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EDITORIAL 11 Déjense de tanto sebo " 
T'fadicíonalmente han existido dos fuentes de abastQcimiento para la elaboración de aceites y grasas como son fas 
de "afígen' vegetal -y,'animaf. ,De ésta última se utiliz8ltpreferenremente el aceite de pescado, la manteca de cerdo y 
eIsebo. 

Coiqlnbia no se ha distinguido exactamente por ser un pals altamente productor de aceite de pescado como Chile 
o -{lrodllCtof de mál1~ca de cerdo y sebo como Estados Unídos, pero s/ muy por el contrario coma importador 
neto de esos-productos pareJa fabricación de aceites y grasas. 

Eá el caso específico del sebo existe una des;nformacióf1 y menosprecio casi que a nivel general en el país, excep
to para el sector importador.productor de jabones. Para empezar no se cuenta en OPSA, FEOEGAN u otra enti· 
dad con e&tilcHsticas- veraces y con,fiables que' nas muestren cuál es la producci6n nacional de sebo. Concretamente 
el Ministerio de~AgiicultlJra ha mantenido durante los últimas cuatro aflos la misma cifra, 9.720 tns/año. cuando 
se sabe que e/la es directamente proporcional al incremento. en la tasa de extracción vacuna, fuente animal princi
pal productora de sebo, que según CEGA ha crecido últimamente. 

En términos generaJes~ el sebo es la grasa obtenida fundamentalmente de una buena canal del vacuno, aún cuando 
también se incluye la proveniente de ovinos, que comercialmente re obtiene en pa{ses como Australia y Nueva 
,Zelandia. El sebo pUede ser de caUdad comestible (1 no comestible según el tratamiento que se le de, utilizándose 
ante todo en Colombia para la elaboración de jabones. 

Resulta 'Iue liJ.Palma Africana de la cual se obtiene ef aceite crudo de palma produce también lo que universal· 
mlmee Se conocecomqpalmiste, cuya producción en Colombia para 1986 debe ser del orden de '/3,500 toneladas 
'etJ t6rmino~ de aceiW.Uno de los principales usosilel aceite de palmiste diferente al comestible es e/dedicado a la 
elaboración industr;aJ de iabones, es decir, para el misma propósito que el sebo que en otras palabras significa 

'(ftie son cOmpetidores. 

Durante los últimos diez (101 meses los cultivadores de palma .fricana han tenido problemas para la colocación 
t:/el palmisJe en 'el meréado nacional, cuya causa es atríbulble a las voluminosas importaciones de sebo yen menor 
escala al aceite de coco. Paro solo mencionar algunos datos digamos que en 1984 y 1985 se importaron 54.886 
tns; y 52.574 tn •. de sebo respectivamente. mientras que aiulio 31/86 se hablan importado 31,691 tns .• que de 
c()ntinu", la tendencia al final del afio estaremos por encima de las 60.000 Ins. de sebo. 

sr fuéramos 'aán más lejos ,con las eífras podemos decir, que el valor promedio FOB de esas importaciones fueron 
ételorden de US$28'815.150 V US$22'128,396 para 1984 y 1985. Ef valor de lo corrido del año 86 sería del 
orden.de FOS US$9'127.ooo. 

En este arden de ideas no se entiende cómo incrementándose la producción doméstica de paJmiste y coco~ sigan 
creciendo las importaciones de sebo y aceite de coco. Es prObable que los ganaderos colombianos no se hayan 
dado cuenta de fa gta-vedad del asunto, pero lo derto es que de continuar esta aVf!rgonzante situación, se seguid á 

, at;tuando en contra del productor nacional. Ot.ra vez! 
As! que seflare$ del gobierno "manos al sebo" para corregir esta anómala situación. 

ANTONfO GUERRA DE LA ESPRIELLA . 
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El aumento en la producción 
mundial de aceite de palma pro
bablemente disminuirá significa
tivamente en la segunda mitad 
del año en curso y en los próxi
mos d os años: 

El desarrollo de la producción 
mundial de aceite de palma lo 
determina el grado de desarrollo 
del área en producción disponi. 
ble para cosechar y el rendimien
to obten ido por hectárea. Sola
mente el conjunto de éstos dos 
factores determina el grado de 
producción. En ciertos años est05 
factores trabajan por igual y en 
otros en dirección op.uesta. Los 
efectos positivos de uno de los 
factores pueden en algunos años 
también compensar los efectos 
negativos del otro factor. 

En cuanto a la extensión mundial 
de palma de aceite se refiere, es 
para nosotros muy satisfactorio 
poder recopilar y presentar la pri
mera encuesta de este género que 
se publica. Teniendo en cuenta 
que la palma de aceite se cosecha 
durante todo el año y el rendi
miento del área cultivada puede 
variar (generalmente más alta) 
hacia el final del año que al prin
cipio del mismo, nuestro estudio 
muestra el promedio de exten
sión cosechada anualmente. Por 
lo general, el promed i o se en
cuentra en la mitad, o sea en el 
área productiva disponible al 
principio y al final del año. 

En aquellos pa ises donde no hay 
disponibilidad de datos sobre las 
áreas productivas, éstas se han 
estimado con base en la informa
ción obtenida sobre áreas sem
bradas, y por lo general para el 
estudio se deja un lapso de tiem
po de tres años. Donde no existen 
datos sobre las áreas productivas, 
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los cálculos se han hecho con 
base en la producción de aceite 
de palma y supuesto rendimiento 
por hectárea. 

