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Los palmicultores crean empresa 
comercializadora de aceite 

El XIX Congreso Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite 
realizado en Bucaramanga el 31 
de mayo, aprobó la constitución 
de una sociedad comercializad ora 
de aceite y subproductos de la 
palma. Esta empresa estará cons
tituida como Sociedad Anónima 
y tiene como propósito principal 
coadyuvar a la estabilidad en el 
mercado nacional de la palma. 

Debido a que la producción de 
aceite de palma tiene un compor
tamiento estacional muy variable 

durante el año, mientras que la 
denlanda se comporta de una ma
nera mucho más estable, el sector 
palmicultor requiere de meCa
nismos que le permitan estabili
zar la oferta de aceite y empezar 
a conocer los mercados de expor
tación para cuando se den eXCe
dentes permanentes en el media
no plazo. 

La cornercializadora ha sido i.ln 
vieje anhelo de los palmicul
tares que ahora finalmente se 
hace realidad. _ 

Con gran éxito se llevó 
a cabo la IX Conferencia 

Internacional 
sobre palma de aceite 

Tal como se venía anunciando 
meses atrás, durante los días 29 y 
30 de mayo se realizó la IX Con
ferencia Intemacional sobre Pal
ma de Aceite en el Club Campes
tre de la ciudad de Bucaramanga, 
cuyo tema central fue la Eficien
cia en el cultivo de la palma de 
aceite. Este evento contó con 
más de trescientos participantes 
nacionales y extranjeros. La ins
talación de la Conferencia estuvo 
a cargo del doctor César de Hart 
Vengoechea, Vicepresidente de la 
Junta Directiva de Fedepalma y 
del doctor Gabriel Rosas Vega, 
exministro de Agricultura de 
Colombia quien realizó una deta
llada exposición sobre el cultivo 

(Continúa en la pág. 3) 
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Realizado el XIX Congreso Racional 
de Cultivadores de Palma de Aceite 

y la 1 Asamblea General del Centro de Investigación 
en Palma de Aceite-CEBIPALMA. 

l'rincipal el/ la Oallsura del XiX COflRreso ,'l/aciana! de Cultil'odo
res Je Palma l' J Asamb-Iea General del ('('litro de /nl'estigación en Palma de Aceite 
Cf!llipalma. De izqllierda a derecha. Ah'aro Acosta Bonilla, .11'115 :llesa Dlshinglon, Clara Elso 
¡ "if{alha df! SandlH'a/: Gohl'Ynadora de SantQn<ler, ,'l-Jollricio Herraa VeJez )" (,l'sar de Ha!"l 
¡ -ellgoe(!lca. 

Durante el día 31 de mayo de 1991 se 
llevó a cabo el XIX Congreso Nacional 
de Cultivadores de Palma de Aceite y 
la I Asamblea General del Centro de 
Investigación en Palma de Aceite Ceni
palma, en el Club Campestre de la 
Ciudad de Bucaramanga. 

La Instalación de estos eventos estuvo 
a cargo del Director Ejecu tivo de Fede
palma, doctor Jens Mesa Dishington 
quien prese-ntó el informe de las la· 
bores realizadas por la Federación 
durante el último año. 

El trabajo del Congreso y la Asamblea 
se realizó a través de Comisiones: 
Asuntos Generales, Económica y de 
Presupuesto para Fedepalma, y Pro· 
~yectos de Investigación y Económica y 
de Pn'-supuesto para Cenipalma 

La Comisión de Asuntos Generales se 
ocupó principalmente de la Comercia. 
lización del Aceite y de los demás sub. 
productos de la palma y se acordó la 
creación de una Comercializadora de 
Aceite de Palma en la que participa. 
rían todos los cultivadores afiliados a 
la Federación, Las Comisiones Eco. 
nómica y de Presupuesto para Fedepal. 
ma y Cenipalma eYaluaron y definie. 
ron los presupuestos de las dos Enti. 
dades para 1992. 
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De otra parte, la Comisión de Proyec
tos de Investigación estableció las acti· 
vidades a realizar por Cenipalma du~ 
rallte el próximo año. 

El plan de actividades aprobado para 
Cenipalma en 1992 incluye, entre 
otros lo siguiente: 

Estudio del Complejo Pudrición de 
Cogollo y Marchitez Sorpresiva. 

Manejo de plagas 
Estudio de nemátodos causantes de 
enfermedades en palma de aceite 
Dinámica nutricional y fertilización 
de la palma de aceite 
Control de vertebrados 

- Continuar con la difusión que hasta 
el momento se ha dado mediante me· 
sas redondas, cursos, seminarios, boleo 
tines y artículos técnicos. 

La clausura de estos dos eventos estu. 
va a cargo de don Mauricio Herrera 
Yélez, Presidente de la Junta Directi. 
va de Fedepalma. Lamentablemente, la 
señora Ministro de Agricultura doctora 
María del Rosario Sintes, quien asisti· 
ría al acto de clausura, no le fue posi· 
ble hacerlo, dado que el mal tiempo en 
[a ciudad de Bucaramanga no permitió 
que el avión en que viajaba pudiera 
aterrizar, devolviéndolo a Bogotá. 

En las horas de la noche se ofreció 
un Coctel de Clausura en el Club del 
Comercio en el cual se presentó la Or
questa Sinfónica Infantil de Bucara· 
manga. Este agasajo fue brindado por 
la empresa Cogra Lever S.A. como un 
homenaje a todos los participantes, • 
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Viene de la página 1- CONFERENCIA 

.de la palma de aceite y la apertu
ra económica, señalando entre 
otras cosas, "que son varias las 
acciones que conjuntamente Go~ 
bierno y particulares deben ade
lantar en los próximos años para 
evitar dificultades (al cultivo) o 
posiblemente frustrar una alter
nativa de producción de divisas 
para el país. "Indicó que el pre
cio interno del aceite de palma 
no debe apartarse del internacio
nal en proporción notable y que 
bay necesidad de reducir los cos
tos de producción aumentando 
la productividad y reduciendo las 
erogaciones, para lo cual es bási
co el cOncurso del Gobierno en 
el desarrollo de obras sociales y 
de infraestructura. 

La Conferencia organizada por 
Fedepalma y Cenipalma se desa
rrolló a través de 3 módulos. El 
primero trató sobre " la eficien~ 
cia en el manejo de la produc
ción" cuyo moderador fue el 
doctor Fernando Bernal Niño, 
Subgerente Agronómico de Pal
mas de Tumaco y Palmar de 
Oriente. La Conferencia central 
estuvo a cargo del doctor Francis 
Corrado, Agregado del Departa
mento de Palmas del IRRO 
(Francia) quien expuso sobre 
"cómo mejorar la eficiencia en las 
labores del campo". Luego se tuvo 
un panel para profundizar algu
nos temas específicos: Eficiencia 
en el manejo de la producción 
por Thomas Fleming, de Harri
son and Fleming advisory Services 
Limited, con el tema de la "efi
ciencia en el manejo de la pro
ducción"; " Sistemas de cosecha" 
por Fabio Calvo, Gerente Ad
ministrativo Palmar de Manavire; 
"Nutrición y fertilizaCÍón" por 
Guillermo Vallejo, Gerente de In
vestigación de UnipalmaS.A.; Rie
go por Jaime López Durán, Ge
rente Extractora El Roble; Mane
jo Sanitario, por Argemiro Re
yes, Subgerente Técnico Promo
ciones Agropecuarias Monterrey, 

El Moderador del segundo módu
lo y cuyo tema fue la Eficiencia 
en plantas extractoras de aceite, 
fue el doctor Carlos Beltrán Rol
dán, Subgerente Técnico de Pal
mas de Tumaco y Palmar de 
Oriente . El doctor Keith Ham-
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lin, Gerente de Ingeniería del 
Departamento Técnico del Gru
po de Plantaciones de Unilever 
expuso la conferencia central 
sobre "Cómo mejorar el manejo 
de la planta extractora buscando 
eficiencia". Igualmente, el panel 
de éste módulo se desarrolló so
bre los siguientes temas: El efec
to del procesamiento en la cali
dad final del aceite por el doctor 
Carlos Beltrán; Esterilización por 
el doctor Jaime Ojeda Nitola, 
Director Técnico de Consultécni
ca Ltda; Clarificación, por el doc
tor Guillermo Bernal Castillo, 
Gerente Palmallano Ltda.; y 
Mantenimiento, por el doctor 
Augusto Hoyos Sánchez de Pal
mas de Tumaco y Palmar de 
Oriente. 

