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Asesor de la Unilever 
en redepalma 

El doctor Brian Gray, consultor 
y asesor de la empresa Unilever 
de Inglaterra, estuvo reciente
mente en el país para visitar la 
plantación de UNIPALYIA en los 
Llanos Orientales. Durante su 
visita a Colombia el doctor Grav 
sostuvo además una reunión co~ 
directivos de FEDEPALMA en la 
cual se analizó la actividad del 
cultivo de la palma de aceite en 
Colombia y en otros países pro
ductores. La charla se realizó en 
las oficinas de la Federación, el 
jueves 18 de octubre del presente 
y se enfatizó especialmente sobre 
los costos de producción en 
Malasia, Indonesia y Colombia. 

La diferencia de costos más sig
nificativa entre Colombia y los 
otros dos países se observa en las 
labores de cosecha y manteni
miento de la plantación y en los 
insumas para la fertilización. Al
gunos indicadores sobre el costo 
total diario que paga una planta
ción por un cosechador muestran 
$5 dólares para Indonesia, $14 
para Malasia y S 14.5 para Co
lombia y para un trabajador de 
campo $4, $8, y $13 dólares 
respectivamente. Estos costos de 
mano de obra incluyen los sala
rios y demás pagos a los trabaja
dores y otros gastos por concep
tos tales como salud, educación 
y vivienda, entre otros. Los ferti
lizantes son mucho más costosos 
en Colombia que en Indonesia 
debido a los subsidios que esos 
insumos reciben en dicho país. 

La diferencia en los costos de 
mano de obra y de los fertili
zantes es lo que origina principal
mente que Colombia no pueda 
competir actualmente en el mer
cado internacional de la palma. 

Otros aspectos que el doctor 
Gray considera de importancia 
para los cultivadores colombia
nos se refieren al uso de materia
les mejorados de altos rendimien
tos y que permitan mayores 
densidades, como ciertos clones 
que ya se están comercializando 
internacionalmente; implementar 
métodos permanentes de evalua
ción de la nutrición del cultivo 
para optimizar el uso de los fer
tilizantes; establecer sistemas de 
renovación de cultivos que reduz
can el per í odo improd uctivo de 
las áreas sembradas; y mecanizar 
algunas labores para aumentar la 
productividad de la mano de 
obra. 

Observando estas recomendacio
nes, el sector palmicultor colom-

biano debe orientar sus esfuerzos 
a la reducción de los costos de 
producción y más específicamen
te en mano de obra e insumas 
para la fertilización, para así 
poder enfrentar los retos de la 
nueva política de apertura econó
mica y en el mediano plazo po
der llegar a ser competitivos en 
el mercado internacional.-
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_______ EN EL MUNDO 
lIalasia pone a prueba el aceite de palma 

como combustible. 

En vista del alza de los precios 
del petróleo que se desencadenó 
como consecuencia de la crisis 
del Golfo Pérsico e inundada 
por los excedentes de aceite de 
palma, Malasia ha incrementado 
el uso del mismo como combus
tible para camiones y auto buses. 

"Este campero ha recorrido 
20.000 kilómetros con este com
bustible y no ha tenido ningún 
problema", afirmó la científica 
Choo Yuen May, llenando el 
tanque con diesel de aceite de 
palma. Este mes cuarenta auto
buses que recorren Kuala Lum
pur comenzaron a utilizar diesel 
de palma dentro de un progra
ma conjunto de la compañía 
alemana Daimler-Benz AG y Pe
tronas, la empresa estatal de 
petróleos. 

Se espera que los autobuses, con 
motores diesel especialmente di
señados para este fin, recorran 
300.000 km durante un ensayo 
de dos años. Según Chao, los 
resultados de pruebas anteriores 
con camiones militares, taxis y 
camperos en la ciudad han sido 
alentadores. 

Un litro de diesel de aceite de 
palma rinde 12 km comparado 
con los 13 km de un taxi diesel, 
dijo. Es más económico utilizar 
diesel de palma para vehículos 
pesados. 

Los investigadores sostienen que 
el diesel de aceite de palma es 
menos contaminante, tiene ma
yor rendimiento y la vida útil 
del motor es más larga que con 
diesel corriente. 

El Institu to Malayo de Investi
gación sobre Palma de Aceite 
(PORIM) dirige esta investigación 
e inició las pruebas de laborato
rio en 1982 en las instalaciones 
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de Bangi, cerca de Kuala Lum-
pur. 

Después del éxito inicial, en 
1985 el PORIM y Petronas 
establecieron conjuntamente una 
planta cuyo costo es de cuatro 
millones de ringgit, con el fin 
de ampliar la investigación. La 
planta está en capacidad de pro
ducir 3.000 toneladas diarias de 
diesel de palma, lo cual equivale 
a 74 barriles. 

No obstante, economistas y ex
pertos en cuestiones energéticas 
dudan de la viabilidad comercial 
de este combustible debido a los 
altos costos de producción y 
otros tropiezos de orden técnico. 

El economista Fong Chan Onn 
dijo: "Necesariamente debe ser 
más económico que el petróleo 
crudo para ser competitivo. En 
este caso, no lo veo como una 
alternativa viable". 

"Desde el punto de vista tecno
lógico, aún caben mejoras. El 
diesel de palma, por su conte
nido de ácidos grasos, podría 
corroer las piezas de caucho y 
la pintura", explicó un cientí
fico de la Universidad Tecnoló
gica. 

Los funcionarios del PORIM 
dicen que ésto podría ser viable 
desde el punto de vista comercial 
si los precios del aceite crudo de 
palma (ACP) estuvieran muy por 
debajo de los del petróleo crudo. 

"La viabilidad del aceite de pal
ma como combustible exigiría 
que los precios del ACP estuvie
ran por debajo de 700 ringgit 
por tonelada y los del crudo por 
encima de $30 por barril", dijo 
el director general del PORIM, 
Abdul Halim Hassan y añadió: 
"En este momento, es viable". 

Traducción de F'edepalma. 

Los precios del aceite crudo de 
palma se aproximan a 670 
ringgit por tonelada, lo cual 
representa una reducción respec
to del alza de 1984, que llegó a 
2.660. Esto se debe a los exce
dentes de la producción y a las 
existencia malayas que ascienden 
a 800.000 toneladas. 

Los precios del petróleo crudo 
se dispararon desde la invasión 
iraquí a Kuwait hasta llegar a los 
niveles más altos de los últimos 
nueve anos. 

El diesel de palma, en cuya fa
bricación se emplea aceite de 
baja calidad, podría servir como 
red de seguridad en caso de que 
los precios del aceite crudo de 
palma bajen drásticamente, afir
mó Halim. 

