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EDITORIAL~ ___ ~ ___ _ 

FOMENTO: Realidad o Distracción 
En los últ/~n'os d{as ose htJ divulgado por parte de(Minístetio de Agricultura el Progra(!1a de Crédjto de aFomento U para 
el secrof\agropecuaria, durante etpresente año. Par un lado fos funciona~/es ofie/a/es es~ánJhte'tnando hacerll]s e,riterider\ 
a IQs qj}ricultore..s ~/~s" bondades de haber reducido las tasas "de in(erés para lo que hatt'd,el7omln¡;¡do, Hp,equeñosagrkulto~, 
(eso"eincren1f:J!ntado, {jan} el 'resto. 'De otra parte,' ,se han sen,titio 'las VQces de protesta de, casi la totalidad de' J.os grerpibs 
agrrco!as'ppr ,t~f medid?, 'la' ~~l f}0 se, compadece con Iá' realidqd 'agrlcola nadona,J. ", 

Es Bueno' y por demás'sano recordar que el Fondo '/inancfero Agropecuario se creó ,~n yfrtud de fa' Ley 5a.' de t973 f~ , 
cLlal persigue entre sus objeti~Os úconsfiwir verdaderoft estimulas para remedja't insuficir:!nf(ias em, fa' produccú5n agrqpe,· 
CUélJ;ia> as'- como para promover' el"meforamiento de aquellos sectores cuyas deficientes,condiciolJes sOC¡a/~s''Y econó-
micaslos reQuier~flJ ~~ , ' " , 

C;lo:nb¡'a trad¡cio}¡ajm~nte"h~('Sido un pa'ts importádor de alimentos a pesar,de"re'ner una alta pot"ef)óafídad ¡jara a'uto
abastecerse; sin embaqJaF nuestros h~ve!?s de importación de, comldá ha'n de.§cendido en ocasiones cuando' se'ha mane-' 
jada ef crédito agropecuario cQn un verdadero sentiao de fomento. No es para riad,'e un secrff'to fJ48'hasido éste tal vez 
el instrumento de polt'tica q6l~ mafi, Ffr!pacto ha renicio sobre la pfodl;.JC:ción agrpP~cui!ria< aúnp'of enc?fT}3'cfe' los'preclas 
de susten tación. " ' " 

Las última$ adminístráqianes /;J(en p~, presiones externas, ó ,por cree,ncras económ/céJs 'dHet&htes se han 'dada a la }:a;réa 
, paulaf;na" qe lnCr#mfn~at~ laS' tasas ,de ,interés p~r'a, los créditos ~gficolas ,C~(I recursOs provf!nien'te~' dei F FAP~ PáffJle-lo el 
dlfS[l1b(Jte de la flstructufa' sobre 'la cl,Ja( descansa la ¿apitBlizac;ón de! sector,agrppecu~r¡o tal cOfho fo ha denunciarJo /a' 
~Q". ".. . 

Un'Q ~d8; 'Io,s' PJJntPS> qUf(' Re¡ pqCiemo$ errtenaer y se quier'7 hacer cr,eer al ~als; es 'el dª qúe los -alimentos de los Cqlo'tr:!tJiq'" 
nos San" pro,ducidqs"'flot fas, qúe hoy 'denominan h!requflños agr¡cultares~~ es decír~ quienes cuvo,patrimonJo' I:)ru(o' na' 
super!? 'eL tope ,d(} $3 inil}ones" Las"v:erdad,es "Wy que' enfrentarlas.' Ef gruesd df! (os éjlim,entos ,~6Jnsumidos por 'los'Colom
bianos'ast:como las, maferiás,13r(tf1q,s\recibitfas por fa: induStrla1Jr9vienen de 'lo quese denqir¡i(l8 la aflricU'ltura rqod~ma 
conúirGl,81, s1n conslderando"de "~re9s nI patrimonio, "El resto es CJ;na ágriC'u/tura' de subs,:stencia. "Según" Sí~bato, (1 j estl- " 
madvos {Jikftos, en 7981 f indfcaban"que fa participadón 'de la e~onom(a' campes7na' en 1a; oferta total de aümerrtos, era 
de 28% , concluyendo,que 'ese\ v,a'lof~ml1estrq claramente una dísmínuc/ón dé' la oferta campesina de alimentos, en rela
ción ,can- el" tofal,Cral "'pafs" Por"ello estamo& de, aó)erdo en que, se haya ~eaucida la ,tÚa de interés {Jara este sector de la 
eco,[lol)1lá 'ag¡'¡r;018~ en 'la búsqueda" c{e"Dna ¡nejor eficien'¿ia v-eDadiciones sÓ'c,io'~con6m;·casF~cómó-lo li!:stipula la, 'Ley 5a, ' 