El tercer y último módulo trató 
sobre la situación actual y per¡;
pectivas del mercado del aceite 
de palma, cuyo moderador fue el 
señor John Leslie Noal, Gerente 
General Unipalma S.A. La Confe
rencia principal de este módulo 
fue sobre "la situación actual y 
perspectivas del mercado de 
aceites y grasas en el mundo", 
por el señor Barry Mack, Jefe de 
Producción y Mercadeo de Unile
ver (Inglaterra) y el panel que le 
siguió trató sobre los siguientes 
temas: Situación actual y pers
pectivas del mercado de aceite de 
palma por el doctor Hemán Gue
rra Sánchez, Gerente General de 
Palmas de Tumaco y Palmar de 
Oriente. La Industria de Aceites 
y Grasas Comestibles en Colombia 
por la doctora Nivea Santarelli 
Franco, Gerente Santandereana 
de Aceites S.A.; Industria de ja
bonería por el señor Martín 
Thomas, Director Comercial 
Cogra Lever S.A.; Industria de 
Alimentos Concentrados para 
Animales por el doctor Felipe 
Consuegra Uribe, Director Nacio
nal de Transferencia y Tecnología 
Purina Colombiana S.A.; y final
mente, Mercados de Exportación 
por el señor John Leslie Noal 

En las horas de la noche del jue
ves 30 de mayo, Santandereana 
de Aceites ofreció un agasajo 
"Noche Típica" a todos los par
ticipantes en la ciudad de Girón 

Fedepalma está actualmente or
ganizando todas las presentacio
nes que serán incluidas en las 
Memorias de la Conferencia a pu
blicarse próximamente. -
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Discurso de la Ministro de Agricultura 
en el XIX Congreso Nacional de CUltivadores de Palma de .Aceite 

":,E's(é':,':,~~ ,~rféxt~ 'deí 'df~(Ai:i~o,::~~ :,~(',' 
qH~la.señ"1.Minjstrod~.Ag*Últu- •. 
raMaría"fr.Rosati~8íntesd. Res-· 

. trepIlclall >JItaría ~I XIX ... Congreso .... 
l· N""loríalde C1IUiV1ldóres de Palma 

deA.ceite.Url11entabie¡ne,ite .• par· 
mal. tiemp'Veh laciu.tlaqdeBucara_ 
manga, nole.fúe.PQsihle.atender la 
invitación' q,~,t¡!: ',té'" ,~,~~,ler,ap', Ja' ,Sunta ' 
Directiva yeJ-1)\rect()r I>iecutjvo de • 
Fedepalma para i!si"tir.¡jjeha elau-
sür....... .•....•. ... ...•....•.•... .... .• , o···. ........... .... .. 

Bucaramanga, Mayo 31 de 1991. 

Permítanme, ante todo, agradecer a la 
Junta Directiva de FEDEPALMA, por 
la invitación que me formulara a 
clausurar este importante e\'ento, 
oportunidad que deseo aprovechar pa
ra hacer algunas consideraciones sobre 
la política sectorial y sobre el futuro de 
este dinámico cultivo oleaginoso_ 

Aspectos de la política sectorial 

La administración del Presidente Gavi
ria decidió acelerar la vinculación de la 
economía colombiana a la internacio
nal, como una necesidad impostergable 
que le permita al país su moderniza
ción y su acceso a los avances de la 
ciencia y la técnica desarrollados por la 
humanidad, y que coadYUlre a que Co
lombia juege un papel activo y desta
cado en un mundo cada vez más inter
relacionado e interdependiente. Lo an
terior, aunque inicialmente no fue 
comprendido en su verdadera dimen
sión, es especialmente válido para el 
sector agropecuario colombiano, muy 
cercano a la autosuficiencia y, por lo 
tanto, en muchos productos con ne
cesidad de incursionar en nuevos mer
cados para lo cual el sometimiento de 
los productores a la competencia ex
terna y su integración con las corrien
tes comerciales internacionales facilita
rá el mejoramiento de la eficiencia de 
nuestro aparato productivo. 

No obstante, como lo advirtió el Presi
dente, dicho proceso se está adelan
tando de manera gradual, en especial 
en el sector agropecuario, el cual, por 
sus parUculares característlcas, ha re
cibido un tratamiento especial. 

En efecto, la inestabilidad de las coti
zaciones internacionales de los bienes 

----_._------
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agropecuarios, y la existencia de consi
derables subsidios y distorsiones en su 
mercado, llevaron al gobierno a excep
tuar a un importante número de estos 
del paso al n;'gimen de Iíbertad de 
importación que se impuso para la 
mayoría del arancel desde jnicios de la 
actual administración, hasta tanto no 

¿AHORA QUE 

!-lACEMOS 

LA 

se diseñaran mecanismos que les garan
tizara sU protección de los dos fenó
menos anotados. Con la puesta en mar
cha, a partir de mañana, d~ las franjas 
de precios, las cuales se hún r.mpliado 
para incluir también el azúcar y la le
che pulverizada, se conseguirá este ob
jetivo y, en consecuencia, los produc
tos agropecuarios y sUs derivados que 
aún se encuentran bajo el régimen ,de 

licencia previa se trasladarán a libre. 
Como el piso inferior de la franja, o 
precio mínimo de importación, es su
perior a los cqstos de producción pro
medios nacionales, los agricultores po
drán vender sus cosechas sin incurrir 
en pérdidas. Empero, para los dos úni
cos productos en que no se daba esta 
última situación ---el trigo y la cebada
se decidió mantenerlos en licencia 
previa, hasta cuando se concluyeran 
unos convenios con los industriales 
que garanticen la absorción de la tota
lidad de las cosechas domésticas a pre
cios acordados de antemano. Durante 
la vigencia de dichos convenios se 
efectuarán programas teñdientes a me
jorar la competitividad de estos dos 
cereales y a ofrecer alternativas renta
bles de cultivo para Jos agricultores 
que se quieran acoger a ellas. En el ca
so de la cebada hoy se fjrmó el conve
nio, por lo que pasará también mañana 
al régimen de libre importación_ 

A todos los cultivos se les irá reducien
do su nivel de proteccjón nominal de 
forma gradual, el cual ya ha sido acor
dado para el primer año y medio de vi
gencia del sistema, aJ tíempo que se 
ponen en práctica una serie de medidas 
orientadas a reducir los costos dE" -pro
ducción y de comercialización y a in
crementar la productividad. La prime
ra de ellas, consistente en la reduccíón 
de la sobretasa arancelaria para los in-

•. ·...JDl~gida.tT,."ta.f)ire~ ••.......... 
......................... cle.·:I'~dePalJlla .. - ..• 
··par4el.peJ,'~O~lIlfU·.i199a 

•.•. El·. GOl1gveso.Ni"iorial deCu¡tiv~cloie~· de .PaIm~deAceiteenSll.XIX ..•• 
.• versióÍl,eligip· nue;<aJgl1ta ·J;>irecti'rlf· cle.l"ed¡,paltiú':'parae!·periodo 

~~::~a:::2, .. conformada~.í; .. ·.• .. . ..• ·SUPkf¡reS •••.••.•..••••....•••..•..•...• \\ ••..•.....•.•••.••.••....••...•..... 

• Matirido tien·era. Vélez·. . Alfteu<lllaeó!!ttlrecDangond ... 
. CarloS Murgas· .. Ouermo. ··~,mueIVíce.hteRi;<etosPíÍez •.••.•..•.. 
EnríqueAridracle.Lleras· ... •. RicardoRúé!Ia~~nturaPineda ...........•.••.• 

.. Ernesfo\! árgas'ro\Car· . • .•••.. LuisAnt.;nió.1\-lacía~Vru'gMi.· •.•..••.••...... 
.. Alvaro. Acosta BoniUa··· .. . ·Ju 'ln Ferleh()o BatemanPfu/la.o 
C~sár.deHa¡:j, V é!1goe.ch~~ ..••• ...• J!>líseo Restreptl LOl1l:\oñó . 

