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Nuevo año oleaginoso 
No sólo en el mes de octubre de cada año se inicia un nuevo perlodo para la producción de café y cacao sino también de 
semillas oleaginosas. E J comercio internacional de oleaginosas se ha venido incrementando poco a poco tanto en volúmenes 
tranzados como en valor, y como el pa¡'s no es ajeno a dicho comercio bien vale la pena hacer un análisis de lo que fue el 
año 1983/84 V los presagios para 1984/85. 

Los primeros resultados indican que la producción mundial de los 17 aceites y grasas más importantes alcanzaron a 61.1 
millones de toneladas contra 62.6 millones en 1982/83, es decir experimentó una baja de 2.40 /0. En realidad ésta fue ante 

+_ todo producto de los cambios naturales a los que se ve afectada ·Ia prodUCCión agr/cola. Además representó la primera baja 
desde la cosecha 1972/73, tendencia que tra{a una gran inyección suministrada por los constantes aumentos en la produc
ción de aceite de palma. 

Por otra parte el comportamiento de /05 precios no fue muy regular. ya que a parrir del inicio de la cosecha en octubre 83 
empezó una tendencia suave pero persistente a la baja que se prolongó hasta enero del presente año. mes en el cual se dis
pararon los precios al aIra comandados nuevamente por el aceite de palma. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la 
producción y los estimativos de los mismos mejoraban los precios a partir de mayo V junio volvieron a cambiar su tenden
cia, en este caso a la baja. La próxima reacción tal como ya se vislumbra es que vuelvan a subir. Vale la pena mencionar que 
aparentemente este es el ciclo usual de los precios de aceites y grasas en el mercado mundial: alzas en el final de la cosecha 
e inicios de la primera y bajas moderadas a mediados de la cosecha vigente. Por supuesto que los cambios bruscos cuando 
se presentan se deben esencialmente a las expectativas causadas por factores climáticos. 

Pero qué será del aijo grasero 1984/85? La respuesta la tiene entre otras la oferta y demanda. Aún asr' se considera que /a 
producción mundial de los aceites y grasas seleccionados (17 de ellos) se incrementarán en 3.2 mi/Iones de toneladas o lo 
que es igual a 5.]0/0 con respecto a la cosecha anterior. Los aporres más significativos se visualizan en Jos aceites de soya 

'. y palma, quienes mantienen el liderato en el mercado mundial. Dicho incremento parecer{a aIro frente al promedio anual 
de aumentos, 2.4 millones de toneladas en los' últimos cinco años, pero sucede que los inventarios se encuentran a niveles 
muy bajos que deben hacerse subir nuevamente. A esta canasta irá la mayor parte del incremento en producción. La pro
ducción de aceites y grasas del mundo deberá seguir creciendo en Jos años por ven;r y tal vez él mayores tasas teniendo en 
cuenta que para 1990 se ha estimado el consumo en 79 millones de toneladas~ que representar/a un consumo por persona 
de 14.95 kilogramos. 

En cuanto a los precios se puede presentar aumentos lel/es por el resto de 1984 con una relativa estabilidad a mediados 
del próximo año, siempre y cuando no aparezca un factor de perturbación fuerte, del cual no se está exento. 

En conclusión, se puede afirmar al momento que el presagio para el nuevo año en la producción de aceites y grasas en el 
mundo es más alentador Que el de 1983/84, comandados una vez más codo a codo por el aceite de palma y soya. Qué pa
sará en Colombia? Dejemos el análisis para una próxima oportunidad. 

Antonio Guerra de la Espriel/a. 



Ibagué, octubre 1984 

Doctor 

Antonio Guerra de la Espriella 

Director Ejecutivo 

Fedepalma 

Bogotá 

Apreciado doctor: 

He recibido complacida la revista 
Palmas, año 5 No. 3 la cual real
mente me ha sorprend ido por su 
presentación, estilo y contenido. 
Debo felicitarlos por el nivel que 
alcanza como la única publica
ción especializada en la actividad 
de la palma africana. 

Cordialmente, 

Vera Mondragón 
Ingeniera A. 

