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Bogotá, enero 3 de 1990 

Doctor 
GABRIEL ROSAS VEGA 
Ministro de Agricultura 
Ciudad 

Apreciado señor Ministro: 

Para su conocimiento, atentamente le 
adjuntamos el documento "Costos de 
Un Culthro de Palma Africana en Co
lombia . 1989" elaborado por la Fede
ración el año pasado. Esperamos que 
esta información les sea de utilidad 
para la revisión que ustedes actualmen
te están haciendo de los cupos de cré. 
dito de sostenimiento y renovación de 
palma africana para 1990. 

Como ya se lo hemos manifestado en 
varias ocasiones, es muy importante 
que el cultho'O de la palma africana en 

Durante los días 18 y 19 de ene
ro, se realizó en la ciudad de Vi
llavicencio el Foro Técnico sobre 
Pudrición de Cogollo (PC) en la 
palma de aceite, organizado por 
FEDEPALMA. 

La sesión de instalación estuvo a 
cargo del doctor JENS MESA 
DISHINGTON, Director Ejecuti
vo de Fedepalma y del doctor 
GERMAN ALVAREZ AYALA. 
Director Técnico de la Federa
ción. 

Se abrieron discusiones sobre la 
búsqueda de un posible vector 
con la intervención del doctor 
Bernard Perthuis - Entomólogo 
del IRHO en Palmeras del Ecua
dor y sobre los problemas fitosa
nitarios de palma por parte del 
doctor Hércules Martins - fitopa
tólogo de EMBRAPA, Brasil. 
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Colombia tenga acceso a cré-dito agro
pecuario suficíente, para pennitir que 
las plantaciones en producción reciban 
un adecuado manejo y que las que por 
su edad {} por problemas sanitarios 
deban reemplazar palmas puedan ha
cerlo. Solamente de esta manera el 
sector paimicultor podrá mantener una 
productividad adecuada y mejorar su 
competitividad con relación a otros 
países. 

Los costos de producción para todo el 
sector agropecuario aumentaron muo 
cho durante los últimos años y en al
gunos casos por encima de] incremento 
promedio en el costo de vida. Por lo 
tanto, las nuevas cuantias de crédito 
por hectárea para el cultivo de la palo 
ma africana deben tener en cuenta el 
nivel de los costos de producción para 
1990 y el rezago) en ténninos reales) 
que los créditos han tenido durante los 

Igualmente, la discusión sobre la 
organización del servicio de sani
dad en plantaciones de palma 
estuvo a cargo del doctor Arge
miro Reyes Rincón . Subgerente 
del Promociones Agropecuarias 
Monterrey. El Instituto Colom. 
biano Agropecuario, lCA, por su 
parte, bajo el coordinador gene
ral de oleaginosas - doctor Gui
llermo Riveros dirigió la confe
rencia sobre la presencia de la 
Pudrición de Cogollo, su trata· 
miento y sus estrategias para el 
futuro. 

El doctor Eduardo Peña . Ento
mólogo CRl "La Libertad" expU
SO una conferencia sobre la visión 
entomológica y el doctor Vicente 
Rey - Fitopatólogo CRI "La Li
bertad", sobre la visión fitopato
lógica. 

últimos años, de tal fonna que estos 
montos nuevamente representan una 
proporción adecuada del costo total. 

De otra parte, también le adjuntamos 
para su infonnación un cuadro con las 
hectáreas sembradas con palma africa
na y sus respectivas edades, de acuerdo 
con el censo realizado en 1986/87 y 
las actualizaciones anuales que FEDE
PALMA ha hecho con posterioridad. 
Con relación al comportamiento y evo· 
lución de áreas enfermas que requieran 
ser renovadas, nuestro departamento 
técnico se encuentra elaborando un 
informe que le haremos llegar tan 
pronto se encuentre listo. 

Cordialmente, 

JENS MESA DlSHINGTON 
Director Ejecutivo 

Anexo: lo anunciado. 

Durante el segundo día del foro 
técnico se realizó un Día de Cam· 
po para la identificación tanto de 
los síntomas externos como in
ternos, los cuales pudieron ser 
observados mediante la disección 
de plantas enfermas con Pudri
ción de Cogollo. 

El complejo patológico conocido 
como Pudrición de Cogollo es un 
disturbio cuya presencia se ha 
manifestado en la parte Norte 
del continente Suramericano, y 
en algunas áreas de Centroaméri
ca. Así, según el país donde se 
presente, toma diferentes nom
bres: pudrición de flecha o pudri
ción letal de la flecha y cogollo 
en Colombia, Panamá y Nicara
gua; podricao do broto terminal 
o amarelecimento fatal en Brasil; 
spear rot en Suriname; pudrición 
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de cogollo en Ecuador. Esta ter
minología se ha extendido a 
través de los científicos de origen 
inglés corno "lethal bud rot" o 
"fathal yellowing disease"; los 
franceses la conOCen como "po u
triture du coeur". 