• .. Al.·· .. b ... e .•. r .. t .. o.D .... an .. go.l1 .. d. L. a ... c.!:>u .. ·.ture.· ....... · El ·SG·~';v~-" , " ' ',:'",',~J,l,q':;",~m¿l:'<:~(,~():,',',',::;,'::,',",";:': 
. Jolii1 LeslieNoal .• · •• · ... .....•.....•. .. ·.ArttonioJosé VarelaVillegas ...... 
JoskÁn.tonioE;tév'lzCan~inp ca.rlos ~1l¡ertp.Co~edór.Me5í" •..••.. 

lIonora/'Íos. ... ..... ......•. . ....... . 
Jorge~eJ'esG!ltikrt,,~ 
JorgeOrtíz Méndé.Z . 

El Palmlcultor No, 232 



sumos y bienes de capital de uso agro
pecuario, y tuvo un efecto inmediato 
sobre los precios de esos productos, es
pecialmente en el caso de los plaguici
das. Otras cuantas están en proceso de 
diseño y de puesta en ejecución, inclui
do un ambicioso programa de renova
ción y actualización del parque de ma
quinaria agrícola con que cuenta el 
país. De esta manera, se busca evitar 
el deterioro de la rentabilidad de los 
agricultores y promover el mejora
miento de su competitividad. 

La política de apertura., por otra parte, 
genera al sector agropecuario significa
tivas posibilidades de crecimiento líga
das, principalmente, a los mercados in
ternacionales. Este aspecto de la polí
tica, el más importante de todos, ha 
sido, paradójicamente, el menos publi
citado. Sin lugar a dudas, la moderni
zación y el mejoramiento de la eficien
cia de la infraestructura de transporte 
y portuaria y de los servicios públicos, 
la agilización de los procedimientos de 
comercio exterior, la facilidad de im
portar maquinaria y tecnología, y, en 
general, la modernización del conjunto 
de la economía nacional, configuran 
un escenario propicio paJ;"a incursionar 
en los mercados externos, máxime 
cuando la aceleración del proceso de 
integración andino y el otorgamiento 
del programa especial por parte de las 
Comunidades Europeas abren nuevas y 
mejores posibilidades de colocación de 
nuestros productos allende nueo.;tras 
fronteras_ 

Diversos bienes que ya hoy exporta
mos -el algodón, el azúcar, el cacao, 

las nores, entre otros - cuentan con se
rias perspectivas de expansión de sus 
vpntas externas, y no pocos productos 
nuevos tienen también interesantes po
sibilidades de abrirse campo en los 
mercados internacionales - v_g., las fru
tas tropicales, algunas hortalizas, varias 
especies, el aceite de palma y los pro
ductos de la pesca, la acuicultura y la 
zoocría. Corresponde al sector privado 
desarrollar estas alternativas y aprove
char estas oportunidades. El gobierno, 
por su parte, está dispuesto a colaborar 
en lo que esté a sU alcance para que la 
presencia de nuest.ros frutos del agro se 
incremente en los mercados internacio
nales, y está contribuyendo ya con di
versas actividades, entre las que se des
tacan la polÍtica de reducción de cos
tos de producción y comercialización, 
la intensificación de las campañas sani
tarias y de transferencia tecnológica, la 
negociación de convenios internaciona
les que faciIíten el acceso de nuestros 
productos a SUs principales mercados. 

No sobra insistir en que la conforma
ción de u'n mercado común andino va 
a representar enormes oportunidades 
para la agricultura colombiana, dados 
los déficits alimenticios de algunos de 
nuestros vecinos. Si bien es cierto que 
inicialmente el proceso integracionista 
podría ocasionar problemas a unos po
cos renglones productivos colombia. 
nos, por las distorsiones que en las ven
tajas comparativas generan las dispari
dades de política, el Gobierno Nacio
nal está empeñado en promover una 
Política Agrícola Común y en lograr la 
rE'glamentación del Régimen Especial 
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Agropecuario para que se pueda defen
der a los cultivadores de tales situacio
nes. En el mediano plazo, una vez se 
armonicen las políticas y se corrijan 
las mencionadas distorsiones, la agri
cultura colombiana, tradicionalmente 
la más poderosa y eficiente de las de 
las naciones andinas, tiene enormes po
sibilidades de expansión para suplir los 
considerables faltan tes de bienes del 
agro de sus vecinos, en especial de Ve
nezuela y Perú. 

Algunas consideraciones sobre la Pal
ma Africana. 

La palma africana ha sido unO de Jos 
cultivos comerciales que mayor dina
mismo ha mostrado en las últimas dé
cadas. Los crecimientos de la superfi
cie sembrada y de la producción han 
sido espectaculares, muy por encima 
de los promedios registrados por el 
conjunto de.l agro naclonaL Diversas 
circunstancias favorables se conjugaron 
para que se obtuviera este comporta
miento tan satisfactorio: extenzas zo
nas con ventajas naturales para el cul
tivo, generosos incentivos gubernamen
tales, considerables déficits internos en 
la producción de oleaginosas y empre
sarios agrícolas emprendedores y deci
didos que se aventuraron a colonizar 
y cultivar tierras en zonas de las costas 
Atlántica y Pacífica, del Magdalena 
Medio y de los Llanos Orientales_ 

Gracias a los factores mencionados, el 
aceite de palma contribuye actualmen
te con cerca del 600

/0 del abasteci
miento nacional de aceites y con el 
70% de la producción nacional de 
materias primas oleaginosas. Más aún, 
el dinamismo del cultivo de la palma 
africana ha llevado a que la industria 
colombiana de grasas esté en el um
bral de convertirse en exportadora, 
tras largos años de dependE'r signifi
cativamente de las importaciones. En 
efecto, la expansión de las siembras de 
palma y el desarrollo de métodos avan
zados de procesamiento, como el frac
cionamiento, han determinado una ba
ja sensible en los requerimientos de 
importación de aceites líquidos, de 
soya o de otras semillas oleaginosas_ 
Incluso, hace algo más de un año el 
país dispuso, por vez primera, de un 
pequeño excedente de aceite de palma 
que fue colocado en los mercados in
ternacionales. 

No obstante, la exitosa evolución des
crita crea nuevos retos a los palmicul
tores colombianos y a la industria de 
grasas y acpites. La atención no debe 

(Continúa en la pág 12) 

5 



NOTAS TECNICAS, __ _ 
Convenio lCA.-Cl!JIfIPAT.MA 

Noti -Bichos 
TomaJo de ¡Vor(is y .Voricias Ffltomo/ógi

cas - t.'nero- Fehrero, 11)9] 

IIw;o Calvac/¡e G{¡errefO 

Vera MonJru:z/m Lf'Ol1d 

"En plantaciones jóvenes" 

En las plantaciones de palma de aceite-, 
localizadas en la zona de Tumáco 
(Nar.), se encontró Un ataque generali
zado del barrenador dé' la raíz, SagaJa. 
ssa valida Waiker (Lepidoptera: Gly
phiptf'rigjdae), cuyo daño ha adquiri
do características de importancia eco
nómica, especialmente en áreas con 
palmas dE' menos de cinco años de 
edad y en cercanía de bosquf's prima. 
rios. Al recorrer algunas de las planta
ciones se observó un escaso desarrollo 
radicular, el cual (1$ debido por una 
parte al daño del barrenador y por otra 
a desórdenes fisiológicos. Estos daños 
s€' presentan conjunta o independiente
mente. pno como la evaluación se ha
CE' por la sintomatología externa, esto 
difículta el diagnóstico del problema. 
Cuando se presentan los daños con
juntamente, el insecto adquíere mayor 
importancia. 