- SUZón 
de\ \eC\:or 

l -
Tumaco, septiembre 1984 

Señores 
Fedepalma 
Bogotá 

Apreciados señores: 

Deseo felicitarlos p<¡r la revista 
Palmas y en particular por la edi
ción No. 3 del presente año. Ella 
representa un valioso aporte para 
el país y en especial para quienes 
profesionalmente estamos vincu
lados al agro colombiano. 

Cordial saludo 

Julián Roa. 

Precios internacionales de los principales 
aceites y grasas en 1984 

UlJ 1011 

2 

-'-
.-., ..... , 

---_ .. _.-

-------------~-------4 

''''' 
E3 
E3 

1\. Palma 

A_ P&llIiste 

.... ... 
E3 ,. •• 

Santo Domingo, D.N. 
5 de octubre de 1984. 

Señor 
Antonio Guerra de la Espriella 
Director Ejecutivo de Fedepalma 
Bogotá, Colombia. 

Estimado señor Guerra: 

Sirva la presente para acusar reci
bo de su revista Palmas año 5 -
número 3,1984 Y al mismo tiem
po expresarle mis más sinceras 
gracias por tan importante publi
cadón. 

Es estimulante ver el entusiamo 
que ustedes en Colombia tienen 
en el desarrollo de la palma acei
tera. Aquí en República Domini
cana por el momento estamos 
sembrando unas 4 mil hectáreas 
y a esta fecha van bien. 

Aprovecho la oportunidad para 
saludarle cordialmente, 

Ing. Fernando A. Fernández 
Administrador. 

• 
Los precios internacionales de los 
principales aceites y grasas han 
mostrado los siguientes compor 
tamientos: el aceite de palma, 
luego del alza que tuvo hasta fe
brero, ha mostrado bajas conti
nuas hasta estabilizarse entre 
US$600 y 700 en los últimos tres 
meses. El aceite de soya tuvo ca· 
tizaciones crecientes hasta mayo,. 
y desde ah. ha venido bajando 
hasta ahora; se espera que los 
precios bajen un poco más, por "-
la entrada al mercado de la cose-
cha brasileña. Los aceItes de coco 
y palmiste sostuvieron alzas hasta 
el mes de junio en que el pr imero 
alcanzó los US$1.430jton.; en ju-
lio y agosto sus cot izaciones dis
minuyeron, pero en septiembre 
han vuelto a reaccionar hacia 
arriba, probablemente debido a 
los grandes daños que ocasionó el 
huracán Ike a su paso por las Fili-
pinas. Como es ya habitual, la 
cotización más estable es la del 
sebo, que se ha manten idc todo 
el año entre los US$400 y los 
US$500. 

Fedepalma 80lelln No. 115 
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Aceite de palma (31 
Aceite de palmiste (31 
Aceite de soya 
Aceite de atgodón 
Aceite de coco 
Aceite de manl 
A~itB de giraSOl 
Sebo 
Manteca de cerdo 

(1) Mercado de Nueva York 
121 FOB. 
(31 elF. 

Fuente: Oil World 
Realizó: Fedepalma 

PRECIOS INTERNACIONALES 

US$ TONELAOA PROMEDIO !1) 

Septiembre 84 

631 
928 
611 
745 

1.170 
931 
734 
529 
558 

CRUDOS 12f 

Ag05to 84 

630 
860 
630 

, 079 
980 
732 
483 
557 

± °0/0 

0.16 
7.41 

·3.02 

8.43 
·5.39 
·027 
9.52 
0.18 

IMPORTACIONES DE ACeiTES y GRASAS 

TONELADAS 

Sep. 84 Sep. 83 E.,..Sep. Ene.Sep. 
1984 1983 

Aceite de soya 7508 13.916 44 .242 82.605 
Manteca y grasa de cerdo 994 1.999 6496 6.658 
Aceite de pescado 5 .538 - 0- 3a 629 9 .184 
Aceite de ojiva -0- 33 4 235 
Aceite de girasol 499 -0- 748 780 
Aceite de algod6n -0- 520 - 0- 1.020 
Aceite de coco 199 -0- 1297 231' 
Otros aceites .... egetales. - 0- -0- 2.015 502 --- ---
Sub-total 14.738 16.468 93.431 103398 
Sebo 4155 6 .883 40.449 43.649 ---
TOTAL 18.893 23351 133.880 146.947 

Fuente: Sobordos 
Realizó: Fedepalma. 

