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EDITORIAL 

Ustedes amables 'lectores pudieron nutar que el bale/in informativo No. 151 correspondiente al mes de funio de' 
7986 apareció con el nombre "El Palmicultor': La publicación de las conclusiones emanadas del XIII Congreso 
Nac;iOhaI'deCuJtivadores de Palma Africana impidieron e/registro de algunas notas de presentación del nombre 

,de! ~/etin"nformativo de la Federaci6n Nacional de Palmicultores. 

El IJol'l¡bre "Eí Palmicultor" corresponde a la institucionalizaci6n de todo aquel que se dBdic'! a cultivar la palma' 
de ~te, hol'l¡bre de conviccjones y fe en la actividad aque se dedica, lo ciJal lo hace .acreedor al respeto yadm;' 
ración de los·demás. 

En ese orden 'de ideas le corresponderá a este medio 'if}forrnativo gremial como lo ha venido haéiendo,(jef~,nC1er, , " . 

los '/nte",ses de (os pe/micu/tores afiliados a FEOEPALMA y mantenerlos periMicamente informadds SObre los 
diverSos aspectas dellJ,!íverso d~ aceites V grasas, con énfasis en el murido palmero nac;onal e internacional. 

CQnsjf/eramos.hovfnás que nunca, que "el palmicu/tor" representará una herramienta de juicia y enállsis para los 
'cultivlfdpres' y iJemá$ leétores, en las respectivas tomas de decisiones. Una adecuada, correcta y oPortuna ;hlomia, 

"pión llqedIi conlleVar 8. decisiones trascendentales tanto tt!cnicas como económicas. 

~'Pan¡FEDEPAt.MAha sido motivo de satisfacción la acogida que ha tenido su bolet(n informativo con'~mÍíiÍÓIl 
,ptdJirlcafflentJ] quinceoal, /o que ha conducido a incrementar su volumen por edición para cubrir ,láS,reque,'¡:' 
mientos p(J~ el mismo. " , 

,"E/PalmiculrOC:' pues seguirá,.sier¡do aliado de la revista PALMAS órgano de divulgación ''oficial e institutionaf 
de 7a Federac(ón Nacional de Cultivadores de Palma Africana "FEDEPALMA'~' En ellos necesariamente, sil, 
p1asml1n el pensamiento de las Directivas en concordancia con {as directrices dadas por el Congreso Nacional de 

. Cultivadores. 

ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA 



CRITERIOS 
AQUI NO HAY INSECTOS 

El éxito de la agricultura tropical 
depende en gran medida de la 
obtención de plantas provenien
tes de otros continentes. El cau
cho es originario de América del 
Sur y la palma de aceite del Afri
ca, pero en Asia e5 donde estas 
plantas se cultivan a gran escala. 

Una de las principales razones 
por las cuales estas plantas son 
atractivas es debido a que dejaron 
las pestes y enfermedades en sus 
lugares de origen. Sin embargo, 
no todos los insectos son pestes, 
ya que algunos de ellos constitu
yen un beneficio para las plantas 
que los alojan. 

Hasta hace pocos años, los culti
vadores malayos de palma de 
aceite se ve¡'an en la necesidad de 
polinizar sus plantaciones en for~ 
ma manual, ya que en ellas las 
inflorescencias macho y las inflo~ 
rescencias hembra estan separa
das, lo cual representaba un costo 

aproximado de 20 millones de 
dólares malayos (aproximada
mente 9 millones de dólares) 
anuales. En Africa Occidental, 
lugar de origen de la palma de 
aceite, o al menos eso afirmaban 
los expertos, la polinización Se 

llevaba a cabo por el viento. Al
gunos cientlficas como el Dr. 
Leslie Davidson del Grupo Uni
lever, no cretan que esto fuese 
aSI, puesto que en Malasia el 
viento no es escaso y SI lo Son 
algunos de los insectos que se 
alojan en las palmas. 