Se están realizando pruebas para 
extraer los elementos "útiles" 
del aceite crudo de palma, como 
la Vitamina A y E, con el objeto 
de garantizar la calidad de los 
aceites comestibles para exporta
ción, dejando el resto para la fa
bricación de diese!. 

Augustine Ong, científico y di
rector técnico del Consejo Mala
yo de Promoción del Aceite de 
Palma, dijo que los últimos resul· 
tados de las pruebas demuestran 
que el diesel de palma puede 
emplearse como sustituto del 
diesel corriente sin necesidad de 
modificar los motores de los 
vehículos. 

Así mismo, Ong esta bleció que se 
han emprendido investigaciones 
con el fin de ampliar las aplica
ciones no comestibles del aceite 
de palma. Aproximadamente el 
900 /0 del mismo se utiliza con 
fines comestibles .• 

Octubre de 1990 
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_________________ MERCADOS 
Detalles de las propuestas presentadas 

ante el GAT'l' por la CEE 

El Consejo de Ministros de Agri
cultura, finalmente aprobó la 
propuesta de recorte del subsidio 
oficial de la Comunidad Econó
mica Europea en la noche del 
3 al 4 de octubre, la cual será 
presentada ante el GATT en unos 
días. Los siguientes son los prin
cipales detalles de la misma; 

1) Un recorte del 300 /0 en la 
sustentación interna entre 1986 
y 1996, sobre la base de la medi
da agregada de sustentación, para 
cereales, arroz, azúcar, semillas 
oleaginosas, cultivos proteicos y 
ganado. 

2) Un recorte del 100 /0 para 
otros productos como las frutas, 
las legumbres y el tabaco. 

3) La CEE desea que el crédito 
incluya las reformas que han 
sido adoptadas desde 1986, es 
decir el 100 /0 para el sector de 
los cultivos de arado y el 150 /0 

para el sector agropecuario. 

4) La Medida Agregada de Sus
tentación (MAS) incluirá el apo· 
yo directo, la sustentación de 
precios y los subsidios a los insu
mas, aunque excluirá la asistencia 
por desastres, la asistencia inter
na para alimentos, el apoyo al 
'Eercado, los servicios generales, 
los programas de almacenamien
to de reservas de alimentos y 
retiro de recursos, y el apoyo a 
la inversión. 

5) El apoyo agrícola global se 
congelará en el nivel de 1986, 
es decir en 93.97 ECU. 

6) En lo que se refiere a la pro
tección de fronteras. la Comisión 
propone cambiar parcialmente 
los aranceles, los gravámenes 
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variables y otras medidas no 
arancelarias a dos niveles; a) El 
llamado "componente fijo" se 
reduciría progresivamente en los 
próximos cinco años calendario y 
b) el "factor correctivo' tendría 
en cuenta las fluctuaciones del 
mercado mundial (dentro de los 
límites previamente establecidos) 
y compensan a las fluctuaciones 
monetarias. 

7) La Comisión propone "hacer 
un nuevo balance de la sustenta
ción y la protección", es -decir 
una reducción del apoyo y la 
protección a los cereales y un 
aumento de la protección a los 
sustitutos y derivados de los 
cereales y a las semillas oleagino
sas. Propone la introducción de 
cuotas . arancelarias para estos 
productos sobre la base del pro
medio de los niveles de exporta
ción entre 1986 y 1988, más el 
80/0. Se introducirían derechos 
aduaneros del 6 Ó 120/0 en forma 
gradual en seis años. 

8) En cuanto se refiere a la com
petencia de las exportaciones, la 
propuesta establece que "las 
reducciones propuestas para la 
sustentación y protección condu
cirÍ a a su bsidios de exportación 
más bajos, a medida que se es
trecha la diferencia entre los 
precios internos y los de la Co
munidad. Además la Comisión 
propone reforzar las reglas y dis
ciplinas aplicables a los su bsidios 
de exportación y más específi
camente que los su bsidios de ex
portación no superen el monto 
cargado a las importaciones y 
que el artículo XVI del GATT 
referente a la participación equi
tativa en el mercado mundial se 
refuerce y aclare. Adicionalmen
te, la Comisión propone que la 
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Los precios 
del aceite de palma 
pOdrían afirmarse 

el próximo año. 

Tomado df:':The Public Ledfter's 
Comnwdity Week No. 70, 852 

Traducción de Fedepalmn. 

Según algllnos comerciantes eu
ropeos enaceites vegetales, los 
precios del aceite de palma po
drían aflojar a corto plazo, debi
do al íncrémento estacional de la 
producción en Malasia e Indone
sia. 

No obstante, se espera que el 
mercado se consolide el año 
entrante, a medida que los pr.e
cios económicos del aceite de 
Palma en relación con otros acei
les vegetales atraigan mayor de
manda por parte. de la Unión 
Soviética y otros compradores 
grandes. 

"Aunque a corto plazo el aceite 
crudo de palma registrará una 
tendencia lateral y ligeramente 
descendente, a más largo plazo 
las perspectivas son más alenta
doras," afirmó Gregg Go hier, 
Director Ejecutivo de Mindo 
Resources Ple,-

misma, llegue a un acuerdo 
en el sentido de no introducir 
subsidios de exportación para 
productos primarios a los cuales 
éstos no hayan sido aplicados 
anteriormente. La Comisión está 
dispuesta a cuantificar los resul· 
tados que surjan de las anterio
res medidas. En el curso de las 
negociaciones y a la luz de los 
resultados, la comunidad podrá 
reevaluar esta cuantificación." 

9) En lo referente a los países 
en desarrollo, la Comisión respe
tará los acuerdos contractuales, 
especialmente los acuerdos pre
ferenciales con los países de 
Africa-Caribe-Pacífico (ACP) y 
los países Mediterráneos.-
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PRONOSTICO 
La producción y e:rlstencia mundiales de aceite de palma 

podrían bajar significativamente entre octubre y marzo 4e 1990/1991. 

La sequía que se registró en 
Malasia durante el segundo se· 
mestre de 1989 y los primeros 
cinco meses del año en curso, 
unida a la tendencia descenden· 
te del ciclo biológico, nos hace 
creer que la producción malaya 
de aceite de palma disminuirá 
0.4 millones de toneladas, equi· 
valentes a un 140/0, y la produc· 
ción mundial bajará 0.2 millones 
de toneladas, o el 40/0, durante 
el período octubre/marzo del 
90/91. Esta última reducción se 
presentará a pesar del aumento 
en Indonesia y otros países. Se 
calcula que en Indonesia el bajo 
rendimiento se mantendrá por 
causa de la mayor participación 
de palmas improductivas y plan· 
taciones pequeñas. 

