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EL PROGRAMA PIK: EXITO O FRACASO? 
Durante el mes de enero próximo pasado el gobierno americano anunció y difundió ampJiamen te el 
conocido programa PIK (Paymen t in Kind Program) cuyos objetivos fundamentales eran Jos de redu· 
cir la producción y promover las exportaciones, a través de una reducción voluntaria de las áreas de 
siembra de algunos productos (mafz, trigo, sorgo, arroz y algodón), para que al final con un volumen 
de producción raciona110s precios mejoraran y por ende se incrementaran los ingresos de los pro
ductores. 
Aquellos agricultores in teresados en acogerse al programa PIK tenian la posibilidad de reducir su área 
de siembra entre 10 y 300/0, lo que a su turno le permitia reducir riesgos de producción, bajo cual
quier even too 
Aún cuando la reacción inicial al PIK fue positiva, hubo algo de sorpresa y confusión, especialmen te 
por los beneficios atractivos que de el se desprendian. 

Sin embargo, los cultivadores tuvieron tiempo suficiente para tomar su respectiva decisión con relación 
al programa, desde enero 24 a marzo 11, cuando se conoció que éste habia sido más popular de lo que 
se esperaba. La popularidad estaba representada por el gran número de agricultores que se acogieron al 
programa y el acreage que permanecia sin uso agricola. El departamento de agricultura de USA espera
ba inicialmente que 23 millones de acres quedaran fuera de producción y el resultado final llegó a 
69.1 millones de acres sin utilización a consecuencia del PIK, es decir tres veces más de lo esperado. 
Hasta este momento se conseguian los objetivos enunciados con el programa, pero aún faltaba la mitad 
del tiempo de la cosecha para la evaluación final. De esta última dependen'a la extensión del programa 
para la cosecha de 1984. 

Una de las más importantes reacciones al PIK se registró en una drástica baja en las siembras de fnjol 
soya calculad,s en 3 millones de acres, los cuales principalmente se destinaron a sembrar algodón y 
maiz, por los buenos precios del primero y la posibilidad de ser participe del programa para ambos. 
Todo salia bien hasta que apareció el mes de julio, y con el se inicia un fuerte verano con temperaturas 
por encima de 10so F en el corazón de las areas de siembra en USA., afectando principalmente al maiz 
y soya, cuya situación continúo empeorando con el paso de los dias, hasta tal extremo que hoy pode
mos decir, que desde el punto de vista de las cosechas se ha sucedido el peor desastre para los Estados 
Unidos. Cuando el PIK se concibió nadie pensó que su implantación fuera a tener tal acogida, como ya 
habiamos comentado antes, y de igual forma nadie previó que durante los últimos meses de la cosecha 
se presentaran condiciones desfavorables de clima hasta tal punto que los rendimientos de la soya ba
jaran en 250 /0 a un nivel entre 24.2 y 24.9 bushels por acre. 

En resumidas cuentas podemos decir que el PIK fue un rotundo éxito en cuanto a que se cumplieron 
sus objetivos de reducir las áreas de siembras y evitar volúmenes extremadamente altos de producción, 
pero a su vez también fue un rotundo fracaso ya que la fuerte sequia dañó gran parte de las reducidas 
siembras, lo que se traducirá en volúmenes de producción demasiado bajos n(1 compatibles con las me
tas de producción del PIK. Por otro lado, la extensión del PIK para 1984 dependia de los rendimien tos 
de las respectivas cosechas durante 1983 y estas fuerons malas, aún por debajo de los niveles normales, 
por 10 que el PIK no entrará en función para el próximo año. Aún cuando el PIK como programa no 
fue malo si hay que decir que factores ajenos a ello tumbaron y por tanto no saldrá para el episodio 
de 1984, perdiendo la decisión 2 por 1, por 10 que decimos que esta vez fracasó. 

Antonio Guerra de la Espriella. 



Septiembre 12 de 1983 
Espinal - Tolima 

Señores 
REVISTA PALMAS 
Apartado Aéreo 13772 
Bogotá, O.E. 

