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El «buen ~cQle"5~rQlt&y~(:f~, 
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a las p~lJeóa~ :~e~~tQ~~S 
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L Un'est.u(fio' pÚ'bf1vado ~n el pelió
dico de la Asociación .Médicá 
Americana dice que aumentando 

"¡,o& niveles de.lo que.e denomina 
"blfen c()!e",tetol'" y baj¡mdo los 

t, ' , 
.¡¡iveles" del ,'mal. colesterol" en 
ltJs horribrE$qu'e tienen altos ni- '. 
veles de colesterol, baja el riesgo 
de llnferrrtedades. ~oronaTias. 

L.di; ~si¡jtauos se obtuvieron des
\pués' 'í:leun .experimento que .. ' 
auró 5' .afios realizado por el 

'T"~elsinki Heart Study", en el 
'lue ana.· dróga llamada "gemfi

.. bl!Otil'; fue .¡.ümzada para elevar 
el hi~-el'deí,colesterol de alta den

.sí«ad\fIDL), "el buen coles te
to!:' ',y' .. dism,inuir el dañu del 

"c-'¡¡Iesterolde,bajadensidad (1.01.) 
¡m"2;05-1 l\..ombres, entre los 40 y 

4 ;, " 

4'5 años ~onaJtos niv.eles de co-
'iester,ol--distintós al HOL. . -' . 

~Ef repelrte- inicial del experimen
fo : publicado en noviembre. 
+m~os'tr6; c6mo ~l grupo que tomó 
¡,,'droga sufrió un 34% menos 

,de 'ataqu"esal cOl'azón q\.le los 
2.0.30 l:í\,mbr~s4ue 'tomaron pla
ce,bQs d4rante ,el, mismo perí oda. 
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El "doetor ílesaMaai\inen- dI[ ta' \bOt ~uy altó. E~ dice,que' mil'n'
lJllÍversjdad Q,M-t'ilsm~i elid, q.,e' !¡>IS la lIIa}:Ol:íá'de\la\get¡te ¡lueqe' 
el ~st"d¡U '~nfatiz'l 81 Rape!-z ¿,,! b;¡¡jár 'Jo~ 'r¡ivelés¡;le' c<;>lestep). 
HDL de disqünuir los' ri'l.SgtJs de'. 'LQC y llume¡;ttar 'los .nivel~ HO~ 
las €ri~errne~ad~~ ~rdíá'1as. l1der 0 0 C~rJ4 rtlJ: (5a~bi() 'en' ~la ~ieta,; )) , 
más; el ROL' V'l- a c¡¡mbiar ,la" nds lieneri,pers'ístentemen'te 
foim",. en cl-ué _I~ do~tores~déll ríiv~eS de LD,L',qae 'pourÍ¡¡n- rli,. 
los nive.le&&¡ cole~t'erol... \¡u;;i~ d.¡n la drogtt.. " .. 
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"Existe. una, rqd"cc,\ón ti,el. 2, ~f, M\anin~rdiío que t\! droga.prq-
40/0 en el plq;n¡¡¡rCl ,de le~ pa"i!!1¡; .. d!loo '~n,lo~ primeros tlo~ añl\& 
tes cardíacós (¡Oll up '1 e/? del in'. ~n~ 'dífl'.rencia.muypequ,eña ',,1' 
crementQ en ~l \:ol:sterb~l \Ifi)C':~ lal; \a~' dt'~ p(i,cientes cardJacos!3 
afirma Ma"IIin~m * 'pe,o" a ,.medida, que., el Pllcieflt!' 

; j \ {" 1 st 4 tepna "la" droga", la 'tasa Va decre1, 
Mucl:íos estudi()spán d~mostrado- + ~iend.o.' 
que existe 'vn v'íneulo estádÍstieo b \ 

> ',',\ ,Jt 
entre los' alios niveles de ·Ht)L,' . 
b.ajus •. ni" ... ele.s-d~, LO. l.,y' 'lino 'neo "".'-_..' , 

o 'C u.~ G *' tomadO' de 
cida posil:íilidad tie .enfer¡;nedages·. -¡¡¡¡g ¡1/}}tS P1rA-V U.vL. AKústq 5 .. 1988 
coroharias'~ eH lfis 'Gua~esila,céra:\se 5 lol 
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increment,aen, las,?"terms,cord-, 
narias para ·finalFt1<m.te, prevenir 
el !lujo ianguípeoal músc;-'¡o'd~l. 

h' " 

'corazón. NOTA OEL Ot,RECTOR: Los anterjores re~ 
sSUftad9s cien't,lficos" acr~ciéntan 101' ¡m'portan-' 

'" " e,la "'(jer ace,j1!O de p:alró" en lil'dl~ta, ya que ,su 
Barry 'Lewis, pn 'P0ató16~0:, del c~nsym;~ co.ndiJce ,a un' nivel adecuado d,e, 
Hospital ,811 Thom'8i del L~nd.rés, *,Lt'poPCOfe-inas, de alta ,derrs,idad '(HD,L)~,las 
afírmá que' ceXG"a 'tle *2,3 ge"> la., Guaies r1enen J1na cOrrejaclón I}egatl'va con 