Inclusive la oferta mundial total 
bajará 0.3 millones de toneladas; 
es decir el 40/0, puesto que las 
existencias mundiales a lo. de 
octubre de 1990 podrían regis· 
trar una disminución de 800.000 
toneladas. En abril/septiembre de 

1991, la oferta mundial podría 
ser aún más limitada. Por consi· 
guiente, el incremento total de 
la oferta mundial para el 90/91 
podría ser de sólo 0:2 millones 
de toneladas, equivalente al 10/0, 
a diferencia de la oferta de más 
de 1.4 millones de toneladas, o 
el 120/0, que se registró durante 
el período actual. 

La casi total ausencia de creci· 
miento de la oferta total necesa· 
riamente conducirá a una repre
sión pronunciada del incremento 
de la demanda mundial, lo cual 
solamente puede lograrse median· 
te una marcada reducción de los 
descuentos del aceite de palma 
respectó de sus principales como 
petidores. 

Actualmente esperamos que en el 
período octubre/marzo del 90/91 
se presente una desaceleración 

en el incremento del consumo de 
aceite de palma, equivalente a 
0.5 millones de toneladas, o ei 
100/0, y a 250.000 toneladas, 
o el 40/0, en abril/septiembre 

Tomado de Oil Warld .tv'o. 34/XXXIll 
Traducción de Fedepalma. 

de 1991, con relación al mis
mo período de este año comer· 
cial. 

No obstante, estos aumentos de· 
penden de que las importaciones 
mundiales del próximo período 
superen a las exportaciones aproo 
ximadamente en 140.000 tanela· 
das (lo cual es posible por cuan· 
to las existencias en tránsito en 
otoño eran considerables) y de 
que las existencias mundiales dis· 
minuyan significativamente. Para 
octubre/marzo del 90/91 espera· 
mas una reducción del 230/0, a 
1.67 millones de toneladas, nivel 
en el cual la relación existenciasl 
consumo será de sólo 150/0, 
contra el 220 /0 a 31 de marzo de 
1990. Para abril/septiembre de 
1991, creemos que las existencias 
mundiales presentarán un aumen· 
to estacional inferior al normal, 
estimado en un 130/0, y llegarán 
a 1.9 millones de toneladas. A 
este nivel, equivaldrán al 160 /0 

del consumo, contra el 200 /0 

de este otoño y el 240/0 delato· 
ño de 1989.-

DIA IlUNDIAL DE LA ALDIElV'l'ACION 

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) celebra to
dos los años desde 1945 el Día 
Mundial de la Alimentación en 
donde participan aproximada
mente 150 países del mundo. 
La FAO, principal organismo 
especializado de las Naciones 
Unidas, se centra en solucionar 
los problemas del hambre y lá 
pobreza que afectan a millones 
de personas en los países en 
desarrollo. Su objetivo es atraer 
la atención general sobre las neo 
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cesidades de las familias produc· 
toras de alimentos y reconocen 
su considerable contribución a la 
producción alimentaria mundial. 

El 16 de octubre ha sido escogi
do como el día mundial de la 
alimentación por ser el aniver· 
sario de la fundación de la F AO. 
En Colombia esta celebración 
tuvo lugar en la Biblioteca Luis' 
Angel Arango de Bogotá. 

La F AO se ha propuesto que 
haya una mayor difusión de sus 

pu blicaciones para beneficio de 
todos los agricultores. Donará sus 
publicaciones a las Bibliotecas 
del Banco de la República de las 
diferentes regiones del país. De 
otra parte, la F AO estableció 
con el Banco Ganadero un siste· 
ma para la distribución y venta 
de sus publicaciones. Quienes 
estén interesados en adquirir las 
publicaciones de la F AO, podrán 
obtener información a través del 
Banco Ganadero, Revista Carta 
Ganadera, al teléfono 2170100.-

Octubre de 1990 
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___ CURIOSIDADES 

El aceite vegetal 

protege de gorgojos 

Existe una forma barata y simple de 
proteger sus granos de cereales, como 
el maíz y el arroz, y sus granos legumi
nosos, como los fríjoles, los garban
zos, las lentejas y otros similares, 
contra los insectos dañinos, los gorgo
jos principalmente. 

El lugar donde almacena debe estar 
y mantenerse seco y limpio, para que 
los mismos granos también permanez
can secos y limpios, para evitar la hu
medac\. 

Muchas personas que guardan granos 
de varias clases tienen problemas con 
los gorgojos o con las larvas. Estos 
insectos atacan los granos almacena
dos, y algunas veces el ataque se pro
duce aún antes de la cosecha. 

Algunas personas controlan estas pes
tes de manera simple y barata, median
te el uso de aceite vegetal ordinario 
que usan para cocinas. El método 
ha dado buenos resultados en fincas y 

viviendas en Africa, en India y en mu~ 
chos países del Pacífico Sur. El méto
do es seguro y fácil y cuesta muy 
poco o nada. 

Pero hay una condición que usted 
debe observar cuidadosamente, y es 
que debe aplicar el tratamiento del 
aceite antes de que los gorgojos hayan 
infestado los granos: antes de que las 
larvas lleguen: haS(fl los granos y em
piecen a dal1arlos. Lo anterior quiere 
decir que para estar seguro, usted 
debe empezar el tratamiento de los 
granos inmediatamente después de 
cosecharlos. 

¿COMO PROCEDER? 

Primero, esté seguro de que los granos 
están bien secos, para que el moho 
no los dañe. 

Haga el tratamiento de las semillas 
con aceite corriente de cocina, puede 
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ser aceite de soya, de coco de maíz o 
cualquier otro similar, (palma). 

Para tratar una pequeña cantidad de 
arroz o fríjoles para consumo casero, 
eche los granos en una olla, platón o 
tazón y encima eche un poco de acei
te, lo suficiente para que el grano 
quede ligeramente aceitado después de 
revolver la mezcla granos-aceite. U na 
cucharada pequeña de aceite para 1 
kilo (2 libras) de grano es sutlcicnte. 

Mezcle el aceite y las semillas cuida~ 
dosamente con las manos. Para que el 
tratamiento sea efectivo, cada semilla 
o cada grano de arroz, de maíz o de 
trigo, debe quedar cubierto cümpl~ta
mente por el aceite y no sólo en parte. 
Haga la mezcla y remueva durante va
rios minutos, hasta que todas las semi
llas se vean lustrosas, brillantes, por 
la cobertura de aceite. 

Después de hacer la mezcla, ponga 
el grano dentro de un recipiente o 
envase limpio y seco para almacenar. 
No limpie el aceite antes de usar el 
grano: úselo tal como está, ya sea para 
cocinar o para sembrar. 

El uso de aceite es efectivo porque 
si llegan los gorgojos y ponen sus hue
vecillos sobre los granos, esos hueveci
Hos no nacen con lo que evitará tener 
más gorgojos. 