En consecuencia, Uni!ever envIo 
el Dr. Rahman Syed del Instituto 
de Control Biológico del Reino 
Unido a la hacienda de Lobe, 
cerca de Ekondo Titi, en Came
rún, a investigar el por qué de lo 
fructlfero de las palmas africanas. 
Encontró que algunos insectos se 
alimentan de un jugo que produ-
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ce la inflorescencia macho. Al ali
mentarse, el cuerpo del insecto 
se llena de polen. Aunque las 
inflorescencias hembra no produ
cen este jugo, los insectos tam
bién se alojan en ellas, atra (dos 
por su olor. El Dr. Syed compro
bó que el viento desempeña un 
papel muy pequeño en la polini
zación de la palma. 

Luego se descubrió que otro in
secto, el Thrips hawaiiensis ya 
estaba polinizando las palmas de 
Malasia Occidental, aunque en 
forma poco eficiente, ya que no 
tiene mucha capacidad de vuelo 
y por lo tanto solo logra llegar a 
unas tres palmas antes de morir, 
y las crisálidas mueren wando 
hay lluvias fuertes. 

En 1980 se importaron alrededor 
de 3.000 crisálidas de Elaeidobius 
kamerunicus, la más prometedo
ra de las especies africanas, a 
Kuala Lumpur, Malasia. Alrede
dor del 800/0 de ellas murieron 
en la travesla. La introducción 
de una criatura exótica puede 
causar mayores problemas de los 
que re'sue!ve: cuando se introdu
jeron las comadrejas a Nueva Ze
landia para controlar la repro
ducción de conejos, éstas los ig
noraron completamente y co
menzaron a exterminar los pája
ros. Por lo tanto, se llevaron a 
cabo exámenes de laboratorio ex
haustivos con los 600 insectos 
restantes, con el objeto de deter
minar si ten (an especial inclina
ción hacia otro tipo de flora ma
laya. Se comprobó que sus gus
tos eran discriminativos y por lo 
tanto se interesaban únicamente 
en las palmas. 

Se llevó a cabo una pequeña prue
ba en el Lake Garden, en Kuala 
Lumpur antes de soltar los insec
tos. Se comprobó que estos in
sectos eran de gran utilidad para 
la polinización de la palma y po
cos de ellos murieron durante la 
época de lluvias. Sin embargo, los 
cienHficos no se contentaron 
con esto. Estos insectos son bue-

nos voladores y se fueron a otras 
palmas de aceite en Kuala Lum
pur, instalándose en algunos ár
boles que rodean la universidad 
de Malasia. En 1981, el insecto 
fue soltado oficialmente, en reco
nocimiento de lo inevitable. 

Un año después, Malasia Occi
dental presentó un aumento del 
100/0 de la cosecha. Sabah, que 
aún no se había beneficiado de 
la presencía de los Thrips, pre
sentó un aumento mayor. AIII, 
la producción de fruta aumentó 
en un 500/0. Sin embargo, los 
productores de aceite no padlan 
prever los beneficios del insecto 
en su totalidad. Por lo tanto, las 
fábricas no tenlan el equipo su
ficiente para procesar el exceden
te de fruta. 

Sin embargo, en 1983, decayó la 
productividad de la palma de 
aceite. En 1984 volvió a aumen
tar, pero en 1985 nuevamente 
volvió a decrecer. Se están lle
vando a cabo investigaciones para 
establecer la razón. Una de las 
teor"as al respecto es que las pal
mas polinizadas con insectos pue
den estar sufriendo de stress. La 
gran cantidad de fruta que pro
dujeron después de la introduc
ción del insecto obligó a las pal
mas a hacer uso de sus reservas 
de nutrientes. Como resultado, el 
número de inflorescencias hembra 
disminuyó, debido a que éstas 
reqUieren grandes reservas de 
energla para producir fruta. Un 
menor número de hembras signi
ficó una menor producción. 

