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3. Caracter¡'sticas qUI'micas del 
suelo. 

La mayor(a de los suelos fer~al (
ticos son ácidos, y sus contenidos 
de uno o varios elemenlos mine
rales asimilables necesarios a la~ 

piantas son bajos, En cambio, los 
suelos aluviales y los suelos de 
origen 'Jolcáflico ':ion méÍs favor-e
cidos, Salvo r~n casos de suma po
breza, siempre queda la posibil' 
dad de corregir las carenc:as de 
elementos minel"ales con apo't-:-, 
ue fedilizanü;s, en condiciones 
de rentabilidad. 

En el caso de los suelos íer(¿¡II't ~ 

COS, ':le ha podido definir conte~ 
nidos de rnater-ia cHgánica y L!e 
elementos miner-aies (Cuadro 1\), 
pOI' debajo de Jos cuales la nutri
ción de las plantas puede ser de
ficiente o con carencia. 

Hasla la fecha nü hay caso cono
cido de sucio con tax icidad de 
alúmina para la p2llma. 

En cuanto se refie~'e a elernentos 
menores, se conocen casos rr~;

cuell Les de carencia de bOt-O y 
casos menos frecuentes de l:i:HCI]
cia de cobre y ¿ine (pr:ncipal
menle suelos turbosos, pet'o lam-
bién suelos minerajes). 

B. ESTUDIO Y CARTOGRAFIA 
DE TIERRAS 

1. PREPARACION DE LOS 
ESTUDIOS DE CAMPO 

Hay var-ios tipos de estudio en 
función del g~ado de conocimien
to que se procura. Pero en cada 
caso el agropedólogo deberá rea
·.izar un cierto número de opera
ciones preliminMes, para utilizar 
todas las informaciones conoci
das, revisando sucesivamente: 

a} Los levantamientos de me· 
teorologia. 

b) Los mapas geográficos y to
pográficos que permitirán dividir 
la región que hay que estudiar en 
tipos de "paisajes", pudiendo eli
minarse de entrada algunos de loS 
mismos, por los siguientes moti
vos: 

abundancia de fuertes decli-
ves, 

extrema divis;ón de la red hi
drogrMica, 

presencia de amplias zonas 
pdnLd~IOSJS inunoables difr'ciles 
d(-~ habil tiJ(, 

prescncia de j(cas cultivadas 
hace mucho t :empn, que dan a 
pensar en la posibilidad de riesgos 
de erosión y agotJrniento de los 
suelos, cuaJquie¡- otro accidente 

Cuadro li 
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SUELOS FERRAUTlCOS: NIVELES DE DEFICIENCIA 
DE LOS PRINCIPALES NUTRIENTES. 

CAPA SUPERFICIAL (0-20 cm) 

, O;4!O'itiíl'q,i-!,Q}J:9,i' 
(f.40 ilíe~1100 g'.' 
110 s'e- conoten los nivdes 

. . 
~/) se- ~ónót~h losiniveJes {P-H4 ~s <1dí;!cU~do: átjfll < 

incompatible COn el manejo ra
cional de efna plantación de pal
ma africana. 

e) Las aerofotografías vienen en 
complemento del estudio de los 
mapas geográficos, per"mitiendo 
además establecer una cartogra
fía de los diversos tipos de vege
tación, trazándose en unos deter· 
minados casos los I¡'mites de am
plias asociaciones de suelos. La 
teleuetección también es de utili
dad en los estudios regionales, y 
lo será cada vez más conrorme 
los clichés tomados por satélite. 
sean más precisos, 

d) Todos los mapas geológicos y 
pedológicos existentes, principal
mente cuando hayan sido esta
blecidos para una interpretación 
agronómica de los suelos. De 
Lodas formas estos mapas ya de
finen ciertas 'unidades', que per
miten orientar las etapas futuras 
de trabaJO. 

