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EDITORIAL 
Consecuencias del proteccionismo 

2: pasado 80 de septiembre terminó el año agrícola mundial para efectos estadísticos. Su balance no 
podría ser otro que incrementos en la producción mundial de los principales productos, bajas en sus 
precios y continuas barreras proteccionistas de estilos diferentes que han convertido a países antes im
portadores netos a exportadores en el artificial mercado internacional de productos agrícolas. 

Uno de los sectores donde más se practica el proteccionismo y por ende ha experimentado cambios 
sustanciales en su situación, es el de las semillas oleaginosas. Para la cosecha 87/88 se espera una pro
ducción de 203 millones de toneladas, de las cuales 8.4 millones será el aumento con respecto al perlo-
do anterior proviniendo 1.8 millones de tns. de USA y 6.6 millones del resto del mundo. . 

Los efectos de las políticas de subsidios no se hacen esperar. Por ejemplo en la C.EB. la producción de 
semillas oleaginosas se incrementará en 3.4 millones de tns. es decir un 41 0/0 más. Los cultivos claves 
con sus aumentos esperados son la soya 567 mil Ins., colza 2.2 millones de Ins. y girasol 674 mil tns. 
No hay duda que la producción europea ha despegado en los últimos años debido a los altos subsidios 
en el proceso de trituración que ha implicado pagos a los agricultores de algunas semillas, 2 y 3 veces 
más que el precio mundial . 

La C.E.E. empezó sus programas de subsidios en 1966 buscando eliminar la dependencia de las semillas 
oleaginosas y sus productos del mercado externo. Ello a su vez conduce a que se reduzca la demanda 
europea en cerca de 0.8 millones de tns. de sólo fríjol soya, para el 87/88. . 

Como quiera que esta reducción afectará esencialmente a USA el mayor productor y exportador de 
soya en el mundo, se ha desatado una enorme lucha por lograr otros mercados aún a costa de incre
mentar los déficits fiscales de paises exportadores manejando más subsidios. Es aquí donde los paises 
subdesarrollados' competidores se alejan más y más de sus rivales ante la imposibilidad de distraer re
cursos para subsidiar en forma directa los productos exportables. 

El pais ha escuchado por boca del Ministro de Agricultura, que Colombia 110 saldrá a competir con 
base en subsidios. Eso está bien porque no tenemos posibilidades de usar esa herramienta, pero que 
pasará el día en que seamos autosuficienles en productos exportables y no tengamos el más mínimo 
chance de colocar algunos excedentes a nuestros precios internos en el mercado internacional. 

La salvación no es otra que aumentar productividad hasta el máximo. Pero paralelamente se necesita 
una acción agresiva del Estado que permita a la agricultura colombiana mantener un nivel de costos 
razonables y competitivos. De otra lorma sólo es posible continu:ar pensando en las necesidades inter
nas y ello corresponde a una concepción ego/sta para emprender el resto del siglo. 

ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA 



DECLARACION FINAL DE LOS PARTICIPANTES DE LA 
MESA REDONDA INTERNACIONAL SOBRE 

"LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR y LAS NECESIDADES DE 
DESARROLLO RURAL EN LOS PAISES DE AMERICA LATINA" 

INTRODUCCION 

Los países de América Latina han 
aplícado esfuerzos y utilizado 
recursos para la ejecución de 
polÍticas agTÍcolas destinadas a 
aumentar la producción y la 
productividad agropecuaria, con 
el propósito de mejorar las con
diciones de vida de los agriculto
res, alimentar a sus poblaciones y 
generar excedentes exportables. 
Con tal fin. han formado crecien
tes cantidades de profesionales 
de ciencias agrarias, generado y 
difundido tecnologías, otorgado 
crédito a los agricultores y ope
rado mecanismos de comerciali
zación. 

Sin embargo, se han constatado 
que estas medidas, además de in
suficientes y de limitada cobertu
ra, no han logrado dar respuesta 
a las necesidades de los agliculto
res, especialmente de los peque
ños, que constituyen el 780/0 del 
total de productores agropecua
rios de la Región los que, por 
falta de mejores perspectivas 
abandonan el campo, agravando 
aún más los ya prácticanlente 
insolubles problemas que existen 
en los grandes centros urbanos. 

Por un lado, existen extensas su
perficies de tierras ociosas, miles 
de profesionales de ciencias agra
rias desempleados o subemplea
dos, una gran variedad de tecno
logías agropecuarias que no han 
sido difundidas a los agricultores, 
grandes aplicaciones de recursos 
en crédito rural y en insumos de 
alta productividad, que son mal 
utilizados y expresivos volúmenes 
de alimentos y materias primas 
que se pierden por deficiencias 
en los procesos de producción, 
almace.namie.nto y distribución. 
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Esta situación es absolutamente 
-incompatihle con nuestra reali
dad de países endeudados y de 
agricultores que~ en su gran ma
yoría, son pobres. 