Existen airas explicaciones. En 
Paptia Nueva Guinea no se pre
sentó reducción alguna en la pro
ductividad como resultado de la 
introducción del insecto. En In
donesia, donde en 1983 no exis
tia, también se dio una reducción 
de la producción de la palma de 
aceite. Posiblemente la causante 
haya sido la sequ ía. 

Sin embargo, mientras continúan 
las discusiones sobre los benefi-
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cios del insecto, los productores 
de palma de aceite afrontan un 
problema aún más grave. Después 
del alza de la producción y la 
baja de la demanda, los precios 
del aceite de palma han bajado. 
En la actualidad el aceite de pal· 
ma se vende a US$240 por tone· 
lada, en relación con US$500 por 
tonelada en 1985 y US$730 por 
tonelada en 1984. Para Malasia, 
que produce anualmente alrede· 
dar de 4 millones de toneladas de 
aceite de palma (por un valor de 
US$2.000 millones el año pasa· 
do). equivalente al 60°/0 de la 
producción mundial, la calda del 
precio constituye un desastre. Y 

•
105 insectos han contribuido a 
empeorar el problema. 

Tomado de The Economist, Junio 21/86. 

. Buzón 
del lector 

Caracas; 25 de Junio de 1986 

Señor 
ANTONIO GUERRA DE LA 
ESPRIELLA 
Director Ejecutivo 
Fedepa\ma 

Estimado Sr. Guerra: , 

Por medio de la presente quisi.era 
hacerle llegar unas I (neas de agra
decimiento por la atención red· 
bida por 105 organizadores del 
evento de Palma en Valledupar, 
y al mismo tiempo felicitarlo por 
el buen desarrollodel.mismo. 

De nuevo muchas gracias 'por 
todo y espero .Ie extienda las fe· 
licitadohes al resto del per·sonal 
que laboró en la IV Mesa Redon· 
da Latinoam,ericana. . 

MA VESA, S.A. 
Antonio José González S. 
,Gerente Desarrollo Agrícola 
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[ Varios 
CHILE 

Las captu ras de pescado para re· 
ducción y obtener aceite y hari· 
na, cayeron significativamente 
entre enero y marzo 86. Esto se 
debió a grandes capturas de sardio 
nas en enero. 

PAKISTAN 

Las importaciones de aceite de 
palma se expandieron inusual· 
mente de 378.800 tns. en 1983 a 
506.500 tns. en el año calen da
río de 1985. Igualmente se cree 
que otro fuerte incremento suce· 
da este año. 

AUSTRALIA 

La ca (da de la cosecha 1986 de 
semillas oleaginoSas, reducirá sigo 
nificativamente los suministros 
de exportación desde abril 86 en 
adelante. 

,ACEITES VEGET ALES 

Las existencias de los cinco ma· 
yores aceites aumentaron nueva· 
mente durante marzo, ,luego de 
una baja en febrero. El total 
para los 14 mayores paises y las 
bodegas de Rotterdam a abril 1 
fueron 3.5 millones· de tns. com
parada con 3.4 millones tns. el 
mes anterior. 

SURAFRICA 

La producción 86 de semillas de 
girasol sufrió mayores pérdidas 
debido a la sequ (a en febrero, 
marzo y abril, estimándose una 
producción de 270.000 tns. 

SOYA 

Los suministros presentes de los 
tres mayores paises productoresl 
exportadores son sólo 6O¡o supe. 
rior frente hace un año y no más 
de 1 % frente al récord de hace 

seis años. A abril 1: total 50.7 
millones de tns, de las cuales son 
de USA 32.0, Brasil 11.7 y Ar
gentina 7.0 millones de tns. 

HUNGRIA 

La producción 85/86 de semilla 
de girasol alcanzó un récord de 
cerca de 648.000 tns. La produc· 
ción en la cosecha pasada fue de 
596.000 tns. y un promedio de 
570.000 tns. en las cinco cose· 
chas que terminaron en 84/85. 