Apreciados señores: 

Tengo especial interés en recibir periódicamente la 
revista PALMAS, por lo cual les ruego el favor de 
enviármela en la seguridad de que la apreciaré mu
cho. 

Les agradeceria me enviaran algunos números an
teriores. 

Por su atención les doy mis sinceros agradecimien
tos y me suscribo, muy atentamente. 

Edgar Higuera Ocampo 
Jefe Unidad Académica de 
Ciencias Agropecuarias 
ITFIP. 
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Tibaitatá, septiembre 21 de 1983 

Señores 
FEOEPALMA 
Apartado Aéreo 13772 
Bogotá, O.E. Colombia 

Agradecemos de manera especial el env{o que nos 
hizo llegar, (con su comu nicación): 
"BoleUn informativo No. 90". 

Este material a más de ser de gran importancia, 

- - ------: 

contribuye de manera efectiva al incremento bi
bliográfico de la Biblioteca Agropecuaria de Co
lombia - BAC. 

Instituto Colombiano Agropecuario. ICA 
Biblioteca Agropecuaria de Colombia. BAC. 

Tunja, 21 de septiembre de 1983 

Señores 
FEOEPALMA 
Apartado Aéreo 13772 
Bogotá • 
Estimados señores: 

Con mi saludo cordial y de la manera más atenta 
me dirijo a ustedes con el propósito de comunicar
les mis mayores deseos de hacer parte de la lista de 
suscriptores de su prestigiosa revista PALMAS, la 
cual es de gran interés por la versatilidad y exacti
tud de sus articulas. 

En espera de una respuesta positiva a la presente, 

Anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

Cordialmente, 

Pedro Nel Castellanos Parra 
Ingeniero Agrónomo 

NOTlFICACION 
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma 
Africana desea recordar a sus afi! iados que deben 
cancelar la cuota de sostenimiento del segundo 
semestre del año en curso. Para ese efecto les he
mos hecho llegar sus respectivas cuentas de cobro, 
desde principios de junio. Como bien saben es muy 
importante el cumplimiento de este deber, ya que 
la solidez financiera de la Federación es el soporte 
para seguir con nuestros objetivos y poder conti
nuar con nuestras labores en beneficio de los afilia
dos. 

• 



NOTAS TECNICAS 

Cultivo de tejidos 

A continuación publicamos el articulo que sobre 
el tema nos h. hecho llegar desde el Brasil el bió
logo Juan Rodr¡'guez quien trabaja en el laborato
rio Instituto Agronómico de Campiñas (Sao Paulo 
Brasil), donde ha obtenido gran experiencia en 
este campo, 

La obtención de nuevas fuentes de variabilidad ge
nética es un objetivo constante en todo programa 

e
de mejoramiento vegetal, Los métodos de in
ducción y selección de mutantes son varios, siem
pre existiendo, en1re tanto, la limitación sobre el 
número de plantas a ser usado y el espacio expe
rimental disponible, Las técnicas de cultivos de cé
lulas de plantas superiores permiten la utilización 
de varias técnicas de genetica de microorganismos 
con la posibilidad potencial de regeneración de 
nuevas plantas. Un número elevado de plantas se
ria necesario para obtener el mismo resultado de 
una única placa de Petri conteniendo celulas vege
tales en multiplicación. 

El número de mutagénicos flsicos o químicos per
mitida la inducción y selección de células mutan
tes en alta frecuencia. La utilización de estas téc
nicas serIa de gran importancia en plantas cultiva
das para obtención de mutantes somáticos desde 
que existan prototipos de cultivos "in vitro" que 
permitan la diferenciación de "piantletes" (1) en 

e alta frecuencia. Otra posibilidad serr'a la incorpora
ción de parhculas subcelulares, utilizando prepara
ciones de protoplastos. Muchas caracter¡'sticas de
seables, como resistencia a patologtas, o incompati
bilidad, etc., son determinadas por el DNA existen
te en organelos; la incorporación y replicación de 
organelos en protoplastos de cultivos comerciales 
ofrece una alta posibilidad de obtención de nuevas 
plantas. La fusión de protoplasma de especies leja
nas (hibridación somática) es otra forma de crear 
plantas completamente diferentes, para explora
::ión humana. 