H Presencia de defoJiador" 

Durante una reciente visita a las plan
taciones de pal~na africana, en la zona 
de Villanueva (Cas.), se comprobó la 
presencia del defoliador Loxotoma ele
gans Zelter (Lepidoptera: Stenomidae), 
contabilizando hasta 30 larvas de ter
cer instar por hoja. El control de esta 
plaga se ha basado en la aplicación de 
BaciUus thuringiensis BerJinn (Eubac
teriales: Bacíllaceae), aspersiones con e! 
hongo Beauveria bassiana (bals.) Vui/1., 
y vcon el virus de la densonucleosis. 

ttLlegó con el verano" 

Como con~ecuencia del fuerte verano 
registrado en los Llanos Orientales, en 
una plantación de palma africana en el 
Municipio de Cumaral (Meta) se ha in
crementado la población de ácaros, es
pecialmente de Tetranychus sp_ (Aca
ri: TetranyehidaE'). Sin embargo, en 
palmas de vivero y en las recién esta
blecidas no ha sido necesario recurrir a 
prácticas de control. Se espera que la 
población disminuya con la llegada 
de las lluvias, 

"Pudrición del cogollo') 

Al estudíar los insectos que posíble
mente puedan estar involucrados en el 
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desarrollo de la "pudrición df'l cugo
Uo" de la palma africana, se han en
contrado poblaciones altas del gusano 
rojo de la flecha. Herminodes insulsa 
(Dognin) (Lepidoplera: Noctuidae), de 
la larva de un coleóptero, cuya familia 
aún no se ha podido determinar, y del 
eucarroncito roedor del fruto. Imati
dium neivai Bondar (Coleoptera: ehry
somelidae). Vale la pena mencionar 
que las dos primeras espf'cies se, en
cuentran de preferencia en las palmas 
afectadas por la enfermedad, mümtras 
que el cucarroncito roedor sólo se pr€' . 
senta en prumas sanas. 

.otaac1arato~ .. . 

En el BoletinE! Palnücu!torNo. 
231 del llJes de .. aqril d. 1991, se 
publicó el 'aitículo:tltu,lad6,HPrá¡;;lic,as 
Agronómicas en vive,rris' "'de ' p~}m:a 
africana". Por un error irh'.oluntario,',se 
aclaraq, algunós,,::puntos,', que fUJ~'rÓll 

omitidos en dicho 'árficulo,:" 

Pági'la.8.: (S.gutrdop~rraío):·~)Perc~
lacipn:> (Se ,l~,e»,móvirr:lien,t;o'"de '~,a' 

se aplica"."(Debé:l~er-sé)? Jn~y'illl,i~nt~,dE 
agua por .el pérfil del sudo.· e) Agu¡¡de 
J]esague: Donde' ,et: aguwsé:,,'~plk:(J:,~h, 
mayor volumf-'fJ-· f'u~',,' la ,,'infiltración .. ,:. 

Página .8: (l¡¡timo. P/Íl'fafo):{Se lef): 
Para ,rNjuéir los ,probleu1a:S"en JQs",pd,
merús,')nesés ~:('~·llejDr',',l.í's,J;,<'él :sÍ-ste'il'ia' 
d,e previve~9: con, tr~nsP}aÍl:te",al,',,\~jve!o,:-a, 
IQs 3' mese,s; de) vivero que ,aJa,l?-rga'se, 
expré.satl, en un(,é'qst?,,',m~:nor,"por'lonl~~ 
lada de aceíte pr(~dúddo, (D~b.Jeers.l: 
Pára red"tlcir los-"probMmas,en Ios',p~i~ 
meros lneseS,"es ,m:ei9t ,usar ,,'ét, sistéma 

1 de, previvero ',con "tr~splaJ~te,',al'Yl~~ro 
'a los 3 meses;',elcosto'adi\iC!nal,~e'-i«s,~' 
tifi<;q con e¿onotiúas ,'eJl,'otios'Asp',ec:; 
ti/s" . d¡;tvive'xo 'I7up' a ltr,lál'i1á.',:.-

Página9:{SegundaG"J\lmI)~,S~gun: 
da, ()radÓ,~ ),:-:(Se' le~ }:-" Cqm9,:un' ~hl: 

, ,m? 'de, ',d,esarroll<)"~,n ,ft,v,iV~1'9 ~s',n,e~': 
,s,~,riQ "p;¡ra" ,teIlRx Ja,' ,má~',~ta'Y ,más, t~,~' 
'pt;3,tla' p,rod~'cci~n 1 el'" costo', de,',,"PoneJ, 
somb~a"irliciW:mfmte 'e,~,JlOCO X~,laHvo al 
'rje'sgo ,de" u'n 'desarrollH<at~as~d?>'"poX 
exceso de, fruta-"_ (Debe ,leerse,L., ~l}os~ 
to 'de, '-poner sombra, iniciaJmente',,'€$, 
p'oco,relatiyo,al riesgo ,déun d',€sarroUó 
aJrasad,o por f'xcesO de :¡nso(áción )/ 
sus>Úeclos jJotenc'iales' sobre 'Ja pró~ 
dUf;:C'iÓti 'd~ f'¡'Í1 td' ',' '. 

Mensaje recibido 
de Venell1lela con motivo 
del Taller Internacional 

sobre Pudrición 
de Oogo11o* 

Maturín, 29 de abril de 1991 

Señor 
Jens Mesa Dishington 
Director Ejecutivo 
Fedepalma 
Bogotá Colombia 

Estimado Sr. Mesa: 

La presente es para expresarle mi 
más sincero agradecimiento por 
la colaboración y receptividad 
mostrada por los miem bros de la 
organización que usted dirige, en 
mi visita a la ciudad de Villavi
cencio, donde se realizó el "Ta
ller Internacional sobre el com
plejo Pudrición de Cogollo/Pudri
eión de Flecha", 

Fue realmente gratifican te para 
mí confirmar que contamos en 
Latinoamérica con organizacio~ 
nes que, como FEDEP ALMA, es
tán en la búsqueda constante de 
mejonu' una actividad tan impar· 
tante para nuestra región, como 
lo es el establecimiento y desa
rrollo del cultivo de Palma Acei
tera, así como el procesamiento 
de sus productos. 

No quiero despedirme sin men
cionar la especial atención brin
dada por los señores Mauricio 
Herrera, Elíseo Restrepo y todo 
el personal técnico de las planta
ciones '" La Cabaña n, "Palmar de 
Manavire", "Unipalma" y "Ma
nuelita S.A." durante mi esta
día y recorrido por las mismas, lo 
cual va a contribuir de manera re
levante en mejorar el manejo y 
desarrollo de nuestras plantacio
nes_ 

Atentamente. 

PALMONAGAS 
Fdo. Ricardo Pérez 
Gerente de Plantación a 
* l:'rento realizado en la ciudad de Villori
anclo. los dlas 19 al L} de marzo de 1991. 
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ltiego por aspersión de los viveros de Pa'ma Aceitera 
en bolsas de plástico (1) 

EQUIPO DE RIEGO 

Las necesidades de agua, las dosis y 
frecuencia) de riego de Jos viveros de 
palma aceitera en bolsas de plástico 
se presentaron en los "Consejos del 
IRHO" No. 3H (Oléagineux, diciem
hre de 1990); con un ciclo cada dos 
días debe preverse: 

9 mm por vuelta de O a 2 meses 
11 mm por vuelta de 2 a 4 meses 
16 mm por vuelta de 4 a 6 meses 
23 mm por vuelta de 6 a 8 meses. 

1. METO DO DE RIEGO 

El método por aspersión es el más 
adecuado a los requerimientos de 
Un vivero de palma africana por sus 
ventajas: facilíta el control, pennite 
una buena homogeneidad y una fle
xibilidad de uso. Por otra parte, pro
porciona un ambjent.e de humedad 
propicio al crecimiento y al aspecto 
sanitario. 

Il- CANTIDAD DE AGUA NECE
SARIAS Y DISPONIBILIDAD 
DE AGUA 

Antes de seleccionar el área de un se
millero es imprescindible verificar que 
las cantidades de agua necesarias esta
rán disponibles y que sUs propiedades 
físicas y qU imicas no perjudicarán los 
plantones a regarse (por ejemplo ha
brán de destacarse aguas lodosas o que 
contengan los efluentes de una planta 
procesadora de palma)_ Por otra parte) 
también habrán de considerarse los re
querimientos máximos de agua en las 
condiciones de suministro de agua 
más desfavorables, o sea cuando los 
plantones alcanzan 6 a 8 meses de 
edad en un vivero sin sombrío y sin 
lluvia; así por ejemplo, para 23 mm de 
agua por riego cada 2 días, una hectá
rea de vivero nec(!f\ita 115 m] de agua 
al día (sabiendo que 1 mm=' lOm 3 ,iha). 