Oct. 83 
So •. 84 

81 136 
9973 

42 .626 
8 

748 
-0-
1.297 
2.071 

137 .859 
51.165 

189.02' 

Sigue el comport am ient o com en
tado por FEDEPALMA, con re la
ción a las importaciones de aceite 
de pescado. En e l mes de sep
tiembre 8i), participó en 37 58% , 
fren te á 50.94% del aceite de 
soya. En septi emb,e 83 no hubo 
importación de aceite de pesca
do, mientras el aceite de so ya tu· 
va una participación del 84.5IFf o. 
Continua entonces el aceite de 
pescado compartiendo el merca
do con el de soya. Debe anotarse 
este mes la lmportación de aceite 
de girasol, producto que desd e el 
año pasado entro al mercado, co
mo aceite de mesa, probablemen
te en reemplazo del de oliva. 

En el periodo enero-septiembre 
84 se nota el marcado cambiO en 
la composición de las importacio
nes (47.350/0 aceite soya; 41.340/0 
aceite pescado) con relación a i
déntico periodo del 83 (79.970/o 
aceite soya; 8.890 10 aceite pesca
do). Se observa un comporta
miento estable en importaciones 
de manteca de cerdo, aceite de 
giraSOl y sebo. Disminuciones 
importilotes en aceite de oliva, 
aceite de coco y aceite de algo
dón (98.30"/0, 43,950 / 0, 100"/0, 
respectivamente) y un aumento 
importane en otros aceites vege
tales (301.390/ 0) notablemente 
en aceites de uso industrial, co
mo el de tung . • ~------------------------------------

Soya 
La oferta total de soya durante 
esta cosecha está cerca de 2.2 bi
llones de bushels en los Estados 
U .. idos. Este nivel no es excesivo 
cuando se le compara con el pe
riodo 1979-82; pero s¡' se en
cuentra 120 jo por encima del 
año anterior. Este incremen10 es 
la razón más poderosa por la que 
el mercado cayó durante el vera
no del presente año. 

Octubre 31 de 1984 

La c lave para la recuperaclon de 
precios es la demanda. Menores 
suministros y altos precios en la 
cosecha ante rior cortaron el uso 
de la soya significativamente . 

den alcanzar hasta US$8 hacia 
febrero-marzo 85. 

Oferta de soyil \/S. Usos billones da bushels 

Los comerciantes est án muy pe. 24 

simistas sobre los prospect os de 
la demanda para la presente co-
secha. 2.2 

Los precios del fdjol soya pue-
den estar en promedio en cerca 2.0 
de US$6 al nivel de finca du
rante la cosecha. Si fa demanda 
mejora como se espera y el dó 1 8 
lar se debilita contra las mone
das extranjeras, los precios pue- 78 79 80 61 82 83 64 
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Notas Técnicas 
Instalación de experimentos en 
plantaciones de palma africana 
o cocotero 

C. Daniel. 

Disposiciones prácticas. 

1. ELECCION DEL AREA 

El sitio del experimento debe ser 
fác il mente accesible durante too 
do el año. y ha de quedar lejos de 
cualquier poblado. por pequeño 
que sea; la vigilancia debe ser po
sible en cualquier momento. Me
didas de protección deben poder 
tomarse en caso de riesgo de paso 
de animales. particularmente de 
ganad o vacuno. El terreno debe 
ser lo más homogeneo posible: 

- t opografla lo más plana posi
ble. o con ligero declive uni
forme en toda la superficie. 

- Vegetación lo más homogénea 
posible. y representativa de lo 
que existía o aún sigue exis· 
tiendo en el sitio de las planta
ciones industriales. 
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- Desde el pu nto de vista pedo
lógico , el sitio tiene que ser lo 
mas representativo posible de 
la mayor ía de las plantaciones 
industriales ; la ubicación elegi
da debe caracterizarse pedoló
gicamente a través de examen 
de perfiles. tomas de muestras 
representativas y análisis de las 
mismas. 

Las caract er i sti cas del material 
vegetal so n Impo rtante s también: 

- En el caso de establecerse el 
ensayo en el momento de rea
lizar la siembra. se dispondrán 
los cruza mientos o variedades 
distintos de modo a permitir la 
interpre tación de los resulta
dos, sea en líneas identifica~ 

das, 'ea mezclándolos de mo

do perfectamente homogéneo 
(comparab le con la mezcla u
tilizada en las plantaciones in
dustriales) . 