'" \ \ " '" , ' " ' 

Al' t1empa, est~moi; errJ~"tql dest/(¡ue;óo con el signif/ciJtivo incT~mento que' se ,impuso para Jo 'que, las aatoridades respec
,tiV8§ ""hah caüticado fX)mfJ mediilm/s> y'" g!¡m~J'es, productores., La~ razón según' dll:~n, es' la' de mejJJtar, 7a fentiJ,bNida~' df!/ 

s sectorJínancie,ro y nacer 'at!#Gtivp para ellos'este t¡'plJ de operacíones. Pero 'mepregunto." ~ Y qlJiéQ mfljO(a</a menguada, 
ren
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tabilidafPder sector,,pgrope,cÚqrfQ?'S~rá' que')os ,resp'Q,nsab/(l$ de tal po/ttica qurecen demos,trar (o",Col}rrario "de "aquel 
p~íF1cípio e,cbn6mico a# ~'q m"enqr'íf!te~(js meyor íf;}ve(s¡ón~" pOr, la de ha mayor Interés ma'Yor ¡;nvers:ióJ1~~.' ' 

r;iertain~nte e¿ ideal, /}ub/8ra' s/Bo el. Cie tJr¡a'bafa generalizarJa 'en los' intereses d,f! todas ItJS; act'¡vídades agdtolaspa(a 'que 
continuarews;el?do' de, ramttnto }/, se" estimulara'-/a producGÍón'Pdmaria 'con resultados volumif1oSQs' a b(!jo costa, No 
;pued~ ser fea"¡cjad"eflomentd'con tasa-s de interés que .están a1 nivel'-de 'las de captiiciórhde ifftf!rmpdir)riQs'frnancieros.' 
Si, b'jen' se redujeron para 'un se'ctor¡ e/lo !Jo' es'rn,ás que i.Jr¡a'distraocíón muvdistante de fa realidaciagncnta nacional. El 
cr,lt/ito debe 'ser de f¿rn;nto ,y la,iasa' de-inferés debe,des/igarse"de fá pól/tica m~netariari;¡ándose de ,acuerda a I~ renta: 
bílidád dal sector.' " " " 

ANTONIOGIJEBRA DE LA ESP"RIE'LCA 
," ,~ " " 

(1) Siabato Tarsicio: Perspedivas de la Fconomla Campesina. Problemas Agrarios Colombia l/OS. CFeA, 



_MERCADOS ________________ __ 

CADENA OLEAGINOSA 

1. Introducción 

Más allá de las situaciones crl'ti
cas o "cuellos de botella" en los 
mercados de productos básicos e 
intermedios, fruto de los desequi~ 
líbríos en los subsectores que 
conforman la cadena producción 
a9r(cola ---transformación agroin
dustrial- producción industrial y 
consumo, y de la imprevisión en 
el manejo de los déficits que se 
importan, 1986 fue un año en 
general estable, en el cual los 
cambios relativos en las Meas de
dicadas a los cultivos de la Cade
na obedecieron a ajustes y a ten
dencias de consolidación y ex
pansión en ott"OS, como resultado 
del esfuerzo de aigunas agroin
dustrias y de los empresarios 
agrr'colas del Valle. 

Para el consumidor hubo abas:te
cimiento suficiente, pero los pre
cios de ocasión del contrabando 
no llegaron a las tiendas y super
mercados (con la excepción de 
algunJs ciudades fronterizas) y, 
por el contrario, en productos 
como el pollo y la margarina, 
sufrió incrementos de precios por 
encima del r'ndice genel'al de pre
cios al consumidor. 

Desde el punto de vista de la po
I(tica agropecuaria, el subsector 
se manejó con el criterio arbitral 
de zanjar diferencias entre la re
bat'lña de los agentes económicos 
concurrentes, durante el primer 
semestre, en tanto que para el 
segundo se 'observó una marcada 
toma de posición del gobierno en 
procura de sustituir consumos 
importados de materias primas, 
intención que todav(a no ha sido 
respaldada con politicas que in
duzcan el incremento de la ofer
ta interna. 

? 

2. Fase de Producción Agricola 

Se produjeron ajustes en las áreas 
cultivadas con ajonjoli y algodón, 
El ajonjoli tiende a desplazarse 
hacia la Costa, donde están dan
do buenos resu Ita dos nuevas 
variedades apropiadas para la 
región, como la Sesica M.ll, en 
tanto que en la Lona tradicional 
del Tolima se insiste aún con va
riedades agotadas en su rendi
miento, El futuro del ajonjoli en 
el Norte está relacionado no sólo 
con los mejores rendimientos sino 
con la proximidad a los.puertos, 
en caso de que haya condiciones 
para la exportación, pero para 
que sea rentable su explotación 
(y virtualmente su exportación) 
es preciso reducir costos, a lo 
cual ayudarl'a la mecanización. 