Independientemente del proceso de manipulación 
genética utilizado "in vitro" existe siempre la limi
tación de regeneración de plantas con alta frecuen
cia. Por tanto, 105 protocolos de cultivo "in vitro", 
como los tejidos utilizados para establecer estos 
cultivos deben ser previamente bien determinados 
para cada cultivo o variedad a ser estudiado. 

Fedepalma Boletin No. 92 

El cultivo de tejidos de plantas envuelve el aisla
miento de plantas, tejidos u órganos y su inocula
ción, en condiciones asépticas, en un mediO nutri
tivo apropiado, bajo condiciones controladas con 
el objetivo de obtener multiplicación asexua l de ce
lulas y tejidos, o el completo desarrollo de órganos. 
El cultivo de tejidos indiferenciado en medio sólido 
es conocido como "callus", el cual puede ser tam
bién transferido a medios nutritivos liquidas, dan
do origen a cultivo de "tej idos en suspensión". Es
tos cultivos pueden ser mantenidos indefinidamen
te a traves de periódicas réplicas y dependiendo de 
la especie vegetal en condiciones de cu ltivos espe
ciales previamente definidos, es pos ible obtener la 
diferenciación de yemas vegetales o embriones so
máticos de esos tejidos vegetales cultivados "in vi
tro". 

Desde el punto de vista agr(cola esta técnica ofrece 
muchas metas de aplicación debido a la posibilidad 
de regeneración de plantas fenotr'picamente identi
cas a las células en cultivo. 

El aceite de palma (Elaeis) es una de las alternati
vas más viables para la substitución de diesel por 
aceite vegetal dada su elevada productividad media 
de 3-6 ton!aceit!ha!año. 

El cultivo de tejidas puede ofrecer una alternativa 
para la multiplicación de h (bridas Tenera seleccio
nados en condiciones naturales por sus caracterls
ticas superiores (producción de aceite, velocidad de 
crecimiento, resistencia a patolog¡'as, etc.). tanto 
como para la multiplicac ión de los progenitores de 
los hl'bridos Tenera seleccionados para la forma
ción de campos de producción de semillas hibridas. 

(J) Plántulas obtenidas por récnica de cu[rh'o "in ~'itro ". 

BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA 

Debe des!a::arse la labor, que en relación a la ofe rta 
y demanda de productos extra idos de la pa lma afri
cana de aceite, está realizando la Bolsa Nacional 
Agropecuaria. 

En los últimos dos meses, se han multiplicado los 
movimientos y en casi todas las ruedas se hacen 
ofertas y demandas. Desafortunadamente el volu
men de las transacciones no ha sido tan grande co
mo se hubiera deseado, a causa de las lógicas dife
rencias entre los precios rle oferta y los de deman
da. Sin embargo ya es comun ver en el rubro de 
oleaginosas, los nombres de aceite crudo de pal

ma, torta de palmiste yalmendra 

Querernos desde aqul', invitar a oferentes y de
mandantes a comercializar sus productos a tra
vés de la Bolsa para que exista un mayor cono
cimiento de los interesados entre 51. 
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VARIOS 

FRANCIA 

Las siembras de girasoles superaron las expectati
vas. Oficialmente se ha reportado un área de 
415.900 has. Este es un nuevo record y es 440(0 
mayor del nivel de 289.400 has. del año anterior. 
En 1980 el área habia sido de 102.000 has y en 
1977 de 38.000 has. 

RUSIA 

Holanda se ha convertido en el mayor suminIStra
dor de harina de soya. Las exportaciones holande
sas alcanzaron 210 mil toneladas de torta de soya 
a Rusia en abril (contra 64 mil en 1982) y 104 mil 
en mayo (vs. 14 mil), para un total de enero-mayo 
de 760 mil toneladas ° más del doble del año pa
sado que fue 343 mil. De enero a mayo Brasil ex
portó a Rusia 540 mil toneladas de torta de soya 
(vs. 507 mil de enero a mayo de 1982). 