RUSIA 

USA exportó 1.52 millones de 
tns. de soya hasta mayo 8/86. 
Sin embargo, compras adiciona· 
les se harán en el futuro, pero 
provenientes de Argentina. 

RUSIA 

Bajo el acuerdo comercial aún 
vigente los soviéticos están obli· 
gadós a comprar 0.5 millones de 
tns. de soya anualmente a Ar· 
gentina. 

INDIA 

La ola compradora de aceites ve· 
getales ha cont inuado. India 
compró 20.000 tns. de aceite de 
soya americana para embarcar en 
juniO y está negociando la misma 
cantidad pilra julio. Adicional
mente compraron 15.000 tns. de 
aceite de colza canadiense para 
embarque en junio/julio. Se ha 
confirmado compras de aceite de 
palma, por cerca de 33.000 tns. 

TAILANDIA 

La proQucción de soya se está ex· 
pand iendo. La cosecha se incre
mentó de 179.000 tns. en 1984 
a 246.000 tns. en 1985 y a un 
nuevo récord de 296.000 tns. re
cogidas al comienzo de este año. 

3 



Viene del Boletín No. 148 

Se considera que la palma de 
aceite llega a su total madurez a 
105 7-8 años de edad. Es enton
ces cuando se empiezan a filtrar 
rayos de luz que son favorables a 
los scifitos. Sólo hasta ese mo
mento se puede utilizar la parte 
inferior como pasto. 

2. Influencia de los Animales en 
la Vegetación 

El apacentamiento tiende a ser 
seledivo y a favorecer la implan
tación de pastos, en especial el 
Paspalum conjugatum, un pasto 
que propaga el estolón, que cu
bre bien la tierra y es resistente a 
las sequ las, pero cuyo valor ali
menticio es relativamente medio
cre. Asimismo, podemos enume
rar otras especies de pastos: Pa
nicum brevifolium, resistente 
pero no apetecible. Megastachya 
mucronata, estolónico, adaptado 
a la sombra y con alto valor nu
tritivo y .L\xonopus compressus, 
planta que requiere mucha agua, 
que crece bien a la sombra y muy 
apetitosa. 

Los pastos espesos estolónicos 
cubren un promedio de 40 a 500/0 

de la superficie clara entre las hi
leras de palma. Constituyen Un 
buen pasto, pero 105 matorrales 
tienden a hacerse más duros a 
medida que las plantas van creo 
ciendo. Por consiguiente, es ne
cesario renovarlas con frecuencia. 
Esto se puede hacer manualmen
te o con cuchilla. 

Aunque es demasiado pronto 
para establecer conclusiones, pa
rece ser que el apacenta m iento 
no reduce 105 costos de manteni
miento en forma muy significati
va, puesto que los animales con
sumen plantas jóvenes, las cuales 
no presentan mayores problemas 
en las plantaciones. 
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Cria de Ganado 
Bajo Palmas de Aceite en Camerún 
Los resultados podrían Ser mejo
res si existiera una mayor coordi
nación entre el apacentamiento y 
el trabajo de mantenimiento. Las 
pruebas en este sentido se inicia
ron hace poco. 

3. Efectos sobre la Tierra 

Cuando hay áreas de reagrupa
miento, existe el riesgo de cimen
tación, especialmente durante las 
épocas de lluvia, y de erosión. Sin 
embargo, parece ser que dichos 
riesgos son menores cuando se 
emplea el sistema de raciona
miento diario y cuando se respe
ta la tasa de ganado por hectárea. 

4. Operaciones Agrícolas 

La explotación de la palma de 
aceite implica un ciclo de traba
jo, para el cual se establece un 
calendario, según los requeri
mientos agrarios, posibilidades 
presupuestales y disponibilidad 
de mano de obra. Este último 
criterio varía considerablemente 
en el suraccidentede Camerún, 
lo cual ocasiona una constante e 
inevitable revisión del programa 
de mantenimiento y cosecha. 

