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80LETIN Ir\lFORMATIVO DE LA 

FEDEnACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA AFRICANA, 

President_e ,Junta Directiva: MAURJCIO HF.RRERA VELEZ - Director Ej('cutivw ,JENS MESA DISHJNGTO:N 
Directora de f,'(lnl'tn(c;-¡ci(lne.~:MAItTA CLEt.'TENCTA ALBA),l ·\RA.t..;GO 

EDITORIAL 
LAPUDRICIOIV DE COGOLLO 

UNNUEVO RETO PARA LOSPAl,M1CULTORES 

'Al-ig4al :que:_cn", cualq-¡iier-.Qlra acllv1dad productiva el'c;ültivó' de lajJa¡má a{í:!cana tiéne- diversoS asp,ectds cjué-teqLti~-~
r~~_'de ul1;- manejo: c~¡dadoSO-? permanente de los ag¡';cu{tores para poder obtener bW?1iql; resultádps:.- L:~s-;dl!icuNádr;~ 
B;n el mercádeo del-aceite de, p.alma durante 1989, ¡;apl~raron }cmporalmentc la atendbn de }osparrrlical-t~-r1_-s:r-tL[a 
operación comercial de, s~s':empresas, haciendo 'que muchos puedan llegar a pensar que '[a,cptr:te:rcia!ización,d,cliJ'u'to 
q ,dd 'uceiü{ es lo más re/evOJ:1te Jr: la, único que eventualmente'puede a{ectur el balance cconómicqr)e,z 'negpcia'"te(O 
df{Sa{o(lunadamenle esto,no ~s, asi.' El cultivo en Colombia 'lambien Fn(renta otros retos como,: pottcjempio" el~e ''{a 
?~nid~d l)~g~tu,(" que -si ,no:,se maneja adecuadamente )',w tiene bajo estr/('to con trol puede 'Ocasionarle gr:are,s pro,ble~ 
mas,:y preocupaciones a 'JnuchospalmicuHores, 

t:ii t~l:paí~~, s,e han d'etec,tádo ,'úna gran, can tidad de plaga,s.}' enje,¡<medades de lb palma qlé u'T!:c,nazan la estabitid'a~, del 
:cUJtiuo."Lo~,Jtlferfn(es:dis,lu,r,bios reportados Kuperan amp:!iamente en número a, otrospaísr;:sproductores; ,lo'llur h~C~ 
q~f'"eJ '~~D:f1:,~:".ol sanda,ri{) d~ ,[as plantaciones :sea un temaparlicularmente imporlanle'.en nuestro,me.dio.,l).{j,entras que 
e,{1',Ppises, ~?7110 ,A!alasia, hay plantaciones que en alguna {Jporfunidad y por lJn periodo largo de tiempo nQ recibier,-ou 
a9so1u:tam"e~'{e' ningún maneitJ:, ,sin que tuvieran consecuencias graves en la sanidad y la pr()dr{clivido.dJl~,lá$' palrrlás., 
en'C¿0lombia eslo no seria factible, p,ues las plagas y las enf~)"medades segul'Dmente acabarían con Pi cullivo. 

Exceplúarid,o',unos pocos casos aislados, especialmente uno locahzado,en Turbo y (JIra en Cúcuta; [as,20nas páltrif'm,~ 
d,el pqís hatJ."te,nido lj.na sanidad uegetat relaliuarrwnle buena. Pero la situación ha cambiado últimamente.- Desde hace 
,varios, ,años: -hay. cada l/C,Z, más casos de palmos enfermas at"eciada.c, por :,Uarchite:::,801prcsiva, An,i!lo,Hojo, Afqn~ha 
A:nuiar,y:,otros: disturbios, que,cmpiezan a lener un impacto econúmico,sIf[nif'icativo para a1gunas,planiaetoncs., Pero 
'aIQr'tumldamente, el esfuerzo' hechó, a través de FE'DEPAL:14A para rep.lizar investigación direclaméát<;,'y"pon'(J':~',a, 
~fsp?~iciÓn de todos los cultivadores la, investigación realizada. en el ex (erior yen otras pluntacionc,5 f)e} país, hapet; 
rrliti,~o .. que los palmicuttvres pucdan identificar y controlar algunas de es/.os enfermedades, evitando mayorcSflaiiQ$ 
en .los: cultivos. 

Per.o, ,ahora se pres'~~ta 'una nueva situación. Hace pocos meses se con/irnll'/¡a.prescncia enColombia dg,la Púdriptó:h 
,de pogoilo, que':cs: mucho ,mdsgrar:e que cualquiera de Irl.~ oIras en/ermedlldes que'se tienen act~alme~tf!)"fíObre [g 
cugIse conoce mu~v Po.CO.' La- Pudric,ián de Cogollo existe en otros paises cecinas la les como Brasil, Ecuado}')lSl:fti-
nQ!f1;e;, donde ha causado cuantiosas pérdidas .Y en algunu.'! casos ha llegado a destruir ,hasla el :50pol",ciento d~l)!1;a 
plPntación. TQdavfa nO ,Se ,CiJf:loce'cl apente'causal ní el afIente transmisor de la enfe-rmedad y susif1tqmal:olpgíaaJ1a,~ 
reiitemente lampoco es' única. 

Lp':Rl1drición de Cogollo, ~e, reeon'oció iniclaimente en los Llanos Orienlalps'ypostel'iormenlé en, 1)4h1ac.oy:é:~J((f:~'i""; 
t{J,'Norte., El alaque de, la'"enre~nteqad ha sido 'Parlfcularmente intenso en algunas plantaciones", Ji :e11: ';muy, co:rto 
~ff?mp{) y(¡ heu': '(Qt~s q:{.te, ,m,uestrm( una 'lncidencia muy alta" sup(~ri()r al la o 15 por ciento:. Est~, ~s' re(d':7t,~n ~B':alar+ 
~AtG:~ ,té:'1,iendo ,en cuenta,:quF,~l etet.~to ,conlbina(io de los diferentes disturbios normalmente.n9"debe:~upera~,,crLf1'1:0 
p()r:'~iento :anJj,almenk."para que su cos,!O, pueda ser asumido por las plantaciones sin consecuencias gravf!s'. 

'~~:p[)si,ble;gá~' ~,üPhos':~ullivos 'ya 'terigan ,la cnfermedi(d ,v''', la ha,van detectado. ¡Jor lotantó~,es ~e, SLfmI'J',u;-genc{a 
prg4rJ:f~ªr>41, S~l~fciQ,de, sal1i$d !fr!, cada plantáción, [Jara estar en (~apacidad de ülentificaf oPOJ:tunflme,nte'e$le;~ray~ 
,dis/1,trlliQ<~, q!laJq'~ief:qtr? ,qfl~: se tenga:, De otra ~I.lrte,>también es. rc:,ponsabilidad de todos l?s palmicultnres:apo:X(Jr: 
Y;, ~qntrfbu~["a, ,J~:JnlJ,es:tig~dón 'que, ei pa ís necesita para deSCIfrar esta enf¡;;rmedad. Solamen te ,con plantacio.nes sanas, 

.. :yproductivas podrán los palmicultores afrontar con éxito cualquier adversidad que se prcsenteen el fu.turo: 

,~i bien las ¡YJcíentes dificultadéi:~n. e:l mercadeo ,del aceite de ,palma rnartaron ún ,panorama Siúnbrio,pani,much~~, 
l',áltnicúltores, si no, se ,o~Uené~::respues{as'rápid,as:y, efectiva..~ pata controlar la Pudrición,de CogoUo;, es(a,enfe,tme:: 
dar/presentará para,mucbfjs unpugorama muy oscuro. 

'-'-~-----------•. _ ... -------- ._------------_. __ . --_ .. _-_ .. ~ ._~_.-------~--_._~-'-"'-'-" 



Bogotá, noviembre 23 de 1989 

Doctor 
GABRIEL MONTES LLAMAS 
Gerenti' General 
INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO -lC.A_ 
La Ciudad_ 

Apreciado doctor Montes: 

Desde hace unos 8 meses aproximada
mente se ha venido observando en di
versas plantaciones de palma afrícana 
de la región de los Llanos Orientales, 
la presencia de una enfermedad letal 
muy virulenta, conocida como "Pudri
ción del Cogollo". 

De acuerdo a la sintomatología se 
trata del mismo tipo de problema que 
se ha presentado en Brasil, en Ecuador 
y en Suriname. En cada uno de estos 
lugares esta enfermedad ha causado 
pérdidas muy cuantiosas, y en algunos 
casos ha conllevado la eliminación de 
plantaciones completas. Aunque se ha 
invertido gran capital en su control, 
éste no siempre es eficiente puesto que 
no se puede precisar el tratamiento 
más indicado, al no haber sido posible 
identificar el organismo causal hacia el 
cual tiene que ser dirjgido. 

Debido a lo anterior, yernos que es de 
suma urgencia comenzar en Colombia 
un programa de investigación sobre 
esta enfermedad donde se induyan las 
disciplinas de Fitopatología, Entorno. 
logía, y quizás mejoramiento genético, 
con el propósito de que en el menor 
tiempo posible se pUeda llegar a identi
ficar el organismo causal, su modo de 
dispersión, su patogénesis) y demás pa
rámetros necesarios para poder ejercer 
un control efectivo de ella. FEDEPAL· 
MA está dispuesta a colaborarle al 
lCA, en lo que esté a su alcance, para 
que rápidamente se inicie un programa 
de investigación y manejo de la Pudri
ción de Cogollo y no permitir que tan 
grave enfermedad progrese, con conse
cuencias incalculables para los cultiva-
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dores de palma africana, en particular, 
y para el pais, en general. 