Las áreas de algodón se redujeron 
en respuesta lógica a la tendencia 
depresiva del mercado de la fibra, 
que ocasiona niveles de subsidio 
a las exportaciones que el gobier
no no podrá seguir sosteniendo. 
El ajuste podr¡'a continuar con
centrando la producción en la 
Costa (con proximidad a los puer
tos y condiciones agronómicas 
favorables) en tanto que las áreas 
del interior (a mayor distancia de 
los puertos) se dediquen a la pro
ducción de alimentos. 

Durante 1986 hicieron entrada a 
los cultivos comerciales que fi~ 

nancia el Fondo Financiero Agro~ 
pecuario dos nuevos cultivos, la 
variedad de colza llamada ':cano
la" y el girasol, que recibieron 
crédito para 1.900 hectáreas. I m
pulsados por el principal oligo
polio agroindustrial del subsector, 
éstos cultivos están orientados a 
sustituir importaciones de oleagi
nosas y a reducir costos de pro-

ducción, localizándolos próximos 
a las fábricas procesadoras. La 
soya se consolida e incrementa, 
como consecuencia de la actitud 
de los productores del Valle, el 
apoyo de la buena labor de los 
técnicos del ICA y el manejo ade
cuado de la relación industriales-. 
empresarios agr¡'colas en la co
mercialización del grano. 

Para 1987 las perspectivas son de 
incrementos en la producción, a 
juzgar por el desarrollo de las 
siembras, pero la situación de 
abastecimiento y precios depen
derá en mucho de la poi r'tica del 
gobierno en el manejo de cupos 
de importación yen los acuerdos 
que logre entre los gremios (en 
cantidades y precios) para nego
ciar la producción nacional. 

3. Fase de Producción 
Agroindustrial 

El fin del segundo semestre per-. 
mitió dilucidar que los dos pro
blemas claves del subsector pro
ductor de alimento concentrado, 
incluida la producción y venta de 
las tortas oleaginosas, eran pro
blemas de precios relativos y no 
de desabastecimiento absoluto, si 
bien es cierto que con suficientes 
existencias de enlace la situación 
no habr¡'a sido tan extrema. Los 
procesadores terminaron absor
biendo las tortas oleaginosas a los 
precios previstos de $71.200 y 
$43,900 la de soya y la de algo-
dón respectivamente, inducidos 
por la negativa del gobierno a 
importar harina de pescado, de
senvolviéndose así el ovillo de los 
inventarios ¡nvendidos en manos 
de los productores de grasas, y 
que produjeron los retrasos en el 
pago a los agricultores. 
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Se puede observar en la politica 
agropecuaria del gobierno el pro
pósito de proteger la producción 
nacional mediante instrumentos 
(restricción de importaciones, 
manejo de precios de sustenta
ción) que fuerzan o inducen la 
sustitución de importaciones. 
Esta política, que por ser aplica
da sorpresivamente durante e! 
segundo semestre de 1986 en 
condiciones de déficit. de energé
t¡cos produjo situaciones cr(ticas 
que se comentan adelante, pero 
que dio resultados satisfactorios 
en el mercado de las prote,'nas, 
podrá mantenerse durante 1987 
(wntando con Un normal desa
rrollo de las cosechas nacionales). 
pero exige claridad (y desde un 
principio) sobre las reglas del jue
go: qué se importará, cuánto y a 
qué precios se venderá en el mer
cado interno, por el lado de las 
Importaciones, pero también de 
qué manera se ha de garantizar la 
absorción de las cosechas nacio
nales y de las tortas oleaginosas 
que de ellas resultan. 

Considerando la oferta interna 
esperada, y suponiendo que el 
consumo se incremente durante 
1987 en un 3 0/0, el déficit de 
proteína se acercará a las 15.000 
toneladas, que en frijol soya 
equivalen a 42.600 .toneladas, en 
harina de pescado a 23.077. Des
de un punto de vista que conside
re simultáneamente el déficit de 
aceites que se analiza adelante, 
aparece preferible cubrir el défi
cit de proteína con frijol soya, 
con el que se obtendrian 7.668 
toneladas de aceite crudo ° 7.285 
toneladas de refinado. No obs
tante, el punto de proteina con
tenido en harina de pescado es
taria cerca de $1.400, en tanto 
que el de torta de soya (si se 
vende al mismo precio que el 
frijol, como en la cosecha pasa
da) saldría a $1.589. 

Al tiempo de nuestro análisis aún 
no se habian concretado los pre
cios de tortas oleaginosas que re-
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girán durante el semestre Aj87, 
los cuales afectan simultáneamen
te los beneficios de los aceiteros 
y los costos de los procesadores 
de alimentos. 