También es importante mencio
nar que dichos cambios implican 
problemas de coordinación y que 
perjudican considerablemente la 
administración de los pastos, 
puesto que ésta se debe ceñir a 
las restricciones que impone la 
plantación. 

La fertilización mecánica y el 
mantenimiento químico de los 
circulas son los problemas más 
difíciles de conciliar con el pro
grama de apacentamiento. 

La campaña de fertilización ge
neralmente se presenta al comien
zo de la época de lluvias; los fer
tilizantes que se emplean vienen 
en polvo y ocasionan quemadu-

ras que no favorecen mucho el 
crecimiento de la vegetación 
entre hileras. El uso de algunos 
'herbicidas puede retrasar el co
mienzo del apacentamiento en 
105 bloques bajo tratamiento. 

CONCLUSIONES 

El proyecto iniciado hace 3 años 
muestra que el apacentamiento 
bajo la palma de aceite puede ser 
una actividad secundaria intere
sante, a pesar de su naturaleza re
lativamente extensiva. 

Los hatos están conformados por 
animales de la raza N'Oama, los 
cuales se han adaptado con faci
lidad a las condiciones prevalen
tes en el suroccidente de Came
rún, las cuales se caracterizan por 
un nivel de precipitación de más 
de 3.500 mm anuales. 

La administración de pastos, que 
va día a día, se basa en una tasa 
de 1 TLU por 5 hectáreas de 
plantación y en un sistema de ra
cionamiento diario, mediante 
cercado eléctrico. 

Los primeros resultados que se 
obtuvieron son alentadores, pero 
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aún queda por probarse si este. 
tipo de apacentamiento es renta-
ble, debido a los altos costos ope
rativos que representa. 

Los métodos de administración 
de 105 hatos y 105 pastos son sa
tisfactorios, pero, en su etapa 
actual, no son lo suficientemente 
flexibles para adaptarse fácilmen
te a las restricciones impuestas 
por la explotación de la palma de 
aceite. Esta última depende de 
las posibilidades de mano de 
obra, las cuales varian considera
blemente, e imponen una revisión 
constante del programa de tra
bajo. 

Oleagineul<, Vol. 40, No. 2 - 1985. 
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~otas Interesantes 

EL DILEMA DE LA 
SOYA EN BRASIL 

Por primera vez desde que el 
gobierno comenzó a fomentar la 
siembra sistemiÍtica de soya, a 
mediados de la década de los se
senta, Brasiel se verá en la necesi
dad de importar soya durante la 
coseCha de este año. 

Cacex, Departamento de Co
mercio Exterior del Banco do 
Brasil, 'ha autorizado la importa
ción de un total de 150.000 to
neladase de soya, de acuerdo con 
el sistema de reembolso de dere
chos de aduana, que permite a la 
industria importar materia prima 
sin aranceles, siempre y cuando 
se procese y reexporte el produc
tO. En este caso, tres plantas de 
trituración, no identificadas por 
el Cacex, importaran soya, la tri-

turariÍn y lu"l)o >e/<portarán la 
harina y el aceite: 

Desde septiembre de 1985 se han 
importado alrededor de 170.000 
toneladas como resultado de los 
prospectos negatillOs de la cose
cha, ocasionadoSe por la última 
sequ (a en la zona suroriental. 
Según funcionarios del Cace/<, la 
disminución de la cosecha, junto 
con la baja de los precios inter
rlacionales, explica el afán de la 
industria por importar soya. 