Por lo tanto, los arroyos, ríos, lagos 
donde el agua se toma habrán de pro
porcionar esta cantidad cada día, con
siderándose siempre los caudales en el 
estiaje. Como el caudal instantáneo 
sea insuficiente, debe preverse una re
serva (represa de contención) que per-

/1) Hstos consejos del IRHO No. 135 son 
tina nueva presentación de los consejos No. 
153 de Oleágiflt!uX, 30" /1/0. 8-9 agosto-sep· 
tiembre de 1975, traducidm además al in
glés )' al español. 
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mita utilizar el agua acumulada en 
24h durante las horas de riego_ 

I1I- DURACION DEL RIEGO 
DIARIO 

Para una determinada área o un volu
men de agua a aplicarse diariamente, 
Una mayor duración del riego trae una 
reducción proporcional del caudal ins
tantáneo, y por lo tanto de la potencia 
necesaria al grupo moto bomba y del 
diámetro de las tuberías. 

Dentro de condiciones de requerimien
tos máximo de riego) se elige una uti
lización diaria de 10 h_ Se admite por 
lo general que para mayor rentabilidad 
el riego esté ha de ser más largo (12h 
como ninimo), pero en el caso de los 
viveros de palma. la duración del día 
en las lonas tropicales (que es de 12 h) 
Y la atención que debe dedicarse al tra
bajo no pe-rmiten sobrepasar las 10h 
útiles. El riego de día no es nocivo pa
ra las palmas jóvenes, aunque no ten
gan sombrío. 

Esta duración de uso (10 h) permite 
tener algunas hojas al día para recupe
rar el tiempo perdido con una inte
rrupción por avería, por ejemplo fuera 
del día de descanso semanal. 

IV- EQUIPO 

El dispositivo por aspersores habrá de 
preferirse al de cañones de riego. El 
radio demasiado grande de éstos obli
ga a rebasar ampliamente los linderos 
para regarlos bien, perdjéndose a<;í 
mucha agua. Además, son más sensi. 
bIes al viento y sus distribución es me
nos fina y rigurosa que la de los asper
sores; por fin, las gotitas más gruesas 
pueden descalzar los plantones. Así 
que una instalación comprende una 
serie de aspersores1 tuberías y una 
estación de bombeo. 

L Los aspersores 

Han de proporcionar una lluvia fina, 
distribuida de modo uniforme, y a una 
velocidad (mmih) compatible con la 
permeabilidad del suelo: 

La pulverización es mejor cuando la 
presión de empleo para un determinado 
tipo de boquilla es mayor, pero no hay 
que sobrepasar las gamas de presión 
fijadas por los fabricantes. 

La unifonnidad de la distribución es 
más importante para un vivero en bol-

Tomado de: Oléagineux, Vol 46 /"'0. 1. 
Enero 1991 

sas que para un cultivo que cubre toda 
el área regada, ya que en este último 
caso la migración lateral del agua en el 
suelo mejora la homogeneización. Por 
lo tanto debe haber un translapo en los 
círculos de riego_ El alcance del cho
rro no ha ser excesivo para evitar la 
influencia del viento que resulta en 
una mala distribución. 

La velocidad de aplicación ha de ser 
menor que la velocidad de infiltración. 
Eso permite evitar la aparición de lodo 
en la superficie del suelo, que forma 
una costra al secarse, aumentando la 
evaporación del agua del suelo y es
torbando el desarrollo de las raíces jó
venes. Un exceso de agua también pue
de descalzar los plantones. Las tierras 
dp. bosque elegidas suelen tener una 
buena permeabilidad; en cualquier ca· 
so la velocidad de aplicaclón ha de ser 
menor dE' 15 mm/h. 

En conclusión: 

- El modelo de aspersor que se elija 
ha de tener: 

• un buen coeficiente de unifonnidad 
propia - 2 boquillas, 

• de 15 a 20 m de alcance, 
• ·de 7 a 14 mm/h de pluviornetría 

por riego por aspersión, 
• de 2 a 4 kg/cm 2 de presión de fun

cionamiento, 
• una gama de posibilidades de fun

cionamiento bastante amplia, de 
modo a poder hacer variar la pre
sión y la distancia para otros pro
gramas de riego; 

una. disposición de los aspersores tal 
que la distancia entre los mismos rf'
presente 1,5 vez (en cuadrado) o 
1,7 vez ( en triángulo) el alcance, y 
que la distancia entre los plantones 
localizados al borde del riego y la 
línea de aspersores más próxima no 
sea mayor de 0,7 vez este alcance_ 

NB: Las distancias más comunes son 
de 12x12 m y 18 x 18m, o sea compa
tibles con las necesidades de un vivero. 

2. Soporte y alimentación de los 
aspersores. 

La instalación y el transporte de las tu
berías rígidas de alimentación en un vi
vero resultan delicados muchas veces 
por la presencia de plantones cuya dis
tancia entre sí eS relativamente reduci
da. Ahora bien sería muy costoso te
ner una instalación completa de tubos 
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hasta el pie de los aspersores, aunque 
los propios aspe-rsores fueran móviles. 

Así que se adoptará Un sistema inter
mediario que consiste en disponer una 
cobertura de alimentación fíja o semi
móvil con ramales distantes, acoplan
do las tuberías fijas y los aspersores 
con tubos flexibles fáciles de mover. 
Ahora bien, no hay que pasar dE' los 
límites de longitudes medias de tubos 
flexibles, so pena de perder la ventaja 
que resulta de la fácH movilidad. El 
empalme con la tubería fija se hace 
con un sistema de acoplamiento rápi
do provisto de una bayoneta de sos
tén y de una válvula automática (la 
presión del agua pmpuja Una bola () 
una válvula de retención que obtura el 
tubo de salida). Cada aspersor es mono 
tado encima de un trípode articulado 
y se conceeta con una prolongación. 
y se conecta con una prolongación. 

En resumidas cuentas, tenemos: 
- una alimentación por medio de un 
tubo flexible refon;ado ( de 12 a 25 m 
de largo), 

empalmes nipidos de válvula auto
mática, 
trípodef; plegables fácíJes de trans
portar y de pocu peso. 

3. Tuberías rígidas fijas o móviles 

La red de aUmentación principal que 
lleva el agua desde la estación de bom
beo hasta el 'Centro del vivero ha de ser 
fija, por el diámetro bastante impor
tante de las tuberías, que no facilita el 
manejo. En cambio, la ptesenda de 
una red de carreteras para instalar el 
vivero y recoger las polsas '}/ los planto
nes dentro del vivero para la siembra 
definitiva debe sugerir la posibilidad de 
transportar barras aspersoras secunda
rias de diámetro más pequeño. Siendo 
reducidas las distancias, el transporte 
sólo es manual. 

Los tubos fijos suelen f¡er de PVC o de 
aleación ligera, y las tuberías móviles 
sólo son de aleación ligera. Los aco
piamientos de las tuberías pueden ser 
mecánicos o hidráulicos; éstos respon
den perfectamente a los requerimien. 
tos de rapidez; facilitan las manipula
ciones y proporcionan una estanquei
dad satisfactoria en el caso de que las 
aguas no contengan materias en sus
pensión. 

Los ramales móviles que se acoplan 
con las t.uberías principales por medio 
de piezas de derivación en T dispues. 
tas en líneas fijas, y de acoplamiento 
de reduccÍón en f'scuadra (dándose el 
caso con váh'ulas mó\'iles). 

La longitud de los elementos de tube
ría depende del dispositi\ro adoptado, 
en especial de la distanóa entre los as-
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persores ( o sea de sus características), 
Cabe anotar que los patrones de longi
tud de las tuberías móviles son de 3 ó 
6 Ó 9 ro según su diámetro. 

El diámetro de las tuberias depende 
del caudal necesario, por ser las tube
rías caras, su precio ha de ajustarse lo 
más posible para alimentar a los asper
sores regular y normalmente, pero co
mo para los aspersores, han de pensar· 
se para ajustarse a los programas futu. 
ros, de modo a tener una cierta flexibi
lidad de uso (véase los Consejos si
guientes). 

En resumen tenemos: 
- tuberías fijas de aleación ligera, con 

elementos de 9 m de longitud como 
máximo, con acoplamiento mecáni
co de PVC pegado; 
tuberías móvíles de aleación ligera 
dentro del vivero, con elementos 
medianamente largos (6m) con aco
plamiento hidráulico (salvo en el 
caso de tener las aguas elementos 
sólidos en suspensión, si es que no 
se puede evitarlos). 

