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Editorial 

FEDERACION NACIONAL 
DE CULTIVADORES DE 

PALMA AFRICANA 

ACEITE DE PALMA· MERCADDS MUNDIALES 

El Centro Internacional de Comerdo (/. T.e.), con sede en Ginebra, es una función subsidiaria del GATT (Acuerdo Ge
neral de Comercio y Aranceles) y de las Naciones Unidas a través de la UNCTAD. Es punto focal de las actividades de 
promoción del comercio de las Naciones Unidas. Una de las áreas a la cual se ha dedicado durante más de una década 
tia sido el desarrollo de los mercados de aceites vegetales que se producen en los pa¡'ses en desarrollo. Dentro de este 
programa, el /. T. C. auspició un importante estudio del mercado del aceite de palma en el año de 1975. En 1976 se pu
blicó un informe, que fue discutido en un seminario abierto que se /levó a cabo en Kuala Lumpur en 1978. En enero de 
este año se reaHzó un segundo foro de seguimiento, en el mismo lugar y hotel. El objetivo del mismo era repasar el de· 
sarrollo del estudio partiendo de 1978 V hiJCer una serie de recomendaciones para acción futura. 

Este seminario atrajo una particip8ción sustancial de la industria local. Sin duda, esto refleja el hecho de que cada uno 
de nosotros toma parte en este proceso, parriendo del minifundista hasta llegar al latifundista o a la refiner/a, y com
prendemos que nuestro éxito en términos financieros está Intimamente ligado con lo que sucede en los mercados mun
diales. 

Las discusiones que se ¡levaron a cabo durante esa semana nos hicieron reflexionar sobre algunos asuntos fundamenta' 
les. Existe un problema de mercadeo del aceite de palma? Dato Bek Nielsen anotó que si se mira el consumo per capita 
en el mundo, es posible identificar poblaciones enteras cuya disponibilidad de aceite es inferior a lo que recomiendan 
las necesidades alimenticias. Por otra parte, el Dr. Achaya presenró, mediante un cuidadoso cálculo de las encuestas de 
consumo alimenticio, que inclusive entre las clases menos favorecidas de población hindú, que consta de 700 millones 
de habitantes, existe una disponibilidad adecuada de ácidos grasos esenciales para la nutrición, aunque por lo general 
el consumo total de energia es bajo. La razón principal por la cual esta demanda se ve insatisfecha es, tanto en la India 
como en orros paIses, de índole económica. Las alternativas son que no hay suficiente dinero disponible o hay una de
ficiencia de moneda dura, Esta última situaci6n puede verse aliviada por proveedores de aceire de soya o colza, median
te acuerdos de crédito blando/ y esto puede dejar al aceite de palma en una situación competitiva desfavorable. 

El Dr. Srurgess presentó dos mecanismos inrernacionales viables para superar esta dificultad. La emisión de "estampi· 
lIas de aceite", financiadas a nivel imernacional, que podrían ser intercambiabas por proviSiones no es satisfacroria, 
especialmente por cuanto los procedimientos existentes, ral como el programa Mundial de Alimentos podrla ampliar
se con el objeto de satisfacer esta necesidad. El trueque o contra comercio también tiene una serie de desventajas, es
pecialmente en cuanto a la dificultad de encontrar un requisito simultáneo para los bienes de intercambio en oferra, 
tanto en términos de caNdad,como de cantidad. Este se deberra considerar un último recurso, puesto que el sistema mo
netario es más eficiente desde roda punto de vista. 

Por lo tanto, podemos concluir que parte de la demanda potencial de aceites y grasas se mantendrá insatisfecha, tanto él 

corto como a largo plazo. Es necesario afrontar la situación competitiva planteada por un mercado de ramaño limitado 
V defimble. El mercado mundial de aceites y grasas es de alrededor de 60 millones de toneladas y la experiencia vivida 
en los últimos dos años ilustra claramente las fluctuaciones de los precios internacionales ocasionados por las bujas o 
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excesos que ascienden solamente al 2 6 :JO/o de esta cantidad. Los grandes cambios en los precios ocasionan dit;cu/tades 
comerciales serias al productor y al consumidor final, los cusles se beneficiar/sn de una situación estable, Ls resolución 
relativa a la esrabilizaci6n internacional de los precios de aceites y graS/Js encontró un marcado apoyo entre los delega
dos, quienes representaban tanto otros palses productores como los mayores consumidores en las naciones en desarro· 
110, Se hizo claro, ~¡n embargo, que la UNCTAD encontrarts grandes dificultades para poner esto en práctica. 

Se analizó la situación competitiva del aceite de palma desde diferentes puntos de vista, con el objeto de traer a la luz 
tanto los factores positivos como los negativos, Además de las dificultades de financiación que ya han sido anotadas, el 
aceite de palma se ve sometido a diversas barreras arancelarias, En la Comumdad Británica Europea hay un aumento 
substancial de aranceles para el aceite procesado, compafiJdo con el crudo, pero los productores africanos asociados a la 
Comunidad gozan de exención, El aceite de soya se importa a Europa principalmente en grano y, por lo t8nto, se ve li
bre de la tasa de importación. Esta situación puede prevalecer en caso y cuando la Comumdad incremente un impuesto 
general sobre los aceites vegerales, lo cual acentuarla la diferencia. 

En algunos PlUSeS, el aceite de palma o la estearina de palma están gravados con derechos de importación substancial· 
mente más altos que el sebo de res, lo cual constituye una posición ilÓgica. En términos generales,/os derechos de adua
néJ están estrechamente ligados con las descripciones del producto que se utilizan en los documentos de transporte y, en 
algunos casos los términos ole/na y estearins se utilizan para describir otros productos, de tal manera que la olelna y la 
estearina se colocan en la ca regada equivocada. La tarea de reducir I~s barreras arancelarias y de corregir las anoma/ias 
espeúficas es lenta y difIcil. Tambíén es importante ¡motar que en algunos mercados el aceite de palma tiene una posi
ción arancelaria favorable. 

En términos técnicos, el aceite de palma es un producto muy versátil, como lo demuestra su rápida aceptacMn en más 
de 60 pa{ses, En términos globales, casi todos los importadores de aceites y grasas que no pueden cultivar e/ aceite de 
palma, lo están importando, Estas pocas excepciones se han convertido en el blanco de los esfuerzos para desarrollar el 
mercado que esti haciendo el POR 1M. Egipto es un ejemplo en dondl! tanto fa tradición como el gobierno estaban 
orientados hacia el uso de otros productos, pero las ventajas de utilizar aceite de palma fueron demostradas y aceptadas. 
Este proceso aún está en su etapa inicial en Irán yen algunos palses de Europa Oriental, En otros lugares, los diferentes 
esfuerzos orientados hacia el mercadeo tanto de la industria en sI' como de 18s entidades estatutarias, sin duda desempe
flan un papel importante en cuanto a/lanzamiento, aunque ésto no se pueda demostrar muy fácilmente. 