BRASIL 

Las siembras 83(84 pueden bajar si los agricultores 
escuchan más a los incentivos del gobierno que a 
las señales del mercado mundial. Algunas semanas 
atrás el gobierno redujo el incentivo de crédito para 
las cosechas en general y para el frijol soya en par
ticular. Esto Se ha hecho en tres formas: 

lo. El Basic Cost Value (VBC) ° sea el costo esti
mado de producción usado como la base para 
fijar la cantidad de crédito subsidiado, se ha 
puesto a un nivel por debajo del actual costo de 
prodUCCión. El VBC difiere como siempre de 
acuerdo a los rendimientos. En promedio por 
rendimientos de grupo ellos han sido aumenta
dos en 1350 (0 por encima del nivel del año an
terior. Esto está levemente por encima del nivel 
de inflación de 1270 /0 pero por debajo del in
cremento en costos de producción el cual va a 
ser considerablemente más alto que la infla
ción. Esto se debe a un fuerte aumento tanto 
en los costos del crédito subsidiado como en el 
del mercado libre, al igual que en el precio de 
las semillas debido a las excesivas lluvias duran-

te y después de la recolección. Un buen núme
ro de agricultores y organizaciones agrlcolas y 
cooperativas han solicitado un incremento en el 
VBC de alrededor de 1500 (0 y más. 

2. El porcentaje del VBC para el cual el crédito 
preferencia) va a ser garantizado ha sido reducj· 
do en otro 100 jo después de una reducción pa
recida en 1982. 

30. El ajuste del VBC para frijol soya es considera
blemente más pequeño que para arroz y maíz, 
los dos mayores competidores. Es solamente de 
1300 /0 para soya comparado Con 1450/0 para 
malz, 141 % para arroz con riego. 1350(0 para 
arroz secano y 121.50 (0 para algodón . 

En adición a las regulaciones financieras, 105 pre· 
(.las de 'lOtlOr l -¿. como l,lmbién les. pleóos del tnet. 
cado I,b,~ """ a lug." un 1"" pap~1 en la5 tJeclS!O
nes de siembra, pero estos factores parecen ser me
nos importantes que el de financiación. 

ARGENTINA 

Las exportaciones de aceites vegetales y de har',nas 
han crecido considerablemente durante esta COse
cha. Argentina se ha convertido en un fuerte com
petidor de USA y Brasil. 

ITALIA 

La demanda por importaciones de aceite de oliva se 
está superando este año. Los suministros totales 
durante 1983 de origen doméstico han declinado 
considerablemente en casi 30°(0 a 430.000 tonela
das, con respecto al nivel record de 1981(82 d e 
607.000 toneladas. Esto explica que la considera
ble baja de la demanda por importaciones de las 
últimas dos cosechas se reversará en 1982/83. 
Datos a abril indican que las importaciones totales 
de aceite de oliva se han doblado desde la ultima 
cosecha a 48.000 toneladas. Grecia hasta el mo· 
mento ha sido el mayor suministrador. 

CANADA 

El Ir íJol soya se ha dañado por el calor y la sequ la 
en julio en la zona de Ontario. Toda la soya de este 
palS se siembra en esa área. Se considera que la pro
ducción de soya bajará en 200 /0 a sólo 25 millones 
de bushels. Las siembras este año se expandieron 
en 30/0. 

O<t'II¡t . jlld. lé81 

, 



MERCADOS 

Se espera la mayor baja en la producción mundial 
de semillas oleaginosas desde la segunda guerra 
mundial. Al momento se espera que la producción 
de las diez mayores semillas oleaginosas decline a 
20 millones de toneladas II % Y el total de oferta 
incluyendo existencias algo más de 15 millones 
80/0. 

Lo que muchos pensaron que no ocurriria, ocurrió: 
el más grande desastre de cosechas en la historia. El 
drama ocurrió en dos actos. El primero empezó en 
enero de 1983 con el anuncio del programa PI K y 

• 
terminó en junio cuando se conoció que las siem
bras de semillas oleaginosas y algodón se redujeron 
entre 13% para soya y 37 0 /0 para girasoles, con 

• 

algodón en la mitad. 