4. Estación de bombeo y grupo moto
bomba 

La bomba y la aspiración. 

La estación de bombeo se instalará 
al abrigo de las variaciones del nivel del 
agua. En el caso de Una represa detrás 
de una colín a, basta con pr.ever una 
breve distancia entre el nivel del desa· 
güe y la base de la instalación. De efec
tuarse el bombeo directamente en el 
lecho de un río, el grupo motobomba 
se dispondrá encima del nivel de las 
aguas más altas, y se reservará un mar
gen de seguridad. Al contrario, la tu
bería de aspiración deberá proveerse 
de una válvula de retención que para 
el motor en el caso de que falte agua. 

La tubería de aspiración ha de ser lo 
más corta posible, estanca, rectilínea 
para e\'itar las bolsas de aire que impi
den el cebado, o sea en una posición 
lo más próxima posible a la vertical. 
Su extremidad ha de estar suficiente
mente sumergida debajo del nivel más 
bajo (3 veces su diámetro) y quedará 
protegida por una tela metálica de
masiado fina, sino por una alcachofa. 

Según las posibjjjdades de utilizaclón 
de la estación más adelante, y la poten· 
cia solicitada, podrá elegirse un grupo 
motobomba autónomo o una bomba 
acoplada a un motur independiente 
(por ejemplo un tractor agrícola). 

- El motor 
Los motores Diesel son bastante caros, 
pero sU precio de funcionamiento es 
inferior al de los motores de gasolina. 
Son más rusticas y resistentes, pero su 
uso no es tan flexible. Su velocidad se 

adapta bien a la de las bombas centrí
fugas (de 1.500 a 2.'000 rpm), Las 
duraciones del funcionamiento bastan, 
te largas y no interrumpidas imponen 
respetar las siguientes condiciones: 

Más vale tener una refrigeración por 
aire ( por el poco riesgo de deterio
ro y porque basta con un dispositi
vo de control sobre la transmisión 
del ventilador); 
el motor debe estar provisto de un 
dispositivo de seguridad sobre la 
presión del, aceite y de un acopla
miento con la aspiración o la bom
ba para parar el motor en caso de 
descebadura; 
es ímprescíndíble tener buenos f¡l
tm s de aire y acei te. 

Cuando se eLige el motor la potencia 
calculada ha de aumentarse en un 20 a 
un 25~lo, para disponer de una cierta 
re·serva y no tener que funcionar con el 
régimen máximo. 

- El acoplamiento. 
El acoplamiento ha de ser elástico y en 
línea, de modo a eliminar cualquie-r 
riesgo de fallo de las transmisiones. 

Las ideas enunciadas en ésta últjma 
parte abarcan: 

la elección de un sitio adecuado pa
ra instalar el grupo moto bomba; 
Un motor Diesel lo suficientemente 
potente y provisto de los dispositi
vos de seguridad necesarios para 
protegerlo eficientemente. 

CONCLUSION 
En el diseño de una instalación de rie
go deben ~onsiderarse primero los pro
gramas de vivero que habrá de realizar 
en los años sucesivos de la plantación: 
el dispositivo y el equipo elegidos han 
de corresponder a una unidad de riego 
mediana reproductible. Además, las 
características del material han de pro
porcionar su adaptación a unidades le· 
,remen te distintas sin modificacjón im
portante (aumento del tiempo de rie
go, de la distancia entre los aspersore-s). 

Cabe hacer hincapié en que siempre, 
resulta muy caro tener una capacidad 
excesiva de las instalaciones. 

Para que el riego salga adelante, tam
bién ha de ser bien organizado y el ma· 
terial debe manejarse con cuidado. 

Una de las condiciones necesarias para 
obtener plantones vigorosos y sanos, 
buenos de plantar después de haber 
pennanecido en el \rivero durante 7 
a 8 meses, es que el riego sea suficien
te y bien hecho, que el vivero sea ho
mogéneo, lo cual facilitará la selección; 
eso constituye una garantía de éxito 
para la futura plantación .• 

1'. QUENCEZ 
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PRENSA __________________ __ 
LA APERTURA ECONOMK'A 

Que las perspectivas económicas para 
América Latina han mejorado conside· 
rablemente en el último año es algo so
bre lo cual no cabe duda. La estabili
dad en los precios del petróleo y la re· 
cuperación del dólar con respecto a las 
monedas europeas constituyen signos 
inequívocos de que todo el hemisferio 
ha entrado en un período de convale
cencia, a raíz de los éxitos norteame
ricanos en el Golfo Pérsico. 

Una manifestación común a casi todos 
los países al sur del Río Grande ha si
do la apertura económica que ya venía 
perfilándose desde hacía meses y que 
ahora se consolida con lapax america
na, 

El proteccionismo está de capa caída 
en el continente. Por años enteros, 
la doctrina oficial era el dogma de la 
sustitución de importaciones, cuya 
paternidad se atribuía al economista 
argentino Raúl Prebisch. Escasas fue
ron las voces opuestas a la idea, que 
hoy nos parece peregrina, de que cada 
uno de nuestros países debía propo
nerse como meta la autarquía econó
mica 

Con la reiterada queja acerca de los 
términos de] intercambio entre los pro
ductos del Tercer Mundo y las manu
facturas de los países desarrollados, pa· 
reda un hallazgo afortunado convertir 
a todos los países de América Latina 
en mercados autosuficientes, merced 
al más riguroso proteccionismo, desti
nado a hacer de los consumidores na
cionales el coto de caza predilecto de 
la clase industrial. 

No puede negarse que, en forma tran
sitoria, semejante política, que hoy 
nos parece descaballada, dio sus frutos. 
Sirvió de plataforma de despegue de la 
industrialización y formó, en países 
como Colombia, una clase empresarial 
muy competente. 

Con todo, despertó el antagonismo en
tre el Sur y el Norte, y dio origen a un 
sinnúmero de privilegios que iban en 
contravia de la redistribución del in
greso. Si algún espíritu burlón se hu
biera propuesto consolidad monopo· 
lios a fal¡'or de una oligarquía capitalis
ta, no hubiera encontrado mejor fór
mula que la de garantizarle a quien
quiera que estableciera una industria, 

Mayo 1991 

A4iós al proteccionismo 

la interdicción de la competencia ex
tranjera mediante una muralla china 
de aranceles. Una urdimbre de intere
ses se tejió alrededor de esta orienta· 
ción económica. El profesor Frank 
Tannenbaum, de la Universidad de 
Columbia, la denunció, hace casi me
dio siglo, en su análisis del desarrollo 
mexicano. 

La sustitución de importaciones no so
lo servía los intereses del capital manu
facturero a expensas de otros sectores, 
como el agrícola, sino que permitía la 
formación de una oligarquía de overol, 
integrada por los obreros vinculados a 
las industrias superprotegidas y, de 
contera, contaba con el apoyo de los 
gobiernos que en su afán fiscalista no 
podrían mirar con malos ojos una 
fuente de ingresos como eran los tribu· 
tos de las sociedades anónimas vincu
ladas a la industria. ¿ Quién pagaba los 
platos rotos? Sin duda alguna, el anfi
trión era el consumidor local a quien 
se le iban encareciendo de año en año 
los implementos domésticos más ele· 
mentales. 

El experimento ha durado casi medio 
siglo y puede decirse que se agotó por 
su propia virtud. Lo sust.entaba la 
creencia, un tanto ingenua, de que de
jando de comprar en el extranjero las 
manufacturas y produciéndolas a do-

Por Altnnso I.ópez Michelsen 
Tomado de: El Tiempo 

micilio se obtf'ndría un considerable 
ahorro en divisas. Una bendición para 
los países pobres, en opinión de sus 
promotores. Ocurrió exactamente lo 
contrario: en la medida en que au
mentaba la capacidad adquisWva de 
tos sectores favorecidos por el modelo 
de la sustituc.ión de importaciones, 
también fue creciendo la demanda de 
bienes y sprvicios en moneda dura. 