El Cacex no ha recibido las que
jas usuales de los cultivadores 
locales contra la importación de 
soya du rante la época de la cose
cha. Este hecho posiblemente se 
deba a que la capacidad instalada 
de la industria de trituración es 
de 15 millones de toneladas, 
mientras la cosecha nacional as
cenderá únicamente a 11 millo-
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IMPORTACIONES 
.~------------------------~ 

Producto 

Aceite de soya 
Sebo 
Aceite de pescado 
Manteca de cerdo 
Otros Jlceites* 

Subtotal 
Fríjol soya 

TOTAL 
e • 

Fuente: Incomex 
Realizó: Fedepalma 

US$FOB 
1984 

US$ FOS 
1985 

e 

US$FOB 
± 85/84 

± 0/0 

85/84 

49.671.467 32.174.440 (17.497.027) - 35.23 
17.703.819 21.602.397 3.898.578 22.02 
13.078.977 9.143.596 (3.935.381) -30.09 
10.370.810 11.080.520 709.710 6.84 
14.509.927 13.551.047 (958:880) - 6.61 

105.335.000 87.552.000 (17.783.000) - 16.88 
27.005.281 30.816.575 3.811.294 14.11 

132.340.281 118.368.575. (13.971.706) - 10.56 

;1> Incluye aceite de girasol, maiz, linaza, tung, oliva. 
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nes de toneladas. El Cacex está 
haciendo lo posible por agilizar 
las licencias de importación, ya 
que el país siempre requiere un 
ingreso de monedas duras. 

El gobierno qu iere correr el riesgo 
de una caída a corto plazo de los 
precios internos del aceite de 
soya, como resultado de una de
manda excesiva, para así aprove
char los bajos precios de la; 
importaciones, según anotaron 
funcionarios del Cacex. Asi mis
mo, es posible que este año la 
exportación de productos de 
soya no ocupe un lugar tan im
portante en la lista de exporta
ciones del Brasil. En 1985. los 
exportadores vendieron U.S.$ 
2.500 millones en soya. aceite y 
harina, ocupando el segu ndo 
lugar después del café, que llegó 
a un total de U.S.$2.600 mi
llones. 

De 1984 a 1985 ha habido una 
disminución en el valor de las 
importaciones de materias primas 
para la elaboración de aceites y 
grasas de 16.88010 si no se inclu
ye frijol soya y de 10.56010 in
cluyéndolo. 

El fenómeno se explica por un 
menor volumen de importaciones, 
como resultado de una mayor 
producción de materias primas 
nacionales (semilla de algodón y 
fríjol soya principalmente) por 
un lado y por una disminución 
generalizada de los precios en el 
mercado internacional de dichas 
materias primas importadas. 

Se puede apreciar igualmente un 
cambio en la composición de las 
importaciones, dándose un incre
mento relativo en fríjol soya fren
te al aceite de soya, entre 1984 y 
1985. 
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DIRECTIVAS 

Dr. Antonio Guerra Dr. Carlos Carlos Murgas Dr. Fernando Umaña 

La Junta Directiva reunida luego de su elección en el XIII Congreso Nacional de Cultivado
res y por mandato expres¿ de los Estatutos de la Federación, realizó la elección de Presiden
te y Vicepresidente de Junta, nombramientos que por unanimidad recayeron en los doctores 
Carlos Murgas Guerrero y Fernando Umaña Rojas, re'pectivamente. Su periodo de ejercicio 
es de un (1) año. 

Los miembros de !a Junta exteriorizaron su reconocimiento a la anterior mesa directiva y 
dieron la bienvenida a los cuatro nuevos miembros de la Junta, doctores José Antonio Este
vez, Luis Fernando Herrera, Alvaro Noguera y Alex Richtie. 

Igualmente la nueva Junta Directiva respaldó la gestión del Director Ejecutivo de la entidad 
doctor Antonio Guerra de la Espriella, concendiéndole votos de confianza para continuar 
dirigiendo los destinos de la Federación. 

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES 
ACEITES Y GRASAS 

(US$ltoo.) 