De acuerdo con comunicaciones reci
bidas de técnicos de plantaciones en 
otras regiones palmeras, diferentes a 
los Llanos Orientales, parece que el 
problema no es exclusivo de esta zona, 
sino que se ha comenzado a detectar 
en sitios tan distantes como la Costa 
Atlántica V la región de Tumaco. 

Sinembargo, ya que la mayor inciden
cia de la Pudrición de Cogollo se en
cuentra en los Llanos, sería valioso 
poder contar con la colaboración de 
los técnicos del CRI La Libertad, con 
el fin de comenzar ya a diseñar y 
poner en práctica estrateg-ias de estu
dio a corto y mediano plazo, dispo
niendo para tal efecto de áreas en algu~ 
nas plantaciones que tengan la enfer
medad. 

Esperamos que esta \'OZ de alerta 
fructifique en acciones inmediatas 
para podernos preparar contra un peli
gro presente para el cultivo de la Palma 
Africana en Colombia. 

Con mis sentimientos de consideración 
y aprecio, 

JENS MESA D1SHINGTON 
Director Ejecutivo 

Copia: Dr. Pablo Buriticá Céspedes 
Subgerente de Investigación, 
ICA, 
Dr. Manuel Aldana 
Gerente Regional No. 8, ICA. 

Bogotá, diciembre 22 de 1989 

Doctor 
PABLO BURITICA CESPEDES 
Subgerente de Investigaciones 
INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO - !CA 
Ciudad 

Estimado doctor Buriticá: 

Con la presente le estamos enviando el 

proyecto para estudio del Convenio 
Marco de Cooperación Técnica entre 
el ICA y FEDEPALMA_ 

Aprovecho la oportunidad para co
mentarle acerca de la situación extre
madamente grave que existe en el área 
de sanidad de la palma aceitera en Co
lombia, principalmente en los Llanos 
Orientales. La enfermedad conocida 
como Pudrición del Cogollo (PC) está 
causando estragos de características 
insospechadas en el cultivo, sin que se 
conozca hasta el momento su causa. 
Por lo tanto es de extrema urgencia 
desarrollar inmediatamente todo tipo 
de actividad tendiente a contrarrestar 
el efecto destructor de la enfermedad. 

Vemos así mismo urgente que el ICA 
comience a desarrollar labores inme. 
diatas sobre pe, ¡njdando con la ubica
ción de ensayos pertinentes en las 
áreas de Fitopatología, Virología, y 
Entomología, directamente en la zona 
de los Llanos Orientales, región que 
está siendo más afectada en este mo
mento. De está manera, los Ingenieros 
Vicente Rey y Eduardo Peña) aporta
rían una labor muy valiosa en la bús
queda de un manejo inmediato al 
problema. 

Según la conversación sostenida con el 
doctor Guillermo Riveras, Coordina
dor de Oleaginosas del JeA, los recur
sos económicos del Instituto para 
1989 se agotaron. Sinembargo esto no 
puede convertirse en obstáculo para 
realizar una labor de tan alta importan
cia y que pertenece totalmente a la 
íncumbencia del fCA. como lo mani
fiesta un aparte de sus objetivos: .. .Ia 
protección a la producción agropecua
ria. Esto es claro que no necesita mar
co interinstitucionaJ para su realiza
ción. 

Otro punto que se trató con el doctor 
Riveros en la última reunión del Comi· 
té Técnico a la que él asistió, es que 
FEDEPALMA cuenta con recursos 
muy limitados para hacer investiga-
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ción, pero podríamos financiar tempo
ralmente parte de los costos de despla
zamiento de los ingenieros Rey y Peña, 
con el fin de propiciar que estos técni
cos comiencen a desarrollar sus traba
jos sobre pe tan pronto como sea po
sible, en el área de alta infección. 

Esperarnos contar con su valiosa cola
boración para 10 anterior, y así poderle 
asegurar un buen futuro al cultivo de 
la palma aceitera en nuestro país. 

Cordial saludo, 

JENS MESA DISHINGTON 
Director Ejecutivo 

c.c.: Dr. Gabriel MonLes Llamas, 
Gerente General ICA. 

Bogotá, D.E., diciembre 29 de 1989 

Doctor 
JENS MESA DISHINGTON 
Director Ejecutivo 
FEDEPALMA 
Ciudad. 

Apreciado doctor Mesa: 

Con relación a su comunicación de 
noviembre 22 le manifiesto, que uno 
de los objetivos del Instituto es con
tribuir, a través de la investigación, a 
superar los limitan tes de la produc
ción agrícola. El caso que usted men
ciona de la "Pudrición del Cogollo", 
eS apenas uno de los problemas patoló
gícos de la Palma Africana cUY'as cau
sas se desconocen. Este ya ha mostra
do su gravedad y otros puedE'n hacerlo 
en el futuro_ 

Para obtener la información necesaria 
para prevenir y controlar los disturbios 
que afectan a la Palma Africana, se re
quiere un esfuerzo sistemático y conti
nuado lo cual demanda con tar con 
recursos humanos y físicos adecuados. 

Aunque el Instituto ha efectuado tra
bajos cuyos resultados han permitido 
avanzar varias hipótesis COn relación a 
los agentes causah:~_s, tos factotf'.s pr€
disponentes y sugerir medidas de 
prevención y manejo; la evaluación 
experimental de estas hipótesis y de 
otras que surjan, demanda nuevos 
recursos. 

Indudablemente la participación de 
FEDEPALMA es deseable V necesaria 
para acelerar la obtención de solucio
nes a los problemas que ponen en peli
gro las inversiones cuantiosas hechas 
en este cultivo. 

El Palmicultor No. 215 

Para encausar esta participación en 
forma efectiva, sería conveniente efec
tuar un Convenio de Cooperación Téc
nica entre las dos entidades, mediante 
el cual FEDEPALMA, al igual que lo 
han hecho federaciones de otros culti
vadores, se comprometa a poner a dis
posición del Instituto el personal técni· 
ca y auxiliar, que se acuerde, así como 
otros recursos Que se consideren indis
pensables. 

Cordíalmente. 

GABRIEL MONTES LLAMAS 
Gerente General 

Bogotá, noviembre 24 de 1989 

Doctor 
HELMUT BICKENBACH PLATA 
Gerente General 
Instituto de Mercadeo Agropecuario 
Ciudad. 

Apreciado doctor Bickenbach: 

Para su información, atentamente nOS 
permitimos adjuntarle las conclusiunes 
del XVII Congreso Nacional Extraordi
nario de Cultivadores de Palma Africa
na, reunido en la ciudad de Bogotá el 
día 27 de octubre de 1989. 

A continuación le transcribimos las 
peticiones que los palmicultores le 
hacen a ese Instituto_ 

"Solicitar al Instituto de Mercadeo 
Agropecuario . IDEMA que suspenda 
la comercialización de aceites importa
dos que compiten perjudicialmente 
con la producción nacional, e inicie 
rápidamente la distribución de sólidos 
de palma en sus despensas populares_ 
Igualmente solicitarle al Institut.o que 
diseñe una poLílica de comercializa
ción de aceite de palma, que apoye a 
los productores y evite que los precios 
se deterioren ante la presencia de exce
dentes o de aumentos temporales en 
la producción. La grave situación de 
mercadeo que se ha presentado duran
te 1989 se repetirá en el futuro, con 
consecuencias aún más graves para los 
productores, si no se toman medidas 
adecuadas al respecto". 

Con mis sentimientos ue considera
ción y aprecio. 

JENS MESA D1SHINGTON 
Director Ejecutivo 

Doctor 
JENS MESA DISHINGTON 
Director Ejecu tivo 
FEDERACION NACIONAL DE 
CL'LTIVADORES DE PALMA 
AFRICANA "FEDEPALMA" 
Ciudad. 

Doctor Mesa: 

He recibido su comunicación 07745 
de ~oviembre 24/89 con la que me 
adjunta las conclusiones del XVII Con
greso Nacional Extraordinario de Cul
tivadores de Palma Afrícana_ 

En relación con la solicitud que los 
Palmicultores hacen al Instituto para 
iniciar rápidamente la distribución de 
sólidos de Palma en las Despensas, me 
permito informarle que se ha suscrito 
contrato con la Empresa Aceites y Gra
sas para la compra de hasta 100 tOBE'
ladas de manteca por mes, en presenta
ción dE' 250 Y 500 gramos, con el 
objeto de comercializarlo en [as 
Despensas del Instituto. 

Cordialmente, 

HELMVT BICKENBACH PLATA 
Gerente General 

Bogotá, D.E., diciembre 5 de 1989 

Doctor 
JENS MESA D1SHINGTON 
Dírector Ejecutivo 
FEDEPALMA 
Ciudad. 