¡ ~ ',,: I • d' I<w e1"tfe;rnedades cardl'acas, dlsminuy:endo (!t po )lacion de las Ilaciones In us- , . 
, , j 'k " ,8 ~ [ieJ¡90(aterpgé'nico. ' 
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Los excelentes estudios y charlas 
informales que se presentaron en 
el Simposio Internacional de 
París, que se llevó a cabo en mar
zo, constituyen un buen medío 
para evaluar los efectos de las 
decisiones adoptadas en la reu
nión cumbre de febrero sohre 
producción de semillas oleagino
sas en la Comunidad Económica 
Europea. Aunque existen algunas 
"opiniones contrarias", el con
senso fue que la producción de 
semillas oleaginosas de la Comu, 
nidad bajará gradualmente hasta 
llegar a las cantidades máximas 
garantizadas (CMG) durante las 
próximas 3 cosechas, aunque 
puede estar un poco por encima 
de las mismas hasta el 91192. 
Para los 12 países de la Comuni, 
dad Económica Europea, a CMG 
son de 4.5 millones de tondadas 
para la colza, 3.2 millones de 
toneladas para el girasol y l.3 
millones de toneladas para la 
soya. 

No solamente M. SchirattL Direc, 
tar de la División de Semillas 
Oleaginosas, Aceites y Tortas de 
la Comisión, sino también la ma
yoría de los líderes de los cultiva
dores franceses de semillas oleagi, 
nasas (los mayores oponentes de 
estas restricciones), consideran 
que la nueva política funcionara 
y hará que la producción baje 
hacia las Can tidades Máximas 
Garantizadas. 

se produjeron en esta cosecha. 
En cuanto al girasol, esperamos 
que las nuevas siembras se reduz~ 
can este año., especialmente en 
Francia. Como resultado, y su
poniendo que el rendimiento 
promedio sea relativamente alto, 
tentativamente esperamos que la 
cosecha de girasol de la Comuni
dad Económica Europea para el 
88/89 llegue a 3.8 millones de 
toneladas, contra el récord de 
3.93 millones de toneladas que se 
alcanzó en la cosecha pasada. En 
cuanto al fríjol de soya, espera, 
mas 1.35 millones de toneladas 
contra 1.45 de esta cosecha. La 
mayor parte de la baja se registra, 
rá en Italia, debido a que aní las 
cifras de producción y área sem
brada pueden hacerse más realis
tas (o sea más bajas) porque la 
Comisión de la Comunidad Eco, 
nómica Europea está tratando de 
combatir el fraude. 

oleaginosas, el Consejo de Minis, 
tras de Agricultura de la Comu, 
nidad Económica Europea deci, 
dió implantar un programa de 
reducción. El programa ofrece a 
los agricultores que reduzcan el 
área cultivada por 10 menos en 
un 20% una prima de 100,600 
ECU par hectárea, dependiendo. 
de la calidad de la tierra. Si redu, 
cen el área cultivada en un 30Q/o) 
obtienen un incentivo adicional 
en forma de descuentos sohre 20 
toneladas de grano en los impues, 
tos de responsabilidad comparti, 
da. El Comité Social y Económi, 
ca de la Comunidad Económica 
Europea es escéptico sobre las 
posibilidades de éxito de este 
programa de incentivos. Están 
temerosos de que la intensifica
ción y el mayor rendimiento del 
área permitida podría compensar 
o más que compensar los recor-
tes de la producción en el área 
abandonada. 

NOTIFICACION 

RecordarúdS' ':8 nuestros afiliados 
canc.elar ""'~tas (~UOÚtS" qe '"sosteni
mienÚ)" ;lt"l~aSa}1~9"~ "CD;~re~s"pÓnt1jpn
tes al"J;J6mer set?esve"'d~!",,presen
te añ"(f 
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Lo que nosotros esppramos es 
que la producción de colza baje a 
5.7 millones de toneladas en el 
88/89 y a 4.6,5.0 millones de to, 
neladas en el 91/92, después de 
las 5.9 millones de toneladas que 

Al cierre del simposio, el Jefe del 
Gabinete del ;\:linisterio de Agri, 
cultura de Francia, Sr. D. G. 
Sauvagnac, criticó el que la cum
bre de febrero no hubiera toma
do ninguna decisión en cuanto al 
propuesto impuesto sobre los 
aceites y las grasas. Añadió que 
el gohierno francés mantenía sus 
planes de introducir dicho im, 
puesto, puesto que éste sería ne
ceSal-jo para cubrir las consecuen
cias financieras de la f'ntrada de 
España y Portugal a la Comuni
dad Económica Europea, Consi
dera que solamente la Gran Bre· 
taña y Holanda eran los "verda
deros oponentes" del impuesto. 

