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L.1J.produCéiór\ (le aceite d" pal. 
J)\a pertll¡¡nécc .pOI' debajo de .10 
e~p"rad(), •. La8Últímas 'estadísticas 
oficiales' indican una declinaCión 
en la producción dI? aceite de 
pa)rnades(le~o&t088, ·aunque 
est.ed¡¡trl' .esprelíminar ye8tá BU

íeto.auna reyisión.Después de 
un. aumento dellp~to llegando a 
un .. t¿cord.de.785.{)OO toneladas 
e"ene~,!ljlüíqde 1988, la pro
d)lcci6n dea"eitede palma, de 
acuerdo a lospwsentes datosofi
c.ijaes,Gay6enun 130locollteS
pecto a.1987 a3SO.000tDnela
das. en ~ostoIoctu.bre 1988. 
Exi~te.'1reportl'~de que Indolle
siatíepedificllltades ele cumplir 
sus .compromiso8de e;q¡qrtación. 

];,'18. estadísticas oficiales de C<;J
m!o'rcio para feptiembre/S8 mUeS
trangraneliosas.lrnpqrtaci9nes de 
aceit~dep~lt11a de 40,000 tone
laclaslascuales están reduciendo 
las.ex¡;ortaclóh.es netas ele aceite 
de palma a únicamélite56 .. 000 

• toneJadas, lo cual es menor que 
lo esperado. 

Una .. nueva fáhrica.depwcésa.' 
miento .d" Coco está pla.n'lada 
para ·ll\provinciadeGuarHana. 
ma<;J.Cimmco Intemacional,p"r' 
te de Bírla en India,h~inwrtido 
US$2,'7 millones parafl.lnd'lJ'la 
nueva planta. Iaeua] procesará 
16:2 millones de cocos. aId(ay 
e~traerá5·~OO tonelael"sde acei
-te de CPCO. Se- espera Ul1a gran 
producciÓn<para 1995, Y una vez 
que l~ dernan!'iase haya cubierto, 
se ,exportará aceite,(ie coco. 
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Mancha anular 
En el artículo Mesa Redonela so
bre palma africana publicado en 
el Boletín "El Palmicultor" 1\0. 
203 de Febrero 15/89 el asesor 
Peter Kasteleín TPcomendó evitar 
nuevas siembras en el área afecta
da por mancha anular como 
también la erradicación masiva 
de palma. El día que se realizó la 
Mesa Redonda el Dl'. PhiJippe 
Genty de ¡NDCPAL~A rebatió 
el anterior comentario. Además 
nos adjuntó carta con los siguien
tes puntos de vista. 

La enfermeelad de Mancha Anu
lar se conoce desde el año 1975 
en la Costa Atlántica de Ecuador 
y las regiones A mazónicas ecua
torianas y peruanas (1969). 

A pesar de no haberse encontra
elo hasta la fecha el micro orga
nismo causal y su vector, se tra
bajó durante varios: años sohre 
esta enfenn.cdad y se encontra
ron claras evidcllcJas dA la rel8.
ción en tre las male:zas aü_'dañas 
(principalmente Panicum maxi
mum (past.o guinea) y dicha en
fermedad . 

A raíz de estos estudios pudimos 
estahlecer tres factores principa~ 
les incrementando est.e problem_a. 
y evitar o eliminar casi por com
pleto la enfermedad de Milnchas 
Anulares en las regíow~s donde 
existe: 

1) Como s(! observó muy tem
prano esta enfermedad en semi· 
llera) decisiones de control per
fecto de gramíneas dentro y fue~ 
ra del semillerc pprmitió evitar 
una contaminación de las palmas 
antes de su siembra en sitlo d€fi~ 
nitivo (Quinindé, Ecuador). 

2) En varias plant.aciones de la 
vía Santo Domingo de los Co]o-

nulos a Esmeraldas se observó 
una relación evidente entre la 
presencia de la enfermedad y la 
densidad de enmalezamiento por 
gramíneas, ]0 que permitió defi
nir que la s.iembra de palmas en 
sitio dp Cinitivo debió ser realiza
ela previo establecimiento ele ca· 
bert.llra tipo Pueraria javanica. 

3) En todas las regiones donele 
se ohservó y estudió la enferme~ 
dad de Manchas Anulares se en
eontró un descenso de poreen taje 
de casos desde la siembra hasta 
los 4 Ó 5 a110s de f' Jad, época en 
que el follaje alcanza a elar un 
sombrío casi total ele la superfi
cie del terreno con su consecuen
te )'esullado (por falta de luz) de 
eliminar naturalmente las gramí
neas presentes. 

