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Editorial 

FEDERACION NACIONAL 
DE CULTIVADORES DE 

PALMA AFRICANA 

Bonos de prenda: Mecanismo de fomento? 

Recientemente el gobierno reajustó los precios básicos de redescuento en los Bonos de Prenda para once. productos del 
sector agropecuario. Como bién se sabe el bono de prenda es un Ululo valor de contenido crediticio. susceptible de des
cuento por su tenedor frente a terceros que los aceptan como garantía de los dineros dados a crédito al tenedor del cer
tificado. 

Para el caso de los bancos que descuenten bonos de prenda, los créditos así o torgados son de dos clases, ordinarios y de 
[omento. Los primeros se atienden con recursos propios y Jos segundos recaen sobre ciertos artículos de producción 
nacional seiíaJados específicamente por la Junta Monetaria. En este caso los bancos tienen acceso a redescuenlo por par
te del Banco de la República. 

El mecanismo de bonos de prenda ha sido mayormente utilizado en el sector agropecuario para contribuir al proceso del 
mercadeo de productos a través de la consecusión de recursos de capital de trabajo que permita a los cultivadores el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

La acción del gobierno en este sentido ha sido loable pues los reajustes son adecuados)' acorde a los precios actuales de 
mercado de los diferentes productos beneficiados con ello. Sin embargo, existe una variable {wldamental que incide 
esencialmente en la utilización de los bonos de prenda: la tasa de inlerés. El nivel actual de los inleres(l,~ es lan alto que 
quienes están en capacidad de utilizar el mecanismo de bonos de prenda no lo hacen porque no res r~ltan los créditos así 
otorgados como de fomento, perdiéndose por tanto un elemento básico de ayuda en el proceso de comercialización de 
productos agropecuarios. 

Canciente de ello, el gobierno redujo del 24 a[180/0 el interés que se cobrará a los arroceros por financiación a través de 
bonos de prenda. Si bién entendemos que el cultivo de arroz atraviesa por un momento crllico y debe lener lodo el res
paldo del aparato gubernamental, también consideramos que lal medida debió ser extendida a la lotalidad de productos 
agropecuarios beneficiados por el mecanismo de bonos de prenda. 

En este momento Jos bonos de prenda se han convertido en discriminatorios pues se ha entrado a favorecer a un produc· 
to y nó a fados, aún cuando la verdad sea dicha, algunos no presentan problemas de mercadeo. 11 pesar de ello debe ser 
claro que en virtud de una aplicación de la reducción en la tasa de interés para lodos los productos, se pueden prevenir 
prOblemas futuros en la comercialización, JI nó en (rar a soLucionarlos cuando el prohlema es tá latente y prohable men te 
irreversible. 

Anlonio Guerra de La Espriella 
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Afiliaciones 
Du rante la última sesi ón de la 
Junta Directiva de la Federación 
se apr obaron las afiliacion es de 
las sigUientes plantaciones: 
- La Experien c ia, dirigida por 
Fernando Garer'a, cuy as áreas 
cultivadas se en cuentran t odav¡'a 
en proceso de desarrollo, ubica
das en el munic ipio del Copey, 
departamento del Cesar. 

- Hacienda Guaic aramo, or ienta
da por los señores Lu is y Roberto 
Herrera, con vieja tradi c ió n en 
faenas palmiculto ras. La mencio
nada ex plotación ag,,'cola se de
sarrolla en Cumaral, Meta. 

- Cooperativa Agropecuaria del 
Magdalena "Coagromag", cuyos 
promotores son los señores Cata
lina Zúñ iga, Fel ix Pérez, Manuel 
Crespo y Pedro Mercado, quienes 
tienen a su carg o la expl o tación 
de la parcelación Caracas lA, 
ubicada en la vereda El Retén, 
municipio de A racataca, Magda
lena. 

A los nuevos afiliado5 les damos 
la mas cordial bienvenida a la Fe-
de raci ó n y ap rovechamos para 
invitarlos a part icipar en el XI 
Congreso Nacional de Cultivado-

res. 

Aviso 
Con motivo del XI Congreso Na
cional de Cultivadores de Palma 
Africana, que se realtz!)rá en la 
ciudad de Cartagena el próximo 
11 de mayo, se publicará una edi
ción extraordinaria de nuestro 
Boletln Informativo. Por lo tanto 
informamos a nuestros distingui
dos suscriptores. que en el mes 
de mayo sólo saldrá un número 
de nuestro órgano de informa
ción. 
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Itinerarios 
Con el fi n de facil itar el v iaj e de los asistentes al XI Congreso y IV 
Con fe rencia sobre Palma Aceitera. a realizarse en la ciudad de Carta
'" na 105 di.' \O y JI do mayo no> p~'mlt"no; publoc" a onllnuir 
CiD" 105 II 1nerallo5 lu vuelo ""ile las cl"d.d~i de B0901a. Medellln. 
Bucaram anga y su destino , Cartagena . 