Por otra parte, la gran mayoría 
dE' los agricultores tiene poca 
tierra, carece de asistencla técni
ca, no dispone de tecnologías 
apropiadas a sus necesidades y 
posibilidades, no ti~ne acceso al 
crédito y consecuentemente a 
los insumos de alta productividad 
y está expuesta a la acción de los 
intel'mediarios que se apropIan 
del fruto de su trabajo. 

Esta inaceptable contradicción 
entre recursos desperdiciados o 
subutilizados y agricultores ca
rentes de medios de producción 
y desasistidos, exige una inmedia
ta revisión en la formulación y en 
la ejecución de las políticas agrí
colas y Una readecuación de los 
objetivos y enfoques de los orga
nismos de planificaeión~ ense
ñanza, investigación, extensión, 
crédito, desarrollo rura1 y comer
cialización, de modo que la ofer
ta de recursos y de servicios se 
adecúe a las necesidades de la 
demanda, especialmente la cons
tituida por los 13,5 millones de 
familias campesinas de América 
Latina que viven en Una situación 
de at.raso cultural, social, técnico 
y económico. Las polítícas agrf
colas y los organismos de apoyo 
al agro deberán dar una adecuada 
respuesta a las necesidades más 
inmediatas de la mayoría de los 
agricultores, dentro de las condi
ciones productivas adversas qUE' 

lo caracterizan y de los escasos 
recmsos de capital que ellos 
pOSt~en. 

En esta reformulación deben ser 

participantes protagónicos los 
profesionales de ciencias agrarias 
quienes, para estar en condicio
nes de hacerlo, dehen tener un 
profundo conocimiento de la 
problemática económica, social ~y 
política del medio rural, de modo 
que a partir de ella puedan for
mular y ejecutar políticas y defi
nir objetivos y enfoques de los 
organismos de apoyo al agro ade
cuados a las necesidades y posibi
lidades de las familias y comuni
dades rurales. 

La corrección de la situación des
crita que afecta, no sólo a la sub
sistencia, sino ademá..<; a la digni
dad de las personas, exige un en
foque global de desarrollo rural 
al cual las facultades de ciencias 
agrarias pueden hacer un aporte 
de enorme importancia y de 
amplia repercusión en el medio 
rural. 

Con tal fin la FAO ha convocado 
a la Mesa Redonda Internacional 
sobre "La Educación Agrícola 
Superior y las necesidades de 
Desarrollo Rural en los Países de 
América Latina", la que se llevó 
a caho en la Escuela Agrícola Pa
namericana, Honduras, del 3 al 7 
de agosto de 1987. 

Participaron en este evento recto~ 
res de universidades y decanos de 
facultades de ciencias agrarias de 
11 países de la Región, presiden
tes de asociaciones nacionales y 
latinoamericana de educación 
agrícola superior, representantes 
de agencias nacionales e interna
cionales de cooperación y desa
rrollo, y representantes de la 
FAO a nivel regional y nacional. 

Las sugerencias presentadas en 
este documento final son el re-
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sultado de 15 ponencias, tres 
documentos de ámbito regional, 
11 de ámbito nacional, aportes 
de los participantes oficiales y 
obsenradores, dos recorridos de 
campo destinados a corroborar 
en la práctica la factibilidad y 
eficacia de las propuestas discu
tidas en tres grupos de trabajo y 
en dos sesiones plenarias. 

l. Diagnóstico de la problemáti
ca de las instituciones de en
señanza agrícola superior en
frentadas al desafío del desa
rrollo rural. 

Aún reconociendo que las facul
"tades de ciencias agrarias han 

\ hecho grandes con tribucÍones al 
desarrollo del sector agropecua
rio, existen deficiencias que afec
tan la formación de un profesio
nal idóneo, especialmente para el 
trabajo con el pequeño agricultor. 
Las principales inadecuaciones 
son las siguientes: 

1. Las facultades ha permaneci
do al margen de la realidad del 
pequeño agricultor y de sus sist{)
mas productivos; han tenido poca 
participación en las acciones para 
aplicar los resultados de las inves
tigaciones sobre esa realidad y 
sobre el potencial productivo de 
los recursos de que éste dispone. .2. En su preparación, los futu
ros profesionales tienen poca 
oportunidad de tener contacto 
directo con el medio rural y con 
los productores; conocer sus limi
taciones y potencialidades. :\lo 
conocen, asimisnlo, los objetivos, 
las estructuras y las actividades 
de las instituciones que sirven de 
apoyo al productor (planifica
ción, investigación, extensión y 
desarrollo rural, crédito, comer
cialización, etc.). Con estas defi
ciencias no están en adecuadas 
condiciones de formular políticas 
y de ejecutar actividades destina
das a elevar la productividad de 
los agricultores ni de mejorar el 
desempeño de los organismos de 
apoyo al agro. 