Como se puede observar en el 
cuadro, la extensión mundial cul
tivada en palma de aceite aumen
tó constantemente en la década 
de los 80 y continuó su ascenso 
en las úHimas dos décadas. En la 
primera mitad de la década actual 
el promedio de expansión alcan
zó un 70/0 anual. Este año la tasa 
de crecimiento llegará a 7.8 0/0 y 
esperamos que para el año en
trante alcance un 8% e inclusive 
puede llegar a un 9 0/0 en 1988. 
Se puede confiar en este pronós
tico de crecimiento acelerado ya 
que se conocen los datos sobre 
las áreas sembradas a finales de 
1985 en Jos principales paises. 

El cuadro también indica que 
hasta 1984 Malasia registró la tasa 
de expansión más acentuada den
tro de los principales paises pro
ductores, pero a partir de 1985 
esta tasa la registró Indonesia. 
También hemos observado un 
aumento en las tasas de expan
sión en otros pa{ses de menor 
producción tales, como en Sura
mérica, Tailandia y Africa Occi
dental. 

No obstante, para el segundo se
mestre de 1986 y para los próxi
mos dos años esperamos que el 
incremento en áreas será neutra
lizado en parte por una leve: baja 
en los rendimientos de .Jc~ites de 
palma por hectárea. Los eres fac
tores más importantes '~IL:C :ieter
minan el rendimi.ento son: las 
condiciones climatológicas (tiem
po), el rendimiento anterior, e 
insumas fert il iza ntes/cult ivo. 

Las condiciones climatológicas 
afectan el rendimiento con un 
desfase doble de tiempo: el pri
mer efecto (de menor grado) 
tiene lugar aproximadamente 10 
meses después y el segundo efec
to (de mayor grado) tiene lugar 
25 meses después. Teniendo en 

cuenta que en las principales 
áreas productivas la precipitación 
pluvial por lo general ha sido más 
o menos normal desde 1984 hasta 
ahora, podemos por lo tanto es
perar que los efectos sobre el ren
dimiento sean positivos. 

Pero a partir de este trimestre los 
otros dos factores afectarán nega
tivamente los rendimientos en los 
principales paises productores es
pecialmente Malasia. El término 
"rendimiento anterior" se aplica 
tanto al trimestre anterior como 
al año anterior. Teniendo en 
cuenta que cada palma tiene una 
capacidad máxima de rendimien
to biológico, un rendimiento bajo 
inusitado en el trimestre o año 
anterior, proporciona el ámbito 
para un mayor rendimiento (siem
pre y cuando lo permitan las con
diciones climatológicas) durante 
el siguiente trimestre o año y 
viceversa. Por lo tanto 105 rendi
mientos extremadamente altos 
en Malasia y Tailandia durante 
1982 producidos por el gorgojo 
polinizador y buen tiempo, fue
ron los principales factores cau
santes de una baja en los rendi
mientos de 1983. Naturalmente 
la sequ ia en los meses de Noviem
bre/Febrero 1981/1982 influyó 
igualmente, aunque los efectos 
de mayor importancia no se vie
ron sino hasta 1984. 

Pero a pesar de la sequ ia sufrida 

• 

• a principios de 1982 y en especial 
la de los primeros meses de 1983, 
los rendimientos por hectárea en 
Malasia se recuperaron tanto en 
1984 como en 1985 debido al 
factor "rendimiento anterior". Si 
consideramos además el rendi
miento superior de palmiste por 
hectárea, el total del rendimiento 
de aceite de palma proveniente 
de Malasia Occidental durante el 
primer semestre de 1986 alcanzó 
un nuevo récord considerable
mente por encima del establecido 
anteriormente en 1982 como 
consecuencia de la ¡r,troducción 
del gorgojo polinizador. Por lo 
tanto estimamos que en Malasia~ 
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~ el aumento estacional en los ren
dimientos durante el segundo se
mestre de 1986 no solamente 
sufra una demora (alcanzando el 
pico en noviembre ° diciembre) 
sino además serán menos pronun
ciados que 105 del año pasado. 
Por consiguiente, es probable que 
se estanque la producción de 
aceite de palma en la segunda 
mitad de este año registrando los 
n.veles alcanzados el año pasado 
a pesar del aumento de 70(0 en 
acres con relación al año pasado. 

Debido a que por una parte los 
rendimientos están llegando al 
máxlrno y por otra, la reducción 

.ste año en insumas/fertilizantes, 
esperamos que en Malasia la pro
ducci6n total de aceite de palma 
aumente únicamente en un 40/0 
tanto en 1987 como en 1988, ° 
sea 4.95 y 5.15 millones de tone
ladas. La disminución este año en 
fertilizantes (debido a los bajos 
precIos e Ingresos) afectará los 
rendimientos en 1987 y para 
1988 los efectos serán más acen
tuados. Por lo tanto el aumento 
esperado en el promedio de áreas 
productivas en Malasia del orden 
de 6.7 0/0 para 1987 y 7.3 0/0 para 
1988, puede ser compensado en 
parte por el factor "rendimiento 
anterior" así como por la dismi
nución en el insumo fertitizante 

.egistrada en este año. 

Fuera de Malasia, se anticipa que 
el mayor aumento en la produc
ción tendrá lugar en Indonesia, 
aunque ah( también el promedio 
de rendimiento por hectárea pro
bablemente puede tener una baja 
leve. Esto Se deberá más que todo 
al aumento progresivo en la mo
dalidad de participación de la ex
tensión productiva por parte de 
los pequeños cultivadores donde 
es de esperar que surjan proble
mas de orden administrativo y 
otra clase de impedimentos, lo 
cual redundará en rendimientos 
inferiores. 