Hoy en dla los aceites y grasas son en alto grado intercambiables, pero a menudo es necesario ut;lizar primero un pro
ceso de modificación. Generalmente el costo de dicho proceso está en el orden de 20 a 50 dólares por tonelada y el in
terrogante es si este costo adicional hace Que el cambio de formulación se justifique. Cuando (os precios estin fluctuan· 
do, surge la necesidad de tomar decisiones rápidas y diflciles, Por lo general los paises de econom/a libre pueden hacer 
cambios rápidos mientras en la mayor/a de los paises donde la compra de aceites y grasas tiene control gubernamental, 
se presentan dificultades, Sin embargo f los delegados de India y Pakistán ptlsieron en claro que el aumento del precio 
del aceite de palma que se PN!sentó durante el seminario (enero de 1984) ciertamente estaba afectando las decisiones 
de compra Que ellos tomaran, aunque los aceites competitivos requirieran un proceso diferente, 

Por lo tanto; mientras el ¡¡celte de palma ser/a un ingrediente de selección cuando se formula un producto alimenticio 
de grasa s6lida, esto siempre provee que el precio esté correcto. En el caso del aceite de palma procesado, esta cuestión 
del precio debe incluir los Costos de transporte y procesamiento a su lIrrívo, Esto último se efectúa con el objeto de 
corregir los dalfos qu"micos que hava podido sufrir el producto durante su almacenamiento y transporte intermedios. 
En I~ actualidad, conocemos y aplicamos los procedimientos necesarios para transportar una considerable cantidad de 
qu/micos peligrosos a granel, de tal forma que a su ar,ivo conserven las especificaciones. Es una lástima que también 
conozcamos los procedimientos correspondientes para el aceite de palma totalmente refinado pero no los apliquemos, 
puesto que costarlan unos pocos dólares más por tonelada (literalmente), Por consiguiente, el consumidor final tiene 
que gastar una gran cantidad de dinero para reparar f!1 daño y el aceite de palma es menos competitivo. Los diferentes 
centros de costos involucrados están tratando de minimizar los gastos propios (o maxlmiiar la ganancia), sin teneren 
cuenta el panorama global, La variabilidad de la calidad en el momento del arrivo no es solamente cuestión de cos
tos, sino también de aquel ingrediente indefinible y esencial de cualquier relación comercial duradera: el desarrollo y 
mantenimiento de la confianza. 

Ha sido caracteristica de 10$ cambios desde el primer seminario de la I Te de 1978 que la responsabilidad de lo anteríor 
ha ido pasando del cultivador de palma a la industria de refinación, Sabemos que hasta el5CP /0 del comercio de aceite 
de palma se realiza a través de casas de comercio exterior japonesas. AunQue éstas llevan a cabo una tarea necesaria y 
eficiente, probabltJmente también dificultan la confianza entre el refinador y el usuario final. 

Malasia ha progresado rápidamente en cuanto al desarrollo de las instítuciones necesarias para el procesamiento, co
mercialización y regulación del flujo creciente de este producto, paniendo de fas plantas de aceite, Estas instituciones 
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han tomado parte activa en la organización de esre seminario, en colaboraci6n con elITe, en comparación eOIl la reu
nión de 1978. Es aún más significativo el hecho que 16 de 29 de hlscontnbuGÍones formales vinieron de parte de la indivi
duos loca/es, comparada con 5 de 28 en 1978 y que el estándar de los delegados fue, en oprl7ión de algunos, tan elevado 
como el de {os consultores contratados por las Naciones Unidas 

Aparentemente, el lugar del aceite de palma en el sector de comestib les del mercado se entiende en la actualidad en 
forma relativamente detallada, lo cual, ciertamente, no fue el caso en 1978, aunque el papel que juega en el sector 
técnico aún permanece en cierta forma oscuro. Uno de los resultados de la reunión de la UNCTAD en 1983 fue una 
fuerte recomendación en el senrido de que se deber/a inrensificar los estudios de mercadeo de este producto en lo 
referente a bienes de consumo. El seminario pasó una reso lución p¡rl¡~ndo que dichos estudios se diriíieran al sector no 
comestible. La capacidad de procesamiento de ácidos grasos que existe en Malasia, que es de 150.000 toneladas, cons
tituye el 1()O/0 del mercado mundial V no será tarea fácil para UII nuevo proveedor llenar esta cuota de participación. 
Esencialmente~ el reto comercial para todos los productos de aceite de palma es que la producción de aceite está cre
ciendo anualmente a un ritmo mayor que el consumo V ésto hace más aguda la competencia. 

Obviamente, la diversificación de los productos finales deben'a desempeñar un papel importante en este proceso como 
petitivo y depende principalmente de la industriél local la acción que se tome en eSle sentido. En la actualidad, realmen
no' no ha proyectado la imagen de ser s6{o un productor de un bien de consumo a granel. aunque de hecho es ole/na 
RBD y estearina RBD, 

Como I/der de la prOducción de aceite a nivel mundial, Malasia debe seguir soportando fa carga de ser el pionero de los 
esfuerzos que se hagan en lavor del producto y aceptar que otros se beneficien de ello. Hoy en dla es un hecho que 
Indonesia tiene a(gunas refiner/as más grandes y modernas que Malasia y está produciendo aceite de excelente caNdad 
En el futuro habrá competencia significativa, no sólo por parte de otros aceites sino también de otros productores de 
aceite de palma, 

fs alentador el hecho de que por fo menos una de las predicciones del proyecto de fas Naciones Unidas de 1975 no se 
haya cumplido, En equel entonces se estimó que para vender 3 millones de toneladas de aceile de palma, éste tenUda 
que tener un precio inferior en un U)O/o al del aceite de soya. Durante los últimos cinco años (1979-1983), el margen 
promedio de precio en Europa Occidenral ha sido de US$3 a favor del aceite de palma y es sin duda la diversificación 
del producto y de los mercados lo que ha conrr/buido a este éxito. 

A diferencia de algunos bienes de consumo, tales como el estaflo V el caucho, parece poco probable que haya un exceso 
tal de producción de aceite de palma que sea ~mposible de vender. La base del mercado del m ismo es demasiado amplia 
coma para que esto suceda. Por el contrario, el efecto determinado del mercadeo es mancener un precio buellO V ren o 
table. Si este esfuerzo aumenta e( precio en un 30010 tal como se sugiere anteriormente, un rendimiento de alrededor de 
300 miflones por año no es malo con relación a los gastos de mercadeo en que se incurre. 

MALASIA 

La producción de julio de aceite 
crudo de palma alcanzó 341.000 
toneladas. Este nivel presenta un 
buen incremento, de 140 10 freno 
te al mes anterior y 25010 frente 
al mismo mes de 1983. Es intere· 
sanie analizar que la producción 
de aceite de palma de julio estu· 
va 8.80 10 por encima del nivel de 
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3'14.000 toneladas de 1982, aun· 
que ello es debido exclusivamen
te al incremento de area madura 
en cerca de 190 (0. El rendimien· 
to por hectárea todav¡'a está por 
debajo del de 1982. Los prospec· 
tos para agosto y septiembre re
flejan un incremento en la pro~ 
ducción de aceite de palma. Sin 
embargo, es probable que el vo· 
lumen total de estos meses caiga 
por debajo del récord de los mis· 
mos en 1982. En todo caso la 
producción continuará superan
do la de 1983. 

Al momento se totaliza la pro
ducción de aceite crudo de palma 

K.C. Berger y E. Yosof. 
Tomado de The Planter, 

Vol. 60/84. 

para Malasia Occident al y Orien
tal durante 1984 en 3.50 millo· 
nes de t one ladas comparado con 
3.02 en 1983 y 3.51 millones de 
toneladas en 1982. 

