe que si no 
financia cultivos venezolanos se 
quedará sin mercado, ya que el 
Ejecutivo Nacional dará cupos 
para importar aceites solamente a 
las empresas que verdaderamente 
contribuyan a fomentar el culti
vo de oleaginosas en Venezuela. 

Jonathan Coles explica que en 
1985 se produjeron en Venezuela 
40 mil toneladas de aceite de las 
300 mil que requerimos para 
nuestro consumo; que a fines de 
1986, las siembras aumentarán 
en una producción de 53 mil to
neladas y en \987 volverá a in
crementarse a 68 mil toneladas 
en forma aproximada. Los culti
vos que mayor incidencia están 
siendo sembrados en el p¿ds sOn 
el ajonjol", en primer lugar, segui
do del coco, algodón y palma 
africana, en último lugar. 

Para tener una idea de lo que se 
está produciendo en materia de 
oleaginosas, el presidente de Fun
desol nos ofreció información 
sobre los volúmenes producidos 
en 1986: 

Ajonjol,. 
Coco, ........ , .. 
Algodón .. 
Palma Africana ... . 
Total .... , ..... . 

ESTIMULAR LA 
PALMA AFRICANA 

31.000 Tm 
12.000 Tm 

6,000 Tm 
4.000 Tm 

53,000 Tm 

El presidente de Fundesol mani
fiesta que en nuestro pa'-s debe 
estimularse el cultivo de siembras 
que han tenido éxito en pa¡'ses de 
clima tropical como es el ajonjo
I ¡' Y la palma africana. Prefiere 
decir palma aceitera ya que "la 
gente asocia lo africano con lo 

vudú y lo misterioso", dice Coles 
en un comentario al margen. 

El cultivo de palma africana tiene 
sus detractores le comentamos, 
ya que su sistema de explotación 
no admite la utilización de ma
quinarias ya que todo el proceso 
es totalmente manual y requiere 
grandes poblados de peones tra
bajando alrededor de las planta
ciones. En sr'ntesis, dicen quienes 
se oponen a la siembra de palma, 
que en Venezuela no tendrá éx ita 
porque es un tipo de explotación 
esclavista y aqu" existe un siste
ma laboral desarrollado una Ley 
del Trabajo y un trabajador rural 
con un salario mlnimo que no 
admite explotación feudal. 

Jonathan Coles se ,,'e de estos 
argumentos y dice que "personal
mente, es el cultivo de mayor 
futuro, muy rendidor y adaptado 
a nuestro clima tropical, además 
de la gran cantidad de mano de 
obra requerida para disminuir el 
desempleo en el pa"s", comenta. 

Más adelante señala que los pa"
ses tropicales deben cultivar pal
ma y coco ya que esa es la ten
dencia en este clima. En Rusia, 
siembran girasol y en Estados 
Unidos, soya, 

En Venezuela hay tres zonas en 
las que la industria no abandona
rá estos cultivos y planifica inver
siones c:ienmillonarías, que se 
reproducirán a portir de 1990. 
Estas siembras están en Monagas, 
el Sur del Lago de Maracaibo y 
en la zona liml'trole de Apure, 

-Hay 15 mil hectáreas de palma 
aceitera cuyos cultivos han re~ 

querido una inversión de más de 
100 millones de la industria y 
que comenzarán a dar sus prime
ros Irutos en el año 1990 -dijo 
el presidente de Fundesol. 

Luego dice que 105 enemigos de 
la palma en Venezuela son aque
llos que tienen monopolio de al
gún tipo de cultivo en particular. 
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~ 
y saben que la palma es un rubro 
muy competitivo y de alta pro
ductividad. El otro enemigo es la 
Asociación Americana de la Soya, 
cuyo objetivo es detener en cual
quier iniciativa destinada a pro
piciar el cultivo ele la palma. 

MEJORAR SEMILLA Y 
PRODUCTIVIDAD DEL 
AJONJOLl 

Con respecto a los eSll'rnulos que 
br-indará Fundesol para mejorar 
la pMlc cienUfica y tecnológica 
de los cultivos nacionales de olea
ginosas, Coles anunció que E:slán 
haciendo serios esfuerzos pMa 
rnejol"éH ia pl-oducción de las s(-:" 

millas de ajonjol". 