Pero a pesar de los aumentos 
substanciales en Indonesia y en 
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varios paises de menor produc
ción, esperamos que la produc
ción mundial de aceite de palma 
aumente tan solo en 0.2 millones 
de toneladas o 4 0/0 en Julio/Di
ciembre 1986, en 0.57 millones 
de toneladas ° 70/0 en 1987 y en 

0.62 millones de toneladas o 7% 

en 1988. Estas tasas de i neremen
to son mucho menos dramáticas 
que el 280(0 registrado en el pri
mer semestre de este año, ei g% 
en 1985 y el 18.50/0 en 1984. 

ACEITE PALMA: PRODUCCION MUNDIAL 11.000 tI. RENDIMIENTO (t/hal y 
AREA EN PROOUCCION 11.000 ha) 

C<1merÍJn 
Ghana 
COsta de Marfil 
Nigerla 

'ázaire 
Honduras 
Srasi! 
Colombia 
E'Cuador 

China R. p, 
indonesia 
lVIalasia Oriental 
Mafasia Occidental 
iaijandia 
Papua·Nueva Guinea 
9tros países 

Total 

'RENDIMIENTO 

Canlerún 
}Qhana 
Costa de Marfil 
~íger¡a 
Zaire 
~0f1dUra5 
Irasll 

,"Colombia 
Ecuador 

>China R. P. 
Indonesia 
Malasia Oriental. 
Malasia Occidental 
T'aifandia 

"Papúa-Nueva Guinea 
etros pa í ses 

;"otal 

'PROOUCCION 

JCamerün 
(¡3hana 
Costa de Marfil 
f!tJígería 
Zaire 
Honduras 
'Srasi I 
Colombia 
~cuador 
China R. P. 

'1ndonesia 
Malasia Ori~ntal 
Mal-asia Occidental 
Tailandia 
Papua-Nueva Guin~a 
Otros paises 

Tot;¡¡l 

.. Estimado 

~981l '19111 

33' 
W' 

108· 
21P", 

70·' 
22' 
32-
60-
48" 
52" 

570:+ 

1~~-. 
1195~ 

6S", 
35' 

170* 

2a9a 

2.73~ 

2.71'" 
1.70~ 

tAO~ 

1.,5' 
a.15'" 
2.66" 
3.00' 
2.36'" 
2.12* 
3.30* 
2J$5" 
3.S5' 
1.91 : 
4.71' 
2.15' 

90-
76' 

184* 
30{)' 
108*' 
70" 
66" 

180* 
112," 
'119* 

1880,*, 
55Q· 

4600<-
130* 
lq5" 
365' 

32' 
27* 

107'jf 
2m'" 

6S" 
21" ' 
24'" 
'52' 
43' 
50' 

475* 
172* 

112,J* 
61' 
31' 

163* 

2656 

31'" 30 
26,. 1~, 

lOS" 109 
20a: 2113 

f>7' 63' 
20' 20 
,ji"l 1 
4H 40 
3\1" 36 
49-* ,47" 

395r 341 
1413' 127 

1064" 998 
56* ,49 
~9' 27 

J5S,. 155 

2.6S. 2.¡;8· 2.57' 
2.59' 2,.68' 2.3b .' 
1.69' .1.69" 1.$0/ 
1.3g· 1,;l3' 1.33 
1.47 ' 14f1' 1.'30 
3.17* "3.02"'-.c3.0tf 

. 2.55" .' 240' 2.57 
3.0g, 3.p5".3.01 
2.~3* ~L26'" 2,32 
2.10' 2.01Í' 2.06 
3.37' 3.41: 3.46 
2.97' 3.12" ¿:63 
3.97' 4 .. 04' 3.81 , 
un*' 2.01 * 1:,81 
4.77' 4.~4' 4.65 
2,131 2.12'" 2.08 

.3.16 3:183.03 

28' 
1~ 

106 
200 
61 
lS' 
g 

'31 
3S 
46 

291 
1113 
~36 
, 4,1 

25, 
151 

2114 

¿a 
\lo 

162 
22Q" 

51 
'16/ 
¡¡ 

32 
2!l; 
44 

270 
104 
846 

31 
22 

150 

1966 

J;;;~t~J~ 
"1.64 ,:'.45 
130 1.~5 

;1.3" 139' 
2.88 2,109 
Z.~i 2.3a 

. :1.24: 3_f9 
2.3~j' 2 .. 15 

"2<39 '2.Q2 
.3.77 3:33 

.2$1S .2.2'6 
3,~ 3 .. 29. 
2.0'1 ... 1.81 
4.S!; 4.'? 0. 
2.02 '.98 

28 
5 

.100' 
220 . 

.~ 
i2~ 
27 
43 

248 
95 

773 
;t2 
11> 

1~1 

2.61· 
2A5 

'1,s0 
J.5~ 
li¡S 
2.2J 

¡'2.35 
3,11 

.,2.00 
1 '98, 

·3.38 
2..75· 
4.21 
2.22 
.4.84 
2.&2 . 

3.12 

28 2'8 N' 

]. lit 
. 100100 
2;Í0 . 2:30.& 

62 64 
11 • 9" 
6 fl 
~7 2~ 
12 19 

/41 46 
230 210, 
86 8( 

719 635, 
15 10* 
15 )2 

1"45 t41 { 

2.54 
"2.3'0 

1'.55 
\,65 
1.60 
'.91 
2.22. 
J.OS 
1.95 
1.95 
3.27 
2.08 
3.68 
2,0\ 
'3.38 
2.00 

2.82 

, 

2.49' 
211 
¡,8~ 

1.88 
1.53 
1.6t 
2.070 

:l.(!.O 
1.95,+ 
¿.10 " 
3.29 1 

2,2)' 
3.78 . 
2.0«' 
2.92 
1.95-

2.86 

85' .80" Ti 065 61 73 71 70 
70~ 69' Í\4. 36 2a .13 17 20 .. 