Todo lo anterior es el resultado 
de numerosas observaciones de 
campo durante varios años y si se 
pudo P}iminar estf' problema tan
to en Ecuador como en Perú me
diantp un control estricto de las 
malezas, pienso que se puede rea~ 
lizar de la misma manera un con
trol dicaz de las Manchas Anula
res en Colombia. principalmente 
en 1:1 zona de Tumaco donde el 
prohlpma dI? Panincum maximum 
es muy fuerte. 

En el artículo "Las principales 
enfermedades de la palma de 
aCQit.e en el Ecuador" publicado 
en la revista OLEAGINEUX de 
febrero de 1978 y cuyos autores 
son: ,J.L. DZIDO, Entomólogo 
Palmeras de los Andes (Ecuador), 
PH. GEl\'TY, Entomólogo Indu
palma (Colombia), M. OLLAG
NIER, Directo!" de Investigacio
nes del IRHO (Franóa), ilustra 
aspectos importantes sobre la 
enfermedad denominada ~1ancha 
Anular. 
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DIA DE CAMPO ZONA ORIENTAL 

El 3 dE' marzo próximo pasado 
se llevó a cabo el Foro-Día dl' 
Campo ue la 7,ona ()rientctl en 1as 
instalaciollps de Hacienda La 
Cabana. I\upsiro. dC'epresjdentt' 
de Junta y anfitrión Maurir>io 
Herrera, después de unas palabras 
de biemrenida a los asistentes. 
hizo un bre-F€ análisis de la act.un] 
situación dpl sector, destacando 
el importante ritmo de ~iemhras 
que se han venielo presentando 
en los tres últimos anos y cómo 
se debe empezar a pensar desde 
ya en buscar mer(~aéIo para pI 
aceite que resulte. La Federación 
está trabajando ~?n ese sentido, 
buscando usos diferentes al de 
consumo humano para el 3eeite, 
como por ejernplo en jabonería, 
con10 portador de agroquímicos 
y en alimentos concentrados para 
animales. Iguahnente se comentó 
sobre el trabajo que adelanta el 
Dr. Roberto ,Junguito so bre la 
factibilidad de exportar el aceite 
"j? que será presentado con oca~ 
sión de nuestro pTóximo Con
gTeso. 

Todo lo anterior fue corrohorado 
con cifras por el Dr. tluan Carlos 
Giraldo" quien aprovechó la 
oportunidad para invitar a los 
presentes a asistir al X VI Congre
so y VIn Conferencia [l reaJizarsp 
entre el 14 y 16 dp junio próxi
mos, en la ciudad de Barranquilla. 

A continu3.~ión la Dra. Dora 
Alba Rodríguez Entomóloga del 
programa de Fitopatología del 
fCA presentó a los palmicultores 
una interesante charla sobre el 
control biológico de insectos con 
énfasis en el control microhioló
gico. 

La Dra. Rodríguf'z C'omentó qUl~ 
los insectos son afp(:tados por 
microorganismos (virus, hOllgOS, 

bacterias, protozoarios y nenui
todos) capaces de causar enfer-
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medad P11 las diferenü's poblacio
nps de ¡n~(-j('tos plagas. 

~) ('studjo de las enff_:rmedades 
de in:--:ef'tos ('-" h<1t::. t ,antr antiguo 
pc-ru s()]o últimamente se ha de· 
s,ün,lJado en oUos palsPs, El 
conuol microhlOlúgicu "lP H,ri,cre 
al u-;;o in tc:,iiu'('l1re dp pat.ógpnos 
clp inSP(~l'()S (J)~1 i_",J fin dp dísmí
nui.r las plagas, 

IgurJJmE'ntc PXP1T-SÓ que las infec
ciones causada¡;, por hongos son 
muy comunes en insectos y re1a
bVan18Dte fáciJes de detectar de
hido a que el inspdo n1uerto 
queda momificado y aparecE.' cu
hipr10 de un polvlllo o masa de 
conidiosporas, estructura repro
dUCtiV8'-i nel hongo. 

Se han registrado abundantes es
pecies de hongos enton1apatóge
nos que Jfectan la mayoría de 
plagas comedoras de follaje, sien~ 
do 101- mús comunes Beauveria, 
Metarhizium, V C'xticillium, N o~ 
mura ea, Hir:o;u telJ a ~; Cordyceps. 
Actualmente f:on palma se está 
trahajando con B" bassiana, M. 
anisoplíae, Paecilomyces y Spo
rotríx insectorum. 

En palma Africana Af' han presen
tado epí:l.ootjas importantes oca
sionadas por Beauveria sp en 
Stenoma cpcropia, Brassolis so~ 

phorae, Loxotoma elegans y Si, 
bine sp en plantaciones dE.' Tunla
co (Kariño), Cumaral y Acacías 
(Meta) con altas posibilidades de 
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. uso para otras plagas comedoras 
de follaje. 

