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Editorial 

FEDERACION NACIONAL 
DE CULTIVADORES DE 

PALMA AFRICANA 

El día 21 de diciembre próximo pasado se celebró ia última sesión en 1983 de la Comisión de Mercadeo Exterior de 
Aceites}' Grasas, dependiente del Ministerio de Agricultura que ha venido trabajando desde su creación en marzo de 
1982. 

El punto prinCipal a debatir durante la reunión era el de estudiar y determinar el cupo global de importaciones paro. el 
primer semestre de 1984. Como es costumbre, había una nutrida concurrencia de parte del sector productor (agricul
tores), del sector Í1tduslrinl (refinadores) y del sector gubernamental (i11inisterio de Agricultura e lncomex) quienes en 
forma bastante Objetiva expusieron sus respectivos puntos de vista, con las sustentaciones correspondientes que por 
demás eran neCesarias. 

Escuchados los planteamientos, se procedió a acordar un cupo total de 70.000 toneladas para los primeros 6 meses de 
1984, que representa un incremento de 3.7% Ó 2.500 toneladas con relación a la cifra de 1983 para igual período. 

El incremento de esta cifra para el presente año tiene su razón de ser en los siguientes factores: 

1 Se ha notado una leve recuperación en la demanda y consumo de aceites y grasas finales especialmente durante los 
dos últimos meses de 1983. 

2. La entrada al mercado de una nUeva fábrica de refinación, que por última vez afectará el cupo global, puesto que en 
lo sucesivo de aparecer otra fábrica, ésta tendrá que obtener sus materias primas compitiendo con las existentes. 

3. El crecimiento pobJacioflal. independientemente de la reacción del consumo por persona Y. 

4. La producciórl nacional de materias primas no se considera en tél7ninos generales que crezca con respecto al 83 lo 
suficiente como para ir sustituyendo sigtllficativamente las importaciones. 

Con relación a este último punto, de gran ¡'nteres, hay que resaltar básicamente la contribución y aporte que el aceite 
crudo de palma y la semilla de algodón harán en la canasta de materias primas de producción doméstica. En cuanto a la 
sO:;JU. el maíz y el ajonjolí se consideran prácticamente con reducciones frente a lo que en el año anterior represe'Jlaron. 
Finalmente oale la pena resaltar el resurgimiento del algodón. en nuestro caso la semWa, aún cuando no son las cifras 
que esperamos si creemos que la tendencia va a continuar, y en buena hora. Sin embargo, es lamen table ver el retroceso 
en el cultivo de soya y maiz,especialmente del primero. 

En este caso se han escuchado un par de razones para justificarlo. Por ejemplo, que el sorgo es en el Valle del Cauca más 
rentable que la soya)' por tanto tierras antes cultivadas en soya pertenecen hayal sorgo y caña de azucar; que las I)arie
dades de semillas tlO son las mejores, etc Seria bien interesante e importante que se profundizara y estudiara más este 
caso de la soya. pues es grande la falta que le hace al país. Su mercado por lo que se escuc1!a, se lee y se entiende está 
asegurado y a preciOS aparentemente remunerativos, parlo que no entendemos donde está verdaderamente la {aIJa. 

Antonio Guerra de la Espriella 
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Mercados 
Al final izar Diciembre de 1983 
se han presentado algunos ajustes 
a los estud ios de la próx ima ca· 
secha oleag inosa mundial donde 
se reflejan algunas mejoras y de· 
teri o ros en los prospectos de pro· 
ducción. Las mejoras ma s sign·,fi· 
cativas han ocurrido en India y 
otras mejoras leves se han repor· 

tado en los Estados Unidos y un 
numero de pequeños paises pro~ 
ductores. 

Los deter ioros mas notables de 
lo s prospectos de pro ducción han 
ocurrido en la Unión Sovi ética. 
Pakistán y algunos pequeños pai· 
ses productores, aún cuando 
también en Argentina y Bras il los 
prospectos de producción están 
empezando a deteriorarse. En es· 
te m omento, se estima que la 
producción mundial de las lO 
principales semillas oleaginosas 
será d e 159.3 m illones de tonela
das. 

El fl· 'jol soya continúa registran
do las mayores bajas cuantitati
vas, proveyendo la razón básica 
para las pobres estimac ·,ones de la 
producción mundial de semilla 
o leag in osa. Los est imat ivos de 
p roducc ión han mejorado sobre 
lodo en los Estad os Unidos. 
Con t ra esto, se han reducido las 
estimaciones para Brasil y Argen
t ina a 1.54 y 4.7 millones de 
toneladas respectivamente, debi
do a la sequi"a y el calor que han 
prevalecido en las mayores areas 
de siembra desde el pasado mes 
de Noviembre. 