4. Productos de Consumo Pinal 

4,1 El Mercado de Aceites 

El remanente de existencias en 
poder de los particulares al iniciar 
el segundo semestre superó las 
previsiones, así como el efecto de 
excedentes de fríjol soya impor
tados a fines de 1985 pesaron 
du rante el primer sernestre. As!', 
en el año 1986 hubo suficiente 
abastecimiento de aceites, refor~ 

zado durante el primer semestre 
por el contrabando. No obstan
te, el poder del contrabando or
ganizado garantizó que los pre
cios de ganga del producto se 
quedará en el intermediario y la 
concentración de !a producción 
interna logró que los precios de 
aceites y margarinas superaran el 
(ndice de precios al consumidor. 
A 30 de noviembre, los precios 
de (a margarina completaron un 
aumento de 24.7 0jo nominal y 
5.64 0jo real, en tanto que los del 
aceite crecieron 20.5°10 nominal, 
2.090/0 real. La situación descri
ta y la experiencia del comporta
miento de las variables precios en 
años anteriores ilustra cjaramente 
que por la estructura concentra
da de la oferta, en este mercado 
los precios no se regulan siempre 
por las cantidades, por lo cual 
una mediana estabilidad o evolu
ción razonable de los precios no 
se logra sin, por lo menos, una 
"libertad vigilada". 

Para el segundo semestre no 58 

cumplió la cifra prevista de im
portaciones, 48.400 toneladas, 
por decisión del gobierno, y fue
ron suficientes 30.000 toneladas 
de aceite importado. 

Al tiempo de realizar este análisis 
se conoció que se encuentra vir
tualmente rota la unidad de los 

graseros en torno a su comercia
lizadora de productos agrr'colas 
para las compras de la cosecha 
1986j8 7. Las consecuencias del 
retorno al mercado competido 
dependen principalmente de la 
política de importaciones que 
adopte el gobierno, en concreto, 
de si el volumen corresponde es
tricta ° laxamente con el déficit 
-lo que se torna azaroso en pre
senc¡a de contrabando y si las 
cuotas de participación en las im
portaciones garantizan efectiva
mente que se absorba la produé
ción nacional. Aunque es previsi
ble que en la cosecha 1986/87 
el agricultor obtenga precios re
munerativos, suponiendo que se 
preserve la linea del actual go
bierno, ello na es una garantl'a de 
estabilidad del precio al produc
tor en el mediano plazo, ni me
nos al consumidor. Una posición 
demasiado estricta podr(a generar 
precios' altos al productor, pero 
escalada subs"guiente en 105 pre
cios de los aceites y margarinas 
al consumidor. 

En ID que puede preverse, el abas
tecimiento de aceites para el pri
mer semestre de 1987 se podrra 
lograr con (a producción nacional 
más importaciones aproximadas 
a 30.000 toneladas, sin conside
rar aprovisionamiento de "enla
ce ft 

0, lo que es equivalente, asu
miendo que las existencias en 
bodegas de particulares equivalen 
a 20 dr'as de consumo. 

BALANCE DE ACEITES SEMESTRE AI87 
(Toneladas de Refinado) 

",EX'i.it~nc¡,as:k\iCh\l,é,S 
Prod.l(Cc16p" Naci"óna.t 

24.OQO 

'p.,Céitti O,B'"<if~nj;o'l r' 3.483 
Acetfe:p.& 'S-qya 14.038 
~cei1.B:de,a:lg,ooc'-n 9,155 

-. Ace¡te:~e ,t.:rattÚa .60'.465 
- ~oo1tq ,dlr p8.im'j~~ 5,e:Oo. 

.o\~,Pd(li,hl Hifáct" \'1pa.rente 117 $41 
~x¡s'!e:n'c;¡,ásJ~rl' b.~ega·s; particulares: ? 
Corísunlo. 1.49.163 
N~,~és¡~Ú(.teS' dÉ!' lín~l<lr,tadón 31,622 

Tomado de: 
Coyuntura Agropecuaria Enero 1987 
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Las siguientes son las comunicaciones cruzadas 
entre FEDEPALMA y el FFAP, respecto a las 
nuevas condiciones del Programa de Crédito 1987. 

Bogotá, enero 21 de 1987 

Doctor 
JUAN JOSE SALAZAR C. 
Director 
FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO 
Ciudad. 

Apreciado doctor: 

Hemos recibido la Carta Circular DCA-9 de enero 8 de 1987 que in
cluye la circular reglamentaria DCA-1444 de enero 8 de 1987 me
diante la cual ~e establece el progr<lma de Crédito de Actividades 
diferentes a cultivos semestrales. 