El desarrollo de los plantones tie
ne que ser lo más homogéneo po· 
sib le. La implantación requiere el 
mayo r cu idado. con un personal 
capacitado y lo menos numeroso 
posible ; 

- En el caso de establecerse el 
ensayo en una plantación ex'ts-
tente, los árholes han de ser lo 
más uniformes posible: mIsmas 
edades, y misma tipo de cruza-
mientas o variedades. Tienen que 
estar sanos de ataques de insectos 
o enfermedades. 

11. ORGANIZACION DE 
CAMPO 

Muchas veces es imposible evitar 
bien sea micro-heterogeneidades, 

o un gradien te de t opogratla, tel
tilidad. vegetación. sum inistro de 
agua pOI' el ni ve l II'eático, etc. La 
disposi ción del ensayo debe tener 
esto en cuen ta. 

1. Casos de heterogeneidades 
·puntuales. 

Aunque no sea posible colocar el 
conjunto de ensayo en cond icio
nes homog€!neas . es impera t ¡VD 

que cada bloque (noc ión ésta de
finida en el dispositivo estad Isti
col lo sea, y su implantación en 
el campo debe"á tener en cuenta 
este requisito. 

Ejemplo de un ensayo en bloq ue 
de Fisher: 

Compaf3ción de técnicas de eli
minación de malezas el1 los c írcu
los; 5 tratamientos, 6 repet ic io-
nes; 

T eliminación manual, 

A eliminación qUlmica, pro-

duct o X dosis 1. 
S eliminación qu(mica, pro-

duet o X dosis 2. 
e eliminación qu ¡'m Ica, pro-

ducto V dosis 1. 

O eliminación qu,'mica, pro-
dueto T dosis 2. 

2. Casos de gradientes (fertilidad, 
drenaje, topografía. etc). 

Los bloques deben ubicarse en 
forma perpend icular a la direc-

Fedepa lm a Bolet '-n No. 115 
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• 
ción general del gradiente , y no 
en fo rma paralela del mismo. 

Ej emplo de un ensayo factorial 
3': 

Comparacíón de tres fertiliza ntes 
en tres sitiOS cada una: sulfato de 
amonio (NO-N l -N2), cloruro de 
pot~s i o (KO -K l-K2 ), y k ieserite 
(MgO-Mg l ·Mg2 ). 

El total de combinaciones entre 
estos dos obj etos se cif ra en 27 . 

• Cada combinación se aplica en 
una parcela elemental. 

El ensayo inc lu irá por lo tanto 
27 parce las , d ist ri buidas dentro 

...... de t res b loques de 9 parcelas. Es
t os b loques, correctamente dis
puestos en el ca m po , pe rm iti rán 
tener en cuenta la heterogene i 
dad del med'lo. 

La e lección de parce las a colocar 
en cada b loq ue tiene que respeta r 
unas determ inadas reglas, de mo· 
do a poder sacar el mayor nume-.0 posible de informaciones de l 
aná li sis estad ístico. 

Para estab lecer estas distribucio
nes , h ay que co nsultar a unos es
pecialistas. 

111. OBSERVACIONES 
PRELIMINARES 

Se procedera a caracter izar el en -

sayo desde el punto de vista pe
dológico en el momento de esta
blecer el ensayo , median te el exa
men de perf iles y el allál isis de 
muest ras correct amente diSt r ibu i
d as en el conjunto de la supedi
c te. 

En el caso de plantaciones exis
te ntes , se examinará el es t ado de 
los árbo les en los siguientes 
aspectos : desarro ll o veget ativo 
p O I medición de crec im iento , es
t ado de nutrición por diagnóst ico 
foliar. T al es estudios podrán e
fectuarse en una parcela tras 
ot ra, a fin de juzgar la homoge
neidad de l ensayo por 105 datos. 

IV. OTRAS OISPOSICIONES 
PRACTICAS 

Se Ident if lcarj el ensay o en el 
ca m po con Cierto núm ero de 
marcaciones: 

- cartel de presentación general, 

- rót u lo de parcelas. 

- númeración de todos 105 a, 
boles del ensayo, con numero 
doble ( línea y árbol). 