Los insectos afectados por bac
terias presentan pérdida de ape
tito, decoloración del tegumento, 
muerte y necrosis de los tejidos 
por aumento anormal de la flora 
intestinal ocasionada por la des
trucción de los tejielos del tubo 
digestivo del insecto. 

Las bacterias más importantes 
son el Bacillus thuringiensis Ber
linea (EubacLeriales: Bacillaceae) 
utilizado en el control de plagas 

en palma y el Bacillus popilliae 
Dutky (Eubacleriales: Bacilla
ceae). El B. popolliae se registra 
en especies de plagas de Coleop
tera (cucarroncs). 

Los síntomas causadus por virus 
son sinülares a los di=' las bact(~
rias; los jnsectos afectados pre
sent.an coloración lechuza, llcue
facción de los tejidos y olor féti
do. Actúan por ingpstión. Las 
epizootias naturales son frecuen
tes y la capacidad d,- dispersión 
en las poblaciones plag2.s es alta. 

Se ha estudiado el virus de la 
Poliedrosis nuclear para el control 
de Euprosterna elaeasa (Dyar), 
este virus se ha registrado en 
otros Limacodidos en palma afri
cana, y el virus de la densonu
cleosis de Sihine fusca. 

Estas especies de entomopatóge
nos registrados en Colombia son 
auxiliares importantes en el ma
nejo ,jp plagas y presentan alta 
posibilidad (le uso porque existe 
literatura suficiente para multi
plicarlos artifkia]m(!nt,p en forma 
m<-Jsiva. 

Semillas oleaginosas, aceites 
y harinas oleaginosas 

AUMENTO DE LOS PRECIOS 
Y DE~ CONSU:VI0 E:.l 1988: 
En los primeros meses de 1988 
los precios en los mercados mun
diales de los aceites y grasas y de 
las harinas, expresados en dólares 
EE.UU_, fueron considerablemen
te más altos que el año anterior. 
Los precios del aceite de palma y 

• de coco registraron un fuerte au
mento al conocerse el descenso 
de los niveles de producción en 
los países exportadores. Otro 
factor que influyó en el alza de 
los precios del aceite fueron las 
malas cosecbas en la India, que 
permitían prever un incremento 
de las necesidades de importa
ción de aceite, así como la fuerte 
demanda de aceite en China y ha
rina en la URSS_ En general, los 
precios aumentaron como conse
cuencia de la reducdón de las 
existencias mundiales con respec
to al año anterior, así como del 
hecho de que, después de que en 
1987 el Gobierno de los Estados 
Unidos colocara en el mercado 
todas sus existencias de soya, ya 

El PLilmicultor No. 205 

no se dispuso dp ese recurso para 
contener los precios. A partir de 
junio, los precios aumentaron rá
pidamente COD10 consecltencia de 
la grave sequía que se registraba 
en los Estados Cnidos_ Aun cuan
do en el resto de 1988 no se 
mantuvieron máxünos históricos, 
se prevé que el índice FAO de los 
preciüs de los acC'ites y harinas 
en dólares EE.UU., será por tér
mino medio un 30°/0 superior al 
nivel de 1987. En los países im
portadores se registraron aUInen
tos más considerables debido al 
fortalecimiento del d61ar de Jos 
Estados Unidos. Sin embargo, la 
experiencia indic,a que cuando 
los precios de las harinus tipndfm 
a subir, los de los acejt,es no sue~ 
len hacerlo. 

En 1988, el consunlO mundial de 
aceites y grasas allmentó a un 
ritmo más rápido que en 1987; H 

diferencia de 10 ocurrido en 
1987, el aumento de la produc
ci6n permitió satisfacer total
mente el consumo y no fue nece-

sario recurrir a las existencias 
procedentes de cosechas anterio
res. El incren18nto de la produc
ción del sector del aceite comes
tible veget"1 en 1988 fue sufi
cienü' para satisfacer ei consumo 
--que ere ció a un ritmo más rápi
do que el normal-- y permitió au
mentar las existfmcias. En el sec
tor de la mantequilla, la CEE 
subvencionó programas de colo~ 
cación de I?xcedentes que tam~ 
bjén contribuyeron a aumentar el 
consume Y. puesto que también 
descendió la producción) actual~ 

mente ha bajado los excedentes 
de larga data de la CEE. Las im
portaciones de grasat; y aceites 
para hacer frent.e al crecimiento 
del consunlO fueron particular~ 

mente importantes pn el caso de 
la. India, donde compensaron las 
menores cosechas nac.ionales de~ 
bidas ti la sAqllía. En el marco de 
su Prograrua dp Fumento de las 
Exportaciones, los Estados Uni
dos exportaron aceite sobre todo 
a las prinf'ipales zonas importa~ 