Como hú:n ;;abe'n:"{IS muy impor
tante el cumplin1íento de este 
debrf ya qLl~" la s()lü~lez financiera 
de la Fedcrác'ióú es el soporte 
para seguir con nuestros í)bjeti
V06 y poder continuar con nues
tras labores en beneficio de los 
afiliados. • 

2 

Para ayudar a los agricultores a 
reducir la siembra de semillas 

Agosto 30 de 1988 



,. 

• 

• • 

•• 

• 

, 1 
1 

, 

INTRODUCCIO.'II 

En 1975 Y 1976, dos equipos di
ferentes que trabajaron en el 
Hartrot en Surinam (Parthsarathy 
y colaboradores, 1976), y en la 
Marchitez en el Perú (Dollet y 
colaboradores, 1987) detectaron 
la presencia de protozoarios fla
gelados intraDoémicos relaciona
dos particularmente con los sín
dromes patológicos de dos culti
vos perennes: el cocotero y la 
palma aceitera. 

Estos microorganismos, descu
biertos mediante estudios con 
microscopios electrónicos. pre
sent.aban todas las características 
ultraestruclurales del quineto
plasto de la familia trypanosoma
tidae, dentro de los cuales se in
cluyen los conocidos agentes de 
la enfermedad del sueño en Afri
ca y la enfermedad de Changas 
en América Latina. También 
existe otra serie de Tripanoso
mátidos. Por ejemplo, los insec
tos pueden ser parasitizados al 
menos por tres géneros conoci~ 
dos. 

Ya en 1909 se sabía que las plan
tas, especialmente las de latex, 
podrían ser parasitadas por Tri
panosomátidos, aunque nadie 
podía establecer su acción fito~ 

Drllisión dQ Virología de IRHO,CIRAD. 
Preslderte del LaboratoriO de F,tovlrolo
giéJ de ,a Reglórl Tropical iLPRCl. 

CIRAD-INRA-ORSTOM, B. P. 5035, 
34032 Mor~tpell¡er Cedex (Franclal. 

2 Profesor Retirado de 1.] Universidad de 
MirnesotiJ. 2G03 Cohansey SI. St. Paul, 
Minnesota 551131EUAI. 
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patológica (para más información 
sobre este tema, ver Dollet 1984). 
En los años 30, sin embargo, 
Stahel fue el primero en empren
der una investigación que no ha 
perdido vigencia, puesto que de
mostró por primera vez la rela
ción específica de los Tripanoso
mátidos intraí1oémicos de las 
matas de café afectadas por ne~ 
crasis del flaerna en Surinam 
(Seahel,1933). 

No obstante, fue hasta hace 
poco, debido al gran impacto 
económico de las enfermedades 
de Hartrot y Marchitez, que estos 
microorganismos, para los cuales 
se ha creado arbitrariamente el 
género de las Phytomonas, con
dujeron a la elahoración de nue
vos programas de investigación 
que incluyen un número crecien~ 
te de investigadores y de países_ 

En 1984, el Instituto de Investi
gación para los Aceites y las 
Oleaginosas (lRHO) recibió fi
nanciación de la Comisión de la 
Comunidad Europea (Directorio 
General de Ciencia, Investigación 
y Desarrollo) para emprender 
una amplia investigación sobre 
las enfermedades causadas por las 
Pbytomonas. Este programa, que 
va de la investigación aplicada 
(pruebas de tratamiento en el 
campo) a investigaciones más 
fundamentales (el estudio del 
DC>lA de las Phytomona5), involu
cra diferentes especialistas -agró~ 
nomos, patólogos, entomólogos, 
protozoólogos, biólogos molecu
lares- de diferentes países y dife
rentes institutos que han trabaja~ 
do en el mismo tema. 

., ' 

Cayena, Marzo 1987 
M, Dollet! 

y F. G. Wallace2 

A través de estos fondos de la 
Comunidad Económica Europea, 
todos los investigadores involu
crados en el programa, a los cua
les se unieron otros especialistas 
en los Tripanosomátidos, se reu~ 
nieron por primera vez en Caye~ 
na (Guayana Francesa) del 17 al 
20 de marzo de 1987. 

A este taller sobre las Phytomo
nas, que es la primera reunión in~ 
ternacional sobre este género, 
asistieron 18 especialistas de 7 
países. Allí se informó sobre 
los datos disponibles en la actua
lidad sobre este problema y se 
discutió la forma de adoptar de
cisiones para el futuro, con el fin 
de facilitar e.J intercambio de ma
terial e información y así promo~ 
ver el desarrollo de los conoci
mientos sobre el tema. 