No hay compensación de otra se
milla o leaginosa. Aunqu e los es
t imatiVOs de producción han me
jorad o levemente durante los dos 
últ imos meses, aún permanecen 
por d ebajo del nivel del año pasa
do. Al presente se esti ma la pro-

2 

ducción mundial de todas las se

millas oleaginosas diferente a la 
soya en 8l.2 millones de tonela
das. Esta cifra está todavla l.6 
millones de toneladas por debajo 
del récord de la cosecha pasada. 
La mayor baja se espera en la 
semilla de algodón de 5 .2<Yo ó 
1.4 millones de toneladas. El 
pal's mas afectado será Estados 
Unidos pero esto ha sido un 
hecho establecido por algún 
tiempo. Más recientemente, se ha 
mostrado un deterioro de la co
secha de Unión Soviética y Pa- . 
kistán, la cual se estima en 5.0 y 
1.2 millones de toneladas. Estas 
bajas han sido parcialmente com
pensadas por algunos incremen
tos en Ch ina e I nd ia cuya pro
ducción se estima en 6.9 y 2.8 
millones de toneladas. Una con
siderable baja de casi 1/2 millón 
de toneladas o 18<Yo es indicada 
para la semilla de Lino. Virtual
mente toda esta redUCCión se ha
rá en el Canadá, Estados unidos 
Argentfna y Rusia. 

Los prospectos de la cosecha de 
la semilla de girasol han mejora
do, especialmente en Argentina. 
Se espera que esta cosecha alcan
ce 2.3 millones de toneladas.AI
gunas mejoras se registraron tam
bién en esta semilla para paises 
europeos, la India y Unión So
viética. Sín embargo la produc
ción mundial todavla se espera 
que baje en 0.4 millones de ta
nelas Ó 2.4 0/0. En cuanto a la 
producción de copra, se espera 
que los mayores precios pagados 
en Filipinas resulten en una co
secha mas eficiente y por lo tan
to mejores rendimientos. 

Solamente para 4 de las 10 semi
llas oleaginosas el mercado puede 
reaccionar por una producción 
mayor que la del ano pasado. Las 
expectat ivas mas halagadoras 
existen para el manl, del cual se 
estima una producción de 12.9 
m illones de toneladas. Gracias 
principalmente a las mejoras de 

- -------

la cosecha en India, 8urma y Es
tados Unidos la cifra de produc
ción será 7 0/0 superior a la del 
año pasado. 

Los prospectos de producción 
para palmiste continúan acepta
bles, con incrementos esperados 
en la producción mundial de 
0.24 millones de toneladas o 
13 Ojo. Virtualmente todo este 

incremento debe registrarse en 
Malasia e India. 

En cuanto a Malasia se refiere, el 
incremento no se llevara a cabo 
hasta Marzo ó Abril de 1984 ha
cia adelante. La producción mun
dial de ajonjol I deberá estar 13 
% por encima del nivel del año 
pasado con mejoras significati
vas en India, Burma y México. 
Igualmente para la semilla de hi
guerilla se estima que su produc
ción debe ser 6 0/0 superior a la 
del año pasado, con la mayor 
participac"lón de Indía. 

Cerca de 1/5 de la baja en pro
ducción de semillas oleaginosas 
es compensado por alguna can
tidad de exístencias del año pa
sado. Aún, y basados en los 
prospectos presentes de produc
ción los suministros mundiales 
de semillas oleaginosas van a ba
jar en 14.3 millones de toneladas 
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Ó 7.3 O¡o esta cosecha. Esta es . 
cuantitativa y porcentualmente ... 
la mayor baja registrada durante ~ 
los últimos dos años. 

Que sorpresa seria posible en el 
lado de la oferta ? Si existe al
guna, no hay duda que será en la 
parte sur del hemisferio, especial
mente en Suramérica. Mientras, 
en parte de América del Sur la o
ferta mundial de esta cosecha es 
bastante conocida, no se puede 
decir lo mismo de la demanda. 
En una época cuando la eco no
mla general está claramente me
jorando en los Estados Unidos y 
otros importantes paises del 
mundo, un significativo corte • 
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en la demanda no va a ser fácil de 
conseguir, a pesar que el crédito 
y los problemas de divisas en Un 

número de paises en vla de desa
rrollo y de economia centraliza
da puede ayudar. Y esto será 
aun menos fácil considerando la 

baja en aceite de palma. 