ITINERARIOS BOGOTA - CARTAGENA 

Mie-09 May. Aerolinea No. Vuelo Sale Llega Via 

Av ianca 052 12: 15 13:30 Directo 
Avianca 564 13:00 15:05 S,/,Marta 
Avianca 518 14:20 15:35 Directo 
Avianca 516 18 :00 19: 15 Directo 
Avianca 522 19:00 21:00 Bj quilla 
Avianca 524 20:30 21:45 Directo 
Aces VX362 18:00 19:10 Directo 

Jue-l0 May Avianca 506 08:00 09: 15 Directo 
Av ianca 510 10:30 12:30 B/quilla 
Avianca 052 12: 15 13:30 Directo 
Sam 168 07: 15 08:25 Directo 

ITINERARIOS MEDELLlN - CARTAGENA 

Mie 09 May. Avianca 618 08:50 09:40 Directo 
Sam 206 08:25 09: 15 Directo 
Aces 366 lO: 15 11 :05 Directo 

Jue 10 May. Avianca 618 08:50 09 :40 Directo 
Avianca 638 12:20 13:20 Directo 
Sam 206 08:25 09:15 Directo 
Aces 366 10: 15 11:05 Directo 

ITINERARIOS BUCARAMANGA - CARTAGENA 

Mie 09 May. No hay operación 

Jue. 10 May. A v ianca 658 09 :30 11 : 15 Cúcuta 

NOTA: Estos itinerar ios están sujet os a cambi o sin previo aviso por 
parte de las compañ(as aérea s, por ta nto recomendamos a los intere
sad os con f i rmen la Vigenc ia de los m ismo s en el momento de hacer la 
reservac ió n . 



Mercados 
Una combinación de mayores 
siembras de semillas oleaginosas 
y condiciones favorables para su 
crecimiento, harán que la pro
ducción Argentina llegue a un 
récord de 8.7 millones de tone· 
ladas. EHo representaría un incre
mento de 200jo con respecto al 
año pasado, 7.2 millones de tone· 
ladas. 

La cosecha de soya aparece en 
condiciones favorables y se ha 
estimado en 4.8 millones de too 

_ eladas. Con estas estimaciones, 
as exportaciones pueden recupe

rarse a 2.0 millones de toneladas 
comparadas con 1.4 en abril 83, 
mayoj84. 

La cosecha Argentina 84 de se
milla de girasol podrla aproxi· 
marse a un récord de 2.8 millo· 
nes de toneladas, comparada con 
2.3 hace un año y 1.98 millones 
de toneladas hace 2 años. Con 
esa cosecha, el pais podria expor
tar algo a5 i como 150-200.000 
toneladas, sin afectar la industria 
doméstica. Y ello será posible si 
el gobierno argentino es agresivo 
en el mercado de exportaciones. 
En la primera semana de febrero 

.rgentina vendió 70.000 tanela· 
~as de semilla de girasol a México 

a precios entre US$ 381 y 386 
por tonelada. Luego siguió una 
venta a Portugal de 34.500 too 
neladas. La última exportación 
grande de 202.000 toneladas, se 
llevó a cabo en el año calendario 
de 1978. En ese año la cosecha 
de girasol fue de 1.6 millones de 
toneladas. 

Argentina continuará como un 
exportador significativo de acei
tes y harinas. Las exportaciones 
de aceites vegetales se expandje~ 
ron en 50% a 1.19 millones de 
toneladas de enero a diciembre 
de 1983. El mayor consumidor 

fue Rusia, seguido por CEE, Su· 
ráfrica, Irán, Cuba y Algeria. Pe· 
ro vale anotar que en diciembre 
Argentina exportó 32.000 tone· 
ladas de aceite de soya a Brasil. 