Esta reunión constó de seis sesio
nes especializadas, un día de 
campo y una sesión de discusión 
general, en la cual se plantearon 
varias conclusiones. Este artículo 
es un resumen de los principales 
punt.os que surgieron en cada 
sesión_ 

1. ENFERMEDADES 

En 1976, Perú, Colombia, Ecua
dor y Surinam estaban preocupa
dos por las Phytomonas en la 
Marchitez de la palma aceitera, 
el Hartrot del cocotero y la ne
crosis del f10ema del café. Diez 
años más tarde, sabemos que 
Latino América está afectada en 
su totalidad, incluyendo Vene
zuela, Trinidad-Tobago, la Gua-~ 

3 



yana Francesa, e incluso América 
Central (Costa Rica). 

Además, se han presentado nue
vos problemas en otros cultivos, 
como el de la yuca y el tomate. 
como lo indica J. V. Jankevicius, 
en zonas más al sur (Espíritu 
Santo y Paraná en Brasil). 

n. CULTIVO IN VITRO 

Hasta la década de los setenta, no 
se había logrado el cultivo exito· 
so in·vilro de las Phytomonas y 
el fraca.'3o condujo a que se aban
donara el estudio. 

Sin emhargo, desde 1982, se ha 
ohtenido alrededor de una doce
na de aislamientos de las difen'n
tes PhJ'tomonas, a. partir de las 
plantas con Latex. Esto lo logra· 
ron el lRHO, en Montpellier, el 
laboratorio Roitman en Brasilia, 
el Grupo de W. de Souza! y M. 
Attias de Rio de Janeiro y P. 
Kastelein en Surinam. Más re
cientemente, J. V. Jankevicius 
tamhién logró un cultivo de las 
Phytomonas del tomate. Sin em· 
bargo, desde las primeras pruehas 
realizadas por Stahel en 1930, 

OFERTAS 

nadie había logrado el cultivo 
in·vitro de las Phytomonas intra· 
floémicas asociadas con la Mar
chitez de la planta. Durante esta 
reunión M. Dollet anunció por 
primera vez que su equipo de 
Montpellier logró un cultivo in· 
vitro de las Phytomonas Intra· 
floémicas relacionadas con los 
síndromes patológicos de los co· 
coteros en la Guayana Francesa. 

Estos resultados constituyen la 
base pru"a una nueva investigación 
sobre la caracterización de las 
Phytomonas, la comparación en
tre las razas, los elementos bási
cos para los estudios epidemio
lógicos y la verificación de los 
postulados de Koch. 

III. CARACTERIZACIO.\I 

Se presentaron diversas técnicas 
de caracterización. El agrupa
miento de los resultados reflejó 
lo siguiente: 

- Que PI género d" las Phytomo· 
nas, creado arhitrariamente, pro
bablemente se justifique y val· 
dría la pena anot.ar que en los 
aislamientos de los insectos son 

completamente distinguibles los 
Tripanosomátidos (Leptomonas, 
Critidias, Herpetomonas). 

- Que es posible diferenciar las 
Phytomonas aisladas en la misma 
región de plantas pertenecientes 
a la misma familia (por ejemplo, 
los aislamientos de la Euforbia 
Pinea y la E. Characias) por como 
paración mediante el estudio de 
isoenzimas, aglutinación por lec
tinas y el patrón de restricción 
de los productos de endonucleasa 
del AD:'-I quinetoplástico. 

Los anticuerpos monoclonales 
permiten identificar la "familia" 
de las Phytomonas según el ori-
gen geográfico. (Meditenáneo,. 
Surinam, etc.). Sin embargo, la 
inmunoflorescencia parace no ser 
una técnica lo suficientemente 
precisa para establecer la diferen· 
cia entre dos aislamientos rela
cionados o similares como lo son 
la E. Pinea y la E. Characias. 

) t l~ , ~ (qa·nJrn.ú(Jenpró:<~:n~ BOH!títl), 
~ ~ 
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Ja;;Oi; 'lIjlínar,a la ,HaL"c"da:'vlam· , 
rábé', 'I'el:2690'483 Bog"t,¡. ", ',L~, 'SóciédadColombiana de la 

. 1/ ¡ , } tl./.,! ~ ¿ 7 pifn~ra, del Suelo está ofrech:mdo 
- ¡ u , / la Sa: Edición (1988) del libro .. 

, P-A.SAJES -AEREOS' - , - -"F:ert;lidad de Suelos Diagnósfi-
~ "," T!.,~Y" l' ",', .,,fCO',:Y.··Control'~·a un p~eéio,de 

, 'Ae;,,,Ú-ri';"s _C~ntt,M~,de' cblónf- .'$-4.Q()(j.oó. Esta edicióncontíen~ 
'bia,AcESofreGe,l! '¡O>;, 'lÍfil1;rdpi"' dos~apítulos nuevos rela~iona· 

BUFALOS r'(Je' FEúEPALMA ,U" 'deSGuetlto' 'dós"é,onlá fertilidad de los suelos 
, . ~ ~ ~ . ¡ , .' r " " ~ ,¡ ¡' iI¡ 1 " ~. • • .- . . '. 