Varios 

'

.IRLANDA 

La producción de aceite de pes
cado ha bajado tremendamente 
durante este año. Tanto la pesca 
para extracción como los rendi
mientos de aceite han declinado. 

ARGENTINA 

Muy buenas cosechas de semillas 
oleaginosas le permiten a Argen
tina convertirse en grande e 
Importante exportador de aceites 
vegetales al igual que de harinas. 
De enero a septiembre de 1983 
Argentina habia exportado aceite 
de soya a Colombia 25.900 
toneladas contra 19.200 en 1982, 

•

• s decir 34.90/0 por e .. cima. En 
aceite de girasol la ,. ¡fra para 
1983 es de 800 toneladas contra 
ninguna en 1982_ 

C.E.E. 

En la busqueda de alternativas 
para cortar los gastos en bienes 

agricolas, la Comunidad Europea 
ha propuesto un impuesto al 
consumo de todos los aceites y 
grasas excepto mantequilla. Sajo 
este Impuesto el mercado ame
r icano de fríjol de soya US$ 4 bi-
1I0":les estarl3 en serios peligros, 
al Igua I que el de sebo de US$ 
147 millones y el de manteca de 
cerdo. 

GRECIA 

La producción 83/84 de semilla 
de algodón se estima oficialmen
te en 225.000 tns. Esta seria la 
más grande producción desde 
1978/79 y se compara f rente a 
la del año anterior de 166.000 
tns . Este año la cosecha ha sido 
recoleclada de una área de 168 
mil has. 20 0/0 por encima del 
año anterior. No se han presenta
do importaciones de semilla de 
algodón de enero a septiembre 
83 comparado con 5.000 tns., en 
el mismo periodo el año anterior. 

YUGOESLAVIA 

Las importaciones de aceites y 
grasas continuaron altas en junio 
de este año cuando alcanzaron 
53.000 tns., comparados con 29 
mil tns. hace un año . El total de l 
semestre llega a un récord de 207 
mil tns. contra 46 mil tns. el año 
pasado y 12l.000 tns en 1981. 

RUSIA 

(.as cosechas 83 de semilla de gi
rasol y algodón no fueron men
Cionadas en los discursos durante 
la celebración del 660. año de 
la revolución de octubre. Esto 
puede ser una pista de que éstas 
cosechas en la actualidad no es
tán muy bien este año. 

NIGERIA 

Las Importac iones de aceites ve
getales han decl inado significati
vamente desde abril 1983, rever
sando el proceso de importacio
nes de aceites vegetales desde 
1976-77. Nigeria es el pais más 
poblado en Atrica y el segundo 
importador de aceite en volúme
nes. Las principales importacio
nes de aceite la constituyen el a
ceite de soya, de colza al igual 
que la palma africana. 
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GERARDO 
MULLER 

La Federación Nacional de Culti
vadores de Palma Africana, la 
Junla D irect iva y el D irector Eje
cutivo lamentan profundamente 
el fallec imiento de don Gerardo 
Muller, acaecido en dl'as pasados 
en la ciudad de Munich, Alema
nia. Don Gerardo Muller como 
es bien sabido, estaba vinculado a 
la actividad de la palma africana 
en el pais desde hacia muchos 
2ños , tanto como cultivador co
mo proveedor de partes y fabri
cante de plantas para extracción 
de aceite de palma, a través de 
sus empresas Palmas del Mira y 
Consultécnica Uda. Se distinguió 
don Gerardo por sus cual idades 
humanas y pujanza para e l traba
jo, hechos que lo constituyeron 
en persona altamente apreciada 
no solo por el gremi o palmicul
tar sino por todos quienes tuvi
m OS la oportunidad de gozar del 
privilegio de su amistad. 

Para la Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma Africana y 
todo el gremio palm icultor, el 
falle c',miento de don Gerardo de
ja rastros de pesar y dolor. Como 
afiliado a FEOEPALMA, se dis
tinguió siempre por Su co labora~ 
ción y aporte en las tareas gre
miales y en la busqueda de un 
mejor seclor productor de aceite 
de palma en Colombia, y como 
amigo fue insustituible. A todos 
sus familiares y en particular a su 
señora, doña Meta de Muller, de
seamos hacerle llegar nuestras 
palabras de condolencias. 

A.G O.L.E. 
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Afiliaciones 
La Junta Directiva de la Fede
ración en la última sesión de 
1983 realizada el 14 de diciem
bre aceptó unánimemente la so
licitud de afiliación de la planta
ción LA CACICA, dirigida por el 
Dr. CeSM de Hart. Esta planta
ción, completamente nueva y en 
periodo de desarrollo, se encuen
tra ubicada cerca del municipio 
de San Alberto, departamento 
del Cesar. 