En un experimen to hecho en Africa 
Occidental, semillas de guisantes trata
das con aceite de cacahuete no fueron 
atacadas por los gorgojos durante los 
6 meses que estuvieron almacenados. 
Además, se encontraban en buen 
estado tanto para sembrar como para 
comer, con buen sabor y sin problemas 
al cocinar. Por otra parte, los guisantes 
que no hablan recibido rI tratamiento 
con aceite estaban llenos dc huecos, 
por lo que quedó muy poco para co~ 
mer y las semíllas no estaban buenas 
para sembrar. Fl tratamiento con acei
te hizo la gran diferencia .• 

llesumen sobre 
el comportamiento 

del aceite de pescado 
Tomado de: The Public ¿edKer's 

Commodity h'eck No. 70,872 
Traducción de Fedepalma 

Durante los últimos seis años la 
producción mundial de aceite de 
pescado ha sido de 1.5 millones 
de toneladas. Los principales pro
ductores del aceite de pescado 
son: Japón, Escandinavia, Perú, 
Chile y los Estados Unidos. (Fi
gura 1) 

Durante el mismo período las ex
portaciones han variado pero 
fluctúan alrededor de 1.0 millo
nes de toneladas por año. Los 
principales exportadores han sido 
los mismos prod uctores, con la 
excepción de Perú, cuyo país 
normalmente utiliza toda su pro
ducción para consumo interno. 

En pocos años, con una produc
ción excepcional, Perú se ha con
vertido en exportador; por ejem
plo, en 1989 obtuvo una produc
ción de 303.000 toneladas y ex
portó 230.000 toneladas. 

Las importaciones totales mun
diales siguen el mismo patrón 
que las exportaciones con los 
países importadores como el Rei
no Unido, Alemania Occidental, 
Antillas Holandesas y Escandina
via (Figura No. 2). 

Cerca del 90% del aceite impor
tado es utilizado para la fabrica
ción de productos sólidos (aceite 
parcialmente hidrogenado) que 
es utilizado en la prod ucción de 
margarinas y grasas para cocina. 

En el Reino Unido se utiliza ma
yor cantidad de margarinas que 

(Continúa en la pág. 11) 

FE DEERRAT AS 

En .elboleUnEI Palmicultor No. 
224, de septiembre de 1990, pá· 
giná 1, se lee: Realizado el xvn 
Congreso Nacional de Cultivadores de 
PaIm'a' Afric'ana. Léase: Realizado el 
XVIII Congreso Nacional de Cultiva
dores de Palma Africana. 
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_____ INFORME ESPECIAL 

Para información de nuestros lec
tores, a continuación presenta~ 
mas una síntesis sobre lo que es 
el Burotrop, organismo éste don
de Fedepalma participa dentro 
de su Comité Ejecutivo. 

1. Para millones de pequeños 
agricultores en todo el mundo, el 
coco representa un cultivo de 
pancoger y es la principal fuente 
de divisas de muchos países del 
Pacífico. En los países africanos 
y de otros continentes, son estos 
agricultores los que producen Y 
consumen el aceite de palma. 

2. La mayor parte del tra bajo de 
investigación sobre estos dos cul
tivos se conduce como resulta
do de prog.-amas nacionales que 
por lo general operan en forma 
aislada y con frecuencia carecen 
de coordinación y apoyo. Ade
más, estas investigaciones tienen 
pocos recursos y por lo tanto su 
alcance es limitado. Son muchos 
los problemas prioritarios de eS
tos cultivos que aún están por 
resolver. 

3. En 1985, [¡¡ DG XII 1 de la 
Comunidad Económica Europea, 
en su preocupación por el futuro 
de [¡¡ investigación y desarrollo 
de estos productos, convocÓ a 
una reunión'de los representantes 
de los países miembros en Bruse
las. Como conclusión de dicha 
reunión, se solicitó al IRHO 2 

realizar un estudio al respecto, 
en el cual se presentara un pano
rama tan completo como fuese 
posible del mercado, los últimos 
avances y las necesidades y pf{o
ridades de la investigación y desa
rrollo de las oleaginosas, ade
más de presentar alternativas ins
titucionales para prestar asisten
cia en estos campos. El estudio 
se realizó en 1986, con la cola· 
boración de asesores ingleses. 

1. DG XII - Dirección General XII. 

2. IRHO - Instituto de Investigación 
para los Aceites JI las Oleaginosas. 
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¿QUE ES EL BUROTl\OP? 

Se propusieron 3 alternativas: 

- La creación de una secretar[a 
para fomen tar y coordinar la in
vestigación y el desarrollo. 

- La creación de una organiza
ción con un equipo de especialis
tas que estuvieran en capacidad 
de apoyar los proyectos de inves
tigación y desarrollo. 

- La creación de un instituto de 
investigación para prestar apoyo 
financiero y técnico a los proyec
tos nacionales e internacionales 
de investigación y desarrollo. 

4. Como resultado, seis países 
miembros de la CEE 3 (Bélgica, 
República Federal de Alemania, 
Francia, Portugal, Holanda e In
glaterra) acordaron unir fuerzas 
con la Comunidad y apoyar la 
investigación y desarrollo del 
coco y la palma africana. Se deci
dió que inicialmente la estructura 
más adecuada era la de una Se
cretarta o "'Bureau n, cuyas puer
tas estarían abiertas a todos los 
países donantes y productores. 

5. A principios de 1989, la CEE 
acordó hacer un aporte al presu
puesto central de la Secretaría, 
bajo el programa STD. 4 En julio 
de 1989 se estableció un Comité 
Ejecutivo Provisional. La secreta
ría, llamada "BUROTROP", co
menzÓ a funcionar elIde marzo 
de 1990 y la primera sesión ple
naria del Comité Ejecutivo, que 
reune tanto a los países donan
tes como a los productores, se 
realizó el15 de mayo. 

6. Esta comprende: 
- Un Comité Ejecutivo con 15 
miembros de los países y orga
nizaciones donantes y producto
res, 

3. CEE - Comunidad Económica Euro
pea. 

4. SrD - Ciencia y Tecnologia para el 
Desarrollo. 

- Un Comité de Ptogramación 
con seis miembros de los cuales 
3 representan a los paIses pro
ductores. Este presta asesoría 
técnica al Comité Ejecutivo y di
rige y supervisa las actividades 
de BUROTROP y lo asesora en 
cuanto a nuevos proyectos. 

- Un personal reducido: 

Inicialmente un Director y un 
Secretario/Traductor, con un 
presupuesto aproximado de 
US$400. 00 para el primer año. 

7. BUROTROP no conduce las 
investigaciones, sino ayuda a fo
mentar las actividades de las or
ganizaciones de investigación y 
desarrollo en los países produc
tores y a coordinar la interven
ción de los países donantes. 