Precios 
Según lo analizado últimamente 
en el mercado mundial, se puede 
concluir que sustanciales aumen
tos de precios van a ocurrir du
rante abril y mayo, y tal vez ju
nio. Y estos incrementos van pro
bablemente a continuar bajo el 
liderazgo del aceite de soya ya 
que sus existencias en U.5.A. y 
el resto del mundo probablemen· 
te muestren la más aguda baja 
durante los meses por venir. Su 
participación en el valor del pro
ducto combinado puede aumen
tar más y posiblemente llegar a 
450jo en el curso de los próximos 

meses. Las anteriores afirmacio
nes $8 sustentan por los siguien
tes puntos: 

1. Los suministros de aceite de 
palma de Malasia van a permane
cer cortos por lo menos hasta 
abril y posiblemente hasta junio. 
Como las existencias se presentan 
bastante bajas, esto es cierto aún 
si la producción empieza a 'crecer 
sustancialmente por encima del 
nivel de hace un ano a partir de 
marzo de 1984 hacia adelante. 

2. La cosecha suramericana de 5e~ 
millas oleaginosas cada vez es me
nor a medida que se acerca la 
época de recolección, hecho que 
no ocurre por prtmera vez. 

3. Para beneficio de Suramerica 
la idea debe ser no mercadear los 
productos antes de septiembre de 
1984 y por el contrario estrechar 
el mercado durante la época de la 
cosecha suramericana, es decir 
enero para Brasil y mal ZD para 
Argentina. 

Alml 15 de 1984 

Los mayores factores que poten· 
cialmente son capaces de frenar 
los aumentos da precios son: 
1.. Una considerable baja en las 
importaciones soviéticas de torta 
de soya y 2.· Cosechas sustancial
mente más grandes de frijol soya 
en Suramérica y de girasol en Ar
gentina. 

Varios 
Las importaciones netas de los 
mayores paIses importadores se 
incrementó significativamente de 
octubre a diciembre 1983, el pri
mer trimestre de la presente cose
cha. Las importaciones netas de 
aceites de soya, algodón, girasol, 
colza y palma con destino a Rusia 
Algeria, Egipto, Marruecos, Nige· 
ria, India, Irán y Pakistán aumen· 
taran 0.22 millones de tns. ó 
260/0 con relación a 1982. El ma· 
yor volumen del increm€nto es
tuvo representado en aceite de 
palma, especialmente hacia India. 

FRANCIA 

Una mayor expansión de siem
bras de girasol y soya indican las 
primeras estimaciones. Según 
CETIOM organización semi·ofi· 
cial, revela que el área plantada 
podria alcanzar 0.430·0.435 mi· 
lIones de hectáreas, comparadas 
con 0.416 millones en 1982j83 . 
El área en soya se estima en 
20000 has. contra 12.500 (82). 

SURAFRICA 

Las cosechas de ma¡'z, girasol y 
man¡' están amenazadas por un 
fuerte verano. La producción de 
ma{z se estima en 6.7 millones 
de tons. 

USA 

Las ventas para exportación de 
aceite de soya se están incremen-
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landa comider ablemente. Duran
te la semana que terminó en fe
brero 2 los exportadores america
nos vendieron 68.500 tns., con 
destino a Pakistán y México. Es
to llevó el total para las 5 sema
nas anteriores a 257.000 tns. y 
para toda la cosecha hasta ahora 
a 359.000 tns. contra 420.200 
para la misma época del año an
terior. 

BRASIL 

CACEX suspendió todos los 
registros de exportación de fri
jol soya y sus productos. Se 
menciona los bajos niveles de 
precios en el mercado mundial 
como la causa para tomar esa me
dida. 

ESPAI'iA 

Bajas importaciones de frijol so
ya conv"lrtieron al país en impor
tador neto de torta de soya en 
diciembre. Las importaciones de 
torta de soya se reportaron en 
66.900 tns. comparada con 
46.100 tns. el mes anterior y 
14.400 tns el año anterior. Las 
exportaciones de aceite de soya 
se expandieron a 58.200 tns. en 
diciembre, teniendo como des
tinO principalmente a Turqul'a y 
Yugoslavia. 

ARGENTINA 

Los prospectos de p roducción de 
semillas oleaginosas permanecen 
excelentes. Tanto la soya como 
el girasol estan en buena s condi
ciones. Las estimaciones son de 
4.8 millones de tns., para soya 
contra 3.75 millones el año pasa
do y 2.8 millones de tns. para gi
raso l contra 2.30 en el añ o ante
riOr. 

USA 

Las siguientes son las intenciones 
de siembra de USA. 