Este hecho refleja nuestro propó
sito de consolidar la unidad gre
mial y de responder a la confian
za de los cultivadores para conti
nuar a la defensa de sus intereses. 

A pesar de ser muy pocos los cul
tivadores que aun quedan sin afi
liarse creemos que muy pronto se 
acercaran pues les hemos dado 
pruebas suficientes para que no 
continúen como entes pasivos en 
las decisiones del gremio_ 

Notas 
técnicas 
Estudio de la duración de madu
ración de racimos de palma africa 
segú n las estaciones. 

Por P. Quencez 

Habiéndose observado algunas 
diferencias entre las previsiones 
de producción hechas en plan

taciones in dustriales, y las reali
zacianes, se considera que resul-

tan probablemente de una mala 
estimación del peso medio de los 
racimos y/o de la variación de la 
maduración debida a las estacio
nes (húmedas o secas). 

La presente nota tiene por obje
to dar cuenta de un estudio sobre 
la "variabilidad debida a las esta
ciones", fundándose en los datos 
de registro de fecundaciones arti
ficiales para el suministro de se
millas y evaluar la importancia 
del fenómeno. 

Los resultados demuestran lo si
guiente: 

- la duración de maduración va
ria con las estaciones, con 

a) máxima para polinizaciones e
fectuadas en la temporada llu
viosa (siendo de 177, 178 Y 
173dias), 

b) M (nima para polinizaciones e
efectuadas en la temporada se
ca (siendo de 161 a 153 dias); 

- Las desviaciones medias má
ximas entre valores medios 
mensuales son de 16, 17,25 Y 
20 dias (entre estaciones suce
sivas) ; 

- La duración total de madura
ción aumenta para 105 racimos 
para los que la mayor parte del 
desarrollo se lleva a cabo du
rante la epoca húmeda; al re
vés, disminuye cuando los ra
cimos se forman durante la 
época seca, aunque hayan sido 
fecundados al final de la esta
ción húmeda. 

o sea que quedando comprendi
dos los coeficientes de variación 
entre 8,2 y 5,30/0, parecen por lo 
tanto independientes de las esta
CIones. 

Si bien es visible que la alimenta
ción h (drica desempeña un papel 

en la duración de maduración, 
probablemente intervienen otros 
factores (como temperatura, ra
diación .. ,). Es que los periodos 

más largos de maduración (época 
de lluvias) corresponden a una in
solación reducida (650 a 700 ho· 
ras) y a unas temperaturas altas, 
cuando los periodos más cortos 
de maduración corresponden a 
una insolación mucho más fuerte 
(900 a 1.000 h.) ya las tempera
turas más bajas 

De este pequeño estudio pode
mos sacar una primera conclu· 
sión: concretamente se observa 
lo sigu iente: 

La duración promedia de ma· 
duración es de 166 dias (eslo 
en las condiciones de observa
ción, ademas de unos 5 dias 
para la cosecha industrial que 
necesita un mayor grado de 
madurez) ; 

- las variaciones estacionales má
ximas de una y otra parte de 
este promedio son las siguien-
tes: 

.más 12 dias para racimos fe
cundados a principios de la es
tación lluviosa, y que maduran 
a finales de la estacción lIuviO- . 
sa, • 

.menos 12 dias para racimos fe
cundados a principios de la es
tación seca, y que maduran a 
principios de la estación lluvio
sa. 

As,', pues, cuando se calcula un 
estimado de producción con base 
en un con1eo de inflorescencias 
y racimos, y se relaciona el nú
mero encontrado con los próxI
mos seis meses, el resultado ob
tenido eslá infravalorado. Los 
propios conteos dan un resultado 
infravalorado, porque cuando los 
árboles están creciendo las coro
nas no se observan tan bien. 



Ley 9a. de 1983 
Artículo 33 
Como bién recuerdan nuestros 
lectores en junio de 1983 el go
bierno nacional expidió la ley 9a_ 
de 1983, que en su arhculo 33 
consagra algunas disposiciones 
sobre eshmulos fiscales a las acti
vidades agropecuarias. Desde en· 
tonces, FEDEPALMA se dio a la 
tarea de buscar la reglamentación 
de dicho arUculo con el fin de 
poder hacer uso práctico de los 
incentivos all, establecidos. 