En los países del área anterior
mente nombrada, se han presen
tado sucesivas experiencias de eX
plosíones de este desorden con 
graves consecuencias como la 
devastación de grandes áreas en 
plantaciones muy lejanas entre 
sí: Coldesa en Turbo, Victoria en 
Suriname, Denpasa en Brasil, 
entre otras. 

En nuestro país, quizás después 
de la experiencia de Coldesa, la 
PC no había pasado de ser algo 
que se miraba corno una dura 
experiencia para la plantación de 
Turbo; sinembargo, el dr. Turner 
resalta su gravedad presentando 
en la foto de la portada de su 
libro Oil Palm Diseases el arrasa
dor efecto que produjo en dicha 
plantación. Las pérdidas reporta
das en su libro en 1981 (15-20 0/0 

en promedio) han sido superadas 
en algunos casoS durante los me
ses de julio a diciembre del año 
pasado en la región de los Llanos 
Orientales de Colombia. 

Ante la gravedad de la situación, 
la dra. Hanny van de Lande fue 
invitada por la Federación duran
te el mes de octubre pasado con 
el fin de definir la sintomatología 
de la enfermedad. A raíz de la 
visita de la dra. van de Lande se 
ha venido identificando la pre
sencia de la enfermedad en la 
mayoría de las áreas palmeras de 
Colombia. En aquel momento se 
detectó la falta de conocimiento 
que se tenía sobre la expresión 
de los síntomas de la PC, y la 
necesidad de superar esa etapa a 
la menor brevedad posible. 

Para tal efecto, se dieron cita en 
el Foro 112 asistentes (gerentes, 
agrónomos, biólogos, administra
dores, jefes de campo, jefes de 

El Palmicultor No. 216 

Vista parcial de los asistentes al Foro Técnico en la ciudad de Villavioencio. 

Prácticas de disección en palmas aceiteras enfermas con el objeto de observar 
sintomas internos sobre la Pudrición de Cogollo. Foto cortesía Palmas Oleaginosas 
de Santander S.A. PALMOSAN. 

sanidad, supervisores, e investiga
dores) superando así las expecta
tivas proyectadas. 

Con el ánimo de complementar 
el conocimiento sobre la variabi
lidad en sintomatología en el 
continente (ya que Se conocía la 
experiencia de Suríname a través 
de la dra. van de Lande) se invi
taron a los doctores Hércules 
Martins e Silva, Fitopatólogo in
vestigador de EMBRAPA - Belem 
y Bemard Perthuís, Entomólogo 

asesor del IRHO con base en 
Ecuador, quienes expusieron sus 
experiencias y logros hasta el mo
mento, alcanzados en sus sitios 
de trabajo y nos dejaron directri
ces sobre las cuales se ha de tra
bajar en el futuro inmediato. 

Se contó además con la participa
ción del doctor Argemiro Reyes 
Rincón, Subgerente Técnico de 
Promociones Agropecuarias Mon
terrey, quien expuso una intere
sante charla so bre la Organiza-
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Pudrición de Cogollo. Foto cortesía Pahnas Oleaginosas de Santander S.A. PALMO SAN. 

Clan del Servicio de Sanidad en 
las plantaciones de palma, lo cual 
constituye parte importante den
tro del manejo de la enfermedad: 
detección, tratamiento, modo de 
dispersión erradicación_ 

Dentro de las futuras estrategias 
de investigación sobre PC, la Fe
deración adelanta positivamente 
la firma de un convenio de cola
boración con el Instituto Colom
biano Agropecuario - ICA. Se 
tuvo la oportunidad de escuchar 
las palabras del Dr. Guillermo 
Riveras, Coordinador General de 
Oleaginosas del ICA, así como de 
los investigadores Eduardo Peña 
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y Vicente Rey, Entomólogo y Fi
topatólogo respectivamente del 
eJ_ La Libertad_ A través de sus 
respectivas presentaciones expu
sieron el futuro inmediato de la 
investigación que sobre PC pla
nea ejecutar el lCA 

Como conclusión al día teórico 
se sostuvo una mesa redonda con 
la participación de los doctores 
Artemo López, de Federacafé y 
uno de quienes manejaron el pro
blema de Pe en Coldesa; Argemi
ro Reyes, Hércules Martins, Ber
nard Perthuis, y Guillermo Rive
ros_ Con una creciente participa
ción de los asistentes, se llegó a 
determinar que existen dos enfo
ques básicos y diferentes entre 
los objetivos de investigación de 
los brasileros y los franceses: 
mientras los primeros avanzan 
sobre una gama amplía de orga
nismos (hongos, bacterias, y ne
mátodos principalmente) habien
do obtenido durante más de cua
tro años suficientes bases para 
crear una hipótesis de interacción 
entre tales organismos, los segun
dos siguen la hipótesis fundamen
tada en cinco años de trabajo y 
que sostiene la existencia de un 
insecto vector (Homoptera: Cica
dellidae) transmitiendo un pató
geno tipo virus o viroide_ 