Apreciado doctor: 

En relación con su carta del 29 de no
viembre en la que se refiere a las ex
portaciones de aceite de palma y a la 
compensación con ellas asociada, qui
siera hacerle las siguientes precisiones: 

a} Cuando el Ministerio de Agricultura 
estableció la política de sustitución de 
Importaciones de Aceite, Tortas y Se
millas Oleaginosas y de Promoción dE:' 
Exportaciones de- Aceite de Palma, en 
documento que llevaba ese título, se 
contempló una compensación de 1.18 
toneladas de importación de aceite de 
soya a las industrias de aceites y grasas 
que exportaran una tonelada de aceite 
de palma, y que firmaran con el go
bierno tos convenios de absorción de 
materia" primas nacionales. En esa 
época, fuera del escepticismo expresa
do por algunos sectores dentro de la 
Comisión de Mercadeo Exterior de 
Aceites y Grasas, no se recibió ninguna 
observación. ni solicitud de modifica
ción a dicho mecanismo. 



b) La compensación mencionada se 
determinó solamente para los indus
triales, como parte de las reglas de 
juego de distribución del aceite crudo 
importado, pues son ellas quienes Jo 
utilizan y entre quienes siempre se ha 
distribuido, y se quería evitar que 
otras personas, que no usen esa mate
ria prima, tengan acceso a ella, contri
buyendo a la fl,eneración de un merca
do negro. 

c) El documento citado preveía la sus
titución del mecanismo en cuestión 
por otros procedimientos que estimu
len las exportaciones de aceit.e de pal
ma, a medída que el país tendiera a la 
autosuficiencia en esta materia. Como 
esta situación ya se está presentando, 
este despacho ha decidido suspender 
la compensación referida y e,stá estu
diando los mecanismos a utilizar para 
promover las ventas externas de] acei
te de palma. 

d) Este Ministerio, antes de fijar los 
programas de importación y exporta
ción, escuchará las recomendaciones 
de los sectores interesados Ji re'visará 
con ellos los balances del subsector. 
Igualmente, está analizando la confor
mación de- una Comisión Nacional 
Oleaginosa, ya que la ant.erior de Mer
cadeo Exterior de Aceites y Grasas 
quedó abolida con el Decrl'to 501. 

Atentamente, 

GABRIEL ROSAS VEGA 
Ministro de Agricult.ura 

Bogotá, diciembre 15 de 1989 

Señores 
Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES) 
Ciudad, 

Apreciados señores: 

El sector palmicultor ha tenido este 
año Una de las peores crisis económicas 
desde el inicio del cultivo en Colom
bia. Durante algunos meses los cultiva· 
dores de palma tuvieron muchas difi
cultades para vender el aceite y el pre
cio al productor cayó más del 50 por 
ciento, en términos reales, con respec. 
to al año anterior. En lo,,:; dos últimos 
años los cupos de importación de, acei, 
tes, grasas y sebos fijados por el 
Gobierno, sin ninguna concertación, 
excedieron las necesidades reales de 
abastecimiento del país, creando difi
cultades para la absorción de las mate
rias primas nacionales. Durante 1989 
el Ministerio de Agricultura Tl'visó los 
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cupos de importación inicialmente fi
jados para el presente año, lo que per
mitió que las importaciones se ajusta. 
ran a una situación de abastecimiento 
más real. Sinembargo, las expectativas 
sobre importación que fueron creadas 
inicialmente y la deficiencia sincroni
zación de éstas, ocasionaron perjUicios 
económicos importantes para los agri
cultores. 

Por estos motivos, atentamente te soli
citarnos al Gobierno Nacional y en es
pecial al Ministerio de Agricultura, 
que establezca con sumo cuidado los 
niveles de producción nacional de acei· 
tes y grasas para 1990 y los consumos, 
con el propósito de Que los cupos de 
importación de estas materias primas, 
o de exportación cuando ello se re
quiera, no sean factores adicionales de 
perturbación en el mercado. 

De otra parte, para su información 
presentamos a eontinuación nuestro 
tercer estimativo de producción de 
aceite crudo de palma y de aceite de 
palmiste para 1989 y el primero para 
1990, 

Aceite crudo 
de palma 

Aceite de 
palmiste 

1989 1990 

230.000 ton. 260.000 ton. 

30.200 ton. 34.000 ton. 

Estamos seguros que de haber existido 
un esquema de concertación para 
orientar el manejo de la política ofi
cial, como se tenía anteriormente, se 
hubiera evitado la grave crisis que este 
año ha sacudido a los palmicultores, en 
particular) y al sector de aceites y gra
sas, en general. Por lo tanto, nueva
mente invitamos al Gobierno Nacional 
a que convoque una Comisión de 
Aceites y Grasas, que sirva como meca
nismo para conciliar los diferentes in
tereses y confrontar las distintas infor
maciones sobre el sector, entre otros. 

Con mis sentimientos de consideración 
y aprecio, 

JENS MESA DISHINGTON 
Director Ejecutivo 

c.c.:Dr. Gabriel Rosas Vega, 
Ministro de Agricultura 
Dra, María Mercedes Cuéllar de 
Martínez, Ministro de Desarrollo. 
Dr. Luis Bernardo Flórez Enciso, 
Jefe Depto. Na!. de Planeación. 
Consejo Directivo de Comercio 
Exterior_ 

Bogotá, D.E" diciembre 28 de 1989 

Doctor 
JENS MESA DISHINGTON 
Director Ejecutivo 
FEDEPALMA 
Ciudad. 

Ref. Cupos de importación aceites gra
sas y sebos para 1990. 

Apreciado doctor: 

En relación con la comunicación de la 
referencia, me permito informarle que 
esta Secretaría ha dado trámite a su 
solicitud, la cual fue remitida a la Sub
dirección de Importaciones para su 
estudio. 

Atentamente, 

MAGDALE.'>IA PARDO C, 
Secretaria del Consejo Directivo 
de Comercio Exterior. 

MItMQRIÁSPELm 
ENCUENl'RONi\CIONAL 
SOB;¡;l:E • .rÁLMÁÁCEIl'ERA 

Se, inf()liinaaIQSIlal,~ie~ltore~ 
q~eFEDEPÁLMA tielleadí,sIlR' 
sioiánla.s .l1'lempriiis de lJIl E.n; 
cue,ntro,Nacion¡¡lsollfw]'alm!l 
Áceíterac(m""~Olldiente ,.ala 
~onferencia. administrativa. "liel 
cUltivo,dictada.¡nla\ciudad?e 
~i1ntaMartill<-?s días .10 y l1de 
rtovÍetnbre de,198l!. 

E~tedoctrmentQin?!uYl1 tem!lS 
Y0I1'l0:taestmetpra orgaJ?i~~pio, 
nalde unil pl¡lDta~ión; tras~~lld~n. 
ei¡tde¡¡tadmini!¡t~acj?n,'e~elpro. 
qe~,prop.uctívo~.()rg)Ulizaeiónde 
tra\J¡tÍosdíl'campo.,de.í.'c¡¡ltiYQ?e 
Ja¡¡<lJlllad~, a!teite.yuS?de)a 
informáticaen~l. rnanllioprácti
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ABASTECIMIENTO DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES EN COLOMBIA 

EL LOGRO DE LA AUTOSUFICIENCIA 1/ 

I. ANALISIS DEL 
ABASTECIMIENTO EN 
LOS ULTIMOS AÑOS 

El país ha estado importando 
grandes volúmenes de aceites cru
dos en años anteriores! tratando 
de abastecer el mercado interno 
debido a la insuficiencia de la 
producción nacionaL En 1984 
estas importaciones ascendieron 
al 500 ;0 del consumo aparente 
y en 1985 al 38°;0 (170 mil 
tons. de 340 mil y 116 mil de 
306 mil respectivamente). Sin
embargo, a partir de 1986 las 
importaciones han caído nota
blemente debido al incremento 
en la producción nacional de 
oleaginosas. De una producción 
de 173.500 toneladas en 1987 
se pasó a 224.546 toneladas en 
1986, representando un creci
miento del 29.4°jo. 

Ya en 1987 y 1988 las importa
ciones estuvieron entre un 25°10 
y 28°jo del consumo aparente y 
en 1989 éstas cayeron a un 16°jo. 
En 1988 la disponibilidad au
mentó 19.2°;0 con respecto a 
1987, y el consumo aparente en 
18.3 0 jo; los inventarios se eleva
ron en 300jo representando 33 
días del consumo, su nivel más 
alto en los últimos cinco años 
(Cuadro No. 1). Estas caracterís
ticas son claras evidencias de la 
presencia de un fuerte contra
bando. Las importaciones crecie-

1/ Basado en "Evolución reciente del abas
tecimiento de protefnas, aceites y grasas 
El logro de la Autosuficiencia" Martha 
Oiga Gallón A Revista Nacional de Agri
cultura, No 888 S.A.C, Septiembre de 
1989, Elaboró FEDEPALMA. 

1=1 P",lrni("ldt,,~ 1\[" ?1~ 

ron por encima de las necesida· 
des en un 32.30;0, la produeeión 
interna en un 15.1°10 y el consu
mo también se elevó a 10.8 kg. 

En el primer semestre de 1989, 
el aumento anual de la produc
ción de aceites fue del 25.1 0/0. 
Aunque las importaciones dismi
nuyeron en 54.90 jo y el total dis
ponible se elevó en 4.3 0;0, el ere-

cimiento en el consumo de 5.6°;0 
permitió absorber en una mayor 
proporc1ón las existencias, que 
continuaron siendo alt8s, :i0 días 
de consumo, mientras que el 
consumo per-cápita se mantuvo 
estable eon respecto al primer 
semestre de 1988 (5.8 kg.). En el 
segundo semestre la producción 
prosiguió su aunlento en un 
13.20/0 y las importaciones caye-

D!,SPON~I\ILl.DAO ,F.N 'TERM ~os 
DE -\.C;tI'TE, 
l. E"¡s!ertd"", [iti1lÍ¡J~; 

2. ~~1;~~,~:~~a:,:~~ne¡u,ínldo.l~ 
~ :;'at:. ,Aou¡J Pio-<!.' N~",<)n .. 1 

l. Impo"auón 
~, \"u'" 'AnwoJ,Inrpor"ip.onei 

Tokl,DiW4lUble 
"'" V"" .. AJ\o.lal ,"'tal I:)isWrullle 

ln"":;d.,¡,¡,'. a<~lle", ':),9 

l"v.I""'~ --~~,e¡! ... n!Q 
n. E.w'~QU:; r;"aies '*' Vir:,ÁnUal'EIhttnm",,-,Finaf 
UI- c<>n.m,IÍ)i!"1¡;¡i.zt~ht .. 