' • • Fruto de esa ardua y dispendiosa 
labor, el Ministerio de Agricultu
ra a través de la resolución No. 
546 del 13 de diciembre de 1983 
reglamentó parcialmente el arU
culo 33 de la ley 9a. de 1983, re
solución que nos permitimos 
transcribir textualmente para i
lustración de nuestros lectores y 
en especial de los inversionistas 

actuales y potenciales en las acti
vidades all i cobijadas. 

RESOLUCION NUMERO 546 
DICIEMBRE 13 DE 1983 

Por la cual se reglamenta parcial
mente el arUculo 33 de la Ley 

•
9a. de 1983 sobre reconocimien-

• o de empresas especializadas. 

• 
El Ministro de Agricultura en uso 
de sus facu Itades lega les, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley 9a. de 1983 estable
ció una deducción a favor de las 
personas naturales que inviertan 
en empresas especializadas en 
actividades tales como refores

tación, cultivos de coco, palmas 
productoras de aceite, caucho, 
olivo, cacao, árboles frutales o 
realicen obras de riego y avena
miento, pozos profundos y silos 
para tratamiento y beneficio pri
mario de productos agrlcolas; 

---

Que el reconocimiento de espe
cializadas de tales empresas, co
rresponde al Ministerio de Agrl ' 
cultura y se hace necesario, por 
tanto, establecer la forma y 
términos para cumplir dicha obli
gación, 

RESUELVE: 

ArHculo lo. Para los efectos del 
Inciso Segundo del ArHculo 33 
de la Ley 9a. de 1983, se entien
de por empresa especializada, la 
persona juridica cuyo objeto so
cial consista en la explotación ru
ral de cultivos de reforestación, 
coco, palmas productoras de a
ceite, caucho, olivo, cacao, arbo
les frutales o en la realización de 
obras de riego y avenamiento, 
pozos profundos, silos para tra
tamiento y beneficio primario de 
productos agrlcolas y que ade
más acredite que por lo menos el 
800/0 de sus rentas provienen de 
la explotación de dicho objeto 
sociaL 

Paragrafo. Igualmente tiene la 
condición de empresa especializa
da aquella cuyos cultivos no se 
encuentren en producción a la fe
cha de la solicitud pero se acredi
te que se ha plantado técnica
mente y se les brinda asistencia 
adecuada según concepto escri
to expedido por el ICA, el I N
DERENA si se trata de explo
taciones forestales, y en defec
to de cualquiera de estas enti
dades, por la que señale el Mi
nisterio de Agricultura. 

Articulo 20. Para el reconoci
miento de que trata el articu
lo anterior, el representante 

legal de la empresa deberá for
mular al Ministerio de Agri
cultura una solicitud en tal senti
do que debe contener la sigu ien
te información: 

1. Denominación o razón social y 
domicilio. 

2. Naturaleza juridica. 
3. Existencia y representación le

gal 
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4. Objeto social principal, especi
ficando: 
a) Actividad económica. 
b) Ubicación del inmueble o 
inmuebles, si se trata de explo
taciones agricolas o forestales. 
c) Clase de cultivo o cultivos o 

de las obras civiles que 
rea liza. 

d) Area cultivada y edad de los 
cu Itivos. 
e) Capacidad técnica de ejecu
ción de las actividades y rela
ción del personal destinado al 
efecto. 

f) Inversiones realizadas con es
pecificación de las cumplidas 
antes de la vigencia de la Ley 
9a. de 1983, las ejecutadas 
después de su vigencia y de los 
proyectos de inversión a corto, 

mediano y largo plazo. 

Articulo 30. Con la solicitud de 
reconocimiento deberán adjun

tarse los siguientes documentos: 

1. Certificación de la Cámara de 
Comercio o de la entidad ofi
cial respectiva, sobre constitu
ción y representación legal de 

la empresa. 

2. Copia de la escritura pública 
o de la decisión oficial corres
pondiente que aprobó los Es
tatutos de la Empresa. 

3. Balance General certificado 
con sus respectivos anexos. 

4. Copia autenticada de las decla
raciones de renta correspon- . 
dientes a los dos años fiscales 
inmediatamente anteriores al 
de la fecha de la solicitud. 

Articulo 40. La solicitud y de
más documentos serán entrega

dos en la Oficina de Planeamien
to del Sector Agropecuario 
-OPSA- del Ministerio de Agri
cultura y la decisión respectiva 
deberá adoptarse dentro de los 
sesenta (60) dias siguientes al de 
la fecha de la solicitud mediante 
resolución motivada. 
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La calidad de especializada de 
una empresa se mantendrá mien
tras se cum plan las condiciones y 
requi sitos que sirvieron de funda
mento para su calificación. 