El mandato es: 

- Favorecer el intercambio de 
información y experiencias. 

- Ayudar a definir las priorida
des de investigación y desarrollo. 

- Fortalecer con medios finan
cieros y técnicos los proyectos 
nacionales, regionales e interna
cionales. 

- Desarrollar redes de activida
des. 

8. Debido a su estructura y man
dato, BUROTROP posee las si
guientes características: 

8.1. Aunque fue establecido por 
iniciativa europea, es una organi
zación verdaderamente interna
cional cuyo objetivo es trabajar 
con todos los donantes y con el 
sistema CGIAR. s 

5. COJAR - Grupo Consultor en la 
Investigación Internacional de 
Agricultura. 

/:,'stas siglas han sido traducidas del ingles o 
del franú:i, al español. 
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8.2. Ya está operando. 

8.3. Su estructura es senctlla y 
por lo tanto económica. 

8.4. No obstante, está en capaci
dad de movilizar en poco tiempo 
una sorprendente cantidad de 
expertos, pidiendo la colabora
ción de los institutos ya existen
tes. 

8_5. Está totalmente orientada 
hacia el coco y la palma africana 
y por lo tanto se adapta perfec
tamente a todo tipo de asunto 
que pueda surgir. 

8.6. Constituye un medio privi
legiado para la concertación per
manente entre países donantes y 
productor2s. 

8.7. Proporciona auspICIO inter
nacional para los programas de 
investigación entre los diferentes 
países y en localidades múltiples. 

8.8. Fomenta la cooperación 
tanto bilateral como multilateral. 

8.9. Permite flexibilidad en cuan
to a las modalidades operativas. 

8.10. Permite contratar progra
mas de investigación con la 
NARS o con otros laboratorios 
avanzados. 

8.11. En caso necesario, también 
podría manejar programas inter
nos de investigación. 

8.12. Desde ya se beneficia de 
los fondos de la CEE y de otros 
países europeos y lo más proba
ble es que exista continuidad 
en la financiaci6n. 

8.13. Facilita el aceso de los paí
ses productores a los institutos 
de investigación de los países 
donantes y a disponer libremente 
de los medios necesarios para la 
investigación. 

6. ca -Grupo Consultor. 

7. ~VARS . Servicio IVacional de 
Investigación en Agricultura_ 
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9. To<!os los países donantes y 
productores convienen en la ne
cesidad de crear un organismo 
in temacional para prestar apoyo 
en la investigación y desarrollo 
del coco. Este problema fue 
presentado en el trabajo del Dr. 
Persley sobre "Las Oportunida
des de Investigación sobre el 
Coco n

, 

BUROTROP considera que debe 
desempeñar un papel importante 
en la implantación de una posible 
iniciativa del CG. 6 

9.1. Por ser una estructura con
junta de productores y donantes, 
BUROTROP está en capacidad 
de establecer un vínculo entre la 
NARS 7 y la iniciativa del CG. 

9.2. Además, BUROTROP po
dría facilitar la coordinación de 
programas nacionales, regionales 
e intemacionales con los del CG. 

9.3. La cooperación entre BURO
TROP e lBPGR 8 podría ayudar 
a promover la creación de una 
colección internacional de ger
moplasma a partir de las que ya 
existen en Asia, Latínoamérica 
y Africa, lo cual evitaría la crea
ción de una nueva estructura, o 
al menos reduciría los costos. 

9.4. BUROTROP podría coope
rar con el CG en la identifica
ción de prioridades de investi
gación y desarrollo, y en la 
centralización y coordinación 
de sus intervenciones en los 
programas regionales o interna
cionales. 

9.5. BUROTROP podr(a incluso, 
dentro del marco de su mandato, 
asumir el manejo del proyecto 
CG!AR sobre coco. 

10. El programa de BUROTROP 
para el primer año definido por 
el Comité Ejecutivo comprende 
la organización de dos semina
rio. en Africa, uno sobre coco y 

8. IBPGR - Junta Directiva Internacio
nal para Recursos Genéticos Fege
tales. 

9. FilO - Organización de las IVacfones 
Unidas para la Agricultura y la Ali~ 
meniación. 

otro sobre palma africana, los 
cuales reunirán el mayor número 
posible de participantes de los 
institutos de los pa(ses donantes 
y productores. El objetivo de es
tos seminarios es principalmente 
identificar las prioridades de in
vestigación y desarrollo estable
cidas por los países productores 
en si mismos y posteriormente 
establecer proyectos conjuntos y 
redes de actividades. 

Así mismo, BUROTROP actual
mente está identificando priori
dades de interés común para Asia, 
Latinoamérica y el Caribe. BU
ROTROP participará en la prepa
ración definitiva de estos proyec
tos en colaboración con los orga~ 
nismos participantes. 

Posteriormente, BUROTROP los 
presentará a las organizaciones 
responsables de financiarlos y 
supervisará su organización y se
guimiento. 

lO.!. BUROTROP está preparan
do la publicación de un boleUn 
para fomentar el intercambio de 
información y experiencias entre 
los institutos de investigación so
bre palma africana y coco y las 
organizaciones asociadas con los 
mismos. 

10.2. Se está elaborando una 
base de datos para suministrar 
información sobre los institutos 
de investigación y sus activida
des investigativas, además de la 
lista del personal más importan
te. 

10.3. En colaboración con la 
FAO 9 y otros organismos, 
BUROTROP participará en la re
visión del programa de investi
gación y desarrollo del coco y 
sus subproductos. el cual fue 
preparado por la FA O y la 

UNCTA.D 10 en 1980, con vista 
a obtener {inaneiación del Fondo 
Común de Productos Primarios.-

10. UNC7:4D - Conferencia de las Na
ciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo. 

E'Itas sixlas han sido {f"aducidas del inglés o 
del}raucés, al fspai"iol. 
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_______ NOTAS TECNICAS 
Aceite de palma 

Estrategia para la reducción de costos de fertilización. * 

Hipótesis sobre la función 
del potasio 

La estrategia de control de la 
nutrición mineral de la palma afri
cana desarrollada por el IRHO * 
tiene un claro objetivo: reducir 
los costos de fertilización, siem
pre y cuando el rendimiento sea 
el mismo. En lo que se refiere al 
potasio, algunas veces las canti
dades necesarias para lograr exce
lentes rendimientos, en buenas 
condiciones de disponibilidad de 
agua, son muy reducidas. 

Antes de aplicar fertilizantes, el 
palmicultor -al igual que cual
quier otro agricultor- se pregun
ta: "¿Cuáles son los niveles de 
fertilización necesarios para que 
el aumento del rendimiento 
garantice ingresos iguales o su pe
tiores?" En otras palabras, debe 
establecer de qué nivel en adelan
te deja de ser efectivo el incre
mento de fertiliZantes desde el 
punto de vista del costo. Este 
nivel depende de las condiciones 
económicas, de los factores am
bientales y de la palma. 