~ VU. 'A'nua! C?,M'='O AÍlJÚ1!p:1!" 
Con","r¡p- melUtlal 
<ro váÍ', Seme'stlíJ 
Diq dé i!',"'nl~ .. 
P<>bla,Qim. ü",.il,e'S) 
C(Ín~ ... n1o'v~r ~~¡nta.!kt-l 
'~ V.T"l\.nulll,Cpnlm:(tÍo,p~\',~al>iti 

Có,,~~p1~ 

D[SPOX,tS¡LlDAÓ El-' TER:I,IlNDS 
DE ,ACEITE , Ek4,te-""¡~ 'I.RI~W~~ 

"'lo' Vu . .'\,"\1.1\1 1:."">;,$l;ot1ClU Ini(::¡Ítl~l 
2. PiQdu"~jól'í,.'J",,,ónal. 

Oh ,y,.,.. An)lalPrqt!, ;-¡ad(>n,o.l 
3. rml?i:>rt,3ci<ln 

't'<> ....... , AmI>Ol:lJ;npo-1'1adouu 
'r(}.t~! OJ$oómhle 

O}o vu .. <I.!Iwtl To~aJ Dj:'J;><>nlbl~ 
tn<',.!d~', ae,,;te "'b 
I:nv.le<>no.. acette °b 

n. 'EXI~'TE'NC 1 AS 'FIN,A[;EE 
"10 V~, IUlUIIl n:il!ellC~ \moJ 

Il1_ CDNSVM:O,APARENt'É 
~}"' vú. a.n~ éo-/U¡1mo !'l'Íirenw 
C~<I""~llSlJo>l 
C>k>VIU".'~rn .... t:r1l.\ 
Of"" ~e 'iiw~nt4r:io 
PObladón C!nile., 
CQn~!u{\<>, p~r dpl,ta (k1\) 
0/0 varo Anual ~o,tUUmo l'er c,;pü:" 

Cuadro No. 1 

BALANCE DE AC~;In:S 
(Toneladas) 

HIS-Q Í'9H8 

toltal, ~une~ ~II.IUI!I'" 
",no !lé[[l'l"t¡-e Seme~" 

:¿42\l'a 3Í488 31:>10 
17.4- 30-.Q __ :3,.1 

'2&6S.6.~ lB96:i5 .l3i¡":n4 
~5:.¡ 2,; 1 :,3:2 

95.-Il,71 2tl;ra3 33;3'PO 
:>L, ~4,9 ~lÍ..,'I 

3,-7,¡¡lH!& 2274.56 2P31Q4 
Hl.2 ;\.;3 5.6 

" 14.3 OA 
'ir 1 ... ,7 ir>' 5 

314&8 ~2f>7,()- Z7JOO 
tlO.O ..:..1J; ':1,'3,3 

J4M77 i¡¡-48'86 í1&QD-~' 
1,8'j. ,., ,Ui 

28,790, a1481 2930.1 
21.1 -,-9,8. 

" " ,28 
3-üj~l ilnU ,J2~¡'6'.j. 

1'''')1 '-' 5,4 
lli·~ 

ClIlldro. No.. 2 

BALANCE DE ACEITES (1) 
(To.neladas) 

l~gll _., 
SelUudQ Total 

T\ital PiirIl~1' 

"'" ::;';me~fre 

,Jl'488 2'13tlO 
3U:O " u:a 

3068,<\9 19249.1 
,t9',5 ní.5, 

5-~v~8 Q 
,-3'7.8 ~'Wi},9 

39"(990 219793: 
5,,, .... 1>1 
-s.-.9 14.2 
.7-4 1<3'5 

in¡ló J,Í'HS 
'-13.3- ----.-4.4 

-F"'''9Q -1'88,«4 
7:J -J',2' 

3,osrn 3.144] 

" '" 3-30.24 ,., 

P'rún,,' 
S~m~t~ s.;írie~ ... AM .~eme'.t ... 

314488 3;:570 ;J¡'4S8 30000 
30,6 ~,' 30'.Q '-:4,7 

,t6'9,'6,31)" \'37 214 3068.1¡-9, '11124'93 
2 .... j p.2 19.:'> .13,(\, 

26333 33300 59'6'3.3 
-<>4.9 ..,.1-1-$ ·-;n:s -tOO.O 

2,27456' ~03l'O't ,3979,9!) 22:24,93 

" !L6 5.6 --,-;2S 
B.J. HeS " 15:& 
11;1.7 n.-3 '1(2 16,S 

3255-7(1 """lO -3000'0 352,23 
-.1,1, "':'¡.7 4.' •. , 

liJ4S,1I6 17'-3104 J.,679~ '18'7270 

'.' 1-,6 6'.5 ~., 

324B1 '211&&1 ~(Iii66. lt'2iZ 
zLÍ ":'11:2 '-' 

JO '1 " .. 
32:!ln 3.266'4 326~4 22:.024' 

'J 11;.'\ 5-~1 
4,3 

'" R<!lenlendo 15-.I)Q¡fton, d~Júio,I,~(}.Ya'e" 19119 

1I'1,9Ó 

S~gU,';<lo '!'ót.d 
!lemntro' :_\il" 

~T148 27jOO 
~., -U __ 3 

1644~6 3Sfltl:{9 
19.8 !6.;I 

24.'3~ 243',12 
-26.$ -ijil,2. 

U99,26 4Oa~7n 

" "i,¿ 
a.2 ~.-O 

12.6 " i4-~~,6 1,4:)3!i' 
"-Hu, --'1(',1 

1\15<39) 384<1115, 
llel 3,p 

3256':' JioD-3 

" n " ,,¡BaSa ,33'35D 
~.9 ;L;S 

1.5 

_ ... ------ - ~--

1990. 

S.~"jdtr 
~¡ne~ut' 

:lf¡U3 
lo(¡ 

164"46 
:~.-3 

1.86&" 
---44,() 

~lll:;h 
,75-

lL2 
1'2.1> 

2"4357 
':"18'.a 

t9'3f!67 
12.1 

'3.2.'12S 
3;6 

" 3J3M 
5.8 

T'",t¡j 
Aii9 

20000 
----4,7 

35!19.'h> 
1#.S-

1~tl5.6 
":¡¡lIJ 

4055&~ 
:',9 
qj 

6:4 

~;3s~i 
:'Hh:';3:& 

3.6 
3H7? 

" 3S:i¡;O 
11.4 
L5 



ron nuevamente en un 11.3°/0 
con un total disponible elevado 
a 5.60/0 y un crecin1iento en el 
consumo aparent.e de 9.3% ab
sorbiendo aún más las existen
cias, lográndose de esta forma 
elevar indirectament.e los bajos 
niveles del precio del aceite de 
palma que habían sufrido una 
caída notable a principios del 
semestre. 

Por otra parte, se estima que las 
medidas económicas tomadas por 
el Gobierno Venezolano en fe
brero de 1989, para frenar el 
contrabando, solo tuvieron inci
dencia a pa.rtir de 1 segundo se
mestre de ese año. 

Para 1990 se esperan nuevamente 
increment.os en la producción to
tal de oleaginosas, en un 16,3% , 

para alcanzar una producción de 
356.939 toneladas de aceite, lo 
que contrasta con un menor cre
cimiento en la demanda de aceite 
(3.6 % para 1990 contra 7.3% 

en 1989), elevándose aún más el 
coeficiente de abastecimiento. 

n. PROYECCIONES PARA 
1990 

Se realizaron dos escenarios posi
bles para 1990. El primero tiene 
como supuesto básico la reten
ción de 15.000 toneladas de frÍ
jol soya en el segundo semestre 
de 1989 y las existencias iniciales 
de aceite para 1990 serían de 
27.300 toneladas (Cuadro No. 1). 
El segundo escenario anula este 
supuesto y por consiguiente estas 
existencias iniciales serían de 
30.000 toneladas de accite (Cua
dro "o. 2). 

En cualquiera de las dos simula
ciones se llega a la conclusión de 
que en el primer semestre de 
1990 no se necesital'án importa
ciones de aciete. Para el segundo 
semestre, en el caso de no retener 
las 15.000 toneladas de fríjol 
soya en 1989, habría la necesi
dad de una importación de 
24.332 toneladas de aceite y en 

el caso de retenerlas, estas impor
taciones serían del orden de 
18.656 toneladas, manteniendo 
constante el comportamiento de 
la producción, el consumo y los 
días de inventario. 

III. EL PAPEL DEL ACEITE 
DE PALMA EN EL 
ABASTECIMIENTO 

El Aceite de Palma Africana con
tribuyó en promedio, en el últi
mo quinquenio de los ochenta, 
con 67 0 /0 de la producción na
cional de oleaginosas, alcanzando 
su máxima participación en 
1989, con 79.10 /0 (242.586 to-

neladas de Aceite crudo de palma 
y palmiste y una producción 
total de aceites de 306.869 tone
ladas) y esperándose para el año 
90 una contribución similar 
(Cuadro Ka. 3). La producción 
de aceite de palma irá aumentan
do año a año en la medida en que 
entren en "plena producción" las 
nuevas áreas sembradas desde 
1985. Además, sí se tiene en 
cuenta la tasa de crecimiento de 
ta producción de aceite df~ palma 
en el quinquenio anotado (87 % ) 

Y el constante mejoramiento de 
la productividad de las variedades 
selnbradas, se puede advertir des
de ahora que en los próximos 

----_ .... _----------
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años los excedentes de produc
ción tienen que ser almacenados 
para evitar f1uctuaciones bruscas 
en los precios y deberán buscarse 
otros usos O mercados externos 
que permitan mantener la renta
bilidad de los palmicultores co
lombianos. 