- marcación especial de 105 ár
boles de linde ro de las par
ce las , o trazado de surcos en 
el suelo, a fin de materiJ\izar 
de modo visib le las p al celas 
exper imentales . 

En el momento de establecer el 
experimento, se exped i rá cierto 
número de document os, o sea: 

- protocolo pormeno nzaoo. 

- plano del ensayo con iden t ifi
cación de 105 árbo les útiles y 
producto res . neutrales o de 
l indero. 

Criterios 

Don Guillermo D i az es un cul · 
livado r te( l tlvamp.f\ te nu evo Lle 
va a lrededo r d e oc ho añ os en la 
act ividad . Sin embargo , es un pal
mero entusias ti1 , con\/enc ldo de 
lo Que está haCIendo y desano
liando, de fensor incond iciona l 
de l cult ivo de 1<1 pa lma af r icana , 
en otlas pa lahras, 05 un homb re 
cabal ... integro. 

Es é l a qui e n CO r re sponde se n tal 
algun os puntos de vista so bre IJ 
ac ti Vidad de la pa lma afr icana CO~ 
mo invitado a co l¿Jbol·a l en la 
Sección de Crifel ios 

P. Se suele esc uc har que Sü n ne
cesarias po r lo meno~ 500 
hectáreas <J c pa lma af r icand 
pilla just if ICa r la invcrs ;ó n en 
unJ rlanta de (!x lrar.etón . Sa
bemos que l1sted liene un área 
infer·iol a esa , y si n (jmbargo 
es efi cien te con cxt racc ión. 
Podr ¡'a contar nü~ su exper ien
c ia al l·esp8c to? 

R SI bi en es C I t::!1 t o que el Ideal es 
tener com o m ¡'n imo 500 hectá 
reas de p J lm a pa rJ qu e jusl i fi 
que Id Invers ión en una plan t a 
ext racto ra , tamb ién es cierto 
que instalaria en una extensión 
pcquerl l1 no f!S n inguna to nte
ría y por el cont rario se con
VIerte en una inversión I entil 

b!8 que perm Ita ob t ener me
jores bene ficios desde e l mo
m enLo en que emp ieza a recQ -_ 

Continúa. r> 
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lecta, se el fruto, siempre y 
cuando se planífique conve
nientemente y se instale una 
planto pequeña, práctica, fun
cional, y hasta podría decirse, 
modular, que permita adicio
nes y ensanches, sin causar 
traumas, demoras ni dificulta

des. 

No debemos olvidar que cuan
do se decide realizar un pro
yecto de siembra de palma, se 
está pensando en producir 
aceite, no en vender fruto sIn 

procesar. 

P. Entre las regiones donde se 
cultiva la palma africana, la 
zona oriental del pal's, es la 
que mayor crecimiento relati
vo ha mostrado en los últimos 
años. A qué cree usted que se 
debe este fenómeno' 

R. El relativamente ,ápido auge 
del cultivo de palma africana 
en los Llanos Orientales se de
be entre otros a Jos siguIentes 
factores: 50n tierras compro
badamente aptas para el culti
vo; se trata de tierras de costo 
relat ivamente bajo: no se re
quieren demasiados gastos pa
ra su adecuación; casi no exis
ten plagas; se encuentra cerca 
de Bogotá (principal centro de 
comercializac ión y sitio ideal 
para proveerse de insumas); fa
cilidad para conseguir personal 
conveniente; tranquilidad y se
guridad para trabajar (que 
Dios nos las siga dando); y fi
nalmente, algo muy importan
te y que lo sabemos qUienes 
nos hemos vinculado a esta 
hermosa líerra: "el embrujo 
del Llano". 

P. De acuerdo a su corta expe
riencia con FEDEPALMA. 
considera que el gremio ha res
pondido a sus e)(pectativas? 
Qué sugeriría adicionalmente. 

R. Desde luego que Fedepalma ha 
respondido a muchas de las ex-

6 

pectativas de los palmicultores 
y claro que es mucho lo que se 
ha mejorado gracias al trabajo 
y a la dedicación de las perso
nas que orientan a la Federa
ción pero nos gustarla que se 
continuara e intensifIcara la 
importación y compra lo:al 
de fertilizantes en cantidades 
que permitieran conseguir me· 
jores precIOS. 