.. 1 

IMilIón de acres) 

Inteneiones Plantada 

1984 1983 

Malz al.8 60.2 
Sorgo 14.8 " .8 
Aliena 136 203 
Cebada 10.6 10.6 
Trigo 82.6 76.8 
Arroz 2.8 2.2 
Soya 65.2 63.5 
F lax$eed 0.7 0.6 
Girasol 3.9 J.l 
Man( 1.4 1.4 
Algodón 10.8 8.0 
TOtal: granos 206.2 181.9 
Simillas oleag. 81.5 767 
Gran Total 287.7 258.6 

Fuente: D il World 

Situación 
mundial 
oleaginosa 

1982 

81.8 
16 1 
142 
9.6 

87.J 
JJ 

71.S 
0.9 
5.0 
1.3 

11.5 
2"i'2.3 

90.2 
302.5 

La situación de oferta mundial 
de semillas oleaginosas bajó leve
mente durante febrero a pesar de 
un incremento en las estimacio
nes de la producción de soya y 
colza lo cual compensa la baja de 
100.000 toneladas que se hab,a 
estimado en la producción mun
dial de semilla de girasol. El in
cremento en la producción de 
soya, generará solamente un 
incremento modesto en las dis
ponibilidades de torta de soya. 
Los precios continuaron debili
tándose en enero debido a un 
significante Incremento de los su
min ist ros de soya esperados de la 
cosecha de Suramérica. 

La producción mundial de semi
llas oleaginosas subió a 165.6 
millo nes de loneladas. Inciertos 
prospectos de una recuperación 

en la producción de aceite de 
palma de Malasia y leves reduc
ciones en la producción mundial 
de aceite de girasol y mani, hacen 
preveer que los estimativos de 
producción de aceites vegetales 
permanezcan esencialmente está
ticos y el balance mundial de ofer
ta/d emanda continuará apretado 
por lo menoS durante el primer 
semestre de 1984. El consumo de 
aceite de soya en India y Pakis
tán se espera que crelca con rela
ción a enero, debido prinCipal
mente a la rigida Situación del 
aceite de palma. Este hecho for
tificará los prospectos de expor
tación de U.S.A. Adicionalmente 
el aceite de soya y girasol ameri. 
canos estarán disponibles para 
exportar ya que el consumo do
méstico ha sido más bajo de lo 
qu e se esperaba. 

La debilidad de los precios, está 
haciendo más atractivos los acei
tes a los compradores externos. 

Malasia 
La producción de aceite crudo de 
palma bajó 180/0 en febrero, baja 
más considerable de lo que se es
peraba. De acuerdo a datos preli
minares se alcanzó solo 149.00_ 
toneladas contra 182.000 tonela
das en febrero 1983. Esta cifra 
lleva el total para los dos prime-
ros meses del año a 301.00 tone- A 

ladas ó 180/0 por debajo del nivel 
del año ante rior. 

En realidad febrero fue el último 
mes durante el cual el severo ve· 
rano de hace un año se esperaba 
que afeclara los rendimientos.Pe
ro aún menos rendimientos espe
rados podrian significar que el 
daño biológico hecho a las pal
mas (7) por el pOlinizador pOdria 
haber sido más grave de lo que se 
hab,a pensado. Igualmente signi
fica ello que la producción de 
marzo podria mostrar un porcen-

, 
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taje similar de baja fren te a 1983 MALASIA OCCIDENTAL: 
tal como ocurrió con 105 dos pri-

Aceite da Palma (1.000 tns) 
meros meses de este año . La pro~ 
ducción total del trimestre po- Enero - Marzo Enero - Marzo Enero · Obre. Enero-Obre 

dría decl inar cerca de 0.12 millo- 1984 1983 1983 1982 

nes de toneladas ó 1/5 , pero de- Existencias iniciales 185 535 535 293 

bido a los baj os niveles de exis- Producción de aceite 481 600 2783 3.253 

ten e ¡as, el lo pod,,'a significar un Importacio nes 32 49 102 101 

descenso en exportaciones de por 
Expo rtaC iones 450 588 2.804 2.693 

Residu o del Balance 108 100 432 420 
lo menos 0.14 millones de tone- Existencias rin ales 140 496 185 535 
ladas ó 23°(0. 