11. ESTUDIOS DE 
RECONOCIMIENTO 

Los estudios de reconocimiento 
pueden efectuarse a escalas muy 
diversas. La precisión y la densi· 
dad de las informaciones reuni-. 
das dependen riel conocimiento 
previo que se tiene de la I-egión, 
de la superficie a estudiarse y del 
tiempo de que se dispone. Tienen 
por objetivo ei verificar y com~ 
plata!' las informaciones sacadas 
de los documentos. Han de per
mitir que Se emita un juicio glo-
bal de valor sobre el potencial 
agronómico de cada tipo de pai
saje, a fin de localizar los sectores 
que podrán ser objeto de estudios 
más por-menorizados. La mayor¡'a 
de las veces son suficientes para 
que se pueda establecer un estu-
dio de prefactibilidad del proyec-
to. A veces, en el caso de ciertos 
tipos de paisajes monótonos, has-

la pueden permitir que se esta
blezca el estudio de factibilidad_ 
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El agropedólogo recorre el terre
no con un personal poco nume
roso la mayoria de las veces. La 
red de trochas será poco densa, 
principalmente formada por "tro
chas dirigidas" (1) abiertas en 
ubicaciones precisas (estudio de 
toposecuencia la mayoria de las 
veces). escogidas en base a estu
dio de documentos (caracteriza
ción de unidades identificadas en 
mapas o en fotografias). No se 
trazará una red de trochas siste
mática, pero con malla muy an
cha, sino en un área totalmente 
desprovista de v(as de comunica
ción, lo cual se da con relativa 
frecuencia. 

e 
111. ESTUDIOS 

SEMIDET ALLADOS 

Consisten en proseguir el estudio 
de sectores escogidos al final de 
la fase de reconocimiento. Las 
observaciones se harán en una 
red más o menos sistemática de 
trochas paralelas, con equidistan
cia de 2 km o 1 km, según la he
terogeneidad de los paisajes. La 
dirección de las trochas deberá 
tener en cuenta la orientación 
general de la configuración, de 
tal modo que sean lo más perpen
diculares posible a la dirección de 
escurrimiento de la red hidrográ
fica. Como no se consiga sacar 
ninguna dirección general eviden
te de la configuración, siendo eso 

e bastante frecuente, se simplifica
rá el trazado de las trochas 
abriéndolas según las direcciones 
Este-Oeste o Norte-Sur. También 
se padrá abrir trochas perpendi
culares a las primeras a 2 x 2 km 
o 1 x 1 km. La red de trochas 
debe implantarse de modo preci
so con relación a referencias co~ 
nacidas, para poder reportar los 
resultados en un mapa sin equi~ 

vocarse. 

La plantilla necesaria para reali~ 

zar diversas labores de campo 
(como apertura de trochas, ob
servaciones varias, tomas de 
muestras de suelo ... ) y que se 
halla bajo la autoridad de un 
agropedólogo, puede representar 
varias decenas de personas. Por 
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otra parte los equipos necesarios 
(que incluyen teodolito, brújulas, 
aparatos de agrimensura, barre
nos, el is imetros, bolsas para 
muestras, equipo de campamen
to) y los veh "culos (4 x 4, y 
transporte del personal). pueden 
ser impodantes, y a- veces se ne
cesitan barcos. La apertura de 
trochas le llevará mucho tiempo 
al agropedólogo si se le encarga 
directamente de esta labor. En 
América Latina se suele recurrir 
a agrimensores profesíona\es por 
subcontrato mediante licitación, 
siendo este procedimiento mucho 
más práctico. 

Estos estudios perm iten por lo 
general delimitar áreas plantables 
en los mapas y por grandes con
juntos. Las empresas especializa
das en plantaciones y los organis
mos de financiación consideran 
la mayoria de las veces que este 
sistema perm ¡te alcanzar un nivel 
de precisión suficiente para esta
blecer el estud io de factibilidad. 

IV. ESTUDIOS DETALLADOS 
DE HABILlTACION 

Conducen a una ubicación preci~ 
sa de las parcelas de siembra, 
indicando además los sitios de 
conformación de carreteras, cons
trucción de puentes y las labores 
especiales de habilitación. Consti
tuyen una etapa indispensable 
que evita que el empresario actúe 
a ciegas. Muchas veces el propio 
maestro de obras lleva a cabo ta
les estudios, para cada programa 
anual de siembra sucesivamente, 
incluyéndose entonces el costo 
en el presupuesto de inversiones. 
A veces se reaiizarán inmediata
mente después de los estudios se
midetallados, principalmente en 
el caso de paisajes muy hetero
géneos o a solicitud del propio 
capataz, incrementando entonces 
notablemente el costo global del 
estudio de factibilidad, antes de 
estar seguro de que se ·podrá fi
nanciar el proyecto. 

{1 \ Trochas: caminos rectil íneos abiertos 
en la selva con aparatos ópticos de agrimen· 
sor. En áreas deforestadas basta con poner 
estacas en carreteables. 