Sobre la anterior circular tenemos algunas consideraciones e inquie
tudes que deseamos ponerle.de Presen1;e a saber: 

1- De acuerdo a la definición establecida por ustetles de pequeños 
agricultores basada en un patrimonio no mayor de $3 millones, 

prácticamente han sentado la tesis de que en cultivos como palma 
africana ese tipo de agricultores no existe, puesto que universal
mente se conoce la inconveniencia de sembrar aisladamente mínimas 
extensiones en este cultivo. Por otr<1 parte, el valor de 30 has. de 
tierra en cualquier zona apta y civilizada para sembrar palma super<) 
el tope patrimonial est8blecido para lo que han denominado peque
ños agricultores. 

Quiere lo anterior decir que el cultivo de palma ya no es objeto del 
Crédito de Fomento a menos que pudiera definirse para casos como 
éste pequeños agricultores con base en area a cultivar y nó en su pa
trimonio, hasta 100 has. 

2-- En la hoja 2-14 de la circular se dice que "en palma africana el 
período de gracia se fijará en dos años cuando el beneficiario 

cuente con otras áreas en producción .. .". S'ln embargo, en n'lnguna 
parte se eqablece el período de gracia p,ara aquellos cultivos de pal
ma cuando el)os corresponden a desarrollos nuevos sin contar con 
áreas en producción. Por tanto, es imprescindible establecer que 
para estos casos el perlado de gracia deber(a ser m (nimo de cuatro 
años, tal como se tenía en el pasado. 

3- La nueva reglamentación de crédito del FFAP ha introducido 
cambios en la parte atinente a palma africana-, que desmejoran 

sustancialmente las condiciones establecidas en años anteriores. POr 
ello, deseamos que el J=FAP se pronuncie en el sentido de que las 
condiciones bajo las cuales se aprobaron créditos para programas de 
palma antes de 1987 continuarán vigentes para los desembolsos que 
hagan falta par cumplir. Este aspecto es de sumo interés para el 
sector palmicu1tor. 

Ciertament8, existen nuevas disposiciones en materia de intereses, 
monto por hectárea a financiar, margen y tipo de redescuento Que 
no compartimos. Nos da la senSación de que con ello ha acabado el 
Crédito de Fomento para la palma africana en Colombia, no sin 
antes dejar el testimoniO de que fue éste el elemento de polítka 
gubernamental más importante para impulsar este cultivo en el pa(s. 

Esperamos conocer sus comentarios a nuestras inquietudes para 
proceder a informar a nuestros afiliados, a la mayor brevedad. 

Del Señor [)irector, con todo nuestro respeto, 

Cordialmente, 

ANTONIO GUERRA DE LA ESPR1ELLA 
Director Ejecutivo 
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Bogotá, D.E., 12 de febrero de 1987 

Doctor 
ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA 
Director Ejecutivo 
Federación Nacional de Cultivadores de 
Palma Africana -FEDEPAlMA 
Ciudad. 

Apreciado doctor Guerra: 

Hacemos referencia a sus inquietudes contenidas en la comunicación 
005250 de enero 21 de 1987, alusivas a nuestra Circular Reglamen
taria DCA-1.444 de enero 8/87, en el mismo orden como fueron 
fOrmuladas: 

1. La definición de "pequeño productor agropecuario" en los tér
minos indicados, fue establecida por e! Ministerio de Agricultu

ra haciendo uso de la facultad que le otorga la ley 5a. de 1973 y 
refrendada por la Junta Monetaria mediante Resolución 1/87. 

Consecuente con ello, el Fondo Financiero Agropecuario se limitó a 
transcribir la definición que figura en la Circular Reglamentaria. 

No obstante lo anterior, deseamos manifestarle que disponemos de • 
información en el sentido de qu"e eXisten cultivadores de palma en 
algunas regiones del pa(s (Nadño .{ parte de los Llanos Orientales), 
que tienen !a característica de "pequeños", acorde con la definición 
de tope de activos hasta de $3.0 millones. 

Con relación a su conclusión de que "el cultivo de palma africana ya 
no es objeto de crédito de fomento", me permito manifestarle que 
en efecto, pequeños, medianos y grandes cultivadores seguirán go
zando de financiación, bajo condiciones diferenciales. los primeros, 
es decir, aquelloS que se ajustan a la definiciÓn patrimonial estable
cida, pagarán tasas de interés más subsidiadas {23.0 0 /0 sobre 950/0+ 
(DTF + 3) sobre 5 0/01. como figura en la Circular 1.450 de febrero 
3/87, cuyo texto adjuntamos, mientras que los medianos y grandes 
pagarán tasas de interés relativamente menos subsidiadas (24.5°/0 
sobre 900/0+ (OTF + 3) sobre 100/0), como se desprende de la cir
cular en su poder. 