J~n 86 " May 86 ",~U" 8é'iM~y 86 
± 0/Q , 

A-ce,'te de Pálmq "\(1) &50, ~13> 30~ Ló2 h 

Aceite dé pa~m¡ste '(2)' 545 ; 2P5 2M" 9.95 
Olelna (2) '61"3 3Za ;; 320 ' 2.59 
Estearina {31 44~ , z211 '201; 1.43 
Aceite de soya' (4) ''Í08, \369: S8~ >- 5: 14 
Aceite de algod{¡n t(2} 803 'OCIl y !Yd' ¡ 2.34 
Aceite dé coco (2) 515 2$4 233 ég.ó! 
Aceite de girasol t21 .p5!; , 3711 39-1 ¡ . <t.60 
Aceite de pescado" (5) 270, , "¡8L "'225 J9:56' 
Manleca de <;ertlo (6) 521 451 460; -<1.96 
Sebo "(2) 4Íl~ 2\i , 2~3 ' - ;Z.6D 

'" CIF r'¡u~vQ York 141 FOB Decatur 
:21 CIF ROlterdam 151 CIF N. W. Eur 
!3) FOS Msla~¡a 161 CIF Un'ted K'llgdom 

F",ente 011 Word 
Rcal'IÓ: Fedepa:m~ 
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• IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS 
TONELADAS 

IÍS .Jurlt Ii!i Én.:.u~. E~'.'i!.ri·. 4J.~-:¡¡"[ 
f q, '- '1;, 0t9~ " 1986 ''J ~n: '<,86 

I-c--',....,-'~~"-~r-¡,.-;c;....-,.--":-..;....."r---'-c¡;-_ . y_ 

Aceiterd~',soM'a 5:156 T\ 3'l.l2] 2Q,3ltO '0 i4,OMi 
b1af1te~a d~ cér(f6" " ,~3:39ft 4¡·1 Tz 5.~4 
""'ene de ~est,ado. 1:511>, 6.217. ·;¡2.'38~: 16A9~:29.3'39· 
A~e¡te de o"v;, " h ,$> ~A3 " ' 7 '50 
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Prensa 
LA OFENSIVA DEL VECINO 

Venezuela sufre de t.:Q mal ...fue 
los economistas !Jaman la "enfer
medad hol,andesa". Se trata de 
una especie de virus que se in
cubaba durante fas períodos de 
bonanza en los pa(ses que, de un 
día para otro, se ven favorecidos 
con un aumento inusitado en el 
precio de su principal productp 
de exportación, pero que comien
za a causar estragos cuandp desa
parece el período de las vacas 
gordas. Las condiciones más pro
picias para el desarrollo de este 
virus se presentan cuando un pa{S 
permite, por acción o por omi
sión, que su econom ía dependa 
demasiado de la monoexporta
ción, o sea la exportación de un 
solo producto, como es el ca,so 
de Venezuela con su petróleo. 

Nuestro vecino ha decidido vacu
narse contra este virus. El ant ido
to consiste en desarrollar otros 
sectores de la econom (a para dis
minuir su excesiva dependencia 
del petróleo; y ha escogido como 
parte central de su poi {tica el 
sector agropecuario. Para tal efec
to, el gobierno del Presidente Lu
sinchi lanzó el llamado "Plan 
para la consolidación del desarro
llo - jricola", que busca fomentar 
la producción de alimentos para, 
dejar de depender de las importa
ciones y lograr así un autoabaste
cimiento en el mediano, plazo. 
Losefeclos de esta ntieva politica 
ya se están sintien,do en Colom
bia y se seguirán sintiendo aún 

más, si las autorid'ades ~.criJ.zan 
de brazos. 

Los venezolanos no se. pusieron 
a n?d~r en agilas tibias: 'lo que 
lanz" on fue un¡l verdadera ofer;i
siva para estim.ular l. producciÓn 
agropecvaria. A nU!l$tros agrisul
tores se les. debe hacer "agl,Ia 'la 
boca" cúando veh 'la s,erie<le 'me
didas eJe famentO' que tómarqn 
la5 autoridades venezófanas, ¡1'Ie-" 
didasque cubren prácticam~nt!l 
todos .Ios frentes posibles .de' la ' 
producción y comercial izact6(l 
de alimentos,Pew n050lo deben 
sentir ~nvidia ,sinO. también te{Yor, 
pues van, a ser loS primeios,af~c_ 
tados cuando se acentúe .ra 
invasión (que y;rC@r)1e'1zól"Pe 
productos agropecuarios, 'prove
nientes de VenezueJa; ya sea ¡YO[ 
vía legal o ilegal. 