Consisten en proseguir la apertu
ra de trochas iniciada en los es
tudios semidetallados, haciendo 
que sea más densa, y eliminándo
se poco a poco las áreas menos 
favorables. En los casos más com~ 
piejos, la red de trochas termina 
en las áreas seleccionadas con 
trochas orientadas en sentido 
Este-Oeste por lo general, en cua
drado de 250 x 250 m, y que se 
superponen a los futuros carre
teables de recogida, que as" se 
encuentran trazados. 

V. OBSERVACIONES 

Los levantamientos sobre topo
grafla, hidrografia y vegetación 
se hacen de modo continuo en 
todas las trochas. Las series de 
suelos se definen con estudios de 
perfiles realizados en las paredes 
de las trincheras, y las variaciones 
en el espacio de los perfiles se de
finen con tomas de muestras 
hechas con barreno. La frecuen
cia de los puntos de observación 
(con máximo de 10 puntos de 
sondeo con barreno por ki¡óme~ 
troj depende de la heterogenei
dad de los suelos. 

VI. ESCALA DE 
LOS DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS 

- Estudio de reconocimiento: 
escala 1/100.000; 

- Estudio semidetallado: 
escala 1/50.000; 

- Estudio detallado: 
escalas 1/20.000 a 1/10.000; 

- Los mapas utilizados pueden 
ser los siguientes: 

ubicación de áreas de estudio, 
configuración: topograf¡"a, hi
drografia, 
tipos de vegetaciones, 
tipos de suelo (series, clases 
agronómicas). 
áreas plantables, 
plano de habilitación de parce
las en el caso de prospecciones 
deta liadas. 

Tomado de· 
O\éagineux, Vol. 41, no. 4 - Abril t9S6. 
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Informe especial 

EL ACEI 

EN 

AMERICA 

Desde 1979, se ha duplicado la 
producción de aceite de palma 
en América Latina. Además, con 
la producción de 368.000 tone
ladas, prevista para 1987, habrá 
aumentado un 70/0, en relación 
con 1986. El mayor aumento se 
ha registrado en Colombia y 
Ecuador, donde se espera que 
para 1987 aumente a 140.000 y 
110.000 toneladas, respectiva
mente. As( mismo, se ha registra· 
do un marcado aumento del con· 
sumo. 

El aumento de la producción de 
aceite de palma ha tenido efectos 
nocivos sobre las importacione 
de aceite de soya, principalmente 
en Colombia y Ecuador. En Co
lombia, por ejemplo, las importa
ciones de aceite de soya han esta
do estancadas entre 50.000 y 
60.000 toneladas desde hace va
rios años. En Ecuador, el gollier
no prohibió las importaciones de 
aceite de soya por considerar que 
la producción de aceite de palma, 
junto con la de aceites de palmis-
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te y pescado, es suficiente para 
satisfacer \a demanda interna. 
Tradicionalmente, estos pa(ses 
constitu¡'an un mercado para ef 
aceite de soya procedente de los 
Estados Unidos. 

COSTA RICA 

En Costa Rica, la producción de 
aceite de palma se ha mantenido 
relativamente estable en los últi
mos años, a un nivel de 40_000 
toneladas. 

En 1979 Costa Rica fue el segun
do productor de aceite de palma 
de América Latina y en la actua
lidad está en tercer lugar, después 
de Colombia y Ecuador. Aunque 
el aceite de palma es la principal 
materia prima para la elaboración 
de margarinas y grasas para hor
near, es necesario importar una 
cierta cantidad de aceite de soya 
y girasol. 

Hoy en dla, existen alrededor de 
15.000 hectáreas productivas de 

palma aceitera. En 1985 aumen
tó el área sembrada, después de 
la cesión de las plantaciones de 
banano de la United Brands, las 
cuales, en adelante, cultivarán ca
cao y palma africana. Aún no se 
sabe con certeza cuál será lapro
ducción adicional de aceite de 
palma de estos nuevos cultivos. 

BRASIL 

Durante los últimos años, la pro
ducción anual de aceite de palma 
del Brasil no ha aumentado signi
ficativamente. Se calcula que 
para 1987 produzca 24.000 tone- e 
ladas, las cuales se derivan de los 
cultivos controlados y de los ma
torra(es silvestres de palma acei
tera. Brasil es el cuarto productor 
de aceite de palma en América 
Latina. En 1985 exportó más del 
350;0 de la producción. El resto 
se consume a nivel local. 