El protéccionismo de nuevo cuño, 
idéntico en su aplicación al del siglo 
XIX, pero fundado en pretextos distin
tos, (~omenzó a ser cuestionado a nivel 
académico en los paises desarrollados. 
Solamente años más tarde algunos es
píritus progresistas aventuraron en 
nuestro medio la hipótesis de que ha· 
bíamos extraviado f'l camino de la 
bienandanza. El propio Prebisch, en 
SUs últimos discursos, rectificó un 
tanto las posiciones extremas de sus 
seguidores. 

Por lo reciente de sus epi'iOdíos, el 
final del cuento es bien conocido. Chi
le fue el primer país latinoamericano 
en deshacerse del embeleco de la susti
tución de importaciones. La dictadura 
militar del general Pinoehet, bajo la 
inspiración del ministro Sergio dé Caso 
tro, optó por la apertura del comercio 
internacional, rebajandO en forma dra
mática sus aranceles y atrayendo la in· 

.• Uasiac~nstruirá B.efinería 
del.Aceite de Palma en Venezuela 

, ' , ' " , " 

KÚAI;ALlIMPUR, Malasia,abril 30 
,,(A:P:J:::~';'M'al~ia,'co~struirá una refinería 
.d~>,:ru.;e,i:~~' 4e, .. páln;ra' en Venezuela" 
:~'~g(lit:'sé"áhuÍlclÓ' aquí. 

',:g~'::ilr~y'e,~t,~:"fórm.a 'parte de una' serie 
'd~',"plal;1e~'" p~ra la, ,cQoperación, ecónó
m,ica;,':.a~ordad,os 'por, ,ambos países una 
t)ofriisíbJ)' ,Bilateral', i;onju nta, ,que ,sesío· 
'~9', ,:8Y,e'r, y h',oy", 'segiJn, el. secreta.rio ge~ 
,he~l!l de.Iacaneill.ríá malaya, Ahmad 
,Katriil,Jaafar. 

ErCllhcill~rmalayb Abdullah Abmad 
, Da:«,a',wi' '5':" su '"colega, 'venezQlano;' Ar
'mal;tdd.''O,urán:. asistie'ron a,las conver-
':sabones. ' 

'4hin~d',"Kam'ir inform'Q 'qu~' t'~~bi,e:rt",,' 

se construirá en Venezuela Un depósltó' 
para almacenar aceite' de palma, Y' que 
ese país servirá como base para 'pr()mo
ver .las ventas de aceite de palma' mala· 
yo en: América Latina. 

el funcionario dijo que otras CUés·:' 
tiones debatidas por la Comisión 
conjunta incluyeron la cooperación, 
en la industria petrolera 'y un consejo 
bilateral para la prqmoción de las, 
inversiof!.es del sedar privado. 

Agregó qu.e Malasia y Venez,uela firma
'rían un acuerdo bilateral de comercio' 
en Caracas, en junio, cuan'do el ,primer 
ministro', Moháthir Mohammed' asistirá 
á ',la segunda' cumbre del Grúpo" de, los' 
15,: constituido por países ,e.n 'des~ro~ 

. no,. 
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versión extranjNa. El ba[afi(~f' tllP favo
rabl(> en términos desarrollistas y de
sastroso en términos sociales. Solo una 
dictadura militar podú pone'r en ejecu
ción una política pconómica tan drásti
ca como la qul.' se adelantó en Chile en 
aqueIJos años. Qu¡en eseribf' estas lí
neas equiparaba, en cuanto a sus pro
cedimientos, la experiencia chil€tna con 
la re\'olución rusa. Los unos habían 
puesto en práctíca las teorías de Carlos 
Marx y SUs epígonos apelando a la 
fuerla de su aparato estatal, y los otros 
habían hecho algo semejante para dar
le \'igencia a la cartilla MHton Fried
man y de la escuela de Chicago, recu
rriendo a la bota militar, porque trans
formacionf's de este género no se pue
den llevar adelante en términos de mE'
ses sino a sangrf;' .\' fuego. 

El det-prl0ro en los salarios reales, el 
desempleo, a consf'cuencia del cjerre 
dE' las empresas nacionales, la posterga
ción d~! gasto público vinculado a la 
educación y a la salud, I'n oposidón a 
las inversiones rentables, todo contri
buyó a crear Una situación polítir3 in
sostenible, que. sin condenar propia
mente el modelo de desarrollo neolibe
ral, obliga a qUienes Se proponen po
nerlo en práctica a proceder con caute
la dentro del mas riguroso gradualis
mo. Proporciones guardadas. es algo 
semejante a lo que viene ocurriendo en 
Europa oriental, en donde la economía 
de mercado. con todas sus bondades, 
no ha sido innovación fácil de arraigar. 

La verdad es que en todo el continente 

10 

se abrf' paso la apprtura económica con 
el rf'ordenamiento del sector financiero 
y el desarrollo orientado hacia la ex
portación. Desde Méxíco hasta la Ar
gentina, unas veces espontáneamente 
y otras bajo la presión del Banco Mun
dial )' el Fondo Monetario Internacio
nal, estamos asisti('ndo, no ya a la sus· 
titución de importaciones sino a la sus
titución del modelo de desarrollo ce· 
paJino, por otro más acorde con la ex
periencia univE'rsal. El tema es apasio
nante por la multiplicidad de sus face
tas y las acrobacias que estamos pre
senciando en los divprsos escenarios in
ternacionales; pero nada reflda tan cla
ramente el cambio de mentalidad co
mo la renovación en los princip-ios que 
inspiran la intpgraeión económica. Los 
ensayos anterioft's, Ell Mercado Común 
Centro Americano, el Pacto Andino, la 
Aladi {antigua AJalc} tropezaban con 
la cuadratura del círculo al intentar 
integrar varios mpreados cuya política 
comercial se inspiraba en la sustitudón 
de importacionf's. El regateo se hacía 
intenninable. pese a los buenos propó. 
sitos de los nt'goeiadorrs, sometidos a 
las presiones internas dE' quienes a'ipi
raban a conservar un mercado cauth'Q 
del que derivaban grandes beneficios, 
y, si se alcanzaba el objetivo de am
pliarlo, era para refundir en uno solo, 
presa de la clase industrial, los diversos 
mercados rpgiona}es. Es así como este 
rompecabezas st' ha visto sustituido 
por la integración basada en zonas de 
libre comercio. México, Estados Uni
dos y el Canadá slguen a\'anzando en 

',' " 

INTEGRACION CON VENEZUlSLA. '" , , ' ,',' ,,', " 

su proposito de derribar barreras aran
celarias para propiciar el flujo de bie. 
nes y servicios. Idéntico propósito jns
pirq al llamado Grupo de los Tres, 
del cual forman parte México, Colom
bia y Venezuela, cuyos avances son 
'verdaderamente significativos. Brasil, 
Argentína" Uruguay y Paraguay no 
van a la zaga. Es toda una revolución 
que H.e viene cumpliendo en foona dis
creta, a tiempo con el marchitamiento 
de las dictaduras polítícas en nuestro 
hemisferio. Bien valdría la pena pre
guntarse, cuando se promulgan nue
vas constituciones al estilo del Brasil, 
que tendrá más impacto a la vuelta de 
dos años: si las instituciones consagra
das en las cartas políticas o las nuevas 
orientaciones del modelo económíco. 
Muchos abrigan la convicción de que 
estas últimas serán más perdurables 
que la letra muerta de las constitu
dones. 

Un politólogo inglés decía que el mo· 
numento más perdurable de la revolu· 
ción francesa efa el Códigu de Napo
león, y, en efecto, el Código Civil en 
todas SUs disposiciones sobre personas, 
bienes, contratos y derechos sucesora
les sintetiza, mejor que cualquier 
eonstitución de la época, las conquis
tas de la re'·¡olución frente al antiguo 
régimen. No sería extraño que otro 
tanto ocurriera con la apertura econó
mica frente a las. reformas puramente 
políticas que se vienen adelantando 
paralelamente. _ 

. .. ..i/. i/> 
-,';t)JnaJ(Yde-L:a:'.N;:~~,:f::i;,q,~/~~Cq,Ji/Q,;/lotf, 
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EVENTOS ________________ _ 
Se acaban cupos 

para ir a Malasia 
Excursión Palmeros a Malasia 

Septiembre 1991 

Se espera en este mes culminar 
con la organización del viaje a 
Malasia que Fedepalma está or
ganizando. Rogamos a los palmi
cultores interesados en este viaje, 
devolver debidamente diligencia
do y a la mayor brevedad posible 
a las oficinas de Fedepalma, los 
formularios que le fueron entre
gados en los eventos realizados 
en la ciudad de Bucaramanga. 
Quienes no hayan recibido este 
formulario o requieren mayor in
formación al respecto. favor co
municarse igualmente a través de 
las oficinas de la Federación. _ 

21avo Seminario 
Internacional 
sobre manejo 

de fertilizantes 
(EEUU y Canadá.) 