180' I1l3' 180 174 148 .160 .156 182 
285' 270. 269 :260' ~41 . 3;0 363 433 
100' 93' 82 .á4]9 .• 81' . g¡¡ 911 
66'. 61' 60· 51 4.9' 29" .. 21 4q..·· 
60" '37' 29 23" 18 " '11;.'" 14 12 
160~ 14;/" tio.. 'H8" ~02' 0 87 ',§o, 74$ 
·100~ 68' 8.4 75 Irl :54;"44 '3' 
lOS' 101': 97 :g¡;" 89' ¡¡¡¡. 80.· 84, 

1 GO!}' 1345< (17.' 1 ).21 900 838' .752 691 
5\0" 462,"3;34 J 308 235 '261 179' 179 

4450' ,4300' l'l99 3408 2783 3253. 2.645 2397 
120' 112' 89· 81 56 50 30 19 
148" 135"23 121 103 87 50 35 
348' 334' 323 305 297 296 . 289 27tl 

Fuente' QiI WorlrL 
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La SAC invita al gobierno y a los campesinos 
a un gran esfuerzo de desarrollo rural 

EL CRECIMIENTO 
AGROPECUARIO Y LA 

ESTABILIDAD SOCIAL DEL 
PAIS 

El Señor Presidente de la Repú
blica Dr, Virgillo Barco y los in
tegrantes de su Gabinete han se
ñalado la intención del Gobierno 
de reorientar la política económi· 
ca del país y la inversión pública 
hacia la erradicación de la pobre~ 
za absoluta, 

Este postulado general es bienve
nido por la Sociedad de Agricul
tores de Colombia por diferentes 
razones. En primer lugar, porque 
como consecuencia de la discri
minación del modelo de desarro
llo y de la orientación del gasto 
público, una gran parte de la po
breza se concentra en el sector 
rural; en segundo lugar, porque 
uno de los rasgos más sobresa
lientes de la marginalldad urbana 
son los bajos niveles de nutrición 
y por lo tanto su remedio pasa 
ineludiblemente por el estimulo 
a una abundante y estable pro
ducción de alimentos y finalmen
te, porque un sector agropecuario 
dinámico y produciendo con 
costos razonables constituye un 
estímulo poderoso para la de
manda total y para la generación 
de empleo. 

La agricultura colombiana como 
lo hemos repetido en numerosos 
diagnósticos, no cuenta en estos 
momentos con sus fuentes pri
mordiqles de crecimiento como 
son la demanda interna y los mer
cados internacionales. En otras 
palabras no somos competitivos 
en materia de productos agrope
cuarios, porque nuestros costos 
de producción son excesivamente 

altos y porque la productividad 
ha crecido a niveles lentos en los 
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últimos anos. De otra parte, un 
proceso de mercadeo ineficiente 
y carente de recursos financieros 
significa ingresos cada vez más 
escasos para el productor colom
biano. 

Se unen as(, la situación social de 
inseguridad y las peores condicio
nes económicas que ha soportado 
en mucho tiempo, para colocar 
al sector agropecuario en una si
tuación de estancamiento total 
en materia de inversión produc
tiva. 

La reactivación de la econom ía y 
su reorienta€ión ha.cia la satisfac
ción de las necesidades básicas de 
la población exigen una pol(tica 
económica que libete a la agricul
tura de la pesada carga fiscal qUé 

soporta y que ha hecho de la pro
ducción de alimentos una de las 
más costosas del área andina. La 
eliminación de los gravámenes a 
la importación de insumos, el 
desmonte del mecanismo de ava
lúas catastrales altos, elevada 
renta presuntiva e impuestos con
fiscatorios de renta y patrimonio 
y el desmonte del IV A para la 
maquinaria agrícola son elemen
tos insustituibles para que Co
lombia recobre su vocación agro
pecuaria. 

El mantenimiento del crédito de 
fomento a tasas model'adas do 
interés y el increm,ento en la 
financiación de la comercializa
ción a través de un cupo aumen
tado de bonos de prenda y de la 
puesta en marcha de la Ley 21 de 
1985 nos permitiría recobrar el 
margen apreciable de rentabilidad 
perdida en los últimos años. 

Sin embargo, una política decidi
da de reducción en los costos de 
producción y de financiación y 

ordenamiento del mercadeo no 
puede implementarse si no conta
mos con un Ministerio de Agri
cultura institucionalmente fuerte, 
capaz de intervenir decididamen
te en el diseño de esa polr'tica 
económica con acento social. La 
prioridad que el Gobierno quiere 
dar a la agricultura colombiana 
debe reflejarse en el cuidado y 
decisión con que se emprenda el 
fortalecimiento institucional del 
Ministerio de Agricultura. • 

Si n em bargo, la SAC comp rende 
que el crecimiento agropecuario 
aislado no es capaz de brindarnos 
la estabilidad social que busca
mos en esta hora cr(tica de! pals. 
SI bien la pr·oducción de alimen~ 
tos J costos razonables es defini
tiva para los consumidores de 
bajos ingresos, no podemos olvi
darnos de los campesinos, que 
comparten con nosotros el espa-
cio geográfico de la Colomba 
rural. La paz y la estabilidad ne
cesitan de la solución de las con
diciones de abandona de los ha
bitantes rurales. La Sociedad de 
Agricultores quiere recoger el 
reto del Gobierno e invitarlo a. 
que conjuntamente se emprenda 
una campaña de redención de las 
zonas rurales azotadas por la in
seguridad y la violencia, Un tra
tamiento jl\sto de! campesino co
lombiano exige que le demos la 
oportunidad de acceso a una vida 
mejor sin paternalismos y sin 
egoismos, que lo hagamos socio 
del Desarrollo Ru ral y no un ob
jeto del mismo. 