". '"'. % 'r % _ " ,". %dftl.Xii,~9 e\lrlp~Jíqu~tes de'tonas ' cafeteros y la fertlli~aClOn 'del 
La Haciend¡l'l\:Iarar¡tb¡¡, -lpc¡tlizadásus rutlÍs,je~.·· ... ' ""C'. -' ' ••• ' ' * cáleto 'en Colombia. 
en Puerto L6p~z: Me,ta,6frécéaY 

f,' r r,' r 

los palmicultóres _ 'afiliados· -!l' Para- cem¡:j'rar ,él. fique'e.es. lndis' ,,'Si ,usted está inter.E'sado en adqui· 
FED!)P ALMi}; ,b(lfales 1l'achos • 'p,erí,sa~le, preseritaruna certif"ica:"'r,ir dicha publicadón, favor lla: 
cpn unaeetad.,apr0il1imada,de18 "ción,de,su ,.ca,lídad, ct.<? 'afiliado, a r ,'m"" 'a' las oficinas de la Sociedad, • 
a.22 nieses y.ún'péso'promeilioY FEDEPALMAr' qUe ,CO)1g¡lSto"' Colombiana de la Ciencia del 
de 300 kg. a razón ddnso.ooíJ ,faéÍlitarémosennuestras .ufiéinas: .'~ú\:lo.TeL 2113383 Bogotá. 
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EJlliqú~ Mrój,.' Da\TÍ(HÁ' . 

r.óSS{1ELOS Ai¡;;CTADÓS 1'OIISALEBV!ÓSODlO 
-YEt étliTívo DEPAI-MA AF'l\1.CANA -

" "" "' ,<", "'",,,"," 

Es bien conocido por todo pro
ductor o asistente técnico de Pal
ma Africana que este cultivo 
requiere de suelos con buena fer-

• 

tilidad, es exigente en textura y 
que el rango del pH óptimo debe 
estar entre 5.5 a 6.0. Sin embargo 
es muy común encontrar fincas 
palmeras en donde el pH de sus 
suelos es superior a 7.30 Y aún 
mayores, o al menos encontrarse 
parches o áreas en donde este fe
nómeno se genera. 

generará un área de varias hectá
reas. 

Muchas fincas que se han instala
do con el cultivo de Palma Afri
cana sin el previo análisis de sue
los o el levantamiento detallado 
de los mismos han fracasado, 
debido a que los suelos no eran 
los más indicados para el cultivo. 

El uso del sulfato, ya sea en for
ma sulfato de amonio o de pota
sio en algunos casos puede solu
cionar en parte el problema, pero 
también puede agravarlo, de to
das maneras lo más indicado es 
consultar con el Ingeniero Agró
nomo conocedor de estos pro
blemas para realizar los trabajos 
respectivos. 

•• 

La Palma Africana es un cultivo 
que no se dpsarrolla bien en sue~ 
¡os afectados por las sales (Suelos 
Salinos) o en suelos afectados. 
por el sodio (Suelos Sódicos) y 
aún llega a complicarse el proble
ma cuando sales y sodios afectan 
a las áreas en explotación (Sue
los salinos-sódicos); el problema 
se refleja en las bajas produccio
nes normalmente pero lo más im
portante es que la Palma acorta 
su ciclo vegetativo y muere a 
muy temprana edad. 

Cuando nos referimos especial~ 

mente a los suelos de la Costa 
At.lántica de Colombia, los cuales 
generan la gran llanura de la 
Costa, es necesario tener de pre
sente que estos suelos se han de
sarrollado en un fondo marino y 
por consiguiente tienen la ten
dencia a sufrll" el proceso de sali
nización y/o de sodización, es allí 
en donde entra la parte funda
mental de manejo de los suelos, 
que es la variable básica para 
cualquier explotación agrícola. 

Cuando el problema es de sales o 
sea suelos salinos, se presentarán 
problemas en la asimilación de 
elementos, ya que existe una 
competencia entre ellos, por 
ejemplo magnesio potasio y mag
nesio sodio. Pero el problema no 
solo se debe mirar desde el punto 
de vista suelo cultivo, sino que se 
debe mirar muy bien el agua de 
riego, ya que si el agua presenta 
valores ínfimos de sales, éstas 
con el tiempo se incrementan y 
llegarán a ser problemas en cul
tivo. 

• 

El problema de tener un parche 
afectado por sales y f o el sodio 
en las finca.¡;;, no se refiere a que 
esa área queda maTginada para el 
cultivo.. sino que es el inicio de 
un grave problema y la primera 
señal al agricultor de que sus líe
ITas pueden salinizarse o sodizar~ 
se en su totalidad, ya que en las 
sales y el sodio inician su expan~ 
sión degradando cada vez más 
metros cuadrados de suelo y con 
el tiempo un ligero parche, que 
quizás se vio con insignificancia, 

El Pa1micu',tor No. '95 

La diferencia pntre los suelos 
afectados por sales es de extrema 
importancia, ya que el manejo 
para estos suelos no es el mi,<;mo 
en todos los easos; de tal manera 
que si el suelo es salino tendrá un 
manejo y un tipo de recupera
ción diferente a que si es sódico 
o salino-sódic:o. El problema de 
las sales en el suelo es que tien
den a confundir al observador de 
campo y si no se tiene un previo 
análisis de ellos se pueden come
ter errores gravps. ya que en vez 
de recuperarlos lo, podemos de
gradar por el mal maneío. 