Este desarrollo poco usual en USA coincidió en 
cortes sustanciales en las siembras de semillas ule,-j 
ginosas de China, las cuales están entre 1 y 6%. 
Estas bajas tueron probablemente compensadas en 
leve grado por siembras de girasol. El lado opuesto 
de la tendencia de las siembras en China siguió lue
go de 3 años de fuertes expansiones que se traduje
ron en excedentes de semillas y aceites vegetales 
por un lado y en déficit de granos (a costa de los 
cuales se extendieron las áreas de siembra de oleagi
nosas) por el otro. 

Aumentos considerables en las siembras se re
gistran en Suramérica (t,,'jol soya), Canadá (colza), 
India (manr", soya, girasol) y la CEE (girasol y 
colza), y pueden tan solo compensar las gran
des reducciones sobre todo en USA. Como resulta
do del área mundial de siete semillas oleaginosas S8-

leccionadas (todas excepto copra y palmiste) dis
ponibles para cosechar en 1983-1984 se espera que 
baje 2.6 millones de hectáreas ó 2 0 /0. El área de 
tr(jol soya solo, se espera que caiga en 2.4 millones 
de hectáreas ó 4.50/0. Cuando el PIK fue concebi
do y anunciado nadie pensó que su implementa
ción excede,,'a en gran medida los planes de la ad
ministración, Lo que es más lmportante, aún al fi
nal de junio cuando se conoció el mayor número 
de acres ociosas en la historia de USA, nadie intu
yó que todo esto se ,,'a seguido por un segundo y 
aún más drámatico acto. Duró dos meses y trajo la 
mayor reducción de rendimientos año a año en la 
historia de la industria del fr(jol soya americano. 

El aumento de los precios resultado de la reducción 
de áreas y rendimientos en USA, se sucede un poco 
antes del comienzo de la época de siembras de S8-

millas oleaginosas en Suramérica. Como resultado, 
s8 espera una gran expansión de las siembras de 
f,,"jol soya en Brasil y Argentina en 270/0 y 80/0 
respectivamente. Estas predicciones están basadas 
en los futuros desarrollos de 105 precios y las condi
ciones del clima. Si resultan como se predicen la 
producción de soya de Brasil y Argentina debe in· 
crementarse en 500/0 y 70(0 respectivamente. El 
incremento combinado de 2.6 millones de tonela
das e incrementos más moderados en China, India, 
Paraguay e Indonesia pueden compensar los 20 mi
llones de toneladas de reducción en USA en forma 
por demás leve. Desafortunadamente, no se vislum
bra ayuda de otras semillas oleaginosas. Por el con
trario, bajas más o menos considerables en pro
dUCCIón se esperan de otras cinco semillas. Entre 
ellas, la de girasol (-40/0), colza (-3 0/0), copra 
(_9 0/0), "Iinseed'" (-17 0(0) y algodón (-50/0). La 
baja es principalmente en Norteamérica y Argenti
na de "Iinseed", Filipinas de Copra y USA y Chi
na para el algodón. 

De todo lo anterior, el resultado va a ser una baja 
en la prodUCCión mundial de semillas oleaginosas 
de casi 20 millones de toneladas osea 11 %. Es
ta baja es parcialmente compensada por laS exis
tencias de cosechas viejas de 23.9 millones de to
neladas. SI se las adicionamos a la producción lle
gamos a un total de oferta de un poco menos de 
181 millones de toneladas. Esta cifra es todavl'a 
155 millones de toneladas u 8 0 /0 menos que 
1982/1983. Tal oferta de semillas oleaginosas será 
insuficiente para cubrir la demanda normal en 
1983-1984, Por nOl"mal entendemos, por ejemplo, 
en el caso de los aceites vegetales un incremento 
anual en la demanda mundial de 1.5 millones de 
toneladas. Tal incremento normal nO será posible 
con la oferta indicada y analizada aqul'. Por lo tan
to, esta oferta deberá ser racionada a través de pre· 
cios suficientemente altos. 