3. Las instituciones de enseñan
za agrícola superior no han 
encontrado los espacios para 
participar en la planificación del 
desarrollo rural de los países. Las 
facultades están poco coordina
das entre sí y con los organismos 
que prestan servicios a los pro
ductores. 

4. Las facultades, en general, no 
disponen de mecanismos de con
sulta a los empleadores y a los 
representantes de los agricultores, 
ni de seguimiento a sus egresados, 
para ir adecuando los perfiles 
profesionales a las necesidades de 
la demanda ocupacional y social. 

5. Existe un desequilibrio entre 
la oferta de profesionales y la ca
pacidad del sector agropecuario 
para absorberla, agravado por 
una formación que no es adecua~ 
da a las necesidades de la mayo
ría de los agricultores. Esta situa
ción genera desperdicio de recur
sos humanos, tecnológicos y 
financieros, frustra a los profesío
nales y desaprovecha su contribu
ción en pro del desarrollo de los 
países. Una de las causas impor
tantes de esta situación es la 
indiscriminad¿l proliferación de 
facultades. La formación ba ten
dido a una excesiva especializa
ción, lo que conduce a un cono
cimiento muy parcializado de la 
realidad del agro, y, en especial, 
de las realidades de los sistemas 
de producción integrados del pe
queño agricultor. 

6. Las facultades se ven afecta
das por un proceso de masifica
ción del alumnado, sin mecanis
mos apropiados para la formación 
de éstos y con fallas en cuanto a 
los objetivos, contenidos y méto
dos de los programas de estudio. 

7. La mayoría de las facultades 
han descuidado aspectos tan im
portantes como la administración 
de las finca5, el procesamiento y 
comercialización de la produc
ción y, muy espe.eialme,nte 1 el 
papel del pequeño agricultor y su 

familia, quieneB no deben ser 
considerados como un problema, 
sino que más bien por su poten
cial productivo, como un decisi
vo elemento para la solución de 
los problemas de desarrollo rural. 

8. Se observan problemas en la 
enseñanza por un excesivo uso de 
metodologías docentes de tipo 
lectivas o poco participativas, Al 
mismo tiempo, no se consideran 
en forma adecuada los factores 
Lirnitantes de la producción ni se 
integran apropiadamente las di
versas disciplinas en torno a pro
blemas reales enfrentados por 
los diferentes estratos de agricul
tores en sus sistemas de prodw> 
ción. 

n. Criterios. para definir el perfil 
del profesional de ciencias 
agrarias. 

Tomando en consideración la 
gran variabilidad existente entre 
las instituciones de educación 
agrícola superior~ tanto por sus 
recursos corno por su naturaleza 
y la inserción de ellas en el medio 
social de cada pals, se resumen a 
continuación algunos criterios 
básicos para la definición del per
fil de un profesional que esté 
mejor habilitado para influir po
sitivamente en todo el proceso (le 
desarrollo rural. 

l. Las facultades dehen conce
bir un peTfil profesional de sus 
egresados que a la ve? de permi
tirles responder a la demanda 
convencional constituida por los 
medianos y grandes productores 
agropecuarios, 1es permita res
ponder a las necesidades concre
tas de los pequeños agricultores, 
dentro de sus reales circunstan
cias. 

2. El profesional debe ser capaz 
de interpretar los problemas de 
los agrieultores y aplicar, conjun
tamente eon ellos, soluciones 
eompatibles con los recursos que 
tienen disponibles. 

(Cunlitlúa próximo boleUn) 
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1 IMPORTACIONES 

¡ IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS 1987 
Toneladas . 

-Si bien las importaciones de acei
tes y grasa en general han dismi
nuido este año frente al anterior, 
vale la pena destacar que el aceite 
de soya ingresado al país en 1987 
supera en 3.449 toneladas a 1986 
(incluyendo el aceite que resulta 
del. fríjol soya). También han au
mentado las importaciones de 
manteca de cerdo y aceite de 
girasol. 

ProdUcto Nov. 87 Nov. 86 En/Nov/87 En/Nov/86 

Las disminuciones más importan
tes en términos absolutos son las 
del aceite de pescado, sebo y 
aceite de coco. 