Las anteriores teorías se pudie
ron complementar al día siguien
te mediante una visita a una plan
tación en la zona de Cumaral 
(Meta), donde mediante disec
ción de palmas enfermas se pudo 
apreciar la sintomatologÍa exter
na e interna de una manera ob
jetiva_ 

Fue grato para el área técnica 
de FEDEPALMA haber tenido 
una respuesta como la que se ma
nifestó a través de la concurren
cia. Sólo resta esperar que el éxi
to del Foro se pueda medir a 
través de un control efectivo de 
los casos que se presenten de 
esta enfermedad en las distintas 
plantaciones, para tener un desa
rrollo próspero del cultivo en 
nuestro país. 

El Palmícultor No. 216 

(Viene del boletín anterior) 

La producción y existencias 
mundiales de aceite de palma 

están declinando por 
motivos de cosecha 

Al analizar el desgloce del consu
mo mundial por países (ver bole
tín anterior), el lector se dará 
cuenta de que estas cifras repre
sentan el residuo del balance en
tre la oferta y la demanda, es 
decir las existencias iniciales, más 
las importaciones, menos las exis
tencias finales. En algunos países, 
las cifras incluyen el aceite de 
palma contenido en la exporta
ción de productos secundarios (el 
cual no está incluido en las ex
portaciones de aceite de palma 
sobre las cuales se informa) e in
cluyen también el aceite de pal
ma de contrabando (el cual tam
poco aparece en las exportacio
nes). Por otra parte, el consumo 
de todos aquellos países que re
ciben tales productos secundarios 
o de contrabando, se subestima. 

Por consiguiente, en la actuali
dad, pronosticamos que el consu
mo mundial de aceite de palma 
aumentará 1.0 millones de tonela
das, o el 11 %, durante la presen
te cosecha, lo cual se compara 
con un aumento de 0.9 millones 
de toneladas, o el 10.60/0, duran
te la cosecha anterior. Tal au
mento solamente será posihle si 
el aumento de las existencias 
mundiales de aceite de palma (lo 
cual es normal debido al conside
rable crecimiento de la produc
ción) se detiene y reversa en esta 
cosecha. En este momento, cal
culamos que las existencias fina
les de la actual cosecha serán 
solamente de 2.13 millones de 
toneladas. o el 20010 del consu
mo de la cosecha, comparadas 

con 2.19 millones de toneladas, 
o el 23.6%, a 1 de octubre de 
1989. Esperamos que la baja de 
Jas existencias se presente princi
palmente en Indonesia, donde el 
mes pasado se encontraba a nive
les excepcionalmente altos. El 
marcado aumento de las existen
cias indonesias comenzó en abril! 
junio de 1989, no solamente de
bido al considerable aumento de 
la producción, sino también al 
aumento continuo y pronuncia
do de las importaciones de aceite 
de palma (se informó oficialmen
te que en oct/junio fueron de 
464.000 toneladas, comparadas 
con sóJo 141.000 toneJadas en la 
misma época del 87/88). En vista 
de la saturación de aceite de pal
ma, el gobierno de Indonesia 
cerró todas las licencias de im
portación en julio, de manera tal 
que en el trimestre pasado las 
importaciones se calculan sola
mente en 93.000 toneladas, com
paradas con 207_000 en abril! 
junio. No obstante, ésto no logró 
detener el aumento de las exis
tencias, por causa del marcado 
aumento de la producción. Apar
te de Indonesia, tambié¡1 se espe
ran reducciones más moderadas 
de las existencias en algunos paí
ses importadores como Iraq, 
Egipto y Singapur. 

Como resultado deJ desarrollo 
esperado de la producción, co
mercio y consumo mundiales de 
aceite de palma durante el actual 
y el próximo trimestre, las exis
tencias mundiales del mismo ba
jarán durante este periodo. Para 
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el presente trimestre, calculamos 
que se reduzcan solamente alre
dedor de 40.000 toneladas, o el 
2% • Sin embargo, el próximo 
trimestre la reducción será mu
cho más sustancial. Junto con el 
aumento por cosecha de la pro
ducción, las existencias comen· 
zarán a aumentar nuevamente en 
abril/junio de 1990 y más aún 
durante el trimestre julio/ sep
tiembre. No obstante, a finales 
de septiembre de 1990, aproxi· 
madamente a 2.13 millones de 
toneladas, bajarán un 30/0 respec
to del año anterior. 

rante la presente cosecha, lo cual 
se compara con un aumento de 
0.8 millones de toneladas, o el 
12CJ'0, durante la cosecha pasada. 
El mayor crecimiento provendrá 
de Malasia, aunque también se 
prevee un marcado aumento de 
casi una décima parte en Indo
neSIa. 