Articulo 50. La calificac ión de
berá renovarse cada cuatro (4) 
años, para lo cual le corresponde 
a la empresa respectiva acreditar 
los requisitos de que trala el arll'
culo segundo de esta resolución y 
además las invers iones efectuadas 
durante este lapso. 

Articulo 60. La presente resolu
ción rige a partir de la fec ha de 
su expedición . 

Comuníquese y cumplase. 

Dada en Bogotá, O.E . a los 13 
dias del mes de diciembre de 
1983. 

Fdo. Gustavo Castro Guerrero 
Ministro de Agricultura 

José Alfredo Escobar Araújo 
Secretario General 

Precios 
En el boletln informativo No. 96 
registrábamos como el hecho más 
destacado durante los próximos 
25 años la tendencia entre lós 
par! icipantes en el mercado de 
m ira r primero hacia Kuala Lum
pur y luego a Chicago. Sin em
bargo, parece que tales prediccio
nes estan sucediendo más pronto 
de 10 esperado. 

El aceite de palma y palmiste y 
mas recientemente el complejo 
de la copra han estado sufriendo 
de bajas considerables en produc-
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clón y existencias. Esto se ha re
flejado en precios. L os del acei
te de coco se han mas que dobla
do en el curso de 1983 y los dei 
aceite crudo de palma ca si se do
blan durante los 5 meses que fi
nalizaron en Diciembre 15. Des
de Noviembre 3 los precios del 
aceite de palmiste, coco y olei 
na de palma C1F Rotterdam se 
han incrementado en 17, 15 Y 
130/0, respectivamente. 

El primer producto que si guió 
los aumentos recientes en pre
cios en el complejo de palma y 
la'/ricos fué el ace i te de pesca
do. Por supuesto, esto fué tam
bién debido a su propia situa
ción de estrechez. Otros segui
dores de esa tendencia han sido 
el aceite de algodón, un compe
tidor cercano de la oleina de pal
ma, el aceite de girasol y de co l
za. 

La firmeza de los complejos de 
palma y laúrico cont inuará du
rant e los próximos meses. La 
producción de copra filipina ha 
empezado a decl inar significati
vamente a consecuEncia del verd· 
no que empezó en Octubre 1982. 

La baja debe ser consider able y 
demorar hasta casi Julio del 84. 
La prodUCCión de ace ite de pal
ma de Malasia está decl inando y 
no so lo temporalmente pero tam
bién comparada con el año pasa
do. Lo mismo es válid o para el 
ace ite de palmiste. Los Ir'es acei
tes conjuntamente aportan 33'1'0 
de las exportpciones mundiales 
de aceites y grasas en 1982/1983. 
Du rante Octubre-Abril 83/84 es
ta comb inación de export acio nes 
va probablemente a declinar en 
forma sign ificativa. 

Los precios en el complejo de la 
soya han t endido en d irección 
opuesta desde comienzos de no
viembr e, y ha tenido 2 efec tos: 

1. El complejo de la soya está per
diendo su liderazgo en su campo, 

frente a unos segUidores como 
colza, algodón, girasol y pescado, 
ahora t endiendo contra la soya ; 

2. Mayores descuentos se han de
sarrollado para el frijol soya, lo 
Que permite est imular la deman
da por el aceite de soya. En rea
lidad, 83.000 toneladas de ace ite 
de soya amer icano fueron vendi
dos para ex portación en las 2 se
mana s que f inalj¿arol1 en diciem
b re 8. 

El complejo de la soy a debe sen
tir se ext remadamente solo en las 
semanas por venir. Es sorpren-
dente encontrarlo en tal posición •• 
considerando que la tendencia 
fue iniciada por la soya y que 
ciertamente no fue por equivoca-

ción . Ya hemos comentado. que 
105 su min istros ameri c<ln os y del 
mund o de frrjol, ace i te y harina 
de soya están declinando consi
derablemente esta cosecha. 

Desde comienzos de Julio hasta 
Sept iembre el mercado respond ió 
a esos prospectos a traves de au
mentos de precios , pero el paso 
siguiente y la prOlongada reac
ción ha sorprendido. Algunas ra
ZOnes se han dado com o causa de 
lo afirmado, pero tal vez la razón 
mas importante es la Siguiente: 

Cuando los precios en el comp le-•• 
jo de la soya alcanzaron su máxi-
mo durante las 8 semanas que fi-
nalizaron en Septiembre 9 todos • 
los participantes del mercado 
reaccio naron fuerteme nte. Los 
consum idores de aceite y har ina 
de soya cambiaron a los produc-
to s competitivos que pUdieran 
conseguir a precios mas bajos. 
Por estas época s. los suministros 
de la mayor(a de productos sus
titutos de la soya tienen niveles 
minimos de existencias y/o pre-
cios altos, lo que significa que 
una mayor sustitución no es po-
sible o no deseable. Por ejemplo, 
lo~ suministros mundiales de pal- " 



ma, pescado, laúrico, colza, algo
dón y girasol van a estar bien ba
jos durante lo que resta de la co
secha . 