Las exportaciones de aceite de 
palma de Malasia Occidental han 
aumentado a un nivel de 270.000 
toneladas en julio , bien arriba del 
mes y año anterior. En junio ha· 
b(an disminuido 14°(0 y de ene· 
ro a junio 16% o 210.000 tone· 
ladas, frente a 1983. La mayor 
parte de la reducción ocurrió en 
los envíos que se iban a hacer a 
Rusia, Nigeria, Corj'a del Sur y 
Pakistán. 
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Precios 
Cualquiera que sean las condicio
nes del clima y los niveles de pre
cio resu ltantes hacia e l final de 
agosto. en lo sucesivo los precios 
serán determinados por los S'I

guientes factores: 

L Las existencias iniciales mun
diales de semillas oleaginusas y 
aceites vegetales para la próxi
ma cosecha estarán muy por 
debajo del nivel de hace un 
año, compensando gran parte 
del esperado incremento en la 
p roducción 1984/85 de las se
millas y los aceites vegetales. 

2. La demanda de aceites vegeta
les se rá considerablemente más 
fuerte de septiembre a octu
bre. Esto podr,a significar que 
el p rocesamiento de la soya 
cont inuará po r algún tiempo 
con el propósito principal de 
obtener el aceite. As, la harina 
podr la permanecer con exceso 
de sum intstros y los precios 
caerán a niveles más bajos que 
los presentes. 

3. Los prospectos de demanda 
por las harinas es tal vez la ma~ 
yor incertidumbre. La clave 
t iene que buscar se en la de~ 

manda de la Unión Soviética. 
Igualmente la demanda en 
ot ras áreas selá muy importan~ 
te. 

4. La demanda del mercado mun
dial po r soya está ahora regre~ 
sando a los Estados Un ·,dos. 

5. La producci ón en jul io de acei
te de palma de Malasia puede 
estar por debajo de las expec
tativas. 
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Afiliaciones 

Regísi.ramos con beneplácito, el 
ingreso de dos plantaciones más 
al sena de la Federación. Se trata 
de E l Ruby y Beatriz Cecil,a. 
ubicados en Ciénaga, vereda Ori-

hueca y A racataca, vereda Teolo
min;¡, re'ipect ivam ente" Están ba
jo la direCCión de don Joaqu¡'n 
O(az G ranados. y tienen la mitad 
de su a rea en producción. 

Un~ vez más nos sentimos com
placidos por la confianza que vie
nen depositando los cultivadores 
en FEOEPALMA. Al nuevo ali
liado, le damos una calurosa 
bienvenida a este, su gremio y le 
auguramos el mejor de los éxitos 
en su empresa. 

PRECIOS INTERNACIONALES 

Aceite de palma (3) 
Aceite de palmiste 13} 
Aceite de soya 
Aceite de algodón 
Aceite de coco 
Aceite ele maní 
Aceite de gi rasol 
Manteca de cerdo 
Sebo 

(1) Mercado de Nueva York: 
\2) FOB 
131 elF 

Fuonte: Dil World 
Reali zó: Fedepalma 

US$-TONELADA (1) 

CRUDOS 121 . 
AgO$to 84 Julio 84 ± 010 

630 651 · 3.23 
864 1048 -17.56 
630 665 - 5 .26 

925 
1079 1 273 -152'4 

984 1054 · 664 
732 776 · 5.67 
557 574 · 296 
483 509 - 5 11 

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS 

Aceite de soya 
Manteca V grasa de cerdO 
Aceite de pescado 
Aceite de oliva 
Aceite de girasol 
Aceite de algodón 
Aceite de coco 
Otros aceites vegetales 

SUB TOTAL 
Sebo 

TOTAL 

Fuente: Sobordos. 
Realizó: Fedepalrna 

TONELADAS 

Ago.84 Ago.83 

2198 3.267 
400 

2994 
2. 

199 
117 

5791 3408 
9479 6.490 

15.270 9898 

Ene-AQO. En.·Ago. Sep. 83 
'984 1983 Ago.84 

36.734 68 .689 87494 
5.502 4.669 10.978 

33.091 9185 37 .068 

• 201 41 
249 780 249 

500 520 
1.097 2315 1.097 
2.015 502 2.071 

78.692 86831 139.538 
36294 36 765 53.893 

114.986 123.596 193431 
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Importaciones 
VA.LOR DE lAS PRINCIPALES IMPORTACIONES POR PAISES DE ORIGEN 

E'NERO-A8RIL/84 (US$ FOB) 

ORlceN PRODUCTO VALOR "TOTAL 

Estados Unidos Aceite de soya 20 .943392 
Frijol soya 13914412 
Sebo 6858 062 
Manteca de cerdo 3535030 45260896 

Perú Aceite de peS{;ado 4.060250 
Ace¡te mamiferos marinos 838200 4898450 

• 
Argentina 

Chile 

Holanda 

TOTAL 

Fuente: Incomex 
Realizo: fedepa1ma 

Aceite de soya 
Aceite de lino 
Aceite de girasol 

Aceite de pescadD 

Aceite dI!' soya 

Durante 105 cuatro pnmeros me· 
ses de este año, según el I NCO
MEX, se empieza a notar ya, el 
cambio en la composición de las 
Importaciones de materia prima, 
para la elaboraCión de aceites y 

Mercados 
• La populosa República de China 

está nuevamente registrando 
excelentes (esultados en el sector 
agrico!a durante esta cosecha, )0 

que se atribuye principalmente a 
un mayor incremento en rendi· 
mientos por hectárea. Debido a 
un cambio en la poi ítica del go
bierno, ciedo número de acres se 
han dejado de cultivar en semilla 
de colza y otros semillas oleagi· 
nasas, para destinarlas a granos. 
Esto explica que la mayor parte 
del aumento registrado ocurre en 
la producción de granos. 

La producción total de semillas 
oleaginosas se ha incrementado 

Septiembre 3D de 1984 

751,000 
616.400 
300.000 1 66J 0400 

875.000 875 .000 

581.000 581 DDD 

USSS3 282 746 

grasas. Nuestro principal provee~ 
dar sigue siendo Estados Unidos, 
de donde se ha traido el 84.950 /0 

del valor de dichas materias pri~ 
mas (debe tenerse.en cuenta, que 
a excepción del fríjOl soya, los 

durante la presente cosecha a pe
sar de una menor área plantada. 
Gl'acias a los excelentes rendí· 
mientas conseguidos por hectá
rea, la producción total de semi· 
Itas oleaginosas se incrementó a 
un nuevo récord de 27.71 millo
nes de toneladas. Ello representa 
un aumento de 50;0 frente al 
año pasado y se compara favora~ 
blemente con los 23.9 millones 
producidos en 1981;82 y 14.5 
millones en 1977/78. 