2. Efectivamente la reducción del per(odo de gracia se hace por 
excepción a aquellos beneficiarios que cuenten con otras áreas 

en producción. Queda entendido que los demás casos, es decir, los 
no excepcionados, caben en el párrafo inmediatamente anterior de 
la misma hoja 2-14, donde se lee: "Para las demás actividades de 
mediano y largo plalo~ se determinara (el periodo de gracia) de 
acuerdo al flujo de fondos del proyecto", o lo que es lo mismo, 
continuarán gozando de un perlado de gracia de 4 años, lapso des
pués del cual, la plantación empieza a producir y pOr consiguiente 
a generar ingresos, 

3. Las Sucursales del Banco de la República y las oficinaS de los 
intermediarios financieros están enterados de aplicar las mismas 

condiciones financieras que regían cuando la aprobación original del 
crédito, exclusivamente se trata de segundos o posteriores desembol
sos. Por el contrario, a las operaciones aprObadas con anterioridad a 
enero 5/87 pero que al..Ín no se hayan presentado a primer redes
cuento, se les aplicará las nuevas condiciones financieras, según doc
trina establecida de tiempo atrás por la Junta Monetaria. 

Finalmente -deseamos manifestarle que el Fondo Financiero Agrope
cuario no es más que el ejecutor de una política de crédito, cuyos 
lineamientoS san establecidos por el Ministerio de Agricultura y por 
la Autoridad Monetaria. 

Aspiramos en los términos anteriores haber podido resolver sus muy 
importantes inquietudes y estamos dispuestos a continuar haciéndo
lo cuando esa distinguida agremiación lo considere conveniente. 

Sin otro particular, me complace SUSCribirme de IJsted, 

Con toda atención, 

JUAN JOSE SALAZAR CRUZ 
Director 

Fondo Financiero Agropecuario 

El Palmicu!tor No. 165 
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Díadecampo 

ZONA~ __ 
CENTRAL_ 

FORO 
FEOEPALMA invita a los palmi
cultores de la zona central a par
ticipar en el O(a de Campo que 
se realizará el próximo 14 de 
Marzo en las instalaciones de 
Palmas Oleaginosas Bucarelia en 
el Municipio de Puerto Wilches . 

• e tratarán temas do gran impor~ 
tancia y actualidad. 

Buzón 

10:00 a.m. 

10: 15 a.m. 

11:00 a.m. 

11: 15 a.m. 

11:45 a.m. 

12: 15 m. 

1:30 p.m. 

PROGRAMA 

Palabras de Bienvenida 
Dr. Antonio Guerra de la Espriella 

Foro 

Importancia de la asistencia técnica 

Dr. Edgar Restrepo 

Mantenimiento 
Dr. Argemiro Reyes 

Cosecha 
Dr. Rafael Rey 

Salida al Campo para mostrar prácticas de 
mantenimiento y cosecha. 

Almuerzo 

del Lectof ___ -'--__ , En nombre de la Junta Directiva 
del Periódico EL MUNDO, de su 
Consejo Editorial y de todo su 
Persof'la~ !es manifestamos nues~ 
tras sinceras- felicitaciones y el 
profundo reconocimiento por la 
invaluable labor desarrollada en 
benef"tcio de 1" Nación. 

Bucaramanga, febrero 5,1987 

Doctor 

Medellín, febrel"O 6 de 1987 

Ooelor 
Antonio GuelTa de la Esp.riella 
FEOEPALMA 

Antonio Guerra de la Espriella 
Director 

Bogotá FEOEPALMA 
Bogotá Cordial saludo, 

Complacido felicítolo celebración 
25 años frucUlera labor gremial 
punto su apoyo democratización 
cultívos nos animó a qu,edarnos 
en el campo cordialmente 

Enrique Pérez Barrera e Hijos 

Complacidos nas unimos a la ce
lebración de la Federación Nacio
nal de Cultivadores de Palma 
Africana, FEOEPALMA, al cum
plir 25 años de estar sirviendo 
cOn eficacia al Pals. 