El movimiento de la soya a pro
ductos sustitutos fué hecho en 
la necesidad de disminuir costos 
y mantener las utilidades en lo 
posible. Todo esto resultó en la 

gran baja de disponibilidad de 
fríjol, aceite y harina de soya 
americana en las últimas semanas 
del año. 

Ahora, el mismo pensamiento de 
ahorrar costos y maximizar uti

I ~_dades ha empezado a dictar e l 

• 
..,torno de los consumidores a l 

mercado de soya. Esta tende n
cia debe continuar y posiblemen-
te crezca ya que virtualmente to
dos los posibles competidores se 
han convertido relativamente 
mas caros que el aceite de soya. 

La situación es levemente dife
rente pero todavla similar para la 
harina de soya. 

Importaciones 

Documento 

..-_ ...... -

A ralz de la publicación del 
documento "El nuevo cultivo de 
Colombia y los aceites y grasas 
comestibles: La contratación del 
desarrollo para la producción de 
aceite de palma", se ha recibido 
en la federación una comunica
ción del director de la Sociedad 
de Agricultores y Ganaderos del 
Valle del Cauca, doctor Jaime 
Córdoba Z. que nos permitimos 
reproducir. 

E:nero 15 de 1984 

Cali. 3 de enero de 1984 

Señor doctor 
Antonio Guerra de La Espriella 
Director Ejecutivo 
Federación Nacional de Culti
vadores de Palma Africana, Fe
depalma. 
Bogotá 

Muy Apreciado Antonio: 

Quiero, ante todo, expresarte mis 
votos por tu bienestar personal y 
mis d~seos de que 1984 sea un 
perlado de plena ventura en to
das tus actividades. 

He estado mirando la publicación 
que con el titulo "la contrata
ción del desarrollo para la pro
ducción de aceite de palma", pu
blicó recientemente la Federa
ción que diriges. Me parece que 
es una contribución al conoci-

Pasa a la última página 

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE ACEITE DE PESCADO I 1000 TNSI 

• 
• 

Oct.-Sep. Oct.-sep. Oct.-Sep. Oct.-Sep. 
83/84 82/83 81/82 80/81 

16.0 16.3 22.0 29.6 

FUENTE: Oil World 

Las importaciones colombianas 
de aceite de pescado muestran 
en los últimos seis años una ten
dencia claramente decreciente. Si 
se observan las cifras año a año, 
desde el perlado Oct.-Sep. (78-
79) se puede constatar lo dicho. 

Estas importaciones han dismi
nuido de 60.9 miles de toneladas 
a 16.0 miles de toneladas, es de
cir casi una cuarta parte del pico 
establecido entre los años 78 y 

Oct.-Sep. Oct.-Sep, Oct.-Sep. Oct.-Sep. En,-Die. 
79/80 78n9 77/78 76/77 1983 

35.8 60.9 31.5 26.1 16.3 

79. Este fenómeno se puede ex
plicar por las crecientes importa
ciones de aceite de soya y por la 
cada vez mayor, participación del 
aceite de palma de origen nacio
nal, dentro del mercado de acei
tes y grasas. 

En.-Die. En.-Die. En.-Die. En.-Die. 
1982 1981 1980 1979 

19.0 32.4 31.0 62.2 

participación, en detrimento del 
otro pals que nos abastece de 
dicho producto: Perú. 

CHILE: Exportaciones de aceite 
de pescado (1 OOOT). 