Se espera que las importaciones 
mundiales aumenten más marca
damente, con O .65 millones de 
toneladas, lo cual representa casi 
un 90/0, puesto que algunas de 
las gigantescas exportaciones em
barcadas en julio/septiembre de 
1989 no llegarán a los países im-

portadores hasta octubre o inclu
so noviembre de este año, es 
decir en el primer trimestre de la 
nueva cosecha. El mayor aumen
to de las importaciones de esta 
cosecha se registra en la India, se
guida por la Comunidad Econó
mica Europea, China, Egipto, la 
Unión Soviética, Pakistán, Irán y 
muchos otros países. Sin embar
go, estos aumentos se verán com· 
pensados en parte por la esperada 
reducción de las importaciones 
de Indonesia, que será de 400.000 
toneladas. 

FUente:' on:, WOIl,LD NO.. 4:5 Vol. 32; NO'· 
viémhr'e -LO de 1989. 

Dicha reversión de la tendencia 
de las existencias y, aún más, de 
la relación existencias/uso sin 
duda conducirán a un estrecha
miento significativo de los des
cuentos de precio versus el aceite 
de soya y otros de los principales 
competidores. No se puede des
cartar la posibilidad de que en la 
próxima primavera o a principios 
del verano, el descuento del acei
te de palma crudo versus el aceite 
de soya crudo desaparezca del 
todo en Rotterdam. El 2 de no
viembre seguía siendo alto, a 
$120. Como lo muestra la tabla 
(ver boletín anterior), con fre
cuencia los descuentos en el pasa
do se registraban durante el se
gundo semestre del año calenda
rio, mientras se compensaban 
con premios durante el primer se
mestre del año, cuando la deman
da superaba la producción en 
forma o menos marcada. 

.o~r~»ICKO$ ¡.;.¡.....¡.;.¡.....¡.;.¡.....¡.;.¡..... ______ "...-_ 

El comercio mundial de Aceite 
de Palma continuará con una ten
dencia ascendente. 

Con el volumen de aceite de pal
ma que se consume fuera de los 
países productores, es evidente 
que el aumento del consumo de 
un millón de toneladas solamente 
puede lograrse mediante un au
mento más marcado del comer
cio mundial. En la actualidad, 
esperamos que las exportaciones 
mundiales aumenten 0.56 millo
nes de toneladas, o el 70/0, du-
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~EXCELEN'l'ECONTROL 

Enm\.Íestras de larvas del gusa;no 
caballito, Sibine fusca Stoll(Le
pidoptera: Lim¡¡codidae), colee' 
.tada~enplantaciones de palma 
africana localizadas . en los muni
cipios de Ciénaga y Aracataca 
(rv).a,g.I.,. se presentó una alta mor" 
t.alidad . natural, estimada en ·un 
8QPlo~ ocásionada por' unavirosis 
y la acción de los parasitoides 
ApaJ?teles sp. (Hyrnenoptera: 
Brlj.conidM) y Casinaria sp. (Hy· 
menoptera: Ichneumonidae), 

-VUELVE LA PLAGA 
:Pof', ,muesfras fééibidas en dif'p~ 

r.ent~s plantaei01les de palma.afri· 
c,~a',-e,ll'" Funct~~ión, Aracataca y 
0énaga (Mag.), se confirmó la 
presencia del.comedor de foUaje I 
Durrantia sp. muy cerca a arca-I 
nella.(Busck) (Lepidoptenl: Oe 
.~ophbridae-P€leopodinae). Lo, 
ataques de .. esta plaga parecen 
estarfavorecídos por las épocas 
dell\.ÍvÍa. Cuando la, poblaciones 
spnelevadas, las larvas se descue!. 
ga;nppr hilos y atacan todo tip" 
Ilevegetación, induyendokudzú. 
helechos y el ojito de nené (Pau
l1iniá,pÍlmata). 

Fuente: Instituto Colomb-ianü Agropecua
rio'. Sé,éci6nde Eíitomologta H189. Notas y 
Noticias ,En toro ológicas. Sept-O ctubre. 



En el pasado boletín de dicíem· 
bre, anunciamos la celebración 
de la VI Mesa Latinoamericana 

PROGRAMA 

Domingo 11 

Lunes 12 

Recibimiento de los 
participantes. 

08:00·10:30 Inscripciones 

10:30. 12:00 Inauguración 

MODULO 1 

13:30·14:30 Conferencia: Fomento 
y desarrollo de la palmi. 
cultura en Latinoameri
ca. 

de Palma Aceitera, la cual se rea· 
lizará en San José, Costa Rica, 
durante los días 12 al 16 de mar· 

Jueves 15 

MODULO IV 

08:00 . 09:00 Conferencia: El aceíte 
de palma acei tera y la 
salud humana. 