MAlASIA : l a .i tu.ciÓn del !lCilits de palma 

PRODUCCION ~XPORTACIONES EXISTENCIAS 

(Aceite Crudo) ¡Aceite crudo) ¡Otr05) (Acei!!!l crudo) 10ttOtll 

Malasia Decid'MUI : 1984 1983 1982 1984 ,.B> 1982 '.84 1983 1982 '984 1983 1982 ,- '983 1982 

Enero 152 O 186.6 168 7 2476 204 9 6' ° 3 16 2 122 .8 8::0 182.8 112.4 
F=ttb rtro 182.4 190.7 31 132.4 127 .8 3 15.4 1290 1785 117 2 
Mar zo 2309 237 O 2077 1899 1738 156.0 222.5 fl6l 
Abri l 2165 255 J 03 227 S 221.4 23 1.1 1554 1912 128 1 
Mayo 220.2 2554 234.8 2386 209 5 148.0 1699 1363 
JuniO 2221 264 2 249 O 199.5 1852 167 O 1341 146 O 
Jul io 2531 290A 210 .1 2200 IB7.9 201.1 1443 190.7 
AgOS1O 2939 3736 2295 2526 lB8.6 2677 1735 181 7 

Septiembre 2865 375.8 301.5 3116 176.2 3673 1423 1537 

Octubre 2744 369 O 3051 272 9 1358 4112 1481 142:7 

Noviembre 239.6 2737 o' 2556 2124 101.0 413.5 113.8 1926 

Diciembre 176.9 198.6 2029 2384 68 .3 3627 1168 1822 --- ------ --- --- ---
Enero/Diciembre 2783.1 3252.8 

Malasill Orient .. l : Ene. Feb. Mar. 

ProdUCCión : 1982 "9 \23 157 
1983 195 143 165 
1984 14 ° 

EKporta· 
clones: 1982 7' liS 177 

1983 167 165 93 
1984 

Villavicencio, Marzo 26 de 1984 

Señores 
Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma 
Bogotá O.E. 

Apreciado doctOr Guerra: 

Lo saludo cordialmente deseán
dole una feliz continuación en la 

A"'. 

207 
17 .0 

" 2 
128 

0 3 3 A 28037 2690 O 

Moy Jun. Ju1. Ago. Sept. 

218 13 O 235 274 269 
176 18 7 209 23 1 2'6 

13S 9 " 79 26 ° 224 

" 1 
149 130 170 189 

Direcc ión de tan importante gre
mio. Es satisfactorio ver el impul
so que se le ha venido dando a 
tan impo rtan te cultivo. 

Como es de su conocimien to, 
desde unos dos años, me desv in
culé como participante acti vo de 
la " Fam i lia Palmera", pero sin 
embargo he cont inuado estud ian
do y aconsejando a var ios pro
ductores de esta región. 

Considero que el medio más ef i
caz para estar actualizado en lo 
que toca a la situac ión del culti-

Oct. Noy. Dic. En.,·Dic 

28 O 265 21.7 259.4 
223 23. 192 2346 

158 267 24 6 197 .6 
242 1G8 217 1959 

va, tanto a nive l mundial como 
nacional, lo constituye la Impor
tante rev ista Palmas, que usted 
con tanto acierto dirige. 

Por lo tanto, 111 e seria muy grato 
continuar recibiendo las publica
c iones de la revista y si fuere po
sible, los números del año 83. 

Sin otro particular, me es grato 
suscribirme. 

Atentamente, 

J. ARTH EMO LOPEZ RIOS 
As istente Proyecto Frutales 
Federacafé 
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Notas Técnicas 
Buscando alternativas 
para el manejo 
integrado del 
chinche de encaje 
leptopharsa 
gibbicarina t. 

Alexander Villanueva G. 

Colombia tiene sembradas más 
de 50.000 hás en Palma Africana 
de Aceite. Como €ultivo perma· 
nente, exige un manejo integrado 
de las diferentes plagas y enfer· 
medades. evitando causar daño a 
la fauna au xi liar benéfica y al 
equili br io biológico gene rado por 
esa fauna natural o por las libera· 
ciones de dist intas especi es de in· 
sec tas que ayudan a mantener re
ducidas las especies dañinas . 

Gran parte de las plagas que ata· 
can el cultivo de Palma de Aceite 
en nuestro paos han podida ser 
controladas por medios culturales, 
biológicos y micro biol ógicos , ex· 
cepto el chinche de encaje d e la 
fam"ia T ingidae (Leptopharsa gi
bbicarina F.) que se alimenta de 
follaje y ha resultado ser un efi
ciente tran smisor de la enferme· 
dad conocida como Pestalotiop · 
sis, la cual se manifiesta en forma 
de manchas foliares que invaden 
las hojas. Este Tingido no ha sido 
posib le controlarlo por medios 
diferentes a los qut'micos altamen· 
te lóxicos. Se ha investigado la 
posibilidad de co ntrola r la enfer
medad que es causada por un 
complejo de cerca de 12 espec ies 
de hongos, pero jodas los inten· 
tos han resuliado fallidos o exa· 
geradamente costoso s. 