Jul. Sep. Ene. Sep_ 
1983 1982 1983 1982 

Colombia 3.0 1 1 10,0 6.1 

De acuerdo con las cifras del cua
dro siguiente, nuestro principal 
abastecedor de aceite de pescado 

es Chile. Por lo que se observa, 
de 1982 a 1983 ha aumentado su Fuente: 011 World. 
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IMPORTACIONES DE ACEJTES y 
GRASAS 1983 
TONELADAS 

Aceite de Soya 
Manteca y grasa de cerdo 
Aceite de pescadO 
Aceite de oliva 
Aceite de man¡' 
Aceite de Algod6n 
Aceite de coco 
Otros aceites vegetales 
Sub-Total 
Sebo 
TOla) 

FUENTE : Sobordos 
REALIZO' FEDEPALMA 

Noviem- Total 
b,e 

7.804 108490 
998 7656 

1.000 13.183 
3 238 

o - o 
-0 - 1020 
- o - 2315 

55 1 337 
9860 134239 
2768 51.296 

12.628 185.535 

Las importaciones durante el mes 
de noviembre presentaron impor-
1an1es disminuciones. El ace ite -
de soya, nuestro prinCipal pro
ducto de impoi'tación, descendió 
en un 56.84010. Con relación a 
Octubre la s importaciones de 
aceite de pescado disminuyeron a 
un tercio de lo que se trajo en 
Octubre y el sebo bajó casi a la 
mitad. 

PRECIOS INTERNACIONALES !1) 
U$ TONELADA - PROMEDIO 

NOVIEMBRE 1983 

Aceite de palma t4~ 
Aceite de palmiste (4) 
Aceite de soya 
Ace¡te de coco 
Ace ite de Algodón 
Aceite de man ¡' 
Sebo 
Manteca de cerdo 

CRUDO REFI -
121 NADO' 

659.67 
85125 

(31 

632.0 681 53 
883.75 
822.50 
951.25 
451.25 
548.00 

(1) Mercado de Nueva York 
121 FOS 
131 FAS 
141 CIF 

FUENTE, 'IDEMA 
Oi,Wo,\d 

REALIZO: FEDEPA LMA 

Norma 
ICONTEC199 
ReCientemente fue publicada la 
NORMA ICONTEC 199 en la 
cual se definen y clasifican las 
diversas grasas y aceites de ori
gen vegetal y animal. 

Participaron en su elaboración 
diferentes estamentos del Gobier
no, tanto de la parte administra
tiva como de la parte tecnológica 
(Ministerio de Agricultura, Salud 
Pública, Instituto de Investiga
ciones Tecnológicas, SENA,), 
FEDEPALMA. representantes de 
los fabricantes de aceites y gra
sas comestibles. 

Esta norma tiene por objeto defi
n" y clasificar las diferentes gra
sas y aceites de or(gen vegeta! ó 
animal y de los productos grasos 
terminados, aptos para el consu
mo humano. 

Las principales definiciones a que 
se hace mención en este docum
mento son: 

Producto comestibl,,_ 
Sustancias extrañas_ 

Productos grasos, dentro de los 
cuales cabe destaca" 
Las grasas, divididas en grasas na
turales y grasas comestibles, y, 
los aceites dentro de 105 cuales 
están el aceite de palma y el acei
te de palrniste, definidos asi: 

"Aceite de palma, el extr3l-do del 
pericarpio de la palma aflicana 
(Elaeis Guineensis L. y varieda
des) " 

"Aceite de palmiste: el extraido 
de la semilla de la palma africa
na (Elaeis Guineensis)". 

Viene de la pagina 7 

miento de las extraordinarias po
sibilidades económicas y sociales 
que tiene el cultivo de palma afri
cana, asi como las industrias que 
de el pueden del';val se. También 
es, por supuesto, una llamada de 
atención (o quizás podri'a decir
se mejor que una invitación) pa
ra que el Gobierno se ocupe con 
mas seriedad da analizar de una 
manera concertada eSas posibi
lidades que hasta ahOra se están 
desperd iciando. 

Recibe mi felicitación por este •• 
trabajo importante. Creo que de 
el resultarán consecuencias posi-
tivas para los intereses de la Fe
deraCión. de la actividad agrlco-
la y de la economia nacional. 

Cordialmente, 
Jaime Córdoba Zuloaga 
Director 

CAMBIO DE DIRECCION 

La Federación Nacional de Culti
vadores de Palma Alricana FE, 
DEPALMA avisa a Sus afiliados 
y a los interesados en general que_. 
sus oficinas han sido trasladas a 
la dirección Cra_ 9a. No . 71-42, 

oficina 501, cuyos teléfonos co
rresponden a los Nos_ 255 68 75 
y 211 68 23. E I apartado áereo 
No. 13772 continúa siendo el 
mismo en Bogotá. 

~, 

~~ml IMPRESOS 

FEDEAACION NACIONAL DE CULTIVADORES 
DE PALMA AFRICANA 

Carren 9a. No. 71·42 Oi. 501 - Tels: 2116823 - 2556875 
Apartado Aéreo 13172 Bogotá, Colombia '-____ __ ____ -J 
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