Del 7 de julio al 10. de agosto se lleva· 
rá a cabo el 21avo. Seminario Interna
cional sobre manejo de fertilizantes 
organizado por I. M. C, Fertilizer, Inc. 
que constará de un estudio a fondo 
para conocer sobre la moderna pro. 
ducción de fertilizantes y su distribu
ción. y sobre las ventas y técnicas de 
mercadeo que se practican en Jos Esta
dos Unidos. Se llevará a cabo en Munde
llein, lIIinois y varias localidades de los 
Estados Unidos y Canadá. 

El Seminario e~tá diseñado para ser al· 
tamente informativo de tal forma que 
Jos participantes internacionales asis
tentes intercambien conocimientos y 
experiencias. Así mismo, se trata de 
hacer que las compañías involucradas 
en la industria de tos fertilizantes prac
tiquen nuevos métodos en sUs países. 

Quienes estén interesados en asistir a 
este Seminario, podrán obtener mayor 
información a través de JAURIBE en 
Medellín al teléfono 23558100 o a 
través de la Oficina de Comunicaciones 
de Fedepalma • 

Mayo 1991 

Feria Internacional Agropecuaria 
y de Industrias Afines 

Como "la muestra más grande de 
latinoamérica" se ha catalogado 
la octava versión de AGROEXPO 
que se realizará del 11 al 21 de 
julio de 1991 en Corferias, Bo
gotá. Esta muestra tendrá una 
gran concentración de maquina
ria agrícola, de insumos del sec
tor, de productos alimenticios, 
ganadería (vacuna, equina y espe
cies menores), en 10 que com-

prende la exhibición más comple
ta del sector agrícola, con más de 
quinientos expositores interna
cionales como Alemania, Canadá, 
Francia, Suiza, Estados Unidos, 
Israel y Venezuela entre otros. 
Participará por primera vez el 
Ministerio de Agricultura en for
ma oficial y conjuntamente con 
el pabellón de insumos agrope
cuarios. _ 

IMPORTACIONES 

26 

IMPORTACIONES COMPARATIVAS DE ACEITES Y GRASAS 

ENERO - A.BRIL 1990-91 

1111991 ~1990 

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS 
Toneladas 

,:;~c:~tnulado-\,l A~L~-C:~~~:,19:90';'~1 
-Ene-A-Ik: :Ac-unniIádQ:-EiH~~Abr 

'i~~ó 'o.í~ , 
:1:~:8; o:, : 

: '~~:a: 
¡:::;::: ::9" 
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:·~¡.a9: . 
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'8:.1:H9: ,: 74_7 

':::::1:2:' ;: 9-3 

- -' ' : '" - , 
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FllENTE; Sobordos. Elaboró FEDEP ALMA. Cnidad de Análisis Económico y E~tadí~tica. 

11 



(Viene de la púe. 5) DISCURSO 

centrarse ya en las importaciones, ni la 
única preocupación debe ser la de 
abastecer un mercado interno protegi
do. La diversificación de los usos del 
aCf'ite de palma y la íncursión en Jos. 
mercados internaclOnales debe consti
tuír la mira de palmeros y aceiteros. 
En el primer aspecto, la busqueda de 
usos diferentes al consumo humano, 
tales como la utili'lación del aceite de 
palma en la fabricación de alimentos 
balanceados para animales o en la fu
migación aérea, debe intensifícarse. 

En el segundo, la reciente moderada 
recuperación de las cotizaciones inter
nacionales de los bajos niveles en que 
se u bicaron desde fjnales de 1989, fa
cUitan la vinculación a, los mercados 
externos, aunque aún tenemos costos 
relativamente elevados. Por E'sta razon, 
y por ('1 hecho de que la apertura de 
la economía los va a someter a la como 
petencia de bienes producidos aJIf'nde 
nuestras fronteras, los cultivadores y 
procesadores de palma deben realizar 
ingentes esfuerl.os para incrementar su 
productividad y reducir sus costos de 
producción. Los costo de los insumos 
importados, Uno de los tres rubros que 
más pesa en la estrudura de costos del 
cultivo, podrán disminuirse gracjas a 
las políticas de apertura y de reduc· 
ción de costos promovida por el Minis· 
terio. Y la productividad promedio de 
los cultivos tienen un significativo mar· 
gen para incrf'rnf'ntarse a los niveles de 
las plantaciones más modernas y efi· 
cientes, con las teenologías desarrolla· 
das por los sectores púbUco y privado 
del país. 

Contarnos con la tecnología, con Jos 
hombres y con las tierras que pueden 
hacer de Colombia un país muy com
petitivo en la producción de' aceite de 
palma. CENIPALMA y el !CA son ga· 
rantía de que nos mantendremos en la 
avanzada de la tecnología internacio. 
nal. Las política,; de apertura de la eco
nomía y de reducción de costos en el 
sector establecen un contexto apropia
do para mejorar la competitiVidad de 
nuestra palmicultura. Los cultivadores 
sabrán, sin lugar a dudas, aprovechar 
estas condjciones para afrontar exíto
samenteJos nue1¡OS retos. 

Muchas gracias. 

PRECIOS ____ _ 
COMPORTAMIEKl'O DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 

PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS 

M~;'Z'o'i ',"<-','> ,\'::: ,:"::,,, 
AbriJ ,\;¡"ári~c'iQn Mel';:su~n.r átiae\ón -Anual 

:'1,990:' >'irté::').bj' 'É/:l ;,: 'Abip: '¡ifi :'~ii 
PROD'UCTO I}SS-/to-ri ,::',ÚS:~.ft'o'Íl, ,; : uSs/tún :tJ:,S$/tp~:' ./0.10' VS-~¡ton %' 

Palma (1) 31,11 ~'4-B,:; ':26.7 ·29,' ,~8;:3 5.2 19.5 

Palma RSD (2) 373 '3,M~, 3'32' ~2:5 ·'63 "~:i- :':r~:3 
Olema R'BD (3) a'si: , '~~i9'; $0,7 '~.i-7- /,~'4>a ,1.6 24.~ 

Esteru-iQ¡¡: Il'B,IJ (3) 276 '280: 27,8 ~4,:;', ~,-i.:,i' 
.. ~~ ,·0,7 

Palmiste (3) ;316 349; 3'42 03,3 ;,9.5 '7.6 

Álgo,dÓn' (3:) 607:, S1,S 6:77 .1"1- .'1.8. ·70' ,~i().-g 

:Coco (3) ,322., ,,34,¡i <:3,4:1 ~2i :W\ 
.. ,2> ,<6;t, 

Girasol (3) 46'6 
.....•. ::: .. 4'9-i 2 0.,.4 -}Ú, ,6.2 

Soya (4J 4,,75 ,t,,!"Í .1.1 ~'2:,~"-' 'ZZ ·6,3 .. 
.. ~ .•.•... "X-:~,:/:"~"" 

,',', ' ,"': .,,::,': 

PeS-d.dQ' fU 31'i2', , "3'32/ ' '23.5 91 41.3. 
Cerdo (5) S,B4/ 4Q3· c..'5;:1·:'i' '",/:Ú:'" ",:fo' 
Sebo ('F:in\,:'y) (?) ,'35.1 .34-6, 24 1.3 

(1) ello' KW Europe. (2) Clf' U.S.W eoast. (3) CIF Rotterdam (4) FOB Decatur 

(3,) CIF BélgÚ·a. 

Nota: Desde Enero de J 991, las cotizaciones de Manteca de Cerdo cambiaron de origen y 

forma. 

El nU/:'VQ lugar de cotización .es BélgiCa Y es Manteca de Cerdo sin refinar. 

Fuente: OH World. Elaboró: FEDEPALMA. Unjdad de Análisis Económico y Estadística. 

PRECIOS INTERNACIONALES 1989- 90 US$/TON. 
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