INSTITUCIONAL 

De gran éxito resultó la impol"laLión de cuchillos 
ingleses, efectuada recientemente. Estas herra
mientas fueron colocadas en diez plantaciones. Pa
ralelamente a la importación, la Federación ha esta
do realizando esfuerzos para que estos cuchillos 
se produzcan en el pa(s y as( aportar un grano de 
arena en la reactivación de la industria, pues estos 
instrumentos son de gran demanda por parte del 
sector. 
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Continuando con nuestra sección "Criterios" le ha 
correspondido el turno al Dr. Ernesto Vargas To
var, gerente general de promociones Agropecuarias 
Monterrey y Presidente de la Junta Directiva de 
FEDEPALMA. El Dr. Vargas lleva muchos años de 
vinculación al sector y es una de las personas que 
mejor conoce la realidad del pals a ese respecto. La 
plantación que él dirige está localizada en el depar
tamento de Santander y es una de las de mayor 
empuje en la región. 

El cooperativismo en el pa,'s no ha dado resultado 
por falta de verdaderos I(deres. El cultivo de palma 
por las grandes inversiones que requiere, excluye a 
muchos agricultores. Cree usted que el cooperati
vismo sería una alternativa para atraer hacia este 
cultivo a los pequeños agricultores. El ejemplo 
que hay en Nariño podría multiplicarse? 

"Estoy convencido que al cooperativismo le han 
faltado lideres. El pals adolece de una clase de 
empresarios medianos y pequenos que será nece
sario crear y estimular, como base indispensable 
de un desarrollo económico ordenado. 

El cooperativismo pod,,'a ser una alternativa pa
ra que pequeños agricultores se vincularan al cul
tivo de palma, siempre y cuando cooperados y 
cooperativa tengan una concepción empresarial. 

Lo acontecido en la zona de Tumaco, tan lejana 
y distante, es muy diciente. Un grupo de peque
ños agricultores, con escasos recursos, pero con 
vocación empresarial han logrado cultivar palma 
y vender y comercializar su fruto Lo que no 
creo es en un cooperativismo de carácter pater
nalista y subvencionado por el Estado". 

La Federación ha hecho esfuerzos para que se me
joren los es(¡'mulos tributarios a los cultivadores de 
palma. Esto deja presumir que los incentivos que 
existen no son los mejores. Sin embargo en los últi
mos años el área sembrada en palma ha aumenta
do. Quiere decir ésto que la variable impuestos no 
es determinante de la inversión, o que el trata
miento tributario a los palmeros no es tan malo y 
podr,a ser mejor? 

I'EI área sembrada en palma se ha incrementado, 
pero estamos muy lejanos de obtener las metas 
de producción de aceite que requiere el pais. En 

Colombia, que tiene más de 150.000 hectáreas 
de tierras aptas para el desarrollo del cultivo, no 
se puede justificar la apabullante dependencia 
que tenemos por Importaciones de aceites y gra
sas comestibles. 

Fedepalma ha presentado al Gobierno nacional 
varios proyectos de desarrollo del cultivo, en los 
años 1967, 1976 y 1978. Colombia ya deberla 
tener sembradas 100.000 hectáreas de palma. 
Siempre hemos repetido lo mismo. Se requiere 
tratamiento tributario equitativo para las inver
siones de largo plazo y consistencia en poi íticas 
de importación de aceites y grasas. Hemos logra
do bastante en este camíno; pero, no lo suficien
te, si se aspiran a que se siembren otras 80.000 
hectáreas en los próximos 5 a 6 años. Continua
remos recabando ante el Congreso para que este 
promulgue una legislación tributaria que com~ 
pense, en materia de renta, el largo períOdo im~ 
productivo y de recuperación de la inversión que 
demande el cultivo de la palma". 

Qué papel desempeña el ICA, en su concepto, en 
los campos de investigación y difusión de tecnolo-
91'0 para la palma africana? 

"La investigación en palma por parte del ICA ha 
sido modesta y en divulgación práctica y técnica, 
nula. Muchos de nuestros institutos han caido en 
el prurrto del diagnóstico y del inventario cons
tante en nuestro caso: áreas sembradas, planta· 
ciones existentes, estimativos de producción, 
etc. Parecerla que en las estadístícas se encontra
rán las soluciones. 