Los sistemas de riegos es otro 
factor que se requiere analizar 
cuando se comenta el problema 
de sales en los suelos, ya que no 
todos los riegos tienen capacidad 
de arrastre de sales y por el con
trarío pueden acumularse en 
zonas específicas. 

Los fertilizantes usados es otra 
variable que se requiere tener en 
cuenta cuando sospechamos la 
existencia de sales en los campos, 
ésto es debido a que iones como 
el cloro que se aplica a los suelos 
cuando se usa como fertilizantes 

~ 
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potásico el cloruro de potasio, 
formará cloruro de sodio que es 
una de las sales más deteriorante 
de los suelos. 

En los suelos existe una relación 
entre el pH y su contenido de 
sales y/o sodio, pero también 
existe una relación entre el pH y 
el contenido de sales y los ele· 
mentas nutritivos asimilables, así 
tenemos que a medida que se in· 
crementa el pH se disminuye en 
el nitrógeno asimilable, el fósforo 
hasta cierto rango, el hierro se 
transforma en férrico, el boro 
disminuye hasta cierto punto y 
luego aumenta y por último el 
Zinc y el cobre disminuye hasta 
llegar a valores trazas. Esto nos 
está indicando el grave problema 
de las sales en los suelos, ahora el 
ión sodio compite con el potasio 
que es un elemento potasio en 
forma severa. 

Cuando las plantas se desarrollan 
sobre un suelo salino es muy 
común observar un achaparra
miento con mucha variablidad en 
su tamar1o, se present.ará un color 
verde azul en el sistema foliar en 
vez del color verde normal y se 
podrán apreciar en el campo 
manchones o sitios sin plantas; 
pero se debe aclarar que no siem· 
pre estos síntomas de campo se 
pueden deber a altas concentra· 
ciones de sales en los suelos; los 
manchones o claros sin plantas 
pueden ser por deficiencias de 
riego y el color no normal a defi
ciencia nutricional cuando los 
nlanchones y la frecuencia de los 
mismos se acentúan en la finca se 
podrían tomar como un índice 
de la concentración de laq sales 
en el suelo. Lo anterior es muy 
común especialmente ("n los pri
meros estadios o estados de las 
plantas, ya que las sall's afectan 
más a las plantas en sus primeros 
años de vida. 

En algunas regiones se podrán 
apreciar plantaciones con una 
marcada clorosis debido a ciertas 
condiciones del suelo, pero esta 
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clorosis muchas veces se debe a 
que los suelos son calcáreos. En 
otros casos se puede present3.r 
enrolIamiento de las hojas que es 
una manifestación muy común 
de deficiencia de agua en los sue· 
los pero este sír.:toma puede ser 
indicativo de salinidad cuando es 
observado en suelos con un tenor 
de humedad normal sin embargo 
otros factores pueden incidir 
para que se de este fenómeno a 
altura foliar, tales como enfer· 
medades en el sjstema radicular, 
y un manto [reático elevado, lo 
anterior indica que la sintomato
logía que nos presente una planta 
en un momento determinado no 
se puede dar como criterio de tal 
o cual factor, por ello se requiere 
del análisis de suelo y del foliar. 

Se debe tener mucha precaución 
para evit.ar confundirse en la 
identificación de un problema de 
baja fertilidad en suelos y los 
efedos por sales y/o sodio. Las 
plantas cuando están sometidas a 
baja fertilidad, se presentan acha· 
parradas, pero con un color verde 
amarillento característico, que 
las plantas se desarrollan en sue
los afectados por sales y /0 sodio 
t.ambién se presentan achaparra
das, pero su partp foliar se genera 
con color verdl:-'azuloso: siendo 
la aparú:ncia azulosa el resultado 
dr una cubierta de cera sobre la 

hoja y el color más oscuro es de
bido a el aumento de clorofila 
por unidad de superficie foliar. 

La Palma Africana o de aceite 
como mundialmente se conoce es 
extremadamente exigente en sue
los y tal es el caso que no permi· 
te siqUlera suelos ligeramente 
salinos o neutros para darse en 
condiciones óptimas de produc· 
ción. Por lo tanto se requiere de 
implantar técnicas de manejo de 
cultivo y suelo tan refinadas que 
garanticen mantener a estos 
siempre libres de sales. 
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Le expreso ¡ni reconoeimjen:tQPód~ ai<[ncíón que ha tenido al hacer, 
me Uegarsu ~dQcumentó "EI:aGeite de palmq.en los mercados de j"utu~ 
~ros" con un conWnido muy irnp·ortante y de amplia proyección en 
n\H~stro,medio. ' 

ülrdíal saludo, 
MARIA CRISTINA URISE 
.Gérel1.te General 
ANALAC 

Ago~to 30 de 1988 

.. 