P. Qué papel le asignaria usted al 
cultivo de la palma africana en 
el desarrollo del llano, donde 
t radic ionalmente se han explo
tado la ganadería y el arroz 
pnncipal mente? 

R.EI cultivo de la palma africana 
ha contribuido enormemente 
al progreso del Llano puesto 
que se está aprovechando la 
tierra con una mejor cobertu· 
ra, con más productividad y 
con un muy apreciable benefi
cio ecológico, 

Por otra parte se aumentó la 
utilización de mano de obra, 
109r ando como consecuencia 
el incremento del comercio y 
de la industria; en esta forma 
se ha llevado trabajO y por 
consigu ¡ente paz a la región. 

Además se han mejorado las 
fincas en su aspecto mater ial y 
se ha dado oportunidad a los 
f iscos municipal, departamen
tal y nacional para percibir 
más impuestos. 

También se ha llevado un in
cremento en 105 salar ios y una 
importante mejora en las coo
diciones generales de los traba
jadores. 

P. Usted, durante algún tiempo 
se mostró reacIo a afiliarse a 
Fedepalma. Qué lo indujo a 
cambiar de idea y convertirse 
en uno de los afiliados más en
tusiastas y colaboradores con 
que contamos? 

R. Siempre consideramos nece~ 

saria la afiliación a Fedepalma, 
pero quizá circunstancias de 
orden monetario nos impidie
rOI1 hacerlo antes y tal vez fal
taba una mejor información y 
se necesitaba un contacto más 
directo de Fedepa lma con los 
cultivadores; pero afortunada
mente cuando pudimos hacer
lo, enco nt ramos gente que es
taba trabajando muy bien y lo
grando importantes beneficios 
para el gremio, cosa que esti
mula para que los afiliados 
presten la mejor colaboración 
posible. 

Precios 
El ~cho de que los precios de 
los aceites y semillas oleaginosas, 
especialmente soya, hayan au
mentado en la semana que ter
minó en septiembre 27 cierta
mente tiene algo que ver con la 
buena demanda por aceites. 

Todo esto y otros analisis indican 
que los precios de los aceites y 
grasas se incrementarán en 105 
próximos 3-4 meses bajo el lide
rato del aceite de soya y palma. 
La mayor parte de los otros acei
tes seguiran la tendencia pero en 
forma más lenta. 

Las mayores excepciones serán 
los aceites láuricos especialmente 
de coco. También los precios del 
aceite de algodón podrían decli
nar temporalmente y en otros 
períodos seguir el aumento gene
ral de precios de los mayores 
aceites pero no ahora en vista del 
inminente y por demás poco u
sua( incremento en producción. 

Por supuesto, el aumento general 
de precios que se espera para los 
aceites y grasas no será sin inte
rrupciones y consecuentes reac
ciones. 

Fedepa lma Bolehn No. ll5 



XV ANIVERSARIO DE LA FACULTAD 
DE INGENIERIA AGR1COLA 

UNIVERSIDAD NACIONAL -BOCOTA 
Durante los dlas 12 y 13 de octu
bre se celebró en las instalaciones 
del Club de Ejecutivos, e l XV ani
versario de la Facultad de Inge
nierl'a Agrlco!a de ¡a Universidad 
Nacional de Bogota. 

El acto de inauguración es.tuvo 
presidido por el Mini stro de Agri-

• 
CUltura (e ) Cecilia López de Ro
driguez, quien después de unas 
elogiosas palabras al gremio de 
los ingenieros agr¡'colas de quie· 
nes dij o que tienen un importan
te papel en e l desar rol lo del pais, 
comprometió al Gobierno Nac io
nal en la ,:reación de post·grados 
en esta rama de! conocim iento, a 
nivel de magister y de doctorado. 