Esta sociedad de Gobierno, em
presarios y campesinos se funda
mentarla en tres elementos bási
cos: 

al Un Plan de Rehabilitación 
debidamente financiado que lleve ~ 
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~ educación, salud, agua potable, 
v(as y tecnología y sobre todo la 
oportunidad de participar en una 
agricultura rentable y con una 
comercialización adecuada a los 
pobladores de las zonas de vio
lencia. 

b) Un renovado impulso del De
sarrollo Rural Integrado, DRI, 
que en las zonas donde ha sido 
aplicado correctamente ha signi
ficado el surgimiento de una 
nueva clase empresarial campe
stna. 

e) El diseño de mecanismos de 
acceso a la tierra adecuados a las 

•
condiciones particulares de cada 
züna del pa I·S y la promoción del 
empleo en las zonas rezagadas. El 
Plan de Reforma Agrafia que se 

Crite.rios 

SELECCION DE ACEITES; 
CLAVE PARA OBTENER 
NUEVOS PRODUCTOS 

Ann PrzJ:¡yla 
Editor TécnicCl· F:ood 

Dl!velopment 

.¡;:~ importante tener en cuenta el 
,chsto,la disponiblidad, la funcio
nalicJ.ad y el saQor aL determinar 
cuál o cuáleselléeites utilizaren la 
elaboración deu.n produel<? 

Los aceites y,.las grasqs· son ingre
dientes básicos de 'una S(;lrp",n' 

.'dente variedad de alimenlos pre
p.qrado~, qúe, van .descJ"e las papas 
f¡itas y otras ¡>asabecas, hasta las 
salsas; 'Jqerezós. rnezetas, para 
tortas y'cn;mqs ,no, t¡jct!i!a;¡."f'ór 
4adiver$idadde ,los tjpQs.ge ali. 
mentas que cÚrltieneri .g'laSas' y 
~ceites, debe tehirse en cuenta la 

'flllhclnnalidad, disponibiliéacl " 
de los diversos tipos ·de 

aéeites CJ\Jeex,isten al .. establecer 
las fórmulas de los afimenlosque 
los~ontienen, .. 
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elabore dóbe contemplar las zo
nas específicas donde el Gobier
no piensa realizarlo y los recursos 
con que cuenta para adelantarla. 
Sin embargo, el esfuerzo conjun
to de desarrollo rurol para el cual 
estamos invitando a Gobierno y 
campesinos no debe detenerse 
ah 1. Queremos que nos acompa
ñen en la promoción de nuevas 
sbeiedades agrolndustriales para 
la expansión de la frontera agro
pecuaria; queremos apoyar meca
nismos de comercialización de 
los productos que salgan de las 
zonas campesinas; queremos que 
se permita el acceso de los cam
pesinos y productores rurales a 
los activos hoy inmobiliz.ados en 
pode\ del sector financiero, En 
fin, estamos invitando a un Desa
rrollo Rural Participativo. Sin 

duda que este tipo de esquemas 
requieren de incentivos fiscales 
adecuados por parte del Gobier
no. La generación de empleo en 
zonas de conflicto es el mejor 
Plan de Rehabilitación que puede 
diseñarse. 

En sintesis, es aSI· como la SAC 
entiende la lucha contra la pobre
za a que ha invitado el Gobierno 
y nuestra participación en ella 
depende de ·que se creen por una 
parte condiciones de seguridad, 
de costos de producción y de 
comercialización razonables y de 
otra, que la redención de! campe
sino transcienda los enunciados 
verbales y los esquemas tradicio
nales que sólo han conüibuido a 
menoscabJl" su dignidad sin libe
I arlo de la pobreza. 

Por ejempl(/', t<;s ~oo,re~<>s~~(~"" 'tio :rnangen, má$ <cmpljo':, según 
dos pl>ra ""sal~dq,s¡(l",e" .¡ll!f~I~'l'+ ~íenY' Thomas del'ÜepMlcmentE> 
gen .... af cOntiene¡, ,enlrev i5~y" .oe"S", vtc1as Ti:knicos de' Ander-

656/0 de a,éejfu, deb'ln eta~4.ar~ ~~lJ,l:liytún. 
con un aceite qUj) riose ",n1úrbieWl 

.; q 1" ili"" *' 
al refrigerarlú,. ,t:J, a<:ej~e ~;.'s.,,' , "¡n .. usA, laÍ1'laY'-or ía de los ae.!i' 
~plea para ... allm<¡ntps, .f!'m:, • t~'s ~e .p<oe\,san-¡:ía<a que adquie. 

tales como ",apos f1l1jlS cOIl<Jl:l~'-f 'un' s<lbor suave mediante 
das o póHo a'pana,ydo. congl!;l~'ti!),:,",:, ,désudorizacfá.n, . que ;5 unproce
debe ser. estiíbre. y "'.0 de~~:Q.I1jl' "\'50., o., ·destilación al vapor. Es 
sabores. extraofí05, ¡¡.¡ s<!!r~,?lI!}e'¡p~. ' •. d'i,ft"ilest;iblecer 'le diferencia 
a dl.tas tem¡¡er¡¡tlJras.. • " ',·elll~· aceLtés recién· procesados, 