09:30·12:00 Presentación de traba· 
jos. 

MODULO V 

13:30 - 14::30 Conferencia: Tenencias 
del mercado y usos al· 
ternativos del aceite de 
palma. 

15:00·17:30 Exposición de trabajos. 

19:00 Clausura. 

15:00·17:30 Presentación de traba· Viernes 16 
jos. 

Martes 13 

MODULO 11 

08:00·09:00 Conferencia: Avances 
tecnológicos en el culti
vo de la palma aceitera. 

09:30·12:00 Presentación de traba· 
jos. 
Nutrición, Fisiología, 
Mejoramiento. 

13:00· 17: 30 Presentación de traba-
jos. 

08:00·08:45 Viaje en avión a la Zona 
Sur de Costa Rica (Co
to). 

09:00 - 12:00 Recorrido por las plan· 
taciones del Proyecto 
Coto Sur, 

14:00 - 17:30 Recorrido por las plan. 
taciones de la compañía 
United Brands. 

19:00 Cena Campestre. 

Fitosanidad. Sábado 17 

Miércoles 14 

08:00·12:00 Presentación de traba· 
jos. 
Maneío de plantación. 

MODULO III 

13:30 -14:30 Conferencia: Avances 
tecnológicos en el área 
industrial y utilización 
de subproductos. 

15:00·17:30 Presentación de traba
jos. 

08:00· 08:45 Regreso a San José. 

Las personas que estén interesa· 
das en presentar trabajos para la 
VI Mesa Redonda a efectuarse en 
Costa Rica, pueden comunicarse 
con FEDEP ALMA en donde se 
informará acerca de las normas 
básicas para la presentación de 
estos resúmenes. 

zo de 1990. A continuación, 
transcribimos el programa de 
dicho evento: 

A continuación hacemos una 
breve reseña sobre los conferen~ 
cistas que han comprometido su 
participación en este evento: 

Dr. G. Blaack - consultor holan· 
dés con amplia experiencia en 
Africa y América Latina brinda
rá una conferencia sobre "Los 
avances tecnológicos en la pro~ 

ducción de aceite de palma". 

Dr. Richardson . director 
programa de investigación 
Palma de la United Brands, brin
dará una conferencia sobre "Los 
avances tecnológicos en el cultivo 
de la palma". 

Dr. David Klurfeld del Wistar r":i':i':i:"" 
Institute of Anatomy and Biology 
de Filadelfia (E.KU.U.), brindará 
una conferencia sobre "El aceite 
de palma en la salud humana". 

Dr. Kurt Bergcl' de nacionalidad 
inglesa y con vasta experiencia en 1:::':,';::\, 
la industrialización y refinación 
del aceite de palma en Malasia. 

SEMANA INTERNACIONAL 
DE LA AGRICULTURA 

1:,'<,::,": 

El próximo 4 al 11 de marzo de 
1990 se realizará en la Puerta de 
Versalles de París, Francia, la 
Semana Internacional de la Agri· 
cultura qne contará igualmente 
con la Feria Internacional de ma- I,,\,:{: 
quin aria agrícola. 

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



Fraccionamiento en seco 
una tecnología comprobada 

Analicemos, por ejemplo, una 
planta que consiste de dos celdas 
de cristalización, con el corres
pondiente control de calenta
miento y enfriamiento y la 
unidad de refrigeración enfriado
ra (Figura 2). La tecnología de 
la sección de cristalización es 
sencílla. Su especificidad radica 
en conocer qué tratamiento apli
car a la carga antes de la cristali
zación; de ser necesarjo~ cómo, 
cuándo y cuánto calor aplicarle; 
cómo fijar los parámetros de en
friamiento; cómo seleccionar los 
gradientes de temperatura, la tasa 
de enfriamiento, el tiempo de 
residencia, la velocidad de agita
ción, etc. A ésto ha dedicado 
Tirtiaux toda su investigación 
desde un principio y por eso el 
proceso se ha convertido en algo 
fácil de controlar, consistente y 
confiable. 

El proceso de separación 

El sistema que se utiliza más fre
cuentemente para separar los 
cristales del aceite original es la 
filtración. Existen otras formas 
de separación, de las cuales la 
más conocida es la separación 
centrífuga. No ohstante, este 
proceso (que data de una patente 
de 1904), requiere el uso de adi
tivos o "agentes humectan tes" , 
con el fin de aumentar la grave
dad específica de los cristales, los 
cuales se lavan mediante la fuerza 
centrífuga. Dicho proceso puede 
ser costoso por cuanto exige adi
tivos. Se ha experimentado con 
otros métodos de separación me
diante fuerza centrífuga, espe
cialmente superdecantadores, 
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Alain Tirtiaux 

pero hasta la fecha se conoce 
poco sobre su eficiencia. 