ESTUDIO DE LA PALMA. 

Con el rin de establecer este lí
mite, el IRHO ha desarrollado 
una estrategia para el manejo 
de la nutrición mineral de los 
cultivos perennes. 

La forma más sencilla de deter
minar el estatus de la nutri
ción mineral es estudiar la pal
ma en sí. Dado que los tejidos 
de la palma reaccionan en forma 
evidente y rápida a los cam bios 
en la nutrición mineral, el estu
dio puede bacerse mediante aná. 

'" Tómado de: [mages af Research Cirad. 
lVoviembre 1989. Traducción de F'ede
palma. 
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lisis foliar, sobre la base de una 
muestra tomada de la hoja 17, 
que es representativa de toda la 
palma. No obstante, esta técnica 
no indica la tasa óptima de ferti· 
lización. 

Se ha establecido un experimen. 
to permanente de referencia 
sobre la base de un diseño fac
torial en un sitio dado dentro 
del área cultivada. Los minerales 
se aplican en proporciones ere· 
cientes cuando el contenido del 
suelo o la disponibilidad de nu
trientes son insuficientes. Este 
criterio permite determinar la 
curva de respuesta (1) de cada 
mineral y calcular la tasa óptima 
de fertilización que genere los 
mayores ingresos, teniendo en 
cuenta las condiciones del merca
do. La comparación entre la tasa 
óptima y el correspondiente con· 
tenido foliar (análisis foliar) 
determina el nivel crítico de cada 
mineral. Este es el valor que se 
utiliza para el manejo de ferti
lizantes a gran escala. 

Todos los años se hace un aná
lisi foliar tomando una muestra 
para cada unidad de 50-100 
hectáreas. El programa de ferti
lización para el área se establece 
de acuerdo con la tabla de corres
pondencia del contenido foliar 
hallado en el estudio y las tasas 
óptimas se calculan con base en 
el experimento de referencia. 
Este método permite aplicar la 
cantidad apropiada del fertilizan
te necesario. El insumo se racio
na con precisión con el fin de 
evitar excedentes antieconómi
coso 
UNA AMPLIA RED 
EXPERIMENTAL 

El IRHO ha implantado el méto
do anterior conjuntamente con 

algunas organizaciones que cola
boran con él en 25 países y en 
una extensión de 300_000 hectá· 
reas, tanto en plantaciones co
merciales como pequeñas. Los 
experimentos de referencia cu
bren 1000 hectáreas. Constitu
yen una amplia y diversificada 
red experimental con apoyo siso 
tematizada que permite el in ter
cam bio, comparación y recopila
ción de datos. Además, genera 
nuevos conceptos, de los cuales 
uno es la nutrición de potasio. 

Generalmente se considera que 
el contenido óptimo de potasio 
de la hoja 17 es del 10/0. Los 
resultados obtenidos de la red 
experimental revelaron reciente
mente que este nivel puede ser 
bastante más bajo. Por ejemplo 
en Indonesia, en diversas áreas 
con buena precipitación de la 
costa oriental de Sumatra, éste es 
del 0.70/0, aproximadamente. 
Dado que las condiciones de la 
región son favorables para un 
buen rendimiento, el cual teóri
camen te requiere un nivel alto de 
nutrición mineral, la anterior 
observación parece algo paradóji
ca. En vista de la posibilidad de 
lograr economías sustanciales, 
fue de gran utilidad identificar 
los fenómenos relacionados con 
el nivel hídrico y el suelo, los 
cuales rigen las variaciones en el 
contenido óptimo de potasio 
foliar. 

Parece que este valor se relacio
na con el promedio anual de la 
deficiencia hídrica en una locali· 
dad dada. Por ejemplo en Benin, 
en una plantación con una defi
ciencia hídrica muy marcada 
(600-700 mm), el nivel óptimo 
de potasio es de 0.6 a 0.70/0. 

Octubre de 1990 
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Lo anterior puede explicarse por 
el hecho de que el efecto del 
principal factor limitan te, o sea 
el agua, enmascara el del potasio. 
La palma africana no puede 
aprovechar el excedente de pota· 
sio disponible. Lo que es más 
difícil de entender es que los 
mismos valores, 0.6.0.70/0, tam
bién se encuentran dentro de un 
contexto de deficiencia bídrica 
de cero, como el de Sumatra, 
mientras en un ambiente de 
deficiencia moderada (v.g. 200-
300 mm en Costa de Marfil), 
aumentan a 0.9-10 /0. 

IDENTIFICACION DE LA 
DOBLE FUNCION DEL 
POTASIO 

La hipótesis más pro bable es que 
el potasio desempeña una doble 
función en el cultivo de la pal
ma africana, al igual que en otros. 
Constituye un nutriente conven
cional y también parece afectar 
los mecanismos de tolerancia a la 

sequía, como la regulación esto
mática y osmótica. En condicio
nes adecuadas de disponibilidad 
hídrica, desempeña solamente un 
papel convencional, lo cual expli
ca los bajos requisitos de potasio. 
No obstante, cuando la defi
ciencia hídrica es pronunciada, el 
agua constituye un factor limi
tante y el potasio ya no está en 
capacidad de proteger a la pal
ma de la sequía, de manera que 
las aplicaciones pierden rápida
mente su efectividad. En los 
casos intermedios, el potasio asu
me las dos funciones y las aplica
ciones son efectivas hasta un 
contenido foliar óptimo del 
lO/o. 

Así mismo, es necesario tener en 
cuenta el efecto del tipo de sue
lo, con el fin de determinar la 
cantidad necesaria de fertilizante. 
La tasa a la cual se logra el por
centaje óptimo de potasio en la 
hoja depende de la capacidad de 
intercambio de cationes del suelo 
(para el mismo contenido de po-

tasio en el mismo). Los suelos 
ferralíticos clásicos -como los 
de Africa Occidental- general
mente tienen una baja capacidad 
de fijación de potasio y éste se 
encuentra fácilmente en la solu
ción del suelo, donde está dis
ponible para absorción radicular. 
Por lo tanto, se optimizan las 
aplicaciones de potasio. Por otra 
parte, algunos suelos aluviales 
(Colombia) o volcánicos (Indone
sia) tienen la capacidad de rete
ner una mayor proporción de po
tasio. Por consiguiente, se requie
ren tasa. más altas de fertiliza
ción para lograr la misma absor
ción. 