Brasil ha desarrollado con éxito 
el programa de sustitución de ga
solina por alcohol de producción 
interna y está explorando la po
sibilidad de desarrollar programas 
de sustitución de "fuel oil" por 
aceite vegetal. Se esperaba que la 
mayor fuente de aceite fuese la 
palma, pero en los últimos años 
se ha desviado este interés. Se 
calcula que existe 50 millonesdee 
hectáreas, principalmente en la 
Amazon ¡'a, que sen' ao idea les 
para el cultivo de palma aceitera. 

REPUBLlCA DOMINICANA 

A pesar de que la República Do
minicana es el pa(s más distante 
del Ecuador de los paises que 
cultivan palma africana, se están 
emprendiendo programas al res
pecto. Se han llevado a cabo va
rios estudios sobre la viabilidad 
de producir palma africana, de 
los cuales solamente uno fue po
sitivo. Este estudio concluye que, 
aunque es posible cultivar palma 
aceitera, la producción alcanzarla 
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solamente un 75 0/0 de la que se 
esperarl'a en pa(ses más cercanos 
al Ecuador. Se espera, as( mismo, 
que la producción de las palmas 
comience a decaer después de 
ocho años de producción, en 
lugar de 25, que es lo normal. 

A principios de 1981 se sembra
ron diez mil hectáreas de palma 
africana. La primera cuarta parte 
ya comenzó a madurar y produ
cir. La compañ(a que sembró las 
palmas instaló una planta extrac
tora en marzo de 1986. Sin em
bargo, se calcula que solamente 
hay fruta disponible para poner 

•
en funcionamiento la planta un 
d¡'a a !a semana. 

Se están sembrando otras 10.000 
hectáreas de palma africana en 
una ZOna que aparentemente 
tiene suficiente drenaje, pero que 
podria ser demasiado fria para el 
cultivo. 

VENEZUELA 

La actual reglamentación guber
namental de importaciones en 
Venezuela ha animado a fabri
cantes e importadores a fomentar 
la producción interna de oleagi
nosas. Aunque se ha dado mayor 
énfasis a los cultivos establecidos, .una compañ (a lanzó un proyecto 
de cultivo de palma africana en 
la zona oriental del pa(s, dentro 
del cual se proyecta la siembra de 
un total de 3.000 hectáreas y ya 
se ha establecido un vivero. El 
único cultivo en producción tiene 
4.000 hectáreas sembradas de 
palma africana y está situado en 
la región occidental, cerca de 
Puerto Cabello. De este cultivo 
se derivan entre 4.000 y 4.500 
toneladas anuales. 

El gobierno venezolano llevó a 
cabo un estudio de factibilidad 
de un cultivo de 4.000 hectáreas 
de palma aceitera, cerca de la 
frontera con Colombia. En la ac
tualidad, el gobierno está buscan-
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do un asociado y parHcipe que 
proporcione la asistencia técnica 
necesaria. La infraestructura del 
proyecto está casi terminada y se 
está fomentando la recoloniza
ción de la zona, mediante la adju
dicación de 200 hectáreas a cada 
colono. 

El aceite de palma tiene una ima
gen negativa en el pals, puesto 
que algunos expertos locales han 
tratado de desalentar el consumo 
humano del mismo. 

COLOMBIA 

Durante los últimos tres años, el 
consumo de aceites vegetales per 
cápita en Colombia ha estado es
tancado entre 11 y 12 kilos, con 
lo cual se calcula que el consumo 
total sea de 300.000 toneladas 
anuales. La producción interna 
de aceite de palma satisface alre
dedor de la mitad de las necesida
des del país, con un aumento 
anual de la producción entre el 
8 y el 100(0. 

En los últimos años, Colombia ha 
venido progresando significativa
mente en la producción de aceite 
de palma. Hoy en d (a los técni
cos colombianos viajan a otros 
paises en calidad de asesores para 
el desarrollo de cultivos de palma 
africana. Se calcula que el 300(0 

de las palmas están sujetas a irri
gación. Una compañía está pro
bando el método relativamente 
nuevo de la producción clonal de 
palmas, en un área de 2.200 hec
táreas. 

La venta ilegal de,aceites comes
tibles de Venezuela a Colombia 
ha crecido hasta el punto de que 
tanto fábricas como refinen'as 
han renunciado al mercado del 
norte del pa(s. Aunque es impo
sible cuantificar las consecuen
cias de lo anterior sobre el consu
mo de aceite de palma, se espera 
que los efectos nocivos sean muy 
serios. 