• 



.PUNTOS;bEVISTA 
, -

, 

.E. T.~Oíl:lfx¡~i 
(Viene del Boletín No. 194) 

• ¿ Qué tipo de plantador es usted? 

La última iniciación que tuve en 
cuanto al téTmino "planter" fue 
hace diez años, estando en una 
abarrotada tienda o "kedai" en 
Peta1illg Jaya. Hasta entonces 
desconocía felizmente el hecho 
de que existía una línea de mara
ñones, nueCeS JI otros confites 
pro'ilenientes del Brasil. cuya 

• marca comercial era "planter", 

Mientras el congestionado ten de, 
• ro trataba de aplacar la multitud 

de dientes, una mujer robusta y 
agresiva gritó desde at.rás de la 
fila, "Plantcrs "uts" (equivalente 
a Agricultores Cbiflados) Nadie 
se inmutó! f¡~ntretant-o, yo me 
debatía entre si la mujer se refe
ría a la salud mental ° a algunas 
partes de la anaiomÍa de los agri
cultores, cuando volvió a gritar 

* Editor. The Planter. 

"Planters l\'uts". A pesar de que 
en la agroindustria existe una ele
vada proporción de gente peeu, 
liar, no son lo bastante extraños 
como para catalogarlos de "chi
flados". Algunos de mis mejores 
amigos son plantadores y por lo 
tanto, cuando la dama volvió a 
grit.ar~ le contesté: "Se requiere 
un chiflado para reconocer a 
otro", En ese n10mento, el ago~ 
biado tendero le entregó una lata 
de l\1araílones Planters, diciendo: 
"Dos dólares con veint.e, Datin", 

La moraleja de estas historias es 
la siguiente, En prímer lugar, para 
sohrevivir como plantador es ne
cesario ser mu~y industrioso, duro 
y estar dispuesto al sacrificio. 
En segundo lugar, los verdaderos 
plantadores no toman, manipu
lan, malint.erpn~t.an ni siembran 
evidenda ... si existe la posibDi-

dad de ser descubiertos. Tercero, 
el plantador no debe divulgar su 
ocupación ante extraños. Cuarto, 
incluso si el plantador está rodea, 
do de plagas y problemas de todo 
tipo y si atraviesa una época tan 
mala que ni siquiera puede darse 
el lujo de pagar las más mínimas 
medidas de seguridad y manu, 
tendón, es capaz de sobrevivir . 

Por último, y por encima de 
todo. si el plantador posee una 
amplia y excelente gama de 
atractivos confites u otros pro~ 
duetos, debe ponerlos a disposi
ción del consumidor en forma 
rápida y eficaz. El plantador nun
ca debe hacer esperar al cliente. 
De 10 contrario, se expone. a que 
le griten chiflado! 

ED:~ IMPORTACIONES· •• 
.. 

• 

Continúan aumentando las Im

portaciones. Para ei total éste 
representa el 39.07(~lo con res, 
pecto a igual período del año an, 

terior. El sebo representa 61.82"/0 
y soya y fríjol soya 76.41 0/0 

frente a enero,julio 87. Hasta el 
momento no ha llegado aceite de 

pescado y se ohservan decremen
tos en aceite de oliva (16.670/0) 
y otros aceites (43.48°10 l. 

IMPORTACIONES OE" ACEITES V GRASAS 
IMPOliT.,\ClONE¡;j Coo,n'ARATlVAS DE 

Aoan:s y GRASAS 
TDJlfilladas 

Prod,uHQ "Jul. 88 Ju1.a7" ,Ell~(a8 
" .. . , 

AC('lII:; de ~OYd' 2,2203 4,229 , 23¿;48 

Mameta'de C'lro o o 4,994 

A~,~;te"t!~, pe~do o o o 
A,CII't€ de oh"",' o o S 
,Ace'il,e.de gi-rosol o o 2.050 
Ac~;u'l de coco 350 '00 1,862 

F,·riol,'ov'(: ' 3,553 3,492 25,808 
9tros acéites O 304 650 

'S'~btO\ill 6,126 8,125 58,926 
SeÍlo 9,048 4,'530 42,94i 

TOTAL 15,174 "2.655 101,873 

f'u~f1'\e~Sob{Jrdo, 
R",,,JJzQ._ Fedepa¡m;; 
',,¡::;rf l~nr"nQ" d~ ~c~íte. . . 

E :7"drl.lcullor N Q. 5 '9 

,En,;JI.81 Varlac"ión 
"' .. 

21.760- ' 1.7B8 
2,235- 2,759 
4,;389 (-4,3891 

6 11) 
596 1,454 

'1,21& 64, 

15,34!;1 10,463 
U66 (S07f 

46",7,13 12,213 
26,540 15,401 

73,253 28,620 " 

. 
. . 