Empezó la serie de conferencias 
el doctor Enr iq ue Blair, Ministro 
de Agricultura durante el manda
to del doctor Lleras Restrepo, 
hablando sobre "La logenie,,'a 
Agricola en Colombia" . Define 
el doctor Blair la carrera, como 
un "hibrido" de ingen ier{a con 

.. ag~onomía. que .:e dedica !1. d~
~eno. construCClOn y ma f"l en/

miento de equipos y procesos pa
ra mejora r la productiv idad en el 
campo. Tiene su acc!ón en: sue· 
los yaguas, mecanización , proce
samien10, construcciones rurales 
y €Iectrificación ru ral, Durante 
su cha rla, hízo un diagnóstico so
bre vari os tópicos. Dijo que el 
pais posee alrededor de un mi
llón de hectáreas en sue los de 
clases I y 11 Y ocho millones en 
suelos de clases 111 y IV; ahl hay 
un potencia l suficiente de tr"ba
jo para los 850 profesionales e
gresados de las facultades de In
genierla Agrieola del pals. Igual
mente en el campo de la mecani-
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zación, pues la emigración del 
Ca mpo hacia la ciudad, hace que 
una población rural cada vez me· 
nor, tenga que producir alimen
tos, para una población urbana 
cada vez mayor. Para el resto del 
procesamiento, hay un gran po
tencial en cultivos como palma 
africana, café, arroz, illúcar, al
godón, flores, en carne y leche . 
En cuanto a electrificación rural, 
sugirió, para la zona andina que 
es la más poblada, el uso de las 
ruedas Pelt on . 

Luego habló el doctor Fabio Ber
mudez, director del Himat, sobre 
"adecuación de tierras", Dijo que 
el instituto a su cargo rea lizaba 
esta labor bajo el criterio de efici
CIenCia económica, en primera 
inst ancia, y de redistribución de 
tierras, a fin de aliviar tensiones 
sociales. Los programas de mayor 
prioridad , están localizados en 
los departamentos del Valle y 
Magdalena, y a lo largo de los 
"'05 Magdal en a, Cauca y Patla. 
aSI como en la zona del Piede
monte llanero. Segu n él , en el 
pals se ha n adecuado alrededor 
de 650 mil hectáreas, de las cua
les la mitad co rrespDnd en al Hi
mat y el resto a empresarios pri
vado s: De estos programas el seco 
10r palmero sólo se beneficia en 
el distrito de Sevilla, en la zona 
bananera. Para el añ o dos mil, 
se espera tener adecuadas un m!· 
llón quinientas mil hectáreas. 

El ingeniero José Antonio Sierra 
de la CVC, habló sobre "adecua
ción y manejo de tierras e inun
daciones". Se refi rió en particu
lar a los problemas de l Valle del 
Cauca, concretamente a la repre-

sa de la Salvajina. Se tlata de un 
proyecto bien interesante por 
cuanto contempla la generac ión 
de energ¡'a y el riego y recupera· 
ción de tiel ras inundables a lo 
largo del R,'o Cauca, aSl como la 
descontamInación del mísmo. 
Es un pmgrama que está a punto 
de culminar y es un buen ejem
plo de racional utilización de los 
recursos disponibles. 

La última conferencia del dia 12 
estu vo a cargo del ingeniero agró
nomo Fab io Bustamante de la 
Univers idad Nacional de Mede-
1l In. Expuso el tema "La inves
tigación en adecuación de tie
rras". Expresó su preocupación 
por la escasa o nula investiga
ción que se realiza en esta ma
teria y recon oció que ni siquiera 
la universidad lo hace. 

El viernes 13, empezó el ingenie
ro agrónomo Ramiro Tafur, de 
Industrias Alimenticias San Jor
ge, hablando so bre la "Agroin
dustria en el sector privado". Ex
presó su preocup ac ión por los 
graves problemas del mercadeo 
de productos agropecuarios. S in 
embargo reconoce las nuevas 0-

portunidad~s que se están presen
tando por el cierre parcial de im
portaciones. El I.A. Tafur sost ie
ne, que el abas tec imient o defi
cie nte a las industrias alimenti
cias , le abre las puertas a muchos 
productores agrícolas. Ad icion al
mente hizo un elogIOSO comen
tario del programa de cItricos de 
la Federación de Cafeteros, en la 
20na del viejo Caldas. Indicó có
mo se está desarrollando primero 
la fase agricola (suministro de 
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materia pi ¡mal para luego entrar 
en la fase industrial. 