ECUADOR 

En mayor de 1986, el gobierno 
ecuatoriano cerró las importacio
nes de aceite de soya por consi. 
derar que la producción de aceite 
hab(a aumentado lo suficiente 
para satisfacer la derllanda inter
na de aceites comestibles, sin ne
cesidad de importar. Inicialmen
te, el fomento de la producción 
de palma africana estaba dirigido 
hacia el mercado externo, con el 
fin de aumentar divisas. No obs
tante, esta nueva po!¡'tica parece 
estar encaminada hacia el aholTo 

de las mismas. 

En la actualidad, la industria acei
tera mezcla aceites de palma y 
soya, pero se espera que la oferta 
de aceite de soya se agote y ten
ga que producir el 100% del 
aceite pal-a consumo. T (es com
paMas han establee.do plantas de 
fraccionamiento para p(oduci( 
aceite refinado, b:anqueado y de
sodorizado. 

El gobierno apoyó el ci,erre de las 
importaciones de aceite de soya 
con p(onósticos de p(oducción 
de aceite comestible entre jun·ü 
de 1986 y mayo de 1987, como 
aparece en la tabla siguiente. 

PRODUCCION DE 
ACEITES COMESTIBLES 

Se calcula que el consumo de 
aceites comestibles en el Ecuador 
es de 18 kilos/cápita, equivalente 
a 160.000 toneladas. Las grasas 
sólidas para hornear y las marga
rinas consumen 100.000 tonela
das y los aceites I,'quidos 60.000. 

Tomado de: Foreign Agricu,ture Ci'cula'. 
O¡)seeds and Products 
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A excepción del coco que se cotizó en diciembre 
'3 .. 87 0/0 más alto que en el mes anterior, los demá" 
aceites tropicales y sus subproductos bajaron de 
precio, destacándose la olerna que disminuyó en . 
6.95%. 

Los precios de los aceites de soya, algodón, la man
teca de cerdo y el sebo se mantuvieron re(atívamen
te estables (alzas entre 0.93 y 1.730/0)' mientras el 
aceite de pescado y de girasol registraron bajas de 
6.58 y 2.03 0/0 respectivamente. 

Aceite de Palma 

Oleína de palma 

Estearinll. de palma 

400 

'300 

200 

o 

fr e;: ;'::} 11 Aceite de Palma !~~H7trH Aceite de Soya 

6 

!'I<!mtO¡SI Nn¡¡¡N ... ¡;tONAI,I;S tllI'l.oS fRIN¡;I~ÁU:S 
. 'A<;EI)'E$'Y .GR~"'$' ' , . 

Aceite: d~ P'a1rna (l} 
,Aé,éné,-dª:pafmisÜ {¡!Y 
,01.in.·· (2), 
~~eq~tli~" la)' 
¡f't~itl'rde_ ,$OXa' f4l' 
A<"Hec!ealgQdón .{2} , . 
- -:eiiei~.Vf;l;_qco __ " '-~1} 

~:í~{ú¡¿ _'.girpsnf '(~M 
"n.,de ~dó {!Ir 

"",. ,d.""rdo '. (!,),' 
'¡~ 

. . ,¡US$lt.",) 

>111 
36& 
':>4$' 
iJ4S, 
$.~4 . 
48'& ' 
40'3 
;qB¡ . 

.2"" ,,¡So 
353 

3$'$. 
392 

'3-74. 
t5a> 
3,11 

,,486 , 
3i¡¡¡ , 
-:¡'4z, 
lila 

" tip 
3"1" 

:4.4\ 
.'1;02; 

fl;·)<5 
-3,81; 
, a.S3 
1.&7 
3.117. 

,-'2.Ó, 
• po.l;¡¡' 
0,39 
li.73 

oU2~~~~~~QG~~~~~~ 
Ene. ¡'cb. !IJlar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct . . "lov. Die. 

'.'.'.'.' '., '1 , ",' 
Aceite de Palmiste 

Aceite de Coco 

:; ,', : 

pi,a.'defampo 
La Federación tiene programado "realizar en el pró
ximo mes de febrero un O¡'a dA Campo en la zona 
de Tumaco, que versará sobre temas como el Pro
grama de Semillas del ICA, polinizadores, mante
nimiento del cultivo y prácticas de cosecha. Esta 
reunión se llevará a cabo en las instalaciones del 
ICA en el Centro Regional de Investigación, El 
Mira, a cuyo Director agradecemos la colilboración 
que siempre nos ha prestado. 