La cosecha de soya registró 9.76 
millones de toneladas. Ello es 
BO/o mayor que el año anteríor 
y la mayor en los últimos años. 
Solamente en 1957;58 la pro
duce ion de. soya fue mayor 10.05 
millones de toneladas. Conse· 
cuentemente China da un gran 
paso hacia adelante en sus expor~ 

demás ploductos tenlan valores 
supenores a los US$500,oo tone
lada, en ese entonces). Sigue Pe~ 
IÚ, con una participación de! 
9.19°/0, pero con precios del 
aceite de pescado alrededor de 
US$300.oo tonelada, lo cual in· 
dicil, en términos de volumen 
importado, que su palt1cipación 
es muy superior ai gO/o. Argenti. 
na, que tradicionalmente hu sido 
nuestl"o segundo proveedol de 
materias primas, pasó a un tercer 
lugar. con una participación de 
3.13°;0, casI tres veces menos 
que el Perú. 

Incluyendo las importaciones de 
aceite de pescado provenientes 

de Chile, llegamos a la no despre· 
ciable cifra de US$5 773.450.00, 
que en valor, se sitúan muy cerca 
del sebo, nuestro segundo rubro 
de impodación después del acei. 
te de soya Se confirma así el 
cambIO que viene teniendo la 
composición de importaciones de 
matenas primas oleaginosas, y 
que no deja de preocuparnos por 
razones ampliamente difundidas 
en anteriores boletines. 

taciones de fríjol soya a Japón. 
Estas pueden llegar a 340.000 
toneladas entre octubre 83-sep
tiembre 84. 

La producción de sem i/!a de a/~ 

godeo se expandió increiblemen
te en casi 30% con relación a la 
anterior cosecha. 

Este ha sido la cuarta gran expan
sión consecutiva. En sólo cuatro 
años la producción china se ha 
mas que doblado. 

La cosecha de semilla de colza es 
bastante pobre este año. Esto se 
sab¡'a ya que las siembras se redu
jeron. La producción total se ha 
estimado en 4.29 millones de to
neladas, 240 Jo por debajo de la 
anterior. 
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Notas 
Técnicas 

UN METODO EFICAZ DE 
PROTECCION DE LAS 
PALMAS AFRICANAS 
JOVENES CONTRA LAS 
RATAS. 

Distribución preventiva de cebos 
-envenenados. 

C. Prioux. 

Ya se admite comunmente que el 
alambrado no constituye una 
protección absoluta contra las ra
tas en 105 palmerales jóvenes. A
demás de su alto costo, ofrece 
ciertos inconvenientes: 

- mantiene erecto el porte del 
plantón joven, impid iendo su 
desarrollo armonioso, y puede 
favorecer algunas enfermeda
des de las hOjas (cercosporio
si s). 

- estorba las labores de mante
nimiento, y constituye un 
abrigo detrás del cual las ma
las hierbas (gram ineas) se de
sarrollan. 

La hoja de aluminio en forma de 
cilindro de protecc ión es más efj
caz, pero no por eso deja de te
ner los mismos inconvenientes, al 
que conviene añadir otro, redhi
b itorio este, que es su va lor ven
dible no despreciable, que mueve 
a hurtarlo. 

La eficacia de los cebos envene
nados que contienen sustancias 
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tóxicas anticoagulantes queda 
perfectamente demostrada. y con 
la condición de que hayan sido 
correctamente formulados y pre
parados, se considera que no les 
resiste casi ningún roedor. 

El método que se describe más 
adelante saca todas las conse
cuencias lógicas de estas eviden
cias, sustituyendo una protección 
pasiva y problemática por una 
protección activa, basada en el 
uso preventivo y sistematico de 
cebos envenenados: con una la
bor rutinaria, organizada de una 
vez y perfectamente integrada en 
las actiVidades de control sanita
rio de los cult ivos jóvenes, permi
te mantener a éstos fuera de ata
que de ratas. 

COMPOSICION y COSTO DE 
LOS CEBOS (1) 

El cebo clásico lo constituye un 
saquito de polietileno transparen
te lleno de 30 g de una mezcla de 
malz. aceite de palma y un anti
coagulante (derivado de la hi· 
droxicumarine o de indanedione). 

Sale a unos 6 F CFA por unidad. 
incluida la preparación, en las 
ca nd ¡ciones económ ieas de Costa 
de Marfil en 1983. 

NUMERO Y UBICACION DE 
LOS CEBOS 

Lo ideal sería probablemente.dis· 
tribuir los cebos en los apiles. AS1· 
eslar¡"an cerca de las ratas, quie
nes lo consum ir¡"an con mayor 

(1) Compusición de los cebos: 100 k~. de 
maiz triturado o sin trílurar - la 1. de acei, 
te cnfdo de palma - 2.5 kg. de Tomorin 
(cumacloro al 10 10 de i.a.), con 4 000 sa· 
q!1Il0S 

gusto (es que a las ratas no les 
gusta desplazarse y menOs ilún 
a limentarse al descub ierto). Ade
más esto evítaria que muchos ce
bos sean consumidos por los pá
jaros. Por desgracia no es posible, 
porque no permit iría controlar la 
distribución ni seguir el consu
mo. 

Enton ces se les dispone en los .. 
((rculos. muy cerca de las pal-
mas o hasta en la axila de una ho-
ja bajera, para que no 105 manche 
la tierra. Basta con un solo cebo 
por palma. 

FRECUENCIA DE 
DISTRIBUCION DE LOS 
CEBOS 

El principio del método consiste 
en destrui r el mayor número po
ble de ratas a partir de la siem
bra , previniéndose luego una po
sible re infestación mediante dis
tribuciones a intervalos regulares. 

Concretamente conviene seguir el 
sigu iente método: 

• 

II Real,zar una p"mcra <:h,\nb ... . 
c,an cm 01 momento (,!t-J la 
siembra. 

2) Renovar sólo los cebos consu
midos en las 2 vueltas siguien
tes de sanidad (realizadas cada 
15 dias). 

3) Hacer una segunda distribu· 
ción general en la tercera vuel
ta de sanidad. 

4) Repetir luego las distribucio· 
nes cada 2 meses y med io has
ta Que las palmas estén defini· 
tivamente fuera de peligro (de 
15 a 18 meses después de la 
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siembra, según el lugar y el de
sa,,·ollo de los cultivos} 

En resumen, para asegurar una 
protección hasta el 17 mo. mes, 
se necesitan 8 distl ¡buciones, lo 
cual equivale a un gasto aproxi
mado de 8.000 F CFA por ha. 
sembrada (siendo esto 3 veces 
mas b.,-ato que el alambrado). 

CONSEJOS EN CASO DE 

• ATAQUE 

El método ha sido pensado para 
evitar cualquier ataque, pero si a 
pesar de todo ocurre un ataque, 
se necesita: 

1} Verificar que se trata efectiva
mente de ratas. El examen a
tento de los daños y de las he
ces permite diferenciar fácil
mente los ataques de ratas de 
105 ataques de agutis; dentro 
de este último caso sólo puede 
tener resuttados la interven
ción de un cazador con sus pe
rros; 

•

2) Dar InstrucClonel di pursona 
de vuella de .a",dad, para que 
en cada "'SlU dt:po~lt~n 2 ~ 
bos al pie de cada palma que 
muestre una herida fresca, En 
el caso de notarse una dismi
nución del número de ataques 
como consecuencia de esta 
medida, no hay que intensi!;
car la lucha, ya que esto signi
fica que el intervalo entre las 
distribuciones de cebos es 
exceSIVO, y que es preciso re
ducirlo (pasando por ejemplo 
de 2 meses y med io a 2 meses); 

3} Si el número de ataques sigue 
aumentando, hay dos causas 
posibles: 

Septiembre 30 de 1984 

- Como los cebos sean consumi
dos, ~stu se debe tal vez a una 
posible lesístencia al anticoa
gulante usado, que por consi
gu ¡ente debe cambíat'se (sIen
do poco frecuente este caso de 
resistencia), 

Como (os cebos sean con
sumidos (siendo este el caso 
más comun), hay que IIlVesti
gar sobre la pi eparación y el 
manejo de los m ismos. De no 
descubrirse ninguna anomall'a, 
esto significa pr<;>bablemente 
Que compIten con otra fuente 
de alimentación (pOI' ejemplo 
basura cerca de un campamen
to), y que habria que hacerlos 
más atractívos mediante la in
corporación de prote,'nas (por 
ejemplo harina de pescado). 