Continuó el ingeniero agrícola 
Julio Qu iñones del Fondo Finan
cie ro Agropecuario, Quien expu
so sobre el "Fondo Financiero 
de Comercializac ión", proyecto 
que se debate actualmente en el 
Congreso y cuyo punto más in
teresante es la constitución de 
un Fondo de Garantias para 
préstamos al sector agropecuario, 
Ese Fondo operarl'a como un 
"fiador" para créditos otorgados 
a personas que no tienen garantl'a 
real para respaldar dichos présta
mos. En el caso del cultivo de 
palma africana, sería muy intere
sante, pues uno de los mayores li
mitantes para estos créditos es la 
falta de garantlas reales . Sólo fal
ta esperar a que se reglamente el 

Mercados 
La demanda por soya en el mer
cado mundial esta ahora regre
sando a U.S.A. Los cult ivadores 
argentinos m ercadearon su gran 
cosecha a un ritmo sin preceden
tes esta temporada y de una co

secha cercana a 6.1 millones de 
toneladas, sólo 0.4 millones de 
tone ladas, estaban en sus manos 
a julio 1(84 . 

Igualmente, las exportaciones de 
soya argentina tuvieron su mo
mento desde mayo y alcanzaron 
su pico alto en julio cuando lo
graron un nivel récord de 933.000 
toneladas. Esta cifra llevó el to-

Proyecto de L ey , para saber cuán 
operativo va a ser. 

Finalizó el conjunto de charlas 
el doctor Ricardo.Torres de Col· 
ciencias, qUien habló sobre "la 
investigación en agroindustri as". 
Destacó cómo a su parecer, la 
tecnologl'a no es el factor de de
sarrollo más importan te, cuando 
no está acompañado de crédito 
suficiente y oportuno, impuestos 
según las caracterr'sticas de la ac
tividad, mercadeo adecuado y 
otros. Resaltó igualmente el im
portante esfuerzo en investiga
ción que está realizando el sec
tor privado, notablemente en flo· 
res y en palma afrICana de aceite, 
como investigaciones en todas 
las etapas de la producción y no 
como se suele hacer, sólo en el' 

tal de exportaciones de soya para 
los primeros cuatro meses de la 
cosecha a 1.93 millones de tone
ladas, es decir 1.33 millones por 
encima del año anterior, Se espe
ra que los embarques se redu z
can a un estimado de 580.000 
toneladas en agosto, comparado 
con 345.000 toneladas en 1983. 

Casi el 900 (0 del total de las ex
portaciones para la cosecha com
pleta parece que ha sido expor
tado en los primeros cinco meses 
de la temporada hasta el fin al de 
agosto. La mayor parte del incre
mento en las exportaciones brasi
leñas de soya seran embarcadas al 
final de agosto. 

Similar a Argentina, las exporta
ciones del Bras i l han sido grandes 

Gr," p,.,m'a Edila,,.); lld~ 

aspecto genético. Por ultimo invi
tó a la universidad a v incula"e 
activamente a la invest igac ión, 
para lo cual Coleiencias cuenta 
en este momento con recursos 
sufic ientes, 

Sólo nos resta felicita" a los orga
nizadores del evento por la acer
tada elección de los temas y, con
ferencistas, quienes en todo mo
mento le dieron el alto nivel que 
esperábamos los asistentes. Espe
ramos que la inquietud sembrada 
por el representante de Fedepal-
ma, en el sen t ido que el cultivo 
de la palma africana tiene hori· 
zontes muy amplios para los in· 
genieros agn olas. se t raduzca en • 
vinculacionf efectivas de los 
mismos, a las plantaCiones actua-
les y futuras de palma en el pais. 

durante esta cosec ha. La expan
sión combinada en junio y ju
lio de Argentina y Brasil en ex
portaciones de soya ha compen
sado la baja de 350 (0 en las ex
portac iones americanas. 

La demanda mundial por frijol 
soya y har ina comb inados es me· 
jo r que su reputación . Este incre
mento ha sido el primero es ta co
secha y se compara con red uccio
'ln, 11' .s.]'!" ,n ab"I/IlIOI~, .. 
ll:\n/o I oncrolmolizo Y 140/CW 
oClubre/dJCWlOb/8. Lonst?cu!?n· 
tement e, el mercado mundial de 
demanda por importaciones de l'-
frijol soya encontrará a USA. 
virtualmente co mo la única tien-
da proveedora hasta que la nueva 
cosecha surame ricana esté diSpo-
nible en marzo(abril 1985. 
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