DeSVi ando la atención hacia el 
insecto transmisor de la enfer
medad, muy poco se ha lo grado 
en c.uanto a su control biológico 

Fe de erratas 

En el artículo "NOTAS TECNICAS" en el párrafo . 
y/o microbiológicc 80., reglones 4 y 5 que dicen: Oleaginosas Bucarel,a 
pocos patógenos h S.A. e Inpalma ... Debe leerse Indupalma .. 

tados afectando e .. 
las entidades que, En el artículo titulado "SECTOR AGROPEC~ARIO 
atacando esoS chin, en el primer párrafo que dice: El Semlnan? Slntesls 
logrado producir a Económica ... Debe leerse El Semanario SlnteSls 
ratorio, en forma ir Económica... . 
más su virulencia c En el párrafo 20. ,del mismo artículo, que d,ce: 
sear para lograr un las necesidades y espectativas deL .. Debe leerse: 
tivo o se pierde , las necesidades y expectativas del... _ 

, ~_~~~ ............... .,....,-rr~-u~ 

las condiciones climáticas a las queña muestra de Chrysopa caro 
que estén sometidas. nea (Steph) para realizar estudios 

y evaluaciones de metodología 
con esta especie. 

Del punto de vista parásitos natu
rales de huevo s, ninfas o adultos, 
se puede afirmar que difícilmen· 
te se han hallado algunos espe· 
comenes parasitando posturas, los 
cuales están en vla de clasi fi ca
ción , pero qu e aún distan de ser 
una alternativa de control. 

En junio de 1983, Palmas Oleagi
nosas Bucare lia S.A. inició la ex· 
pl o ración de la posibilidad de 
conjrolar esta plaga con ciertos 
predadores o parásitos importa· 
dos y criados masivamente en la· 
boratorio . Se ha venido estudian· 
do e l género Chrysopa (orde n 
Neuróptera). el cual dep reda con 
voracidad Homópteros de la fami· 
lia Aphidedae, pero que en p rue· 
bas preliminares ha desmostrado 
capacidad de ada ptación para ali· 
mentarse de los diferent es esta
d ios del T t'ngido en mención. 

Se desea establecer crias indus· 
triales de Chrysopa en lab orato· 
rio para eva luar sus poblac iones 
como alternatíva clara de control 
biológico ya sea ut ilizand o diet as 
artificiales y/o nalu rales. 

Una vez obten ida la técnica de 
manejo en laboratorio, se ini cia
rán los estudios que conduzcan 
a la forma óptima de lib erac ión 
en e l campo y e l paquete lec no· 
lógico necesario para lograr éx ito 
en el control del Leptopharsa 
gibbi ca rina F. 

Importaciones· 

Qu ',én lo creye ra! Fedepalma ha· 
ciendo esfuerzos para mostrarle 
al país la conveniencia para su 
econom ía de sembrar palma afri· 
cana, de contar con un cullivo 
permamente productor de mate· 
rias primas oleaginosas con desti
no a la fabricación de aceites y 
grasas co mestibles y concen tra· 
do s para animal es por un lado y 
por otro se nos obstaculiza la 
consecu sión del insumo básico 
para adelantar ese proceso pro
ductivo como es la semilla. 

Resulta que el país no produce. 
suficiente cantidad de semillas 
pa ra abastecer las necesidades y 
se req uiere importar una alta 
proporción de ellas. Sin embargo 
no es posible que se apruebeh 
esas importaciones. Nos pregun. 
tam os que es m ás benefico par a 
el país : contar con una oferta 
continua y regular de aceites y 
grasas como materia prima per
manente o una oferta fluctua nte 
temporalmente? 

A conti nuación la comunicación 
enviada al Ministerio de Desarro· 
110 para poner en su conocimien
to la coyu ntur a comentada. 

.. -

.. 
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Doctor 
Rodrigo Marin Bernal 
Ministro de Desarrollo 
E. S. D. 

Apreciado doctor: 

La Federación Nacional de Culti
vadores de Palma Africana ha ve· 
nido registrando eÓn sorpresa el 
rígido regimen de importaciones 
que se le está aplicando a las se
millas de palma africana. Aparece 
a la luz de cualquier considera-

.ción como contradictorio el he
cho de que se estén aprobando 
sin mayores inconvenientes las li
cencias para importar aceites y 
grasas, Que tendrán un costo en
tre US$ 120 y 140 millones para 
el presente año, mientras que las 
licencias respectivas para impor
tar semillas mejoradas de palma 
africana con destino a programas 
de siembras ya definidos, se en
cuentran congeladas por más de 
cinco (5) meses. 