La empresa privada deberá hacer mucho por la 
investigación. Al ICA, además de ésta le corres
ponde de manera importante la divulgación téc
nica y práctica". 

Se rumora que se están haciendo esfuerzos para 
que vuelva a crearse el Instituto de Fomento Algo
donero. Sería partidario de que los hiciera? Qué 
beneficios cree usted que le traerla a los palmeros? 

"Desconozco 105 propósitos y metas que tengan 
en mente los posibles impulsadores de un nuevo 
Instituto de Fomento Algodonero. Los posibles 
beneficios que podrlan tener los palmicultores 
de esta iniciativa, dependerá de la participación 
y encauzamiento que podamos tener en esta". 

Octubre 15 de 1983 
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MALASIA: LA SITUACION DE LA PALMA DE ACEITE (1000 TONELADAS) 

PROOUCCIO~ El(POAl' ACIONES IMPOAT .. CIONES 

Ac.I.le Crudo Ac.,he crudo 01f05' Crudo 

1983 11/82- 11181 1_ 1!18.2 1981 1983 1~ 1981 un 11102 1981 

185 .2 168.7 174.0 1.0 247.6 204.9 220.0 308.' 1n8 113.3 

182,3 190.7 163.0 3.1 2.6 132.4 127.8 165.7 308,4 129.0 94,5 

230,7 237.0 190,8 2.6 207 .7 189,9 171.1 267.8 156.0 84 ,3 

2164 255.7 199.9 0.3 4.4 227.5 221.4 178.4 231 .1 155.5 91.5 

216.8 255.7 190.7 234.8 238.6 194,5 206,4 147.9 72.5 

221.0 264.2 218,3 249,0 199.5 172.0 185.3 167.0 83,5 

253.5 290.4 262.1 2.0 220,0 220.0 179,6 102.1 102,5 

373.6 254,3 0.5 252.6 229,6 267.8 104 .5 

357,8 287,8 0.6 311.6 236,6 367.3 126.7 

368.3 251.4 272.9 227.4 411.2 122.1 

273,7 252.' 1.3 212.4 191.5 413,5 134.0 

198.3 200.3 238.4 174 .1 352.3 127 9 

3.251,9 2.645 .2 3.4 15.0 2689.9 2.330A 

1,505 ,9 1.662.4 1.280,5 3.3 12.6 1.519.0 1.402.0 1.271.2 

EnefQ Peb, • . 'o Mar.o .A,.b,,1 N"'G JUnlD J.,¡Jla Agosto Sept. Oct. No, 

1981 9.6 88 la7 13 I 11; ~ 151 15.0 17.7 20.7 19.7 17.2 

1982 11:9 IP 15,7 207 :H.8 23.0 23.5 27.' 26.9 28,0 26.1 

I~ 19.6 ' 13.6 15 7 16.0 16.11 1R.7 19.5 

IPSl 111 11.!1 8- l • . :! s.e 8.2 8.0 8.4 12.9 11.9 17.0 

1~ 7~ 115 P .1 1.,.2 13.5 !I..!l 7.9 26.0 224 15,8 26.7 

1 !1113 16:7 10.1; g. 17,8 ,. I I~ 9 

_._-- -- -- ----- - ---

~ 

Onos 

1983 1982 1981 

174.9 112,4 149,9 

170.0 117.2 158,1 

2163 116,2 135.0 

184 o 126.5 125.2 

165.9 136.3 105.9 

130.2 146,0 104.9 

190,6 136.1 

181.7 133.6 

153 ,7 130,6 

142.7 118.3 

192.6 155.3 

182,2 165.5 

ti"', [",,10"; E~J<¡I 

15.8 1792 879 

21.7 259.4 128.9 

119,9 

18,0 139.6 

24.6 197 5 
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CREDITO IMPORTACIONES 
Durante el primer semestre de 1983, el Fondo Fi-

inllrQ..J~lnlo nanciero Agropecuario aprobó créditos. para las dí- MI I:III"U~ Foa 
ferentes actividades relacionadas con el cultivo de vo,;. 
palma africana, por un total de $54.706.000, eles- laB2 oro l U~J 01. 