El proceso de filtración desarro
llado y propuesto por Tirtiaux 
emplea la técnica de vacío (filtro 
florentino) o la técnica de pre
sión (filtro de membrana). Cada 
una de estas técnicas tiene una 
aplicación específica, según .el 
tipo de carga que se cristalice y 
las especificaciones que el pro
ducto final exige. 

El filtro florentino 

En el filtro florentino (Figura 3), 
la filtración se realiza en forma 
horizontal y continua, en una 
banda perforada de aCero inoxi
dable, que es rotativa y sin fin, 
bajo un ligero vacío. El filtro se 
limpia solo y el área de filtrado 
está cerrada y tiene aire acondi
cionado. Así, el aceite cristaliza-

do se mantiene a la misma tem
peratura que salió del cristaliza
dar, hasta el momento en que la 
oleína se separa de la estearina. 
Tiene un dispositivo de reciclaje 
que permite el filtrado de la pri. 
mera sección de banda filtradora 
se recicle, lo cual hace que la fil
tración se realice a través de una 
capa de estearina que actúa como 
una precapa continua. 

La malla gruesa de la banda, jun
to con el tamaño apropiado de 
los cristales, permite una filtra
ción fácil, incluso cuando el acei
te es de alta viscosidad. Aparte 
de los casos en que la separación 
es fácil, como con el aceite de 
palma y el sebo, el filtro florenti
no se adapta especialmente a la 
filtración de cristales suaves y de
licados, como los típicos de la 
mantequilla, la oleína de palma, 
el aceite de soya endurecido, y 
los aceites de colza y pescado. 

Enero de 1990 



El filtro de membrana 

Cuando los cristales son bien for
mados, relativamente pequeños y 
duros, la filtración puede reali
zarse en un filtro-prensa, equipa
do con mem'branas de plato (Fi
gura 4)_ El principio es similar al 
de un filtro de plato y membra
na, salvo que la presión de ali
mentación del filtro se mantiene 
relativamente baja, entre 1 y 1.5 
bar_ Por consiguiente, la filtra
ción adecuada es más corta y el 
único control al final de esta eta
pa es que cada cámara debe estar 
llena de cristales. 

Cada cámru-a está equipada con 
filtros de tela y con una o dos 
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membranas hechas de un mate
rial flexible (caucho o polipropi
leno). Detrás de éstos, se puede 
aplicar alta presión lentamente, 
con un gas o un líquido, aunque 
generalmente se utiliza aire com
primido. Durante esta operación 
de compresión, la oleína inters
ticial que se encuentra entre los 
cristales atrapados se expulsa 
primero. A medida que la presión 
va aumentando, la oleína adheri
da a los cristales por el efecto 
pelicular se exprime, lo cual deja 
una torta dura y seca. El paso 
siguiente es preparar el filtro para 
la descarga de la torta, primero 
expulsando el contenido de la ali
mentación principal y luego, 
eventualmente, soplando las su-

perficies y líneas humedecidas 
con oleína. Luego comienza la 
descarga automática de las tortas 
de estearina. Está diseñado para 
evitar las caídas desordenadas y 
las obstrucciones innecesarias. 

Dependiendo del tipo de carga 
que se vaya a fraccionar, se lava
rán los filtros de tela entre 20 y 
50 ciclos. El lavado generalmente 
se realiza circulando oleína ca
liente por el filtro. El hecho de 
que el filtro de membrana fun
cione con presión relativamente 
alta, lo hace más adecuado para 
la separación de cristales peque
ños y duros (aceite de palma y de 
algodón), especialmente cuando 
la cuestión del porcentaje de 
oleína es de gran importancia. 

Ejemplos de aplicaciones 

• Aceite de Palma 

El aceite de palma es, sin duda, el 
aceite más importante que re
quiere fraccionamiento. En pri
mer lugar, porque el proceso es 
de gran importancia para el éxito 
del aceite y, en segundo, debido 
a que en la actualidad es uno de 
los principales aceites del merca
do mundial. 

Cuando hablamos de aceite de 
palma, generalmente lo hacemos 
de la oleína de palma que, de por 
sí, se ha convertido en un pro
ducto primario. La estearina co
rrespondiente tam bién es un pro
ducto primario de mercado muy 
difícil, cuyas principales aplica
ciones son el jabón, los detergen
tes y la industria oleoquímica. 
Otras aplicaciones de menor im
portancia son las mezclas de gra
sas para hornear y margarina, 
ghee vegetal, velas, etc. La oleína 
tiene que compensar lo anterior 
y por lo tanto su rendimiento es 
de vital importancia, por lo cual 
el uso de los filtros de membrana 
para su producción se ha venido 
difundiendo. 

(Continúa en el próximo boletin) 
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CREDITO FFAP 1990 res los utilicen como mecanis
mo de financiación para el al
macenamiento de aceite, que 
actu almen te es tan necesario 
para regular los flujos de pro
ducción durante el año. 