IV. CONCLUSIONES 

No es conveniente ni necesario 
importar aceite en el primer se
mestre de 1990, y en el segundo 
semestre las importaciones serían 
de máximo 24.332 toneladas. 
Con lo anteriormente expuesto 
la producción nacional represen~ 
taria más del 90010 del consumo 
aparente de aceites. El menOr 
volumen importado no pondrá 
en situaciones difíciles en ningún 

momento los niveles de existen
cias y estos se mantendrán, per
mitiendo que los indusiales de 
aceites y grasas no se vean afec
tados por movimientos bruscos 
en los inventarios. A este factor 
se le puede anexar la posible de
saceleración en el ritmo de creci
miento de la demanda de aceites 
como resultado del bajo creci
miento económico proyectado 
para 1990. 

Gracias a la exitosa sustitución 
de importaciones el país podrá 
ahonar gran cantidad de divisas 
que beneficiarán a la economía 
nacional si se tiene en cuenta la 
desfavorable Balanza Cambiaria 
que se tendrá en 1990 debido a 
la caída de los precios internacio· 
nales del café. 

Por último, vale la pena llamar la 
atención sobre la necesidad de 
que el Gobierno revise y haga los 
ajustes pertinentes en los planes 
de fomento a la producción, par
ticularmente en los planes de 
Oferta Selectiva, evitando así los 
trastornos en la comercialización 
de las cosechas, que como es bien 
conocido traen graves efectos 
económicos y financieros a los 
agricultores. Además, el Gobier
no debe fijar políticas claras y 
definitivas Con el fin de canalizar 
los futuros excedentes de la pro
ducción nacional hacia nuevos 
mercados o al mercado externo 
ya que el país ha alcanzado el 
nivel de autosuficiencia en el 
abastecimiento, 

Fraccionamiento en seco 
una tecnología comprobada 

Con gran éxito en el procesa
miento de aceite de palma, el 
fraccionamiento en seco parece 
abrir el camino pata nuevos pro
ductos de otros aceites y grasas. 

Dentro de las mejoras que han 
caracterizado la evol ución de la 
tecnología de los aceites y las 
grasas en las últimas décadas, el 
fraccionamiento puede conside
rarse un gran avance. 

La Tecnología del fraccionamien
to en seco, originalmente consi~ 
derada poco precisa e inconsis
tente, realmente comenzó a desa~ 
rrollarse en 1967 con el aceite de 
palma. La tecnología básica fue 
desarrollada por Tirtiaux para el 

El Palmicultor No, 215 

Alain Tirtiaux 

sebo de res en 1959. En ese en
tonces, el proceso consistía en 
enfriar la grasa derretida, durante 
lo cual se formaban cristales sóli
dos que luego se separaban me
diante filtración. La aplicación 
del proceso para el aceite de pal
ma exigía mayor precisión en el 
proceso de enfriamiento, con el 
fin de controlar mejor la forma
ción de los cristales y la selectivi
dad. De hecho, la oleína de pal
ma debía cumplir con estrictas 
especificaciones y rendimiento. 
Además, la consisL..-~-, ".¡~ en la Ca· 

lidad de la estearina era de COl1-

siderable importancia. 

Tales especificaciones adquirie
ton mayor importancia con el 

desarrollo de la industria de la 
refinación de aceite de palma en 
Malasia, donde Tirtiaux, en 
1974, puso en funcionamiento la 
primera planta de fraccionamien· 
to en seco en Lnitata, Teluk 
lntan. En esta misma planta se 
puso en práctica el concepto del 
doble fraccionamiento, para la 
producción de grasas especializa
das. El desarrollo simultáneo de 
equipo analítico de alta resolu· 
ción e instrumentos de control 
más flexibles proporcionó las he
rramientas indispensables para el 
progreso y la investigación. Todo 
lo anterior permitió a Tirtiaux 
lograr grandes avances en el 
fraccionamiento de mantequilla, 
aceite de soya endurecido, aeel-

7 



tes de colza y pescado, sebo, 
manteca y aceite de algodón. En 
este documento delinearemos el 
estado actual de la mayona de 
los anteriores. 

El proceso de cristalización 

El proceso global consiste de dos 
etapas: 

cristalización 
separación 

Aunque la etapa de separación 
constituye parte importante del 
proceso. la cristalización es la 
que más influye prácticamente 
en todos los aspectos del mismo. 

La cristalización sin solvente es 
una operación delicada. El pro· 
dueto en proceso es complejo, 
incluso tratándose de la más sim
ple de las grasas, puesto que con
tiene más de cien tipos diferentes 
de moléculas, además de los tri
glicéridos, que son su principal 
componente. Aparte de los áci
dos grasos libres, de los mono y 
diglicéridos de todo tipo, existen 
una serie de componentes meno
res que pueden, incluso si son 
vestigios, tener un efecto adverso 
o benéfico sobre la formación de 
cristales. Por consiguiente, es in· 
dispensable conocer la composi
ción de la grasa. 

Dependiendo de su composición 
y del tratamiento anterior que 
hayan recibido, los triglicéridos 
pueden cristalizarse dentro del 
aceite madre, de acuerdo con las 
diversas estructuras, densas o 
sueltas. Este fenómeno se conoce 
como polimorfismo y requiere 
vigilancia cuidadosa. Los cristales 
demasiado suaves o pequeños 
pueden conducir a una separa· 
C10n ineficiente. Además, los 
grupos de los diferentes triglicéri
dos tienden algunas veces a foro 
mar cristales mezclados. Incluso 
si algunos de un grupo se mantie
nen líquidos a una temperatura 
dada, pueden verse "atrapados" 
por una estructura cristalina só-
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lida. Esto se conoce como inter· 
solubilidad. Para obtener una 
buena cristalización, es necesario 
conocer estos fenómenos para 
fijar los parámetros del proceso 
de control. El ob.ietivo es la se· 
lectividad (Figura 1). 

En este caso, el solvente es el 
aceite madre. De hecho existe un 
equilibrio entre la parte líquida 
y la masa de los cristales en foro 
mación. Este eq uilibrio se des
plaza a medida que la solución 
se va enfriando. Por consiguiente, 
los parámetros del proceso que 
afectan la transferencia de calor 
y masa dentro del aceite se selec· 
cionan con el fin de optimizar la 
selectividad con la cual crecerá 
cada cristal, de acuerdo con el 
grado de solubilidad de los tri· 
glicéridos. 

La cristalización selectiva de un 
aceite o grasa es un fenómeno 
lento y el proceso de Tirtíaux se 
adapta perfectamente a ello. 
Funciona con cristalizado res por 
cachada, Jo cual simplifica los 
problemas que presenta la como 
posición variable y los cambios 
de alimentación. Cada cristaliza· 
dar está equipado con eficientes 
dispositivos de agitación y trans
ferencia de calor, con el fin de 
garantizar la homogeneidad cons
tante de la composición, al igual 
que de la entropía y temperatu
ra. 

La manito ría de la cristalización 
es en extremo precisa con la ayu· 

da de controles de proceso con· 
vencionales o sistematizados. La 
tecnología que Tirtiaux propor· 
ciona con el equipo incluye la 
fijación de los parámetros ade· 
cuados, los cuales dirigirán, para 
cada carga, una cristalización 
gradual, teniendo en cuenta los 
fenómenos mencionados ante
riormente, 

}'fjt;~f~,.;',J)pi4;,te~lmq~iJif":Vql .. ):1ló.J 
<iI~ogtq!989 

Continúa en el próximo boletín 
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Perspectiva mundial actual de la oferta, 
la demanda y los precios de los aceites y 

las grasas 

Otra de las razones importantes 
de la debilidad de los precios del 
aceite ha sido la continua subes
timación de la demanda real. Pa
rece existir una tendencia a nego
ciar con aceite "por debajo de la 
mesa" (es decir, no publicar tales 
negociaciones). Considero que la 
continua subestimación de la de· 
manda mundial de importaciones 
de aceite, en lo que va corrido 
del año, está vinculada con la re
ducida participación de las "com
pras publicadas", comparadas 
con las "compras o importacio
nes totales". China, India y otros 
grandes compradores obviamente 
tienen la intención de satisfacer 
su necesidad de aceites al menor 
costo posible. Naturalmente, esta 
meta puede lograrse más fácil
mente cuando se subestiman la 
demanda de importación y las 
compras semanales. 

Sin embargo, la demanda mun
dial ha sido mejor de lo que se 
esperaba, lo cual condujo a Una 
reducción de las existencias de 
los 10 aceites y grasas analizados 
aquí, que asciende a 0.9 millones 
de toneladas, o sea más de Una 
décima parte durante los últimos 
12 meses. 

La oferta de colza producida en 
Europa es bastante limitada. Es 
casi imposible comprar aceite de 
colza después de la gigantesca 
exportación de más de 100.000 
toneladas a la China en agosto y 
septiembre, y de la gran cantidad 
de embarqnes enviados al Norte 
del Africa y otras regiones. En la 
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actualidad, las existencias de 
aceite de colza en Rotterdam y 
la Comunidad han llegado al ni
vel más bajo de muchos años, a 
pesar del récord de trituración 
alcanzado en julio/septiembre. 
Las existencias acumuladas en fe
brero/abril que pasaron al pre
sente trimestre han desaparecido, 
comparadas con más de 7 hf!. 
por 100 kilos, en la misma época 
del rula pasado (comparar sep
tiembre de 1989 con el mismo 
mes del año pasado que aparece 
en la Gráfica 13). 