1:116" 
r IJ I I n rU.J OS iI !i l' 

~ ./. 
GrAII' •• 'Y ll~r*tr1 cmlmelilJ't, Has $1000) Créd. 010 
." \I~uantlp. JO-ll(l4 1V ~6.J9!i I 70 2U1 

SootEnofTlllm~Q o."I 'm.tll ll(tl-tJ)n. 2127 42536 77 .75 
Sl rtmbrl palma ahll::anti 120 11.580 21 ,17 
(n1U(J4"1J1 !:leima idrlllln. 

Pa,.a elaborar este análisis nos hemos remitido al trl ll'FíJ ltlnltlltllf m. 590 1.08 

rr1T4, 2.247 54.706 100.00 
INCOMEX en su informe sobre Comercio Exte-
1"101" de Colombia hasta junio de 1983. 

La mayor pClrte del crédito para palma africana se Las importaciones aprobadas de grasas y aceites ve-
da JI sostenimiento de la misma, a corto plazo, le getales y animales para el primer semestre de 
sigue el crédito para Siembra con una participación 1983, ascendieron a US$46.395.000, o sea, 
de I 21170 /0. 1. 70% del total de las importaciones aprobadas 
Desagl'egando las Cifras anlel"iores pOI Lonas se da para este semestre. En el mismo pcr¡'odo del año 
el sigUiente cuadl'o: anterior esta cifla llegó a US$36.940.000, o sea, 

Sostenimiento palma africana Has 0/0 $1000) % 
20.33% menos que este arlO. 

Cesar 800 35.60 16000 29.25 
Si discriminamos estas importaciones, encontramos 

Magdalena 827 3680 16,536 30.23 que tres productos están entre los cien principales 
Santander 500 22.25 10.000 18.27 productos de importación. En el puesto 17, se ha-
Subtotal 2127 9465 42536 77 75 Ila el aee ¡te de soya en bruto cuyo valor llega a 

Siembra palma africana US$20.754.369 hasta Junio. Le sigue en el puesto 

Magdalena 65 289 6370 11.64 44 el sebo con importaciones por valor de 
Meta 45 2.00 4.410 8.06 US$8.813.143. Finalmente está el frijol soya, en el 
Nariño 10 0.46 800 1.47 

puesto 78 cuyas importaciones del primer semestre 
Subtotal 120 5,35 11.580 21 17 de este año, ascendieron a US$5.912.051. 
Integral palma africana 

Meta ~ O 590 107 Nuestros principales abastecedores de aceite de so-
Subtotal ~ o 590 1.01 ya siguen siendo los EE.UU., con una participación 

Total 2.247 100.00 54 ,706 100,00 del 92.300/0, Suiza con 5.250/0 y finalmente, Ar-
gentina con 2.45%. 

El departamento más favorecido con estos crédi-
Las importaciones de aceite de pescado semirefina-

tos fue el Magdalena, con alrededor de un 42% 
Le sigue el departamento del Cesar con un 

do no han sufrido modificaciones entre abril y ju-

29.25%, el departamento de Santander con un 
nio. Los pa(ses que nos exportan este producto son 

18.27% y finalmente los departamentos de! Me-
principalmente Chile, participando en un 55.300/0 

ta y de Nariño. De esta for ma se puede ver que los 
y Perú con una partiCipación del 42.46%. 

créditos llegan a todas las zonas productoras del Finalmente el sebo, representó el 190/0 de nuestras 
pa ¡'s, exceptuando quizás la región del Caquetá, importaciones de aceites y grasas vegetales y anima-
donde CECORA está haciendo un esfuerzo digno 10s durante este primer semestre, la mayorl'a de las 
de ser respaldado_ cuales se trajeron de los EE.UU. 

1' .. I M PRESOS 

FE DERACION NAOIONAL DE CU LTIVADORES 
DE PALMA AFRICANA 

CoII. $O 111. 19.e, p,,,, 7 1.[" 28500358 - 21111B2l 
~o ~ 137721kl9Du, e.oJambl. 
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