EFICACIA DEL METODO 

En la amazon{a brasileña (legión 
de Belem), en las condiciones del 
proyecto palma de la SUDAM, 
donde este metodo ha sido elabo
rado, logró reducir a nada la mor-
1alidad por roedores en los pro
gramas de siembra 1973 y ¡ 974 
(aproximadamente 600 has.), 
cuando en algunas parcelas de los 
programas anteriores protegidos 
por alambrados, se hab{a regis
trado hasta un 25% de pérdi
das. 

En Costa de Marfil, donde las 
P.H.C.I. estan aplicando este mé
todo desde el año 1980 en sus re
siembras, y utilizan una tecnica 
de apilado alterna sin quema, 
que es muy favorable a la pulula
ción de roedores , el balance es 
el siguiente: 

CultivOt; Superficies Ataques Mottalidad 
(ha.1 (21 

1980 306 
1981 346 
1982 159 

ninguno ninguna 
250 1 palma 
ninguno ninguna 

Los lesultados del pl"Ograma 
~é deben a que id;' distribucIO
nes han sido voluntariamente 
espaciadas, con el fin de buscar 
la frecuencia óptima. 

RIESGO PARA EL ENTORNO 

En lilS dOSIS I ecomendadas el 
efecto en el entorno es escasa. 

De los 5 PI og) Jmas de siemb, a 
mfmcionados, la única mortali
dad que se registró fue la de los 
loedoles (fatas de diversas espe
cies y agutis) y de los zonos (que 
en Amazon la son predadol es de 
las latas) 

Los pjjaros no parecen indispues
tos, tanto los que consumen los 
cebos directamente (cuervos. pa
lomos, tÓl'tolas, etc) como los 
predado(es (rapaces) o los buitres 
(milano negro en el Af(ica, UlU

bú en América). 

Sin embargo, en las zonas tl'llta· 
das conviene avisal a la población 
de! riesgo que puede correr, po
niendo letreros e impIdiendo la 
cal~, 

CONCLUSION 

La proteccIón de las palmas jóve
nes contl a los roedores mediante 
la distribUCIón preventiva de ce
bos envenenados constituye por 
lo tanto un método eficaz y ba
rato. 

Mediante algunos ajustes tiene 
que poder apl icarse a todas las 
siembras o resiembras de palmas, 
liberándose as,' a 105 planteros 
del peligro de que unas bruscas 
pululaciones de roedores vengan 
a comprometer sus esfuerzos. 

(2J Llamomo3 Droque cuolquiera herida fres
co, aunque seo benigna. idellfi¡icoda CO'l mo
tillO eJe la vuelta de control. 
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PRODUCCION 
NACIONAL 

A continuación reproducimos los 
comentarios que sobre el sector 
de oleaginosas aparece en la re
vista Coyuntura Agropecuaria, 
segundo trimestie de 1984 publi
cación de CEGA, 

INTRODUCCION 

La soya registró d i f icultades en 
su comercialización para esta co
secha de mitaca. Los precios al 
productor son el origen de las di· 
ferencias, al establecer la indus
tria un preci o de compra superior 
en 9.60 /0 al de sustentación, pre
cio que se ajusta a ¡as condicio
nes del mercado externo, cuya 
cotización se espera descienda en 
los próximos meses, ante la salida 
de !a cosecha norteamericana y 
las ofertas del mercado brasileño_ 
El cl ima fue favorable al desarro
llo del cu ltivo, pero la produc
ción, esperada en 48.000 tonela
das, continúa en el estancamien
to no obstante haberse incorpo
rado en esta cosecha nuevas re· 
giones al área destinada al cultivo 
de soya, continuando la depen
dencia de las importaciones para 
el abastecimiento interno. En e/ 
año se importarán 100.000 tone
ladas de frijol soya, que represen
tan cerca de US$ 32 millones y 
las condiciones de mercadeo no 
contribuyen a que el cultivo au
mente. 

En ajonjol I el panorama es aún 
más desolador; tan sólo se regis
traron 800 hectáreas sembradas 
cuya producción se vendió a pre
cios muy a/tos. La desaparición 
del cultivo ha hecho que el Go
bierno esté empeñado en incen
tivarlo hasta convertirlo en culti
vo de rotación, con miras al mer-
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cado externo y exportarlo a tra" 
vés del trueque al Japón_ 

En algodón el inVierno marcó 
gran parte del desarrollo del cul
tivo y hubo algunos focos de pi
cudo, que afectaron los rendi
mientos. Al ci€rfe de esta edición 
se encuentra recolectado un 
500 /0 de la cosecha y aún es difí
cil establecer las mermas en la 
producción bnal. El área cultiva
da se incrementó en 600/0. La 
demanda interna ha respondido, 
con la mejora en el consumo de 
textiles nacionales, 

Para las tortas oleaginosas no fue 
un trimestre afortunado en ven
tas, en especial para la de algo
dón, cuyas existencias elevadas 
por la mayor producción de algo
dón proveniente de la Costa. se 
mantuvieron hasta junio en po
der de la industria procesadora 
debido.a la negativa de 105 fabri
cantes de concentrados a consu
mirla. En general hubo una pará
lisis en la compra de tortas, que 
sólo hasta final de semestre co
menzó a reaccionar, ante la fija
ción de un prec 'lo definitivo por 
parte del Gobierno y la posterior 
autorización de importar el sust i
luto, harina de pescado . 

ACTIVIDADES DE APOYO AL 
SISTEMA ALIMENTARIO 

En cuanto a los insumos se plan
tean algunos elementos de la pro
blemática de los fertilizantes y 
plaguicidas, haciendo notar que 
normalmente se consideran las 
varíaciones de precios y (os pro
blemas de suministro, como' los 
de mayor atención, mientras se 
deia a un lado temas de tanta 
trascendencia para la agricultura 
y la ganadería, como la calidad 
de dichos productos, la eficiencia 
en su utilización. la falta de una 
adecuada asis1encía técnica, la 
proliferación de marCas en pla
guicidas para un mismo producto 
gerHhicQ, etc. 

Durante el primer semestre del 
año, las princ ípales formulacio
nes de fertilizantes tuvieron va~ 
r íaciones de precIos entre el 8 0 {0 

y 16.30 /0; mientras los plaguici
das aumentaron entre un 5.30/0 
y un 240 /0. La maquinaria agri
cola por su parte, varió en el caso 
de los tractores en un 120/0 en
tre enero-marzo y entre el 16% 
y 180 /0 para algunas marcas en
tre marzo-junio; en todo el se
mestre, las variacIones para algu
nas marcas alcan zan hasta el 
390 /0; los implementos alcanzan 
variaciones del 180/0 en el se~ 
mestre. Las restricciones impues-
t.as que obligan a importar trac- • 
tores a traves de trueque por pro
ductos nacionales pueden signifi-
car retardos en la oferta de ma
quinaria, que seguramente segui-
rán incidiendo en mayores pre~ 
ClOS. 