Si pretende el país sustituir im
portaciones de aceites y ahorrar 
divisas a través de una más alta 
productividad y mayor área de 

•

Siembra. veo con preocupación 
que ello pueda ocurrir si no se 
nos permite contar a tiempo con 
el insumo o material básico para 
iniciar el proceso productivo. 

Esperamos Señor Ministro que 
nuestras peticiones sean entendi
das por usted, para contar con su 
colaboración y apoyo. Nosotros 
también estamos comprometidos 
con la política de racionalización 

de importaciones y sustitución 
de las mismas. 

Cordialmenle, 

Antonio Guerra de La Espriella 
Director Ejecutivo 

Sector . 
agropecuano 
El Seminario Síntesis Económi· 
ca en su edición de marzo 5.de 

1984 publicó bajo la autoría de 
Ricardo Luna un análisis sobre el 
seclor agropecuario titulado 
"Baila al son de la música". El 
Artículo es interesante por le 
cual nOs permitimos reprodu· 
cirIo. 

Adecuar las actívidades relaciona
das con el sector agropecuario a 
una situación real y tornarlas en 
actividades desarrolladas por em
presas nacionales, dentro de una 
racionalidad que tenga en cuenta 
las necesidades y espectativa. del 
pueblo colombiano, puede ser la 
clave para que el sector agrope
cuario cumpla con todas de las 
la Ley. 

El desarrollo económico tiene al 
sector agropecuario como uno de 
sus principales aliados; no obs· 
tante, y ésto es lo que más fre
cuentemente sucede en los países 
subdesarrollados, se convierte en 
un "cuello de botella" para el 
mismo proceso de desarrollo. 

En los paises en via de desarro· 
110, el sector agropecuario a lo 
largo del proceso de industria
lización (pese a que no deja de 
cumplir, y de hecho nunca pue
de dejar de cumplir un papel vi
tal para la econom (a en su con
junto). decrece como actividad 
económica contribuyente al 
Producto Interno Bruto (PI B); 
más claramente, tiende a obviar 
los problemas que le afectan aun 
si tienen que ver con la oferta de 
productos provenientes de él; en 
los pa ¡ses avan zados se está muy 
cerCa de al canzar la meta de un 
exacto dominio, tanto del pre
sente como del futuro de los 

bienes de este sector (en el peor 
de los casos, di cha meta puede 
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lograrse a través del comercio 
exterior). 

Efectivamente, los incrementos 
de la productividad del sector 
agropecuario conllevan sobreo/er
tas aparentes, cuyos efectos so
bre el nivel de precios pueden ser 
contrarrestados con pol{ticas cia
ras de almacenamiento, procesa
miento y comercialización. En 
un articulo reciente se comentó 
sobre la existencia de un "circulo 
vicioso del ayro", cuya ruptura al 
interior de países como el 11ues
tro, podria alcanzarse a partir de 
políticas eficientes frente a la 
producción agropecuaria, de mo· 
do que se estabilizara su mercado 
con miras a lograr, no sólo tal 
estabilización, sino también un 
impacto positivo y de gran alcan· 
ce social por su efecto implícito 
sobre los salarios reales de los 
trabajadores tanto del sector que 
nos ocupa, como el de los demás. 

Así pues, aunque no se trata de 
afirmar que cuando ocurre el de
crecimiento de la participación 
del sector en el Producto Interno 
Bruto, necesariamente se está ca
minando en igual proporción ha
cia el desarrollo (tal afirmación 
carece absolutamente de piso), 
y menos aún. que si no disminu
ye esa participación hay atraso. 
Si se puede utilizar el nivel alcan
zado por e l sector agropecuario 
en un país para hacerse a una 
idea de su estado de desarrollo 
es decir, si un observador impar~ 
cial pero capacitado, revisa la his
toria agropecuana económica de 
un pais como Colombia, puede 
fácilmente deducir cómo ha sido 
su recorrido en cuanto se refiere 
a su desarrollo. 