Estas hipótesis recientes sobre la 
función del potasio en el cultivo 
de la palma africana aún están 
por confirmar en una extensión 
más amplia. Los experimentos 
de referencia en el campo, a los 
cuales tienen acceso todos los 
científicos del mundo, ofrecen 
excelentes condiciones para em
prender esta tarea.-

Taller Nacional sobre palma Aceitera 

La Asociación Nacional de Culti
vadores de Palma Africana de 
Ecuador ANCUP A, con la cola
boración del Ministerio de Agri
cultura del Ecuador, el Instituto 
de Investigación INIAP y la 
F AO, organizó un Taller Nacio
nal sobre Palma de Aceite en 
Santo Domingo de los Colorados 
del 15 al 19 de octubre de 1990. 

Al Taller asistieron más de 120 
personas, entre las cuales estuvie
ron los doctores Roberto Balles
teros López, en representación 
de Dávila Armenta Ltda.; Hernán 
Guerrero Sánchez, Palmas de Tu
maco; Carlos Beltrán, Palmar del 
Oriente; Jaime López Durán, Ha
cienda La Gabriela y Pedro León 
Gómez Cuervo, Coordinador de 
Investigación de Fedepalma. El 
programa comprendió aspectos 
técnicos y prácticos del cultivo, 
cuya parte teórica incluyó una 
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descripción del desarrollo de la 
palma de aceite en el Ecuador; 
uso de semilla certificada; mane
jo agronómico de una plantación; 
análisis foliar y de suelos; fertili
zación; cosecha; residuo,s de pes
ticidas en aceite rojo y refinado; 
el aceite de palma y la salud hu
mana; plantas extractoras y cos
tos de producción. La parte prác
tica se realizó durante un día en 
la plantación Palmeras de los 
Andes. 
Como capítulo importante se 
presentó los avances en la investi
gación sobre Pudrición de Cogo
llo, a cargo de los doctores Van 
Slobbe y G. Perthuis de Dempasa 
Brasil y el IRHO respectivamen
te. Como consultor de la FAO el 
doctor Carlos Beltrán de Palmar 
del Oriente, fue invitado a diser
tar sobre el manejo de plantas 
extractoras. También fueron invi
tados como conferencistas el Ing. 

Alvaro Astúa y el doctor Carlos 
Chinchilla de la ASD de Costa 
Rica, para que hablaran sobre co
secha y manejo integrado de pla
gas y enfermedades. Entre las 
conclusiones de la Mesa Redonda 
que clausuró el Taller, sobresalie
ron la solicitud al gobierno ecua
toriano para que liberen las ex
portaciones de aceite de palma; 
para que aumente el crédito que 
actualmente se está suministran
do y para que se incremente en 
forma significativa los recursos 
económicos de la investigación 
que debe realizar INIAP en pal
ma de aceite. Además, se solicitó 
a los encargados de ejecutar las 
investigaciones en Pudrición de 
Cogollo, el que haya una coordi
nación entre las actividades que 
se están desarrollando para resol
ver este problema en Brasil, Co
lombia, Ecuador, Suriname y 
Centro América.-

9 



Reunión de directivos de Fedepalma 
con la ministro de agricultura. 

El pasado 14 de octubre la Junta 
Directiva de FEDEPALMA orga
nizó un almuerzo en la Hacienda 
La Cabaña, plantación ubicada 
en la zona de los Llanos Orien
tales, a cuyo evento asistió la 
señora Ministra de Agricultura 
acompañada del Senador Rodrí
go Marín Bernal y los doctores 
Alvaro Arango y Roy Marín. 
La reunión fue realizada con el 
fin de presentarle a la Ministra 
las inquietudes por parte de los 
palmicultores, relacionadas con 
las nuevas políticas de apertura 
económica del Gobierno Nacio
nal y conocer en mayor detalle 
la orientación de la política 
gubernamental para el cultivo de 
la palma de aceite. 

De izquiuda a derecha: Enrique Andrade Lleras, Brian Cray, César de Hart Ven
goechea, John Leslie Noal y Jens }'v/esa Dishinglon. 

De izquierda a derecha: Alvaro Arango, Ricardo Buenaventura Pineda, María del 
Rosario Sin tes de Restrepo, 11¡fauricio Herrera Vélez y Jens .Mesa Dishinglon. 

Asistieron entre otros los docto
res Jens Mesa Dishington, Direc
tor Ejecutivo de Fedepalma; 
Mauricio Herrera V élez, César de 
Hart Vengoechea, Enrique An
drade Lleras, Ernesto Vargas To
var, Alvaro Acosta Bonilla, José 
Antonio Estévez Cancino, Ma
nuel Vicente Riveras Páez, Ricar
do Buenaventura Pineda, miem
bros de la Junta Directiva de Fe
depalma; Iván Sombredero Pe
ñuela e Inés Elvira Escallón 
Gartner de Fedepalma, y Brian 
Gray, de Unilever.-

__________________ EVENTOS 
XI Conferencia sobre alimentación e industrialización 

de la semilla de palma de aceite 
Del 13 al 14 de noviembre del industrialización de la semilla de - Europa Oriental: Visión y 
año en curso, se dictará la oncea- palma de aceite. Los temas a tra- oportunidades de la agricul-
va conferencia sobre alimenta- tar serán los siguientes: tura. 
ción e industrialización de la se
milla de palma de aceite en el 
Hotel Heatbrow Penta de Lon
dres. 

En esta conferencia intervendrán 
grandes expositores del mundo 
en el campo de la alimentación e 
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- La Ronda del Uruguay: Tiem
po para tomar una decisión. 

- Crisis alimentaria: ¿Cómo de
be prepararse el Gobierno y la 
Industria? 

- Visión del mercado: Semílla 
de palma de aceite y sus pro
ductos; granos y finanzas. 

Mayor información podrá ser ob
tenida a través de la Oficina de 
Comunicaciones de Fedepalma. 

Octubre de 1990 



Venel1l8la anuncia nuevos 
aranceles para los productos 

agrícolas básicos. 

Tomado de lVor/d Oilseed 
Situation and JHarket 

Highlighls Fop 9·90 
Traducción de Fedepalma. 