No obstante, los participantes en 
el mercado de los aceites ~ún no 
confían en la tendencia alcista. 
La desilusión del año pasado y la 
falta de confjanza resultante po
siblemente sean los principales 
motivos de que los precios diferi
dos aún sigan siendo bajos. Sin 
embargo l en esencia, no se vis~ 

lumbra un alivio. La trituración 
de colza en la Comunidad dismi· 
nuirá en forma marcada de no~ 
viembre o diciembre en adelante) 
incluso si se importa más colza 
de Polonia. 

En lo que se refiere al aceite de 
soya holandés (Gráfica 14), exis· 
te una situación similar de pre
cios, aunque la posición de fe
brero/abril sigue mostrando una 
ligera carga acumulada, debido a 
la expectativa de ampliar la tritu
ración de soya en la Comunidad 
Económica Europea. Sin embar
go, y a diferencia del año pasado, 
desde julio, el girasol ha venido 
afrontando un mercado invertido 
tanto en noviembre/enero como 
en febrero(abril. 

El aceite de soya en Brasil man
tiene una firmeza excepcionaL 
La fortaleza de [os precios brasi
leros fob Rio Grande versus los 
futuros de aceite de soya de los 
Estados Unidos aparecen en la 
gráfica. (Gráfica 15) A pesar del 
marcado aumento de la tritura
ción de soya brasilera en agosto 
y septiembre, y de la gran pro
ducción de aceite resultante, el 
aceite de soya (fob Río Grande) 
se ha ofrecido a menos de 100 
puntos por debajo del promedio 
de la bolsa de Chicago, lo cual se 
compara con descuentos de 600-

9 
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7.00 puntos en la misma época 
del aúo pasado. 

La actual situación de precios de
muestra que en Brasil la oferta 
tampoco está presionando. Las 
exportaciones nacionales y la de
manda interna han sido lo sufi
cientemente a1tas para absorber 
la producción récord, A princi
pios de septicmbrf' se informó 
oficialmente que las existencias 
estaban un 150/0 por debajo del 
nivel del año antf>rior. Además, 
la firmeza indica que las ven tal:) 
anticipadas han sido altas. Existe 
la posibilidad de que Brasil se 
convierta nuevamente en impor
tador de aceite de soya el año 
entrante. 

El aceite de soya de los Estados 
enidos es n1ás atractivo (Gráfica 
16). Tanto el producto holandés 
como brasilero alcanzó y superó 
el precio del aceite de soya ame
ricano, fob Decatur. Aunque los 
precios en el Golfo siguen regis
trando premios por encima de 
otros lugares de export.ación, si~ 

gue siendo un hec.ho que hoy en 
día el aceite de soya americano 
es mucho más competitivo que 
hace un año y podría atraer más 
comercio. 
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_ CONGRESO AGRARIO 
NACIONAL 

En el pasado boletín de noviem~ 
bre, anunciamos la realización 
del XXV Congreso Agrario Na· 
cional por parte de la Sociedad 
de Agricultores de Colombia 
(SAC) que se llevará a cabo en 
la Corporación de Ferias y Ex
posiciones S.A. CORFERIAS de 
la ciudad de Bogotá el próximo 
22 y 23 de febrero de 1990. 

-FORO SOBRE 
PUDRICION DE COGOLLO 

I 
El Comité Técnico de la Federa
ción Nacional de Cultivadores de 
Palma Africana, FEDEPALMA, 
realizará un foro sobre Pudrición 
de Cogollo en la zona de los Lla· 
nos Orientales los días jueves 18 
y viernes 19 de enero de 1990. 
El objetivo de este foro es el de 
capacitaT y actualizar el personal 
de campo de las plantaciones en 
el reconocimiento y manejo de 
Pudrición de Cogollo en palma 
aceitera. 

Est.a capacitación contará con la 
participación, como invitados in
ternacionales, de los doctores 
Hércules Martins de Embrapa -
Brasil y Bernard Perthuis del 
IRHO (FTancia) y Palmeras del 
Ecuador S.A. - Ecuador, además 
de otros importantes técnicos co
lombianos en palma aceitera; to
dos ellos profesionales de recono
cida experiencia en el campo de 
Pudrición de Cogollo. 

_ REUNION SOBRE SEMILLAS 
OLEAGINOSAS, ACEITES Y 
GRASAS 

El Director General de la Organi
zación de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimenta-

ción tiene el honor de cursar una 
invitación para asistir a la 23a. 
reunión del Grupo Integuberna
mental sobre Semillas Oleagino
sas, Aceites y Grasas, que se cele
brará en la Sede de la F AO, en 
Roma, del 5 al 8 de marzo de 
1990. 

La reunión se dE'sarrollará en 
español. francés e inglés. 

• VI MESA 
LATINOAMERICANA DE 
PALMA ACEITERA 

La red latinoamericana de Palma 
Aceitera invita a participar en la 
celebración de la VI Mesa Latino
americana de Palma Aceitera, la 
cual se realizará en San José, COS~ 
ta Rica, durante lo, días 12 al 16 
de marzo de 1990. 

En dü~ho evento se contará con 
la participación de destacadas 
personaljdades internacionales, 
quienes en cada Módulo diserta
rán sobre temas de interés 
mundial, prrvi.CI a la f~xposición 
de los trabajos relacionados con 
los diferentes campos de la 
actividad palmera, todo ello 
enfocado hacia un incremento de 
la productividad de este impor
tante cultivo en AméTica. 

Las personas que estén intere
sadas en presentar trabajos para 
la VI Mesa Redonda a efectuarse 
en Costa Rica, pueden comuni
carse con FEDEPALMA en don
de se informará acerca de las 
normas básicas para la presenta· 
ción de estos resúmenes. 

Mayor información podrá ser obtenida 
directamente a través de las oficinas de 
FEDEPALMA a las teléfonos 2556875. 
2494373 Y 2357907. . 
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Divulgación técnica 

Se ha recibido por parte del Dr. 
Ph. Genty la siguiente informa
ción sobre avances en los estu
dios sobre el barrenador de raiees 
Sagalassa valida W. realizados en 
el bajo Amazonas, en la región de 
Belem, Brasil. 

Dicho insecto es conocido en 
toda América tropical, Y es el 
causante, principalmente en zo
nas selváticas, de muy serios re
trasos de crecimiento en la palma 
africana, al destruir en gran pro
porción las raíces de las palmas 
jóvenes (0-3 años). La infesta
ción por Sagalassa del sistema 
radicular, sigue un modelo muy 
preciso que se puede descubrir 
de la manera siguiente: 

L Selva con palmáceas silvestres: 

En situación de zona selvática o 
selva corredor (a lo largo de ríos) 
con presencia de palmáceas sil· 
vestres, las poblaciones de Sagala· 
ssa son muy abundantes. Los 
niveles de población dependen 
directamente de la cantidad pre
sente de especies de palmas hués· 
pedes de Sagalassa (se conocen 
actualmente varias especies del 
género Baetris, pero deben existir 
muchas más especies de palmas 
huéspedes de este insecto). En 
las condiciones anteriores los 
adultos de Sagalassa que necesi
tan un medio sombreado para 
vivir, salen en las horas matutinas 
o vespertinas para poner huevos 
al pie de las palmas africanas jó' 
venes y a una distancia muy cor~ 
ta del lindero selvático. Estos 
adultos nunca se observan en la 
plantación joven (0-2 años) en las 
horas calientes debido a la fuerte 
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insolación. Como ellos necesil 'In 
de la protección sombreada de la 
selva, y que tienen un vuelo rela
tivamrm(e corto e irregular, las 
palmas africana5, las nlás ataca
das, son las más cercanas a las 
zonas selváticas. Muchas de ellas 
tienen un sistema radicular tasi 
totalmente destruido por las 
grandes poblaciones de Sagalassa, 
En estas condiciones estas plan
tas no Creeen y la plantación 
joven permanece por mucho tiem
po con fuerte insolación. lo que 
mantendrá a los adultos de Sao 
galassa en este lugar durante 
mucho tiempo sino se toma una 
decisión de control de dicha 
plaga, 

A medida que uno se aleja del 
lindero. se observa una disminu
'ción paulatina de las poblaciones 
de Sagalassa y los árboles (palma 
africana) menos atacados logran 
desarrollarse normalmente. Es la 
razbn por la cual se observa una 
franja de palmas de lindero ataca
das por este insecto, franja que 
oscila entre 50 y lOO metros con 
ataques siempre más fuertes a las 
zonas aledañas al lindero. 

2. S"¡va sin palmáceas silvestres: 

La teoría anterior se ennfirmi:l 
todavía más en situación selváti. 
ca sin palmáceas: en f~fect<...\, f'n 
la región de Belem, la selva tro
pical carecE' de palmác€(I:-; ~íh'es· 
tres (o las espeCie;:" j)P lllUy n'
ducidas en número). En ~sLas 
condiciones a pesar de la presen 
cía de Sag-alassa, este insecto no 
tiene poblaciones suficientemen
te importantes para dar esta pre
sión de ataques que se oh::;ervan 

en la situación anterior. En esta 
región se aprecia una condición 
de desarrollo totalmente normal 
de la palma afrieana, aún cerca 
a k), linderos selváticos. 