Entre los esHmulQS establecidos 

pr9dlicéión y' comercializaCión 
medfa(tte cuantiosísim,!s ifWeTsiO
oos p1JbHcas, asr cQmí:rer cleSrf¡aQ~ 
telaln[enfo de entidades' buioCrá. 
tic!" " Inefícient'1s f>ararjeJart~ 
más.' iueg.o.' en estps .frent¡¡s, al, 
sector privado. ., .. ,. 

Es. f~cir percatarSEÍdá que ¡¡ tlues~ 
tros il9riéultorestes vá'a resultar 

. mUy dificil com,petircon los pro' 
d~ctos'veflezoJanos. Los ,estragos 
del contrabandQ piO\1éAientesdel 
vecino pal's 'ya. se están siríti<¡l'I<lÜ'. 
No r.esulta eXÍlgeradoilfirm,l",'que 
el bllen comportámiento, ,d,,'105 

. /nil,ées d~, p¡ecios"Gn'<;:o.lorobí,r 
duranf"los 'último; dÓs meséS5\). 
debeeJ1 buéna' rn,,¡f¡¿¡¡' . 
~en~rnénp; ysr bie~JD.!¡ c)'ln¡¡UTlll-, 

dores cúlorilhianos 
c'ili9Ps tr¡¡nsil~.riament~;I<lS 'i#eP· 
'tos para' \a:~Qnó,r!ÍádeJ paíS. en 
el largo plazo serán cat.í¡strMlcQs. 

por Venezue~se encuentra, pOr No sOlose,perdjó.u41,¡mpott<¡nte 
ejemplo, tin ,sistef)1a de tasa. s de merca(!opaia los prodúclosnacla.: 
cambio preferénciafes que en al- n'a les sino que nue,strt>s agríc'ulto-
gunos casos équivále a L1n subsi- reS ,5eestán,viendati\mbién Q~S. 
dio a las exportaciones cercan'" al pt¡ía3,dóSeh,su', p{<>pro'!Tlerc~cI¡j, 
1670/0 del preéio inter,no.,Sé,?s- amén ~ 'lo~ ,p"fOplemas gue esta 
tableció unsubsidiQ dél,· 5b~<i sitUación le puede g~nerar en,,81 

para los fertilizantes)' Jl.st05 Que- ¡uturo a nuestnr 's¡¡ctór extern0: 
daron valie.ndo una Qui"ta parte' . 
de su precio, en, Colombia. se LanáeY8 pot(t1c¡¡agrQpe~aria 
crearon asimismo otr6s,e~t1mlJ10s" venézolaJia .cohstituy~:p.ues;' un' 
por la vía del .cré.dito SUbsidiado, trem?ni!odesaNo pllr¡¡,COlornbia: 
de la exoneraci6nde gravámenes, En,esít>s'casos la;p~o¡'''''fot''''' 
del aumento del,precio interno i'gn.orár eLproblern,a. Y'ate eN","'", 

de compra y de ciéditostr¡Mta,~ ?or:¡<:lerá, al' próximo' 'g'l"b,lerj'lo 
ríos para la exporJaciónque ¡¡t- ' disím"r una estrategia,.'QlaJ¡¡,,,oo •• 
canzan a veces !:lasta ,el 45.cyoc1el' certaG~con'las ¡>roptófagricúl(o, 
valo, exportado, frente a un res; para haCerle: 'tren;t~, a, ta1'l' 
CERT colt>mbiano del 149'0. ari~ustfasaoJen?¡ya_ ' , 
Adicíonalment~SeqecidiÓ mejo~ 
rar toda la iríffqestrudu,ra d,é TQma<l<>~~.El .l:i~mp~ 2~-v 
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