C.uando las ,caracteristdca;¡'USI€ag¡. •• ¡l"erb, a 'medida que se~añejan, 
de los aceites ¡¡on $i,ni¡ar,,~:.p¡i<lia'; v .. e\.vé" ,a· su ,sallelf c~ra¿terístico 
el factor. ecOnómico ,é" 111 de"i' O1'iginal.,_ A medíGq q,ue aumenta 

" " ~ " " "" *, ," '¡,' 

s.i6n de cuál" se debe emple.¡¡r:. E", 1". I1Dpolisa.turacior> del .aceite, 
frecuente que los f.abric.anté~de.lllsh¡inuye la esfabilidad del 
alímento.s procesados~";I·íel'1% la! ,·sa"",r, ... , 
combinaciones de losáceitis,Ga~,Y.' '... ..• ' 
sad 0$ en la CnsP'Qrribi ¡idad 'yt,,~~~¿ lr!l!t!let,Udesae¡.cop¡¡UmidoJ en 
de los mismo,. t:sto' ~o';(!';C'e-~e: ''-'c¡la..fo ,,1 tIpO .de.,gnsa de la 
neralmenle a lleva; a callo. larª"" 'aleta:· .' Y, • '. , 

páneles,,' sobre "ji19 r,edJel]tes",+, :pe,f, : :" .. : e _ _ _ ,;; j "_ ' 

cuanto es neéesário~;"écirj<:.91'!e./'~ 'QtI'p...qe·/<lS f~cro[€s tílle' deterrn!
lista de aceite? gt>~ ~e~i""'ir'f;lL1";*·ll.Íf . ./'¡a<sa.léc:c1órt .,Ileu<;ai:eite o 
los product(')~ álimen~¡t¡ds" " .. ,>, 'j¡-raslt}!s·la díef". &I.aonsumidpr 

. • .. ' . ~./" .,. -cl¡o.¡rfano, 't:-uanao'l{}, consurrlido' 
"El avance rnás import$lht€ e¡U~.. {Íís '\o'maro;'· c",nciencia de los 
industria de tosaceifssccirpest¡':¡ • ./'PeJigFQ5·"otent¡ale~ .d''lirÍgerir 
bies en losúltimoscJiez',¡¡Í'rQs··.ba. '9r'antlescaAtíd¡rd~s.j;.Ie grasa. satu-
sido el desarrollo de. la ·~·.r§clá~ la.demar'<:fa cambió de las 
de intercambiaracsiteS. • .g[¡¡.~á~,.ar,¡írl1ales a,.las vegetales. ~ 
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Esto condujd, a" la' r,e'ducc!ón del 
volumen del' (",n,úmo de grasas 
saturadas, im 'los Estado, Unidos. 

Las controvertía.s pa~tas dietéti
cas establecidils' por el" Departa
mento de Agricullúra' de,los Es
tados Unidos,' publkad"shace 
algunos año.,reé,)fneñ¡j1!b¿~ que 
la población norteamericana re
dujera elc'ansumO existente de 
grasas en su' totalidad, grasas sa
turadas y colesiero\. ' 

El consumo de grasas en este pa ís 
ha aumentado desdeprincipiCJs 
de siglCJ hasta 'llegar a un 45% 
del total de caloriasque se ingie
ren en la actualidad. seg6n un 
informe de General Milis. Outan· 
te el mismo período, solo fra 
habido una reducción del l{)Ojo 
en el consumo de grasils satüra
das, mientras el de grasas no poli
saturadas ha aumentado en. un 
500/0. 

En los últimos anos han apareci: 

,able, las grasas son lasprincipa
,les fIJen tes de ácidos grasos esen· 
ciales, además de que acarrean 
las vitaminas ,solubJes en 9(asa, es 
decir la A, O, E Y K: 

las dietas sin grasa careCBn.de 
sapor y de valoí de saciedad, ade
más de ser velum"ino,sas, ')j,a' qu~ , 
se requiere mayór cantidati de 
comida pa", satisfacer el apetito 

. y las necesidades. de energía, 
según lo establece "Las Grasas en 
los Alimentos y enla Dieta", pu-' 
blicado por la USDA. La grasa es 
la fuente más jmportánte de 
energfa cO,ncentrada. 'Prop~fciQna 
nuev~ ca1or{as p'or gramo, mien~ 
tras las proteínas y loscarbohi· 
dratos sÓfo, rep'f8Sentan cuatro. 

Teniendo en cuel1ta estos antece
dentes sobre I?s grasas y Jos acei· 
tes, anaticemos 105 principales 
grupos de aceites comestibles: 

El Aceite de Soya 

do en el mercado una ",rie de Dentro de. los productos carnes' 
alimentos preparados para aque- tibies, el aceite de soya es el más 
lIas perSOflas inle4esadas "en dis- generalizado. Según)a ti'rmaBusi-
min"ir el.consumo de. grasas, La ríe.ss Trend ·Analys\5, Ine. (BTA), 
campan la Borden Inc., de Nuevá , en su informe ,"EJ'MerCado.deJas 
VarA<, estÍl lanzando un~ Jíneac:le,' Grasas y Jos Acedes", e,,'1981 'el 
tortiltas fritas, bolitas de.queso y a~Me de soya representó el 75°(0 
papas fritas· que conti8l1en "n del c,onsumt) total de ~ceites cO., 
300;0 menos de grasa: mestibles de los. Estados Unidns. 