DARlO ARIZMENOI POSADA 
Director 

OMAR FLOREZ VELEZ 
Gerente General 

EN EL MUND~ __ - __ ---
CONSUMO DE CAUCHO 

El consumo mundial de caucho que hab(a venido 
aflojando desde comienzos de 1985 se debilitó aún 
más durante el primer trimestre de 1986, cuando el 
total mundial de 3.425 millones de toneladas au
mentó únicamente un 0.40/0 sobre el del mismo 
trimestre de 1985. La mayor reducción del consu
mo de caucho se presentó en los Estados Unidos, 
Canadá y el Reino Unido, donde las cilras de con
sumo del primer trimestre son de 6B2.900, 79.500 
y 95.000 toneladas, respectivamente, equ'lvalentes 
a reducciones del 4.4, 3.0 Y 4.00/0, con relaCión a 
los niveles del mismo trimestre del año anterior. 
Paree]'a ser que Korea del Sur se hab(a recuperado 
un poco después de la depresión del año pasado, 

Febrero 28 de 1987 

pero se hizo evidente una desaceleración en el cre
cimiento de la demanda de pa'-ses que paredan 
haberse recuperado a pesar de la mala situación 
económica mundial, como China, Japón e India. 
No obstante y a pesal de la reducción de las tasas, 
comenzó a apreciarse una recuperación del conSu
mo de caucho en el primer trimestre (en relación 
con los niveles de 1985) en China (+ 4.0ryo), India 
(+ 6.5 0 jo) y Corea del Sur (+ 4.20/0). 

La desaceleración de la demanda de caucho ha 
afectado el Consumo de caucho natural mucho más 
que el de caucho sintético. El total del consumo de 
caucho natural para el primer trimestre asciende a 
1.115 millones de toneladas, osea 2.60;0 menos 
que el primer trimestre del año anterior. 
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DIA DE CAMPO ___________ _ 

I FORO:,l 

En verdadero éxito se constituyó 
el Foro-O(a de Campo realizado 
el 20 de febrero próximo pasado 
en las instalaciones del ICA-EI 
Mira, 

Después de las palabras de bien
venida del Dr. Antonio Guerra, 
se escuchó atentamente a los pe~ 
queños palmicultores de la región 
quienes tienen problemas princi~ 
palmente por dificultad de acce
so al crédito y en algunos casos 
por inadecuado abastecimiento 
de insumas. Sin embargo cabe 
destacar que a (a¡'z de 105 comen
tarios del últ:mo foro en esta zo
na, la Federación logró que la 
Caja Agraria pusiera un almacén 
de provisión agricola el cual ha 
mejo((;do la situación. 

Postcrio\"mente Se empezaron a 
tratar lemas del O,'a de Campo, 
El doctor Essiover Mena explicó 
ampliamente sobre las posibilida
des del programa de semillas del 
ICA, esperando producir 250 -
300,000 semillas este año e ini
ciar la produccíón en Caribia 
(Magdalena) en 1988, Aclaró que 
estas semillas se destinan princi
palmente a los pequeños agricul
tores de ia zona. 

Sobre polinizadores habló el doc
tor Fernando Bernal, qu',en des
pués de una breve historia del 
Elaeidobius kamerunicus, comen
tó sobre los beneficios que este 
insecto puede reportar a los pal
m"lcultores de la región. 

Por último se hizo una salida al 
campo donde se pudieron obser
var inflol'escencias masculinas 
con polinizadores y lo que es más 
interesante. E. kamerunícus en 
inflorescencias del h¡'brido inte
respecifico, 
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ZONA ____ _ 
OCCIDENTAL __ _ 

ASISTENTES I 
JUNTA DIRECTIV,A 

Carlos' MürQa,; 
Alvam"Acosta 
Fernando"Restrepó 

,1 várÍA'god¡?lo,' ' 
Lui5M~cia$ 
'Mauricio.Herrera' 
Alv~ro, NQ9úer,a ' 

PALMÁS DE-;UMACO, 

Fernando Bernal 
Luis' Alber,tó O'(¡(z , 

Carlos,Afbert9 L.ópéZ ' 
A~ado'Sa'nt.acr1J¡: e 

Bland, Prado ,-
Luis EfrÉI1Delgado 
Eduardo,Lozan¿, 
Raúl'Sando~al, 
Alb,;,rt9 DaLa , 
IIdalber,Jó :rorre, 

'hlumt¡érto Esp;~(Js" 
Ja/ro Ol'larldO Polánco. 
,Hédór ,Mart (nez 

," .rosé Ruano' 
? '-" JI 

'Feripe R:á~kin 
, Alberto Anrrel' 
C,ist6b,aI8u,it rago' 
Wiríiam Cbaverra' 
leu is Escebar 
Germán Chamorró 
Ma~uel Avita 

, Ca rI 05 Eraze¡ 

'0TROS .. 

tarIQ;Corred~r' , 
CarlosÁlbertoC;orredor, ' 

FE:OEPALMA, 

Antonio GU,ena 
Jua'n ,Giralclo 

ICA 

Osear Jjménez 
Ess10ver M'ena 
Edu'ardo Peñ q 
César C2stro 

, CULTWADORESIMglLI 

José Oanoy'Caícedo 
'Pablo,Sánche? 
Mea rdoqu,eo Urbano, 
Alád)no V~lenc¡a ' 