En los próximos d las estaremos extendiendo las 
invitaciones con la fecha y hora de la reunión. 
Esperamos contar con la asistencia de todos los 
cultivadores de la zona occidental y los de otras 
zonas que estén interesados. 
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IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS 
TONELADAS 

Fuente: Sobordos 
Reali?ó: FEDEPALMA 

Las impü~-tJciones de materias 
primas oleaginosas en 1987 tuvIe
ron una disminución de 15.580/0 

frente a 1986, como reflejo de 
una mayor producción interna. 
Los productos que más disminu
yeron fuewn el aceite de pescado 

, (15.929 ton.), el aceite de soya 
(6.100 ton.) y la manteca de cer
do (1.302 ton.). 

Sin embargo el aceite de coco 
presentó un incremento en su • 

importación de 3.765 ton. ó 

184.560/0 el cual consideramos 
escandaloso más considerando 
que su sustituto nacional. el acei

te de palmiste, incrementó su 
producción en 17.29% frente al 
año anterior. Igual comentario, 
aunque en menor magnitud po
dr la hacerse sobre el sebo que 
disminuyó, pero levemente (2.342 
ton.) frente a 1986, cuando su 
extracción nacional debe haberse 
incrementado. 

PAI'I:TI.CIPACf{:mQfÓlMf'OHTAtI9N~~ • 
.. . .. 1~8& . . 

.. . 

Seí;¡0(33.550jo) . 
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PUBLICACIONES 

Tenemos a disposición de :os in
teresados las Siguientes publica
ciones: 

-- Memorias del primer encuen
tro sobre Palma Africana, 
Villavicencio 1984, FEDEPAL
MA. $3.800. 

- Memorias del segundo encuen
tro sobre Palma Africana. 
Barrancabermeja 1985. FEDE· 
PALMA. $3.000. 

- Reconozca Usted La March itez 
Sorpresiva. FEDEPALMA. 

$200. 

- La Palma de Aceite. C.w.s. 
Hartley. $9.500 . 

Les anunciamos que la revista 
Palmas, Año 8, No. 1 entrará en 
circu lación el d r"a viernes 30 de 
Enero. Además contaremos con 
el nuevo bolej¡"n técnico "El 
Gusano Canasta Oiketicus Kirbyi, 
Guild, de gran interés para todos 
los palmicultores. 

CUCHILLOS 

La Federación dispone para en
trega inmediata de cuchillos Ma
layos e Ingleses. 

Mayores informes en las oficinas 

de FEDEPALMA. 
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SOLO 0.8% AUMENTO 
LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

BOGOT A. (Col prensa). La pro
ducción agropecuaria mundial au
mentó en sólo un 0.8 por ciento 
durante 1986, según evaluaciones 
preliminares del Fondo de la Or
ganización de las Naciones Uni
das para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), en tanto que 
la población que sufre de fl'sica 
hambre llegó a los 335 millones 
de seres. 

l.:ePllma 

El informe provisional de la FAO 
sobre producción en el sector 
agropecuario señala que los ali
mentos au mentaron en un 1.5 
por ciento en tanto que las 
materias primas no alimenticias 
provenientes del campo disminu
yeron en 6.2 por ciento la más 
drástica reducción desde 1970. 

La producción a9r(cola, según el 
ot"ganismo mundial disminuyó, 
en tanto que la pecuaria tuvo un 
aumento de sólo 2 por ciento. 

La tasa de crecimiento de pro
ducción de alimentos en los pa(
ses en desarrollo será similar a la 
de 1985, mientras que en los 
paises desarrollados disminuirá, 
principalmente por la reducción 
en los Estados Unidos, cercana 
al 3.2 por ciento, expresa el in
forme. 

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE 
PALMA AFRICANA 

Carrera 9a. No. 71·42 Piso 5· Tels.: 2116823·2556875 
Apartado Aéreo 13772 Bogotá, Colombia 

Télex: 44649 ASFO 

Destaca la evaluación el compor
tam'lento de los prec'los interna
cionales, asignados por una signi
ficativa reducción (8 por c'lento 
en promedio) con efecto especial
mente sobre las naciones alta
mente endeudadas exportadoras 
de esos productos. 

La relación de intercambio de 
productos agropecuarios contri
buyó decididamente a la dismi
nución del valor de las exporta
ciones, anota la FAO. 

Recuerda que en el caso de la ma- • 
yOrl'a de los pa(ses de América 
Latina y de Africa, el mejora-. 
miento de su balanza de pagos 
fue el resultado de la parálisis de 
las importaciones, que compensó 
la .reducción de ingresos por ex
portaciones agropecuarias. 

Tomado de La República· Enero 27/87. 

• 
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