-Estamos hJuendo esfuet ¿os 
parJ vigor-izar Id semilla del ajon
jol r' al nuzar especies que Ilwjo
rarán el lendirniento por fIE;ctá
r'cas en un 30 por cit:nlo. Esto 
significa que se pi"Oducir-án 500 y 
no 200 kilos pCH cada h0.ctár-cJ 
cultivada ---señaló el presidente 
de FundeSl)I, 

Con gran deseo de trabajo y de 
apoya: la producción nacional de 

oleaginosas es que ahot"J trabaja 
el sectot" industrial, segllrl dijo el 
pr"csidente de Fundesol, que h,l 
entendido el nuevo 1-01 que debe 

cumplir el sector privado en pro
CUt'a de un aumento en la pro
ducción nacional en tiempos de 
precariedad en las divisas. 

Tom<ldo de: "El UniverSdl" edición de 
Jueves 16 de Octubre de 1986. 

(Car¡Jcas - Venf'lueIQ) 

EVENTO 
La Univc"idau Tecnológ¡ca del 
Magdalena en colaboración con 
F[DEPALMA dictará confelen
CidS de carácter técnico y econó
mico en 1,) sede de Id universidad 
en la ciudad de Santa MarIa el 
próx i m o viernes 28 de !1oviom brc. 

Mayores informes comunicarse 
con los doctores José: España y 
Jorge AI'agá" Ji ¡el<'fono 36150 
eJe la ciudad de Santa Marta. 

OFERTA 
Oleaginosas Las l:h¡sas S.A. ofre
ce en venta al mejor postOI" en el 
es lado y lugar en que se encuon
han los si gu ¡entes equ ¡pos usados: 

Dcsqranéidor¡¡ 1 8 ~ x 5 In 

l\.1otQreduct(F 15 HP. 24 rprn 
Talv" dr' d1irnentació!', p,¡ d 3.000 k~J 
M':5<l de voltt;ü hldr,julrco motor- 2.4 HP. 
1.800 rp'T' 
2 TOj'J.l'df' c~!ci!Jo de 121 r=rB C/u 
C()r'o puel"tas h'uri:luI1c¡s, 

motur 1 8 HP, 1.800 rPIll 

pJnJ des¡,I-ar¡adu(-i) 

T'Jl11bOr PUlldol 1.3 f/J x 3.5 rn 
rrrotoreuuctor 5.0 HP 
Desfibradol ppum0tlco con vent,l;:¡cJo'-
24 HP, ciclón 1.4 W 
30 ril duetos 0.5 In 
Ino I'.JY ILlS CUI-VUS) 

Mayores informes: 
Teléfonos: 2603139·2605739 en Bogotá 

SEMINARIO 
La C/ltllclla de Comercio e In
teg rae ión eo I (HTI bCJ- V enczol ana 

conjulltJrr!(:nlC' con la Fu_nclación 
AndinJ ¡JLlrcl el DCSJI'(ollo Tecno

lógico y SOCiili cstan o¡'ganizando 

un seminariO sobre "Negociación 
de Empresas Mixtas en el Sector 

Día de campo 
zona oriental 

FEDEPALMA Invita a los palml
cultares de la zona oriental· y etí 
general a sus afiliados a participar 
en el D I'a de Campo que se efec
tuará el próximo 25 de noviembre 
a las 9:00 a,m, en la Plantació" 
Palmeras dcl Llano Municipio d~ 
Acaé¡'as, depad¿¡mento del Meta. 

9:00 a.m, 
-- Saludo 

PROGRAMA 

- Objell'V'os del prDgJama. 
01-. Antonio GlIerr¿l',dé la 
Espriolla - FEOEPALMA, 

10:00 a.m, 
.- Aspectos básicos en el maQe]? 

do ¡J,marchitez sorpresiv,a'. 
DI. Phil,PPc Genly 
Ir~DUPALMA 

- DisclIsión 
12:00 m, 
- Salida al campo 
- Visita a lotes 
- Disf"usión 
1 :00 p,m. 
Al'mucrzo 

Industrial", que se I!evará (] r.lbo 

en su sede del Centro Venezola
no de CulturJ (Car(era 10 No. 

23-49 P,SO 23) entr'e el 3 y,,! 5 
de d;ciemb(e pr(')xirnos. Su costo 

es de $30.000 por persona, 

Mayores 'Informes en la Funda

ción Andina para el Desarrollo 
TecnológiCO teléfonos: 2112610 
2126S07 Bogotá, 

, 

~depalma 
IMPRESOS 

FEDERACIDN NACIONAL DE CUL TIVADORES DE 
PALMA AfRICANA 

Carrera 9a. No. 71-42'Piso 5 - Tels.: 2116823 - 2556875 
Apartado Aéreo 13172 Bogatá"Colombia 

Tél.,,: 44649 ASFO 

~--------------------------
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--------------------------~ 