La Junta Monetaria por medio 
de las resoluciones Nos. 85 y 86 
de diciembre 27 de 1989, esta
bleció los programas y las con
diciones financieras para el de 
crédito agropecuario de media
nos y grandes productores, Bo
nos de Prenda, Comercializa
ción y Empresas de Servicio, 
las cuales han sido dadas a co
nocer por el Fondo Financiero 
Agropecuario (FFAP) en el 
"Manual de Crédito Agropecua
rio - 1990". 

Los montos fijados para el soste
nimiento del cultivo de la Palma 
Africana se presentan en el Cua. 
dro No. 1 con sus respectivas 
condiciones financieras y su 
comparación con las condicio
nes establecidas para 1989. El 
Cuadro No. 2 muestra la com
paración entre 1989 y 1990 de 
las condiciones financieras para 
los Bonos de Prenda. 

En el primer cuadro se observa 
que el incremento en la finan
ciación por hectárea para soste
nimiento fue tan sólo de un 
15.4010 para 1990 con respecto 
a 1989, al pasar de $52.000 a 
$60.000, lo cual no recupera el 
nivel de la inflación correspon
diente a 1989 (26.1010). El va
lor total del programa de crédi
to de sostenimiento es de 360 
millones de pesos, 53.50 jo supe
rior al año anterior, lo que per
mitirá financiar 6000 hectáreas 
en 1990 frente a 4500 en 1989. 

El costo del crédito de sosteni
miento se incrementó conside
rablemente y las tasas de interés 
pasaron a depender de la tasa 
variable DTF (1). Esta tasa, ade
más de ser fluctuante y actual
mente con tendencia al alza, es 
mayor que las tasas fijas que se 
tenían en 1989. 

(1) La tasa variable DTF es una tasa de in. 
terés promedio de los Certificados de 
Depósito a Término y pagarés a Bancos 
y Corporaciones Financieras. 
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El crédito para siembra se sus
pendió indefinidamente, hasta 
tanto hay claridad sobre nuevos 
mercados para una producción 
adicional de aceite de palma. De 
otro lado, el crédito para reno
vación de palma se encuentra en 
estudio por parte del Ministerio 
de Agricultura y el Fondo Fi
nanciero Agropecuario. 

Con respecto a los Bonos de 
Prenda, las condiCiones finan
cieras también cambiaron, pues 
las tasas de interés de estos Bo
nos han sido ligadas a la tasa 
variable DTF más unos puntos 
determinados, haciéndolos tam
bién más costosos. Esto hará 
más difícil que los palmiculto-

En general, la evaluación del 
programa de crédito para la 
palma africana no es positiva 
pues, aunque el cupo para sos
tenimiento se incrementó en 
$126 millones, el sector está 
dejando de percibir $1400 mi
llones de crédito, que anterior
mente estaban representados en 
créditos para siembra y renova
ción de palma. De otro lado, los 
mayores costos financieros del 
crédito de este año tendrán un 
efecto adverso sobre la rentabi
lidad de los cultivos. 

t2.<¡QO¡ 

,4''1'°1 l 
2r4.~ 

Inctemihlt~ 
Anual; 

("'): Se entiende PO'!; pequeño productor agl>opecualÍo, la persona natu-ral que con su cón
yuge posean activos no superiores a los $6'0 millones, demostrables con Balance aproba
do por SU intermediario financierO no mayor a 90 días previos a la solicitud del crédito. 



';:j:,II({!aN\,·q:' 
FEDEPALMA ofrece para la venta las 
siguientes publicaciones: 

• Anillo Rojo en Palma 
Africana .......... 

• El Pensamiento Socio-
económico de FEDE-
PALMA ... , .. , . 

• Guía de los Usos del 
Aceite de Palma ..... 

• Hechos y Verdades 
sobre el Aceite de 
Palma ........ . 

• Importancia de una 
Adecuada Capacidad 
de Almacenamiento 

VALOR 

$ 650.00 

$1.950.00 

$5.200.00 

$ 650.00 

de Aceite de Palma . .. $ 650.00 

• Memorias del 2do. 
Encuentro Nacional 
sobre Palma Africana .. $3.900.00 

• Memorias del III En-
cuentro Nacional 
sobre Palma Aceitera 

• Miniplantas Extracto-

$3.900.00 

ras de Aceite de Palma. $6.500.00 

• Reconozca UstE'd la 
Marchitez Sorpresiv8 

• Revista Palmas - Varios 

$ 650.00 

Números .......... $5.000.00 

NOTA: Los afiliados a la Federación 
tendrán un descuento del 30°;0 sobre 
los precios de venta al público. 

PUBLICACIONES 
INTERNACIONALES ( ) P1-evia solícitud 

• Conferencia Simposio de MaJasia 
Il Tomos (PORIM) (1987), 

• La Palma de Aceite. H.C.W.S. 
Hartley. 