MATERIAS PRIMAS 
Ol.EAG INOSAS 

SOYA 

Un panorama de incertidumbre 
presentó la comercialización de 
la cosecha de soya a finales del 
segundo trimestre del año. De 
una parte, los industriales acorda-
ron no competir por la materia 
prima y repartjrse el mercado 
asociándose y ofreC iendo preciosa.. 
notablemente inferi ores ~ los de" 
la cosecha anterior, y por otra, 
los productores paralizaron las 
ventas, almacenando la soya has-
ta tanto la industria no definiera 
posibles aumentos sobre el precio 
de sustentación o el que inicial· 
mente fijó, lo cual causó inestabi
lidad en el mercado. 

Las confrontaciones entre indus
triales y agricultores se produje
ron en inicios de la cosecha, la 
cual se espera recolectar en su 
mayor parte durante el mes de 
agosto. Se estima que se recoge
rán 48.000 toneladas, producto 
de 24_000 hectáreas, que incor-
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pOI an 1.000 ,embrada, en Hui la 
y Tol ima, regiones donde el ICA 
adelanta una labor de IIlvestlga
ción, desarrollando variedades 
qu e se adapten a las condiciones 
de la región y con rendimientos 
de 1.8 y 1.9 toneladas por hectá
rea. muy cercanos a los obten i
dos en la zona del Valle 

Ante la continuidad del eSCJSO 

abastecimiento de soya, se apro
bó un cupo de importaciones pa
ra el segundo semestre de 50.000 
toneladas de frijol soya. c ifra i
gual a la Importadil en e l pr imer 
semestre, con 10 cu al el PalS esta-

a ' a pag3nrh, ull 1984 .p,oxlmatla. 
~1~"tO unos US$ 32 millnll"', po ' 

importaciones de solamente una 
de ~as materias primas oleagino
sas. Estas importac iones se real i
zarán en un mercado con tenden
cia a menores precios en relaCión 
a los e)(istentes en el primer se
mest re del año. 

El precio externo ha descendido 
a pMtir de junio y se espera que 
continúe bajando hasta fin de 
año. El cambio en el rumbo de 
los precios externos a! parecer 
obedece a la salida de la cosecha 
de soya en el Brasil, que resultó 
más abundante de lo esperada 
inicialmente, además del término 
de las restricc iones para exporta-

. 'Ion qUt l3,I Mil 1T\1Inlu'Jo our J"t 
dbul y mayo. IgLJalmente. 1.1 co
secha de soya norteamericana 
tendrá un buen nivel de oferta 
que ha debilitado el precIo. Esta 
tendencia futura del mercado ex
terno, parece haber incicido en la 
decisión adoptada por la indus
t r ia nacional de pagar menores 
precios al producto r . demostrán
dose una vez más que las coyun
tu(as internac iona les determinan 
en gran parte el comportamiento 
de los precios internos y ponién
dose en relieve, la carencia de 
una po l (tica defin id a y estable 
que proteja al producto r de soya 
de los a ltibajos del mercado ex: 
te rno 

Septiembre 30 de 1984 

La Industna ha creado 1 ec ;en te
mente una adm in lshadora co
m elc ial, cuya operac ión comiell
za pr'ecisamen1e pal a meccadcal 
esta cosech a, ofl eciendo un úrti
co preCIo de compra Inic ial
mente TIJado en $47.500¡lonelada 
(9 .6% 5upellO l .JI precio de sus

\eotación $43.340) y I'eajustado 
a lina'es de julio en $49000. Lo 
soya se distl ibuye posteriom1cn
t e entle las fábricas afiliadas Es 
pues elal'o, que con esta ürgani¿J
c ión, el p roducto r se enfrenta ¿) 

un comprado r qu~ aplox;mada· 
m ent e representa el 800/0 de la 
demanda, acabándose con la d is 
paridad de precios que antes 0-

freet'an las diversas fábricas, pero 
reducíendo la oportunidad de ne
gociación de los productores, 
quienes seguramente emprende
rán un camino sim¡lar de 0 1 gani
zaclon para equ ilibrar el poder' de 
I'\egoclaclon. 

AJONJOLl 

A finales del p rimer trimestre de 
1984, las cifras disponibles ha
cían prever una aparente mejol a 
en los niveles de siembra de ajon
jol, La informaCión del FFAP 
acumulada para el semestlc, re
gistra 578 hectáreas y Jas evalua
ciones de cosecha II1d Ican que so
lamente se sembraron cerca de 
800 hectáreas en el interior del 
pa,s (Tollma). y no se espera que 
el cultivo supere esta cifra , no 
obstante que po~' ser un cultivo 
de mini fundía, gran parte de las 
tierras que se cultivan no son re
gi,tr3das por el ICA, ni financia
d" por la Ley 53. 

Este nivel de s iembra serIa el más 
bajo registrado para el ajonjol" en 
los Llitimos anos, marcando aSI' su 
virtual desaparición de la agricul
tura. En junio 30, sus existencias 
a"lcanza n tan so to 1.123 tone
ladas. 430 /0 menos Que en 
19B3. 

A finales de junio, la escasa cose· 
cha lecolectad a se negoc iaba Q 

precios halagadores que llegaban 
a $71.000jtonelada (un 21.90 jo 
super lor al precio de sus.tentación 
$58.240). La situación de com
pleto deteljo lu del cultivo , h t1 
m otivado el Interés del Ministelio 
de Agricultur,] de d iseñar un plan 
de dCSClllollo del cuHivo cn la zo
na del Tolima, en el cual Del! ti c i
par 6n Jlgullus ,]gr-emiaciorlOS bus
culldo que el cultivo se,] mtalivü 

con ollos, en espcclJ I con el algo
dón Aún se dc~con oce qué aco
gida tcnd lil e\ ployeclo pUl parte 
de las federaciones y de lo) cul1 i
vJdores. 

La mCJol CI del cultivo tendrl'a co 
mo obJctivo, aplovechJI el mcr
cado inletnac iona l que ofrece 

- oportunIdades de bu enos pre-
cio~. y ulilizal el sistema de com
pensacIón y trueque que ha co
menzado a operal para las Impor
tacion es . u ra¡'¿ rle la c:scasez de 
dívi:.a s. El mercauo japon és se en · 
cuentra inl etesado en este tipo 
de negocIos y ya se han comen
zado con verSilciones p,u il inter· 
cam b iar esta materia prima po r 
camperos En estas ci,cunst<lt1-
cia:. favotables, el plan rleberl'a 
sel ini c iado .;:¡ la mayor brevedad . 