. Al~arr:! ¡3astidas 
Frarlcisco Vldal 
Julio' Molasco, 

COOOEPALNlAS 

Pri(11itivo Caicedo' 
Milt.on Arro:yo, 
Jlpn Agurto 
Arqu.<'medes Valenci¡> 
'Beatriz Solis ' ' 
Marcelino Biojo 
t..uis,!3o<:anegra, 
Omar. Ovinones 

'Reyes Valencia 
Jerem(i!s ObanGo,' 
Emilian,oCaicéqo , 

La,Remigia 
Grasas S. A, 
t.." Clarita 
f!alrnas del Mira 
Palmas del Mira 
Vílh IIngela 
La Voluntad 

,Santa Fe 
Palineír¡¡s 
Pal(11'eiras 

El Palmicultor No. 165 
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Se vieron palmas afectadas por 
marchitez sorpres¡va y se hizo 
una demostración práctica de 
cómo se deb(an erradicar para 
ev.itar problemas de mayor mag
nitud. 

Queremos agradecer la colabora
ción del ICA, del doctor Osear 
Dar(o Jiménez y sus funcionarios, 
de Palmas de Tumaco, del doctor 
Alvaro Acosta y sus funcionarios, 
sin cuyo apoyo no hab,,'amos lle
vado a feliz término este Faro
O ¡'a de Campo. Pero sobre todo a 
\05 asistentes quienes con sus in
tervenciones dieron vida a la rea-

Mesa principal. De izquierda a derecha los doctores Herrera, Arosta, Jiménez • 
Guerra, .Murgas y ~~ena. 

.ización de estos eventos. 

en que los asistentes observan el Elaeidobius 
l<am"runi"us en una inflorescencia masculina. 

El Dr. Jiménez explico a los asistentes los síntomas de una 
palma con marchitez sorpresiva. 

Aspecto parcial de los asistentes al Poro Zona Occidental, 

Palma con marchitez sorpresiva en una 
plantación de la zona de Tumaco. 
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IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS 
Tonelada, 

8000TC--------c-------~"~'~'wl'~"~'~_s_co__,_c----~ 

')(\0G 

SJ SO\'~ '''' GI ", 
Ce ~ :=_,~( CJ '" C""_ü 
Pe ~ ,~(·\'_ad" 0- Olro< 

Ol Ol"d Se '" SetD 

Menores importaciones de todas las materias pri
mas oleaginosas se registrMon en enero 87 frente al 
mismo mes de 19B6. Debe destacarse que aunque 
en menor propo~'ci6r1 que hace un año, las ímporta~ 
ciones de Jceite de coco continúan y que la dife
rencia entre el sebo llegado en enero B7 y el llegado 
en enero 86 es m{nima. 

INSTITUCIONAL 

perlado de un año. 

La Junta Directiva de la 
Sociedad de Agricultores 
de Colombia rSAC; eligi6 
como su nuevo prosiden
te al doctor Carlos Gusta
vo Cano y como vicepre

Guerra de la Espriella, por un 

Como se sabe, la SAC es la asocíación gremial agropecuaria 
más importante de carácter nacional, 

Dentro de sus principales objetivos está el de promover el 
desarrollo agropecuario nacional y defender los intereses de 
los productores rurales. 
Le deseamos a la nueva directiva de la SAC muchos éxitos 
en la gestión que inicia. 

k, ,,% R '% '. 'k" 

FEOERACION NACIONA~ DE C\JLTI\¡!AOORcES DI;~ ~ 
, " 'PALMA AFRit;ANA % ]',~" 
carra;fI-9a:. Nc)'j t-42 ~{so.~" TeJs~; 2l'f6~23:2556!11.6s "1 

Apartado; Aéreo 137 72" ~ogota ,""C6~ofnp¡a 
T él e,,' 446119 ASFO 

Importaciones ] ] J 
...--------J 

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS 
TONELADAS 

PRECIOS, _____ $ 
PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES 

ACErTES y GRASAS 

111 CIF \J.'e'''' YOlk 
12:' Cli' Rw:eluall1 
i3~ FOS Mala"a 

(US$/ton.) 

'';:' F08 Dt' WIJ, 
;5: :':1 F N 'JV E.' 
{61 CIF Un tea KI'lQdcr1' 

FLle'-'l" 
;:¡~"llió F[~EI'A:"I\~r" 

Después de un relativo estancamiento en diciembre, 
105 aceites de palma, palmiste y la oleína y esteari
na de palma han vuelto a reaccionar al alza, oscilan
do ésta entre 9 y 24% . El resto de aceites y grasas 
registraron alzas hasta el 9.92 % • Sólo el aceite de 
pescado mostró una baja de 3.29 % • 

r-------------------------------~~ 

IMPRESOS 