,V,a~;b" 
O{o 

13.22', 
123.45 ' ' 

~101Y.Om 

116.6n 
243.96 
53.t3 
\i1Ll9 

(<t3.4$}. 

'26,14 
61.82 

.39:,07. 

.' 

Enero, Julio I m;¡8 y 1987 

Soy;) Cerdo Pt'sN,do Gira,(]~ l:o,"o h{:;oi ''';.:a. 

c:=J ~ ~ ~ @m 1'8'.32'l 

50.000 J.' '. 
40,000 '. 

30.000 . 

20.000 '., 

10.000 

Srho -
k:rw.-Jul.19"'7 
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~~PRECIOS 
Incrementos en precios por deba
jo del 10~lo se observaron en 
julio con respecto al mes ante
rior, exceptuando el girasol y el 
pescado. De ellos los más impor
tantes fueron los de coco (8.47 % ) 

y sebo (8.74% ). De todas foro 
nla.<; todos Jos precios continúan 
manteniéndose por encima de los 
obst;rvados hace un año, en julio 
de 1987. 

WWWWW 

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS 
USS/ton. 

, , , '. . , -. 
Julo 81 JuliB8 Jun.,88 J:B8/J.88 ,J.8a/J,ea; J:881J87 J.88,ÍJ.87 

~ ;'9/0' U;SS/ton.. ~S$/to;r1. 0/0 

, 
354, !51,ij f49ó 4.q3 20 162 45.76 Palms • Palmi¡ste '2 ~29 ,f 609 j ! 591 "3,05 1B 180. ' 41.96 . , , 

Óletna/ 2. , 
J

3M Ef13 j Jli22! (1;721' 191· í62 411.15 , 
1:.s.matjna' ~. 2t93¡ ~55. .5,1 G.8~ 4 162 55-.29\ 

SiY'va[ '" g3~ , 64¡¡ • 613 '4.~3 29 309 $ '9Vil 
$Igodón ,2 A93 4'3 gas + 3.63/ 25 :120 • 44.62 

,Coco H 4/3 k 666 ! 614) 8:47' 62 .223 50.34 , 
'Girasol 1- 3~61 16:;~ f6~ 16.0f ,86 I 246 65.'3; , 

Í26.0~ P:sca<:l0f' 1 196 443 398 , p.31 4$1 2;47. 

ctergo 5 
I , t " . 1100:001 P O' " 0,0.01n j , 

,SebO ); l' + 348 f 7+73, ~35 
, 

11.71 .38 125 ;35.92 t , f 
'. ¡ 

fOl;:!' qéc8wr ,1 Puente: bit, Wo~ld, " 
, 

11' GIF,N-W. éu", 
, /41 , 

\7) el M Rptt. f 
¡ " CIHU'fK. " Re~/Izó; F~depalma / 

¡ 
¡ ¡51 

pl ,'~FOB 0alaSiaj 
, 

ill" ~o ~ C¡tit~. 0 ¡ 

PRECIOS INTERNACIONALES COMPLEJO PAL~IA PRECIOS INTER),JACIONALES ACEITES LAURIe' 
US$jton. US$jton.. 

1988 1988 
Palma Palmistl' 

600 

[¡50 •• : .. : ...... 

500 ' .. 
" 

450 

350 
~n(' Feb 

Oleína 

.' • O/' o • o 

Abr. 

M e s 

Estearina 

May. Jun, Jul. 

Fllente: Oil W()rld 

Palma 

Uf;$:ton. 

750 

700 

650 

600 

550 

500 

PHECIOS INTEHNACIONALES 
ACEITES VEGETALES 

US$/ton. - 1988 
Soya Algodón 

- ~--- ------

Feb. :VlaJ. Abr. 

:v¡ e s 

Girasol 

May. Jun. Jul. 

Flier:te: (Ji' \Vurld 

FEDERACIQN rJAC~ONA{ DE CUL~IV:ADORt:S, 
, DE PA1.MA AfFHCANA " . 

Car¡:erd 9d.',No, 71-42"Pisó 5.' 
'Tel¡s. 2:'7 5347 . ~55 6875 , 

Api'lrtad'ú Aér~o 1371'2· :rélex 425'55 'FEPALCO' 
Bo:g.ot'á, CoIOmb¡~. I * ~ 'f 

Palmiste Coco 

.' 

-175 L.~_-"'-'-__ -"::":¡:L.... __ --" ___ -"'-__ -'-_~_.J 

En€-. Feb. Mar. Ahr May. Jun. Jul. 
M e s 

Fuente: OiJ \Vorld 

Pescado 

US$/ton. 

425 

100 

PHECIOS INTEHNACIONALES 
ACEITES y GRASAS A:"II~IALES 

US$jton. - 1988 
Sebo 

.; 
$" .! ... 

. .r 

•• 
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