AlGOOON 

La cosech.l a lgodonera del inte
rior, cuya recolección se iniCIÓ a 
tlledi ados de junio, ha sido afec
tada por e l invierno. y si bien 
se han producido algunos daños 
en el cultivo y reducido los reno 
dimientos promedio, se espe ra 
que la producción final no dis
m inuya notablemente En mayo 
y junio los niveles de precipita 
ción en Tolima superaron los 
promedios requeridos para el al
godón y en julio la presencia de 
lluvias ha preocupado a los agri
cultores, ante las reducciones de 
calidad de la fibra en el mom~n-
to de la reco leccióñ. [> 
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Las lluvias han afectado de mane
ra desigual al cultivo, retrasando 
a los sembrados tempranos y fa
voreciendo el desarrollo de los 
tard,'os. De igual manera la dis
tribución, ha sido variable, acen
tuandose en las zonas producto
ras del sur; en el Espinal las áreas 
con riego registran pérdidas por 
pudrición de cápsulas y manchas 
que inciden en la calidad final del 
algodón. En contraste, las zonas 
de tierras secanas con sistemas 
de drenaje, no presentan merma 
en producción, al igual que en el 
Valle, donde el clima ha sido más 
propicio al desarrollo del cultivo. 

Parece existir un consenso gene
ral, respecto al área finalmente 
sembrada; las agremiaciones esta
blecen 65 .574 hectareas, el ICA 
65.310 y CEGA reafirma su esti
mativo presentado en el número 
anterior DE COYUNTURA A
GROPECUARIA de 65.700 
hectáreas. El total financiado por 
FFAP a junio 30 (45.039 hectá
reas) corresponderia al 66.66°(0 
del total sembrado, supon'léndose 
que el resto de área se ha finan
ciado con recursos propios. Se
gun nuestra est imación, la pro
ducción alcanzarla 120.000 tone
ladas de algodón semilla. 

Las posibles dificultades en la 
venta de semilla, su rg)das él co
mienzo de cosecha, se trataron 
de soluc ionar con la f ijación de 
un preci o de $30.000 por tonela
da, 200 (0 superior al pagado en 
el segundo semestre de 1983, e 
inferior al fijado por la pasada 

cosecha de la Costa. La adopción 
de este prec io buscó dar tranqu i
lidad a los algodoneros y además 
controlar los incrementos de pre
cios de subproducción de semilla, 
tortas y aceites. 

La reactivación que ha ido t8-
niendo el cultivo, incorpora de 
nuevo una gran masa de trC!baja
dores que habían sido desplaza
dos de la activ idad ag r lcola. En 
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esta cosecha del inter ior se calcula 
que el empleo generado ascen
dería a 25.535 jornales-cosecha, 
1l. 700 jornales más que los uti
I izados en la cosecha del interior 
en J 983. De esta manera, la recu
peración del algodón, se convier
te en una mejora de la situación 
de empleo rural, al reducir la mi
gración hacia las ciudades. 

En mayo se negociaron anticipa
damente exportaciones de fibra a 
un precio de US$0.79f lib ra. Sin 
embargo las futuras exportacio
nes de fibra se venderán a cotiza
ciones menores, ante la perspecti
va de que continúe la baja en el 
precio externo 'lni.ciada desde me
diados de mayo, esperandose 
cotizaciones aún más bajas para 
diciembre, cuando probablemen

te descienda a US$O.71. Por con
siguiente el mecanismo de com· 
pensación entrará a operar a fin 
de sostener el precio de exporta
ción en el m¡'nimo establecido de 
US$0.78(lib ra. 

Las pr ¡ncipales razones de la ines
tabil idad en los pfecios, son la 
evolución favorable de la cose· 
cha algodonera en Estados Uni
dos, próxima a recogerse en oc
tubre, el reciente debilitamiento 
de la demanda interna de algo
dón en rama, 105 aumentos sus
tanc iales de area en pal5es de 
Asia (en especial China) y Lati
noamérica, al igual que los anun~ 
cios de incrementos en Europa y 
Australia, esperándose una oferta 
considerable de fibra a nivel 
mundial para las próximas tem
poradas. Además no se puede 
descontar, la elevación en la' tasa 
de interés internacional que in
Huye en las dec isio nes de deman
da de los textileros. La recupera
ción iniciada en Estados Unidos, 
a mediano plazo puede significar 
una demanda potencial por fibra, 
y si la recuperac'ión se generaliza 
a los p'a,ses desarrollados la de
manda igualmente se recuperaría 
y los precio~ podrian mejorar. 

Sin embargo , los factores meno 
cionados inicialmente pueden te-
ner impacto en el corto plazo, y 
sugieren prudencia en los niveles 
de siembra de la próxima cosecha 
Costa-Meta: por lo pronto, es im· 
portante aclarar Que las medidas 
proteccionistas adoptadas inter
namente para sostener un precio 
interno y externo rentable al pro
ductor, evitan que las reduccio-
nes en la cotización deterioren el 
ingreso de los algodoneros, prote
giéndose ante cualquier descenso 
en el preciO externo; para que el 
cult ¡VD se convierta en lo que 
fue, es necesario que el precio in
ternacional no descienda conside-. 
rablemente. 

Respecto a las simebras en la 
Costa Allántica, para el segundo 
semestre de 1984, existe gran ex
pectativa entre los agricultores, 
las estimaciones preliminares de 
agremiaciones son cercanas a 
120.000 hectáreas, cifra que hace ~ 
surgir ciertos interrogantes, res-
pecto a las disponibilidades de 
crédito y al abastecimiento de in-
sumas. 

EL MERCADO DE ACEITES 

Durante el segundo trimestre del 
año, el hecho más notorio del 
mercado de aceites la constitUYÓ. 
la agudización del in remento en 
los precios, continuando fas alzas 
iniciadas desde el primer trimes-
tre del año. En parte los mayores ... 
precios 58 debieron a las altas co
tizaciones de aceite de soya en el 

mercado externo, que abastece 
cerca del 500 (0 del consumo na
cional, y al incremento en los 
precios internos de las materias 
primas, soya, semilla de algodón 
y palma, pagados en la cosecha 
de comienzo de año. 

Entre abril y junio los precios de 
los aceites comestibles en térmi 
nos reales crecieron un 11.6°/0 
contrastante con el aumento de 
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un 30 /0, en el pnmer t nmC"'Stre 
enllfo-mar<o_ El con\lnllO "J\.Iste 
en 'os pfeCiOS internos tUi) el tnno. 
lado palalelo al con,um ldor nJ· 
c lonal do I-a $J{uac;on de l)reCIOs. 
en aumento del mercado Inle,n~
c'unal Es notable que On las C,u
dade, de la COStD y Santander.s. 
las ~ 'Z4S hiJO SIdo l"Oer\05 bruKas. 
alenu3d .. PO! el co~t,aban<lp 
provo(lIsnte d V~llezuela y que 
abo'!.'. parte d~ la dem~nda de 
es 05 depart.menlo5. El ,mpacto 
'gualmenle h. sido m;j~ lenlo en 
los preCIos de la'i margarmas. ru· 
y o aumento e~ mayor rm el se-
911ndn Imne,lr" (5.4 % ) , que en 

•
"1 prim<!To (1.5"/0). Este com
portamlenlo <Ii ex plicable en par
te. pOlque 9ran parte d e I~ male-
r la pl'm~ empicada en la .Iabora
Clon de g,as.<J~ $ól.ó"s. ilCelte de 
palma. e, de Orl90(1 naClona,. y .1 
aceite de pescado, que se utiliza 
en considerable proporción I se 
importó a bajos preCiOS del Gru-

·1 po Andino. 