Ad"más, este ¡"forme estalllece 
La Mayc¡n~sá Ba;'a et1C~J()ríasci~ qu( el, c0nsumóderaceite "de 
mar;;. Kratt', li'ght. 'n:/;-)vety. soya' ha \Tenido aumenj""do a 
tieneménós aCOlle' que otros í:>r6, ,una ta~a compuesta ah,-,alde! 
ductos 'similareS, lo,c'ual represen-' 7.10 jo durante los últj(!l0~ ve;nt" 
la una reducción 'de ,eato'ríasde. años. I:s10 se debea.la,disponibi
¡DO aAO. P9rcuchará4a. ' fid<Ídde dicho aceite ~Io .cua! 

& 

Wa.n,!E!vp pina ct)n\!~!a.da.,de los 
Weight ·Watchers.-unaestu'penda' 
(!ombinación suprema de ve<Íela. 
les, eA parte logró una red~cción 
de calorías, empleando queso 
descrertlado. 

Algunas grasas son necesarias en 
la dieta humana por divérsas ra
",'mes. Algunos recomiendan un 
consumo de 38 a 400/0 del total 
de calorías. como nivelind!spen-

6 

atrae el .eonsumo. porr"zón de, 
edStos. Igualmente, el. ·aceite ·00 
soya na es un subproducto de 
otra ind'usfria, cómo 10\01'1 otros 
muchos, 

El' informe de STA e¡cpl5ca !Íué 
"el uso de grasas para hor.near.y 
¡reír 58 ha mantenido, re1aHÍla
meA!e estable en ()n 31 0;0 . del 
total de aceite· de ,soya· que se 
éonsume para prodúct'oscomestj· 
bIes. Sin embargo, s,u uso {amo 

aceite de cocina y ensaladas, en 
relación con el consumo total de 
aceites comesJi.bles aumentó de 
46% en 1975 a 50°(0 en 1981,.a 
la vez que su uso como ingredien
te 'de las margarinas disminuyó 
tieT 240;0 en 1975 a 190 jo en 
1981". 

El aceité de soya contiene un 
poco más del500jo de ácido lino
leico y un poco menos del 100/0 

de ácido linolénito, que son los 
dos ácidos grasos no polisatura,. 
doS e)(Ístentes en el aceite de 
soya. 

El aceite de soya no h'¡drogenado 
'(Ia hidrogenación es la redUCCIón 
de la no sat"ración de una grasa; 
mediante la reduccion ,del númej¡ 
ro de vinculas dobles, por medie 
de la adi.eión de hidrógeno) se 
utiliza comercialmente en la pro· 
ducción de mayonesa y aderezos 
para ensaladas, 

El aceite de soya hidrogenado 
también se utiliza en aderezos 
para emalada, .EI aceite de soya I 
se hidr0gena con el fin de obte· 
nel' un" mayor estabilidad del sa
bor y se deja reposaJ un tiempo 
para extraer los aceites duros 
(aquellas aceites que se enturbian" 
a temperaturas frías). El aceite" 
nnal es similar al aceite origiM( 
de soya, salvo por cuanto se ex
\raen 105 ácidos grasos no satura" 
dos m¿s inestables. 

El Aceite de Algodón 

1::n" una época el aceite de algodón 
era' el de uso más general izado en 
lo~ estados Unidos. 510 embargo, 
¡¡ médida ·que rba disminuyendo 
Ia 'ctemandade fibra de algpd¡'m 
por el fanzarrlien,jó de fas fib'.a·s 
sintéticas, también dism ¡nu lo la 
oferta de sem'¡jla. El consumo de 
este aceite llegó. al mínirtlo en 
1981,es decir, a 549 .. 4cmillones 
de' Ubras, según el. 'mencionado 
lnféJrme, 

j(:ontinúa próximo Boletín) 

Agosto 30 de 1986 

• 
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SEMINARIO 

La Sociedad Colombiana de la 
Ciencia del Suelo -Regional An
tioquia- está organizando un 
seminario sobre "Fuentes inorgá
nicas naturales en el manejo de 
suelos y fertilización de cultivos". 
Se llevará a cabo entre el 17 Y 20 
de noviembre próximos, en la 
ciudad de Mede"ín. 

Se tratarán los siguientes temas: 

- Recu"o, mundiales de fuentes 
inorgánicas naturales. 
Recursos minerales para err
miendas y fertilizantes en Co
lombia. 

- Uso de los fosfatos naturales y 
modificaQos en' la agricultura 
para suelos tropicales. 

- Características fisico-qu ímicas 
de las rocas fosfóricas natura
les y modificadas para aplica
ción directa al suelo. 

- Uso agronómico de fuentes 
inorgánicas naturales. 

1 - Utilización de silicatos de 
magnesio como fertilizantes en 
suelos tropicales. 

- Eficiencia agronómica de la 
roca fosfórica nacional en sue
los (le Colombia. 
Uso agronómico de enmiendas 
en oxisoles y ultisoles. 

- Respuesta al azufre en suelos 
tropicales. 

- Efecto de las cales agrícolas y 
dolomita en algunas propieda
des fisico-qu (micas en oxisolés 
y ultisoles. 

-' Efecto de enmiendas en pro
piedades fisico-químicas de an
disoles. 

- Utilización de yeso y azufre en 
.Ia recuperación de suelos con 
problemas de sales de sod io. 