Todo lo anterior permite definir 
una estrategia sencilla para evitar 
los al ¡¡ques de Sagalassa en plan
tación joven. Esta consiste en eli~ 
minar zonas selváticas sobre fran~ 
jas de 200 metros o más, parale
lamente a las plantaciones y 
antes de sembrar la palma africa
na_ En esta zona se debe evitar el 
erecimiento del rastrojo, estable
cienoo unH cobertura de Pueraria 
correcta. 

En el caso de no poder eliminar 
las zonas selváticas aledañas a 
una plantación, es importante 
mantener los cultivos jóvenes de 
palma africana libres de Sagalas. 
ssa, nlediante tratamientos insee~ 
ticidas de todas las palmas ubica· 
das en los 100 metros colindan
tes a la selva. Tratamientos que 
se deben realizar con una perio. 
dicidad mínima de dos meses du
rante los dos primeros años de 
plantación, con el fin de permitir 
a las palmas desarrollar un siste
ma radir:ular sufieiente para su 
normal crecimiento (los trata
mü.mtos actuales usan el Endo
sulfan que ha dado excelentes 
rpSllltados). 

Las obserVHciones anteriores 
constituyen en la actualidad la 
fürrn3 más pr~ctira para obviar 
este problema oe Sagalassa que 
existe en muchas regiones de 
A mérica L~tina. 
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D:_ INfORME E$PECIAL.--,----··. 

La producción y existencias mundiales 
de aceite de palma estan declinando 

por motivos de cosecha 

El aumento de la producción en 
relación con el año pasado posi
blemente se hará más lento du
rante este trimestre y de enero a 
septiembre de 1990. 

El aceite de palma se produce 
todo el año. No obstante, presen
ta fluctuaciones sustanciales por 
cosecha. Por el contrario, el con
sumo fluctúa mucho menos y el 
ajuste se realiza mediante las 
existencias. Por consiguiente, los 
cambios en los porcentajes de 
las existencias deben ser más agu
dos que los de la producción, por 
lo cual deben existir cambios en 
la relación de precios con los 
principales competidores. 

El Pico de Producción ya termi
nó. 

La anterior afirmación debe en
tenderse en doble sentido, a sa
ber el ciclo corto y el largo. Si 
analizamos primero el ciclo largo, 
encontramos que desde el míni
mo de 7.83 millones de toneladas 
del 86/87 (el cual estuvo incluso 
un 0.40/0 por debajo de la cose
cha anterior), el ciclo ascendente 
comenzó en el 87/88, con un au
mento de 8.6% y terminó el 
88/89, con un aumento del 13%. 
El ciclo de crecimiento llegó al 
pico a esta tasa. En toneladas, 
esto significa que después de un 
aumento de 1.1 millones de tone
ladas en la cosecha pasada, la 
prodocción mundial podría au
mentar solamente 0.7 millones 
de toneladas en oct/sept de 89/ 
90. El cambio es incluso más 
pronunciado si tomamos los años 
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calendario: después de un au
mento de 1.13 millones de tone· 
ladas, es decir el 130/0, en 1989, 
podría aumentar solamente 0.6 
millones de toneladas o el 6.20 /" 

en 1990. 

El principal motivo para este cj. 

clo largo radica en las fluctuacio-

'.' +--c~"-'r-'7''---,.,..,....,.,..-,....c.-J , , 4 
TrjJ'1'leltT;. 

nes del rendimiento por hectárea, 
0, en términos más precisos, en 
la necesidad biológica de las pal
mas de descansar después de 1 Ó 

2 años de rendimiento superior 
al promedio. Por lo tanto, el ren
dimiento promedio en Malasia 
Occidental, por ejemplo, aumen
tó de un mínimo de 3.74 en el 
año calendario de 1987 a 3.92 

_ toneladas en 1988 y podría llegar 
al récord de 4.23 toneladas en 
1989. ASÍ, por primera vez, al
canzará y parcialmente superará 
el récord de 1982 de 4.21 tone
ladas (por causa de la introduc
ción del gorgojo en 1981). 

Después de semejante rendimien
to, las palmas necesitan un des· 
canso. En 1983, después de que 
el aumento de 1982, de más del 

14~lo, fue mucho más marcado y 
además las palmas tuvieron que 
afrontar la sequía de 1982, el 
rendimiento bajó significativa
mente un 220/0. Para 1990, dado 
que las palmas no sufrieron de 
estrés por sequía en los dos pe
ríodos decisivos en la vida de los 
racimos de fruto, es decir el pe
ríodo de diferenciación sexual, 
que se presenta 25 meses antes, y 
el período de aborto, diez meses 
antes, esperamos una reducción 
del rendimiento del 70/0 única
mente. Teniendo en mente el au
mento del área productiva, pro
nosticamos que la producción de 
aceite de palma en Malasia Occi
dental llegue solamente a 5.2 mi
llones de toneladas en 1990 y 
por lo tanto que se estanque frac
cionalmente por debajo del nivel 
de 1989. 

El segundo ciclo, a corto plazo, 
es de temporada, y se presenta en 
el término de un año. Por ejem
plo, en Malasia e Indonesia, el 
desarrollo de temporada del ren
dimiento y la producción de acei· 
te de palma llega al mínimo en 
enero o febrero y al máximo en 
septiembre u octubre. Casi todos 
los años el pico mensual supera 
significativamente al mllllmo, 
siendo dos veces más alto. 

Analizando el desoTrollo trimes
tral de la producción mundial la 
variación entre el mínimo y el 
máximo no es tan considerable, 
aunque sí sustancial. Por ejem
plo, durante este año calendario, 
la producción mundial del tercer 
trimestre fue de 2.95 millones de 
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ACEITE DE PALMA: RESUMEN DEL BALANCE MUNDIAL (1.000 r.) 

Oct;: Dét. 
~ep:t;; Sep( 
89!~OF 88/89 

Éxi'!itendas' irlic:i.ales 2192 2033 
P'fooucé¡61i 103;39 9618 
Jíiipprtak:'íomés 8.146 7494 

~,~~~rtªeioíiEjs 822\5 7;G64 
COnsumo r0320 9290 
E,xi$téñd~si fiÍÍJílés j219~ 

toneladas, estando aún 520/0 por 
encima de la del primer trimes
tre. En 1988 existió la misma va
riación. 

Después del pico de la produc
clOn en el trimestre julio/sep
tiembre, existen bajas de cosecha 
más o menos pronunciadas du
rante los dos trimestres siguientes 
casi todos los años. Si analizamos 
los últimos 10 años, encontramos 
que solamente existe una excep
ción en que la producción de 
octubre/diciembre superó la de 
julio/septiembre. Eso fue en 
1985. Tal excepClOn aparece 
también en la primera gráfica del 
presente artículo. Para oct/di
ciembre de 1989, esperamos que 
la producción baje un 11.3"10 
respecto del trimestre anterior, 
lo cual constituye más o menos 
la reducción de cosecha. La baja 
más marcada se presentó en oct/ 
dic. de 1983, cuando fue del 
14.5%. 

)/0 obstante, el rendimiento de 
aceite de palma del trimestre pa
sado representó no solamente el 
pico de la cosecha del año calen
dario sino también el pico del 
ciclo a largo plazo. En Malasia 
Occidental, por ejemplo, los ren
dimientos mensuales de aceite de 
palma superaron el promedio de 
cinco años en forma ininterrum
pida durante los 11 meses que 
terminaron en octubre de 1989. 
Este es el período continuo más 
largo de rendimientos superiores 
al promedio que se ha registrado 
en Malasia Occidental, al menos 
desde 1982. Principalmente por 
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este motivo, esperamos que el 
rendimiento por hec¡,írea en Ma· 
lasia Occidental decaiga por de
bajo del promedio de cinco años 
desde este mes en adelante y que 
se mantenga así por algún tiem
po. En consecuencül, esperamos 
que la producción de Malasia 
Occidental durante el trimestre 
esté solamente un 12(~,b por enci
ma de la del mismo trimestre del 
año pasado, después de que en 
el trimestre pasado había sido un 
21 % mayor. Igualmente. espera
mos que la producción mundial 
del trimestre solamente supere la 
del año pasado en un 12C)'0, des
pués de un aumento del 160/0 el 
trimestre pasado. Para enero/sep. 
tiembre de 1990, esperamos que 
la producción mundial de aceite 
de palma aumente solamente un 
6~/o respectf) del mismo período 
de este año. 

Por lo tanto, pronosticamos qlH' 

la producción mundial de aceite 
de palma seni de 10.34 millones 
de toneladas, es decir solament" 
un 7.50/0 más que la cosecha pa 
sada (cuando el aumento hahí'a 
sido del 130/0 l. Se espera que la 
tasa de aumento de esta cosecha 
sea del 34% en Malasia Oriental, 
el 18% en Indonesia, el 140/0 en 
Colombia, el 13'Yo en Taílandia, 
el 9010 en Papúa/Nueva Guinea y 
solamente del 2% en M.a]a-:ia 
Occidental. 

No obstante, la oferta mundial 
de aceite de pa]m.a para esta ('ose~ 
cha se verá aumentada por las 
existencias provenientes del 1 de 
octubre de 1989 de 2.19 millo-

nes de toneladas, lo cual significa 
un aumento de 160.000 tonela
das respecto del año pasado. Sin 
embargo. la oferta mundial total 
para el 89/90 podría aumentar 
únicamente 7.6'1'0, a 12.5 millo
nes de toneladas, lo cual se com
para con un aumento del 140/0, a 
11.65 millones de toneladas, en 
la cosecha pasada. Aunque el au
mento sigue siendo considerable, 
solamente es 11n poco más de la 
mitad de Ja tasa de la cosecha 
anterior. 