La produc(¿ión de aceites vegeta
tes pa~a el primer semestre según 
estimativo de CEGA. fue de 
81.260 toneladas, de las cuales el 

Varios 
~ JAPON 

Las importaciones de frijol soya 
se están incrementando entre 
enero-septiembre, para julio se 
registraron 501.500 toneladas 
comparado con sólo 321.100 to
neladas en juniO y 374.900 tone
ladas en julio 1983. 

FILIPINAS 

aceite de palma aporló cerca del 
710/0, incrementando su partir.i
pac'lón a causa del aumento de 
los rendimientos de la segunda 
cosecha de 1983; las otras mate
rias primas, soya, ajonjo{¡, semi
lla de algodón, palmiste. conlri
buyeran con el 28.50 /0; el resto 
del consumo interno se comple
tó con importaciones de fr(jol so
ya y aceites. Estos últimos pre
sentaron algunas demoras en los 
trami1es de importación; sin em
bargo. el cupo finalmente se ha 
cumplido llegando 'aún a comien
zOS de julio. Dentro de estas im
portaciones, continuó llegando 
aceite de pescado, en cantidades 
superiores a las anteriormente. 
consumidas, 

Para el segundo semestre se esti
ma que la producción de mate
rias primas para aceites y grasas, 
alcanzará niveles similares a los 
del semestre pasada (81.000 to
neladas), si bIen se preven m íni
mos incrementos en soya, la se~ 

miOa de algodón será abundan~ 
te, I~ palma proporcionalmente 
se presentará menor y el ajonjo
Ir virtualmente desaparece debi· 

coco y harina en julio fueron 
pobres. llegando a cerca de 
32.000 toneladas y 16.000 tone
ladas respectivamente, contra 
102.100 toneladas de aceite y 
37.300 toneladas de harina del 
mismo mes del año anterior. 

HUNGRIA 

Las exportaciones. de aceite de 
girasol se estan recuperando posi
tivamente este año, Desde enero 
a junio la! exportaciones se ex
pandieron en 310/0 con relación 
al año anterior y registraron 

do a su eXigua producción. De 
igual manera que Pon el pen'oda 
anterior, se importarán 50.000 
loneladas de frijol soya, habién
dose autor izado ya 69.000 tone
ladas de aceile. 

Los mercados internacionales pa
ra futUIOS presentan una baja en 
el precio de los aceites en el resto 
del año. prolongándose hasta co
mienzos de 1985; aunque en ge
neral, existe incertidumbre en el 
mercado internacional de aceites 
vegetales. el cambio en el panor a
ma se ha debido a una récupera
dón en la producción de aceite 
de palma en Malasia, cuyo pre
cio ha venido reduciéndo se; para 
soya hay una aparente firmeza; 
sin embargo, la autorización de 
Brasil de exportar frijol soya y 
aceites, que habla sido suspendi
da temporalmente. además de la 
cosecha europea de girasol. Que 
se espera abundante, también ha 
contribuido a menores co1izacio
nes. Se presenta, entonces, una 
oportunidad de bajos precios que 
probablemtne para nuestro mer
cado doméstico signifique mode
ración en las alzas durante el res
to del año. 

BRASIL 

Las exportaciones se incrementa
ron signifi cativamente. En las da,s 
semanas que term inaron en agos
to 19 las exportaciones de frijol 
soya crecieron en cerca de 40.000 
toneladas. frente al año anterior; 
harina de soya en casi 10.000 to
neladas y aceite de soya. leve
mente en 4.000 toneladas. 

ARGENTINA 

Los suministro.s de aceite de giril
sol se reducen rápidamente, lo 
que hará Que se compliquen 105 

79.600 toneladas. Las exportaciones de aceite de suministros de aéeite de soya. 
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Aspecto 
parcial del 

Foro de 
la Zona 

Norte, 
realizado 
en Santa 

Marto. 

--Foro 
Zona Norte __ 

Al centro el Director de FEDEPALl.:fA, cuando se dirigía 
a los asistentes. A su izquierda, Fernando Restrepo y a su 
derecha luán Agudelo, miembros de la Junta Directiva. 

En cumplimiento de la realiza
cíón de Foros Regionales, el vier
nes 21 de septiembre, se llevó a 
cabo la primera reunión en las 
instalac iones del Hotel I rotama 
de la ciudad de Santa Marta. 

El programa se cumplió como es
taba previsto en el Orden del 
D(a: en primer lugar, el Director 
de la Federación, hizo un amplio 
y detallado informe sobre el esta
do de 105 proyectos de investiga
ción en Que se comprometió Fe
depalma, en su pasado Congreso 
en Cartagena. Luego se pasó al 
ana(isis de la situación actual del 
mercado, en que se expuso la in
quietud de la Federación por los 
inusuales importaciones de acei
te de pescado provenientes del 
Perú y las acciones que se están 
tomando para prevenir cualquier 
problema en un futuro. Se conti
nuó, discutiendo sobre la pro
ducción de 1984 y las perspecti
vas de producción y siembras pa
ra el año entrante; registramos 
con a!egrla e! gran interés que ha 
surgido en la zona por la siembra 
de palma afrlcana, no como una 
idea, sino materializada en vive-

ros que empezarán a plantarse en 
1985. 

Al hacer un inventario de la ca~ 
pacidad instalada de extracción 
en la zona, se propuso la unión 
de varios cultivadores, que insta
len su propia planta de extracción 
y beneficien aSI sus frutos. Final
mente, en la parte de Varios, al
gunos palmicultores plantearon 
inquietudes, en el sentido de ha
cer una "Tabla de Precios", para 
la venta de sus frutos: desafortu
nadamente, existen numerosas 
variables como, variedad de pal
ma, edad, estado de madurez y 
otros que dificultan su realiza
ción, 

Queremos agradecer nuevamente 
la asistencia de los cultivadores 
de la zona, quienes reiteraron 
una vez más, su confianza deposi
tada en Fedepalm. como 9aran
tía en la orientación de la activi
dad. 

ASISTENTES 

Fedepalm. 

Antonio Guerra de la Espriella, 
J.lJan Carlos Giralda Saavedra. 

Junta Directiva 

Iván Agudelo Sanln, Oleaginosas 
Las Brisas. • 
Fernando Restrepo Insignares, 
Palmas Oleaginosas de Casacará. 
Alvaro Acosta Bonilla. Palmas de 
Tumaco. 

CULTIVADORES 

Jaime López, Padelma. 
Roberto Ballesteros, Leyva. 
Dimas Morales, Palmares de An
dalucla. 
Jase Martlnez, Palmares de An
daluda. 
Carlos Lacouture, El Carmen. 
Jairo Alonso, Las Flores. 
Alvaro Noguera y señora, Maca
raqu¡lIa . 
Manuel de Mier y señora, Zacapa. 
Enrique Aaron, La Gabriela. 
Luis Macias, Potosi. 
Rodrigo Oñate, Las 
Jorge Otero, El Ruby. 

Delicias .• 

Fernando Garela e hijo, La Expe
riencia. 
Germán Lacouture, Oiga Lucia. 
Jaime Porras, La Escondida. 
Luis Martlnez, Fátima. 
Camilo Salazar, Fedearroz. 
Hernando Dávila, Santa Felicia. 
Otros (5). 

~.,mm 
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