En fecha reciente el gobierno 
venezolano anunció la decisión 
de reducir las barreras comercia
les para una serie de productos 
agrícolas. Las reformas, que en
traron en vigencia ello. de 
agosto, eliminan la licencia pre
via de importación para las tortas 
proteicas pero la conservan para 
el fríjol de soya, el girasol y el 
algodón para la trituración Y pro
ducción de aceites vegetales. El 
arancel de la torta de soya se 
redujo del 15 al 10 por ciento, 
mientras el del fríjol de soya 
continúa en ellO por ciento. No 
obstante, el impuesto ad valore m 
de importación sobre el aceite 
crudo de soya aumentó el 20 por 
ciento, a la par con el aceite refi
nado. Prácticamente todas las 
importaciones venezolanas de frí
jol de soya provienen de los Esta
dos U nidos y el 9-95 por ciento 
de la torta de soya tiene el mis
mo origen.-

IMPORTACIONES 
IMPORTACIONES DE ACEITES y GRASAS 

Toneladas 

Aceite de Coco 1.548 6.292 200 1.296 4996 38'5.6%. 
Aceite de gírasot O 2.820 O 2.382 438 18.4"10 . 
Aceite de oliva O 18 O 7 11 169.4"10 
Aceite de Palma 1.467 1.467 O O 1467 
Aceite de soya 3 14.356 4.019 22.431 - 8075 - 36.0"10 . 
Fríjol soya O O O 3.933 - 3933 -100.0% 
Otros aceites 68 627 335 1.235- 608 49.2% 

Subtotal Aceites 
Vegetales' 3.087 25.579 4.554 31.283 - 5704 - 18.2% 

Manteca de cerdo O 1.350 O 2.000 - 6ñO - 32,,% 
Aceite- de pescado O 8.021 40 1.054 6966 66'0.8%, 

Sebo 5.198 22.829 5.499 32.358 - 9528 29.4% 
Grasas y Desperdicios O 6.946 O 4.998 1948 39.0% 

Su btotiil Aceités' 
y Grasas Animales 5.198 39.146 5.539 40.409 - 1264 3.1% 

TOTAL 8.285 64.725 10.093 71.692 - 6967 9.7% 

Fuente: Soboroo$. ElaborÓ"FEDEPALMA. Unidad de Análisis Económico. y 
Estadistica'. 

IMPORTACIONES COMPARATIVAS DE ACEIT~ Y GRASAS 

25<~--------------------------------------

20K': r---
~5 K1---

1~ .<1---

5 K}---

W/ft F .WtH fXOJ S:Rf!Xl 8MS M .Cl:ROO ftS0100 S83ú rmre 

~lm 
FIGURA 1, ACEITE DE PESCADO: PRODucelON MUNDIAL FIGURA 2 
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otro tipo de aceite; en 1989 el 
aceite de pescado tuvo un prome
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El aceite de pescado ha tenido en 
el Reino Unido desde 1985 a 
1989 en promedio, el mayor 
porcentaje de incorporación,. 
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PUBLICACIONES 

FEDEPALMA ofrece para la venta las sl
guíen tes publicaciones: 

Anillo Rojo en Palma 
Africana 

Certificados de depósito y 
bonos de prenda para el 
aceite de palma africana 

El Pensamiento Socio
económico dE! FEDE
PALMA 

Guía de los esos del Acei
te de Palma . 

Hechos y Verdades sobre 
el Aceite de Palma _ 

1mportancia de una Ade
cuada Capacidad de Al
macenamiento de Aceite 
de Palma. 

Memadas del 2do. En
cuentro Nacional sobre 
Palma Africana 

Memorias del JII Encuen
tro Nacional sobre Palma 
Aceitera 

Miniplantas Extmctoras 
de Aceite de Palma. 

Reconozca Usted la 
Marchitez Sorpresiva . 

Revista Palmas - Varios 
Números. 

VALOR 

$ 650.00 

$ 3.40ü.oo 

$ 1.950.00 

S 5.200.00 

$ 650.00 

S 650.00 

$ 3.900.00 

$. 3.900.00 

$ 6.500.00 

$ 5.000.00 

$ 5.000.00 

NOTA: Los afiliados a la Federación ten
drán un descuento del 30% sobre los pre
cios de venta al público. 

PUBLICACIONES INTERNACIONALES 
( ) Previa solicitud 

Conferencia Simposio de Malasia II To
mos (PORIM) (1987). 

La Palma de Aceite. H.C.W.S. HarHey. 

Las Plagas de la Palma Aceitera en A.mé
rica Latina (Revista Oleagineux, 1978). 

Oil Palm Cultivation and Management 
(Turner y Gillhanks). 

Oil Palm Diseases and Disorders (P. 
'l'urner). 

FOLLETOS (sin costo) 

El Aceite de Palma en ~uestra Salud. 

Las Grasas Comestibles y la Salud. 

PUBLICACIONES AGOTADAS (*) 

Memorias del 1 ero Encuentro Nacional 
sobre Palma Africana. 

{*} Se ofrece serYicio de fotocopiado. 

I 

PRECIOS 
.. .. 

COMPORTA:vIIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACWCIIALES 
DE LOS PRI)./CIPALES ACEITES Y GRASAS 

.. . 

Sept. Agosto Sept. Variación MenSUal Variación Anual 

FR,OnVero 1990 " 1990 1989 Ago-Sep 90 SepL 8-9-90 
C'SS/to,n USS/ton CS$!ton US$/ton "/o US$/ton Dio 

:, pálmá (1 ) 

Palma RBO (2) 

Oleina RBD (a) 

Estela'im. RED (j) 

, Palmiste (3) 

Algod6n (a) 

Co'c.o (3) 

Gitasol (3) 

So.ya (4) 

,'peScado' (1 ) 

Ceipo (6) 

Sebo, (Fancy) (a) 

(1) CIF N.W. Europe 
(2) CIF L.S W. Coast. 

28'-4- 291 

34-0, a40 

341 339 

246 261 

286 30.3 

67,4 700 

2'8.4 294 

486 '472 

5,27 643 

241 271 
739 749 
'321 317 

323 ·7 
34,2 O 

:344 2 

a21 - 15 
461 - 17 

5.66 ~ 26 

503 - 10 

490 14 
407 ·16 

214 ·30 

660 -10 
a6] . 4 

(3) CIF Rotterdam 
(4) FOn Decatur 
(5) CIF U.K. 

- 2.4 ·39 - 12.1 

0.0 ·2 - 0.6 
0.6 . J - 0.9 

- 5.7 - 75 - 23.4-

·5,6 - 11'5 - 38.0 

- 3.7 108 19.1 

- 3.4 - 219 - 43:5 
a.o ·4 - 0.8 

·2.9 120 29.5 

- 11.1 27 12.6 
- l.3 ,79 12.0 

. ].3 -:'30 . - 8.5 

Fuente: Oil World. Elaboró: FEDEP A LM A. Tjni.dad de Aniüisi.s Económico y Estad ística 

PRECIOS INTERNACIONALES' SEPT.j89 . SEPT./90 
$USjTON. 
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FEOERACION NACIONAL DE CULTIVADORES 

DE PALMA AFRICANA 
Carrera 9a. No. 71-42 Piso 5 

Tels. 2556875 - 2494373 - 2357907 - Te\e1ax: 2175347 
Apartado Aéreo 13772 - Té\ex: 42555 FEPALCO 

Bogotá, Colombia. 

12 Octubre de 1990 