El valor del seminario es de 
$10.000. Mayores informes: 
S.C.S. - Regional Antioquia 
Apartado Aéreo 3840 - Medell ín. 
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IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS 
TONELADAS 

Aceite de soya 
Manteca de cerdo 
Aceite de pescado 
Aceite de oliva 
Aceite de girasol 
Aceite de coco 
Otros aceites vegetales 

Subtotal 
Sebo 

TOTAL 

Fuente Sobordos 
Re;;llizó: Fedepalma 

JIri.86 Jul.85 

5.232 5.814 
1.014 
2.000 451 

579 535 
619 

8.825 7.419 
6.032 4.698 

14.857 12.117 

Ene.-Jul. Ene . .Jul. Agt, 85 
1986 1985 Jul. 86 

36.954 35.124 75.004 
4.367 4.172 6.362 

14.389 16.943 30.889 
43 7 60 

1.000 508 1.450 
3.960 1.233 4.767 
1.970 1.201 2.846 

62.683 59.188 121.378 
31.691 26.432 57.833 

94.374 85.620 179.211 

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES 
ACEITES Y GRASAS 

Aceite de palma (1) 
Aceite de palmiste (2) 
Oleína 
Estearina 
Aceite de soya 
Aceite de algodón 
Aceite de coco 
Aceite de girasol 
Aceite de pescado 
Manteca de cerdo 
Sebo . 

(1) el F Nueva York 
(2) el F Rotterdam 
(3) FOS Malasia 

Fuente: Oil World 
Realizó: Fedepalma 

(2) 
(3) 
(4) 
(2) 
(2) 
(2) 
(5) 
(6) 
(2) 

(US$/ton.) 

Jul. 85 Jul. 86 

565 
483 
515 
381 
638 
798 
520 
625 
276 
593 
38Ej 

(4) FOS Decatur 
(5) el F N.W. Eur 

289 
237 
298 
180 
352 
497 
229 
339 
150 
460 
245 

(61 CIF United Kingdom 

Jun. 86 JuI.86/Jun.86 
± % 

313 - 7.67 
265 - 10.57 
328 - 9.15 
211 - 14.69 
369 -0.80 
501 ·0.80 
254 - 9.84 
373 - 9.12 
181 -17.13 
451 2.00 
243 0.82 

-
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VARIOS 

U.S.A. 

La producción 86/87 de semillas 
de girasol será mucho menor de 
lo esperado. Los cultivadores 
americano5 están reaccionando a 
las existencías excedentarias re
duciendo el área bajo girasol en 
350/0, el nivel más bajo en más 
de 10 años. Algunos cultivadores 
abandonaron el cultivo en res
puesta a lo poco atractivo de los 
precios. 

RUStA 

La producción total de aceites 
vegetales alcanzó 1.5 millones de 
toneladas entre enero y junio 
1986, 150/0 más que el mismo 
perlado del año anterior. Gran 
parte del incremento se debió al 
aceite de soya debid(} a mayores 
importadones de fríjol soya ame· 
ricano. También ocurrió un buen 
incremento en aceite de girasol a 
causa de una más grande cosecha 
en el último invierno. 

AL CIERRE -
-

ECUADOR 

La producción 1985(86 de acei· 
tes vegetales en Ecuador se incre· 
mentó debido a la excelente 
producción de aceite .de palma. 
Nuevas áreas plantadas con palma 
africana €.mpezaron a' prudli<ir 
por primera vez este 'afIo'. 

La producción de aceite de palma 
se espera. que "xcedal~s 100.000 
tns. en ¡9B5j86 (Úntfa un ,esti· 
mado inicial de '8o.omi tns. 

USDA eslima la producción total 
de semillas oleaginosas en 168.000 
tns. para 1985/86. Las importa· 
ciones de .aceite de soya en EClia· 
dor estanprohibidas para estimu· 
lar la producción domestíca", sin 
embargo, al<Junas importaciones 
de sammas oíeaginosas pol:!rían 
ser autorizadas, s'i la. produtUón 
no responde: 

Se espera "que 'la.simp0rtacía¡léS 
de aceite de soya dec,ez-can en 
15.000 tns.a3¡;,00(jtns;~n 
1985/86 Y .no'nigiSlrar alguna en 
1986/87 . 

. 

ESPAI'lA 

El consumo de aceites vegetales 
con propósitos comestibles con· 
tinuó incrementándose en abril a 
50.000 tns., 4.20/0 por encima 
del año anterior. Ello llevó el too 
tal de oet/abril a 413.900 tns., 
6.90/0 más que los mismos 7 
meses del año anterior: El grueso 
del aumento ocurría en aceites 
vegetales importados (palma, ral· 
miste y coco) 105 cuales crecieron 
a 15.800 tns., contra ninguna el 
año anterior. 

BONOS 
DEPRENDA 

La Federación Na<;:Íonal de, Culti· 
vadores de Palma Aüicana',,, pero 
mite informar .a losi"teresaGos 
que er Comité Administrativo 
Fondu Financiero Agroplkuafío, 
en su sesión ordirtar,iadel día .7 
/le febrero de 1986. c;lisPLlSb 
en $120.000 el précio'bá.,ico 

para Bonos de Prenda 
antizados con .aceite cnido',de 

palma africana. . 

IMPRESOS 

FEDERACION NACIONAL DE CU¡.mV.ADORES DE 
PALMA AFRICANA 

Carrera 9a. No. 71-'12 01.501· Tel'.' 2.116S23· 2556875 
Apartado Aéreo- 13712 Bogotá, ColombJ,a 

Tél." 44649 ASFO ' 

. 