• Las Plagas de la Palma Aceitera en 
América Latina (Revista Oleagi
neux, 1978). 

• Gil Palro Culthation and Manage
ment (Turner y Gitlbanks). 

• Gil Palm Diseases and Disorders (P. 
Turner), 

FOLLETOS (sin costo) 

• El Aceite de Palma en Nuestra 
Salud. 

• Las Grasas Comestibles y la Salud, 

PUBLICACIONES AGOTADAS (*) 

• Memorias del ler. Encuentro Nacio
nal sobre Palma Africana. 

(*) Se ofrece servicio de fotocopiado. 
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ImBUlVlOS L: _______________________ _ 

Comunicamos a nuestros afilia
dos que: 

• SULFATO DOBLE DE PO
TASIO y MAGNESIO "SUL
POMAG" estará a su disposi
ción hacia mediados del mes 
de febrero y se entregará en 
las bodegas de Monómeros 
Colombo-Venezolanos en Ba
rranquilla. 

• CUCHILLOS MALAYOS lle
garon a puerto colombiano. 
Favor contactarse con la Fede
ración para confirmar pedido. 

• CUCHILLOS INGLESES esta
rán a su disposición en el mes 
de abril. 

Igualmente informamos que la 
distribución de estos productos 
se hará de acuerdo con el orden 
de llegada de estos pedidos a 
FEDEPALMA. 

IMPORTACIONES DE ACEITE Y GRASAS 
Toneladas 
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PRECIOS PEBSOIlAL I 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS 

Con el fin de 
ofrecer un 
mejor servi
do a nues
tros afilia
dos, se en
cuentra en 
proceso de 
r e o rg aniza

ipídCln- Diciem- NQBem,· 
b,e b,e bie' VarütdlSn' ,~lefi~uái "r~da:bl'6íX'Anwíl' 

E'Rbu'¡;rCTO 198-8 1989- 1989" 
t US$./ton l/SS/ton ySSJtUti usi!;f'l'61i: ',djÓ- \;;$-$jt'()l,l: o,íf, 

P,áJrh,~', (1) 411 267 30-1 ~~~,' A'l'.,á,u~ :'f'!l.". ~'~,.,Q'~~,' 
'P;~trna,RBD, (2) ,4.'34 :¿92 3,25 ',33 '·4()~29fb' <~,1.z: ',w~;¿';7:~¡O 
Ol~,í:n~ 'aUD (3) 443 29) 325 ~,34 "l,O',5~.b ~1'5,2 "'H~ 
EI't:eatittaJtBD {3-) 41~ 290 317 ¿~7 8J)()¡a ¿1,2~ ,'$O:,/3,0),Q' 
Pa):rn4té (3) 535 40Ó 426 -,2,'I?' ~-;;r9Jó '~:t3u ~:;f~:.,~Q¡O: 

AIgo'dó'ri (3) 556 582 5''79 '()~50¡h 26 4;,7;~l?, 
yQCO ,(3) 567 425 4@ 'Sí --6.8°/9 ·T42 :Z •. ~QI" 
G'ifas'ál (~) 469 ,1,18 49'9 --21 -4;-2'Q¡ó 9 }.9!1<' 
-$i;"Y1i (4) 470 416 42IJ .,7, ll.79 jo ~54 '~~(I,\5,()jO 

Jleic~dQ (1) 279 25'2 24,7 2.'¡},°Jq, :2,7, ,~f1;,"~ir> 
Cerd{) (5 ) 65-2 730 7S7 c:l'.'2°jO, ,7'6 ;l~·'P~14 
Seho (Fancy) (3) 398 362 1{78 4;,á~/? ~,'&6' ..g',O'~fi:>,' 

Ü) CIF N,.~,' Ei.úopa. (2) OIF' U.S.W, 'eoast. (3) CJF,Rott.~:rdftIÍ:!'.,Y4)' FqB,n~éatxir,' 
(5)'9,~ V,~· 

ClOn el Centro de Información 
de FEDEPALMA, para lo cual 
se reforzó el equipo nombrando 
a la doctora Zoraida Camargo, 
bibliotecóloga y archivista de la 
Universidad de la Salle de Bogo
tá, quien inició labores el pasa
do quince de enero. 

,Fu~t-e:, OH,Wt>dd, 

PRECiOS INTERNACiONALES ACEITES LAURICOS 

PR¡';CIOS INTERNACIONALES DE 
ACEITES Y GRASAS ANIMALES 

1989 SUS/TON. 

PRECIOS INTERNACIONALES ACEITES VEGETALES 

1989 SUS/TON. 

PRECiOS INTERNACIONALES COMPLEJO PALMA 

1989 $US{TON. 

~r. Gonzalo Gutiérrez 
Sr. Arturo Roa 