La demanda se fortalecerá, las 
existencias declinarán y los des
cuentos de precios serán· estre
chos. 

La desaceleración del crecinlien
to t.:.\nto por cosecha como a 
largo plazo dp la produceión de 
aeeite dE' palma, aparece en mo~ 
mentos en que la oferta de los 
demá~ aceites y gr8.sas COlllpeti
Livos, como grupo, es escasa. De 
hecho, el eonsumo mundial total 
de todos los aceites y las grasas 
solamente podrá cubrirse si el 
consumo de aceite de palma y 
soya aumenta un millón de tone
ladas ('ade uno. En el caso del 
aceite de palma, se espera un 
aumento marcado de la deman
da, especialmente en la Comuni
dad Económica Europea, China, 
Indonesia y la India, aunque tam
bién en la Unión Soviética, Egip
to, Pakistán, Irán, MaJasia y otros 
países. 

FU'C'!ti!:",'OIl:': W,OR:~f) ,Mi; 45 'l;or 'J2,' Nó~: 
l/lembre:J() de 1.989. -'_ .. ~.~~~~~~"-'-'-

(Continúa en el próximo Boletín) 
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PRESENCIA DE LA 
ENFERMEDAD DE 
ANILLO ROJO EN LA ZONA 
DE SAN CARLOS DE GUARO A 
(META) 

Durante una visita efectuada en 
el mes de noviembre de 1989 a la 
zona palmera de San Carlos de 
Guaroa (Meta) por los doctores 
Argemiro Reves Rincón, Miem
bro del Comité Técnico y Ger
mán Alvarez Ayala Director Téc
nico de FEDEPALMA. se con
firmó la presencia en esta zona 
de la enfermedad Aníllo Rojo. 
Las palma, afectadas mostraron 
dos clases de síntomas: 

Síntoma A: 
Las palmas presentan acorta
miento gradual de hojas jóvenes. 
Estas a su vez muestran folÍolos 
cortos, angostos y en forma casi 
generalizada con bandas blancas 
pronunciadas. El conjunto de 
hojas con estos síntomas no for
man ángulo de inserción normal 
respecto al eje central de la pal
ma conformando así el síntoma 
denominado acebollamiento. 
Esta sintomatología se acompaña 
con una disminución significativa 
en la producción de frutos. 

Las flechas muestran en algunos 
grupos de folÍolos y en la zona 
del req uis lesiones con aspecto 
suberizado; en tales sitios de la 
planta ha sido reportada en otras 
partes la presencia del nemátodo 
R. cocophilus. Queda pendiente 
hacer esta confirmación en el 
área observada. Al hacer corte 
transversal del estipe de estas 
palmas, no mostraron alteración 
alguna. 

SíntomaB: 
Las palmas presentan también 
acortamiento de hojas y foJiolos. 
así como el acebollamiento de 
hojas superiores, pero sin banda 
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blanca y en su reemplazo se tor
nan de color amaríllo homogéneo 
con diferentes tonalidades. Al 
hacer corte transversal del tronco 
se observó un anillo de color 
marrón oscuro de 1 a 2 centíme-

NOTI-BICHOS 

Es muy común en las plantacio
nes de palma africana observar a 
los operarios encargados de la 
poda y de la cosecha, destruir los 
nidos de las avispas Polistes cana
densis (L.) y Stelopolybia palli
pes (Oliver) (Hymenoptera: Ves
pidae), bien sea con las herra
mientas de trabajo o arrojándoles 
puñados de insecticidas en polvo. 
Se les ha sugerido que en lugar 
de hacer esto. es preferible que 
tumben los nidos y los lleven a 
otros sitios, dejando vivas al me
nos a las avispas, para que así 
formen nuevos nidos, ya que 
estos insectos son magníficos 
predatores de varias plagas (la 
mayoría larvas de lepidópteras) 
en las plantaciones de palma. 

Al examinar externamente unas 
larvas de la casanga, Rhyncopho
rus palmarum L. (Coleoptera: 
Curculionidae), colectadas en pal
mas africanas con pudrición de 
flecha en el centro de "Caribia'·. 
se contabilizó un promedio de 
7 .000 nemátodos por larva. El 
LA. Rafael Navarro, del Servicio 
de Sanidad Vegetal del lCA en el 
Centro "La Selva", identificó el 
nemátodo como perteneciente al 
género Rhabditis (Rhahditida: 
Rhabditidae), el cual tiene hábi· 
tos saprófagos y es común en 
tejidos vegetales en pudrición. 

Observaciones hechas en la re
gión de Tuma"o (Nariño) y en las 
áreas afectadas por la enferme
dad denominada "Mancha Anu-

tros de espesor, en algunas partes 
ligeramente discontinuo. 

En ambos casos. las hojas bajeras 
mantenían color y desarrollo 
normal. 

lar de la palma de aceite", han 
detectado consistentemente plan
tas de las malezas "Ilución" o 
"paja churcada" (Panichum tri
choides) y de "paja comino" o 
"paja amarga" (Homolepsis atu
rensis) afectadas por una enfer
medad posiblemente de natura· 
leza virosa, con una sintomatolo
gÍa muy similar a la de la mancha 
anular de la palma. Sobre estas 
malezas se han registrado 12 
especies de insectos de las fami
lias Cicadellidae, Cercopidae y 
Pseudococcidae (Homoptera), así 
como también especímenes de la 
familia Nabidae (Hemiptera). En 
el centro "El Mira" se está lle
vando a cabo los ensayos de 
transmisión de la enfermedad 
con estos insectos. 

Así mismo en la región de Tuma
cA (N ariño) se ha observado en 
las plantaciones de palma de 
aceite la presencia de una alta 
población de una cochinilla (Ho
moptera: Pseudococcidae), aún 
no identificada, la cual ataca las 
raíces terciarias y cuaternarias de 
la palma de aceite. así como las 
raíces de malezas gramíneas 
como la "paja churcada", el guar
darrQcío y una especie de Pas
palum, y en la euforbiácea Phy
llanthus sp. Debido al daño del 
insecto, las palITas sufren una 
clorosis y se tornan de un color 
amarillo pálido. 

lnstiltllo Colombiano Agropecuario, Seco 
ción Entomo/agia. Bogotá (Colombia). No. 
tas y /v'otü:ias Entomo{ógicac. Ma}'oJuflio 
1989. 

i.í rp. 



¿NUEVO MERCADO? 

Después de haber llevado a cabo 
satisfactoriamente los ensayos de 
campo con la participación de 
FEDEPALMA y del INSTITUTO 
COLOMBIANO AGROPECUA
RIO-ICA, han sido pasadas posi
tivamente las pruebas de eficacia 

PUBLICACIONES 
- - -

FEDEP ALMA ofrece para la ven
ta las siguientes publicaciones: 

• Revista OLEAGINEUX (Vol. 
33, No. 7, julio 1978) cuyo nú
mero especial contiene un resu
men ilustrado y descript.ivo de las 
plagas de la palma aceitera en 
América Latina. Valor: $15_600_ 

• Libro "III Encuentro Nacional 
sobre Palma Aceitera". Valor: 
$3.900. 

~ "Mini plantas Extractoras de 
Aceite de Palma". Valor: $6.500. 

• "Guía de los Usos del Aceite 
de Palma". Valor $5.200. 

• Folleto Técnico" Anillo Rojo". 
Valor: $650.00. 

• Estudio realizado por FEDE· 
PALMA Y los doctores Roberto 
Junguito Bonnet y Nohora Rey 
de Marulanda titualdo "Situación 
Actual y Perspectivas del Merca
do Nacional e Internacional de la 
Palma Africana". Valor: $9.100. 

Nos permitimos recordarle a 
nuestros afiliados que todas las 
publicacones tienen un descuen
to del 30% • 

Quienes estén interesados en ad
quirir una de estas publicaciones, 
pueden dirigirse al Departamento 
de Comunicaciones de FEDE
PALMA (Cra. 9 No. 71-42 Piso 
5; Apartado Aéreo No. 13772 
de Bogotá, o a los teléfonos 
2556875, 2494373 Y 2357907). 

El Palmicultor No. 215 

estipuladas por el ICA, para el 
uso de la Oleína de Palma como 
mayor componente (600/0) de un 
producto comercial que se deno
minará Portagotas, un eoad yu
vante para la aplicación de los 
agroquímicos y cuya función 
principal está en incrementar la 
eficiencia de la aplicación pro-

porcionando un medio que favo
rezca la permanencia del agro
químico sobre la planta. Así se 
podrá obtener un nuevo uso 
comercial en Colombia para uno 
de los subproductos del aceite de 
palma. 

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS 
Toneladas 
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PRECIOS 
---------------------, 

COMPORT.' \!lf.Y¡ (1 I)f<: PIUTIOS l~TER~ACIONALES DE LOS 
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PERSONAL 

.lIarla Clemencia 
-41hán /lrango 

El pasado quince de diciembre se 
retiró de FEDEP ALMA la Dra_ 
María del Rosario Mejía Fichman, 
quien venía dirigiendo el Depar
tamento de Comunicaciones des~ 
de 1986. Fn su remplazo fue 
nombrada la Dra. María Clemen
cia Alhán Arango, Comunicadora 
Social Periodista de la Universi
dad Javeriana de Bogotá, inician
do labores desde el primero de 
diciembre de 1989. 

PRECIOS INTERI\ACrO~ALES ACEITES LAURICOS PRECIOS-I)/TERNACIONALES ACEITES VEGETALÉS 

PRECIOS INTERNACIONÁLBS COMPLEJO PALMA 

1989 $USjTON. 
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