Los últimos diez años han sido 
trascendentales para la economía 
mundial. Paises desarrollados v 
subdesarrollados han estado suj~. 
tos a! vaivén del ciclo económico 
del si stema capitalista cuya sima 

del estado actual ha sido califica- ~ 
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~ 
da como la mas profunda de toda 
su histor ia. Son ev identes las 
muestras de ello, dolorosas para 
las economías desarrolladas pero 
trágicas y amargas para las sub
desarrol ladas; el principal est ig
ma es tal vez su situación de en
deudamiento, la cual es una heri
da abierta permantemente y cuya 
hemorragi a irrita y desconcierta 
a 105 acreedores. 

Las estad I'slicas muestran que 
mientras en el per¡'odo 1967-1975, 
el credmiento promedio del sector 
fue alrededor de 4.70jo, para 1982 
se obtuvo un crecimiento negat ivo 

de cerca del 1 por clenlo , con to 
que se concluye la ocurrenc ia de 
l/na desaceleración notable en el 
crecimiento de este vital sector 
de nuestra econom(a. El perrodo 
1958-1975, caracter izado por la 
gran dinámica del comercio mun
dial y tras un es(¡'mulo brindado 
pOi' el Decreto 444 de 1957, el 
producto agropecuario pudo 
crecer por la evolución pos'ltiva 
con que respond ieron las IJama
das exportaciones menores. As! 
mismo, en el per¡'odo 1975-1980, 
se vio robustec ido el sector como 
efeclo de la bonanza cafetera y 
del mejoramient o del precio in
ternac ¡cnal de l azúcar: algunos 
anal Istas node<lmer icanos no du
dan en afirmar que, de no haber 
sido por el efecto cafe , el pro
medio anual de crecimiento du
rante el mismo perl'odo, no ha
bría alcanzado siquiera la mi
tad de lo que efectivamente lo
gró. 

Ahora bien, el sector agropecua
rio cont inúa, indudablemente, 

siendo el principal generador de 
div isas en la economla colombia
na. Las exportac iones del sector 
en 105 últimos años, han presen
tado en promedio, alrededor del 
70 por ciento de las ex portac io 
nes totales. Entre 1970 y 1975, 
las exportaciones agropecuarias 
diferentes del café fueron parti
cularmente dinámicas, aumenta
ron a una tasa promed io anual 
del 7.2 por ciento en terminos 
reales; sin embargo, para el pe
r¡' oda 1975-1979 fueron las ex
portaciones de café las que au
mentaron rápidamente (9.5 por 
ciento anual en térm inos reales). 
a la par que las exportac iones di
ferentes al café permanecieron 
estát icas. 

Vale la pena señalar otros aspec
tos concernientes a la actividad 
agropecuaria. Se destacan 105 in
cremento s obtenidos en la pro
ducción de arroz, azúcar, bana
no, sorgo y papa. al tiempo que 
se estancan los cultivos de pro
ductos como la yuca, el plátano, 
la caña panelera, las hortalizas y 

especialmente el algodón , todos 
ettos en razón de desestlmulo a 
los productores. amén de la situa
ción generalizada de criSIS. 

En cuanto al área dedicada a la 
producción, tuvo, entre comien
zos de la década pasada y los al
bo res de la presente, un creci
miento promedio anual del 2 por 
ciento. Realmente, durante los 
últimos años, ha venido ocurrien
do una pérdida de rentabilidad 
relat iva del sector. A dicha pérdi
da se atribuye entonces el flujo 

de recursos desde la agricultura 
haCia otros sectores y por ende , 
la desace leración en la tasa de 
creCimiento del sector. A nivel 
global, la pérdida de rentabilidad 
se expresa en el descenso del pre~ 
c io relat ivo de los productos 
agropecuarios con relación al res
to de la econom¡'a y en el incre
mento de los costos de produc
ción, reflejado en el ascenso de 
los precios de los insumos entre 
entre los cua les deben destacarse 
la maquinaria y los fertilizantes. 

(Continúa en el próximo boletín) 

Luego de algunas investigaciones 
llevadas a cabo, nos permitimos 
alertar a nuestros afil iados de 
abstenerse de ofrecer despachos 

e 

de aceite a los carro-tanques 
identificados con las placas 
SN-1891 y SN -1892 de propie
dad del señor Samuel Vargas con 
cédula de c iudadania NO.2.037. 
523 de Bucaramanga, quién tos 
t iene afi liados a la empresa Trans
tanqu e~ y uno de cuyos conduc-e 
tares (:}~ el señor Rosendo León 
con cédula No. 375.865 de Bo
gotá, por haber incumplido la en
trega (posible pérdida) de aceite 
que viajaba de una plantación 
del Magdal ena Medio con desti-
no a Cali, del despacha efectuado 
el 15 de marzo del presente año. 
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