ACEde de soya 

Manteca de cerdo 

Aceite de pescado 

Aceite de oliva 

Aceite de girasol 

Aceite de coco 

Frijol soya· 

Otros aceites 

Subtotal 

Sebo 

TOTAL 

Fuente: Sobordos 

3,409 

1,000 

949 

O 

250 

399 

O 

279 

6.286 
3)88 

10,074 

O 33.409 59.689 
499 5.234 4.866 

O 7,734 16.389 

O 10 45 

O 1.346 1,000 

829 2.264 5.555 

O 30,190 461 

35 2,108 2.619 

1.363 82.295 90.624 

3.614 40,359 45.721 

4,977 122,654 136.345 

En término~ de aceite 
Realizó: FEDEPALMA Año 87, parcial a No\', 25, 
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Toneladas 

70.000 

60.000 

50.000 
~ » 

40.000 e en 

30.000 

20.000 

10.000 

O 

Fuente: Sobordos 

IMPORTACIO="ES DE ACEITES Y GRASAS 
Toneladas 

o 
'" ro 
u 
~ "O ~ '" o- ~ ..':J ro 

.~ 8 ü 

En·Nvj87 En·Nvj86 
Período 

Nota' Año 87, Parcial a Nov. 25. 

VaNon. var.~/q '1 

126.2801 .44.03, 

368 7.56 

18.6551 ·52.81 

1351 .77.78 

346 34.60 

13.2911 .59,24 

29,729 6,448.81 

15111 .19.51 

18.3291 ·9.19 
15.362) - 11.73 

113.6911 .10,04, 
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NOTAS ENTOMOLOGICAS ____ _ 

DONACION PARA LA CTN 

Insectos colectados en inflores
cencias femeninas y masculinas 
de palma africana por el colega 
Ph. Genty e identificados por 
taxónomos del Commonwealth 
Institute of Entomology, fueron 
donados e incorporados a la co
lección "Luis María Murillo" en 
Tibaitatá. Como especies nuevas 
fueron incluidos los coleópteros 
Smicrips sp. cerca exilis (Murray) 

e (NitidUlidae - Smicripinae); Ae
nigmatirum sp. y Orthoperus 
minutissimus Mattews (Corylo-
phidae); Lithocharis limbata 
Erichson· y Coproporus sp. cerca 
tachyporinus (Sharp) (Staphyli
nidae); y las chisas Cyclocephala 
discolar (Herbst) y C. amazona 
L. (Scarabaeidae). También fue 
incorporada la chinche [,asiochi-

lus sp. cerca sulcatus (Champion) 
(Hemíptera: Anthocoridae). 

PRACTICA RECOMENDABLE 

Entre los insectos registrados co
mo posibles portadores del nemá
todo causante del anillo rojo del 
cocotero y palma africana están 
las termitas o comejenes. En la 
zona de Aracataca (Mag.), donde 
se han detectado palmas afecta
das por el nemátodo es frecuente 
encontrar apoyados en el tronco 
i.ermÍteros construidos por posi
blemente Amitermes forelli Was
man (Isóptera: Termitidae). En 
una de las plantaciones donde 
abundan los teTmÍteros se ha ini
ciado la destrucción de ellos en 
forma mecánica, complementan
do con la aplicación de un insec
ticida, logrando el benefico gene-

ral de las plantas afectadas. 

OTRA HORMIGA 

En Aracataca (Mag.), con fre
cuencia se encuentran nidos de 
una hormiga del género Crema
togaster (Hymenóptera: Formici
dae - Ylyrmicinae) en las axilas de 
los folíolos de las hojas bajeras 
en palma africana. Los nidos 
están cubiertos y protegidos con 
tierra y hojarasca. Algnnos asis
tentes técnicos indican que en la 
hoja que alberga un nido no se 
encuentra la chinche de encaje 
Leptopharsa gíbbicarina Froesch
ner (Hemíptera: Tingidae) o la 
población es muy baja. 

Tomedo del ICA N.N.E.,9871 

CREDITO ___ ~ ______ _ 

El 23 de diciembre próximo pa
sado se reunió el Consejo Asesor 

• de la Política Agropecuaria con 
el fin de definir los lineamientos 
generales del crédito de fomento 
para 1988. 

Los recursos para este afio son de 
$150.000 milloneS, 11.1 0 10 más 
que en el año anterior. Los culti
vos de largo plazo participan en 
22.9 0 /0 de este presupuesto, 
mientras el año pasado era un 
poco menos: 22.5 010. 

En cuanto a los criterios metodo
lógicos vale la pena anotar 2 de 
ellos: 

1. Mantener el nivel de financia
ción del sector, según el creci
miento de los costos de produc· 
Clono 

El Palrrlicultor No. 182 

2. Fomentar las actividades de 
mediano y largo plazo con el pro
pósito de estimular la inversión 
en el campo y generar actividad 
productiva estable en el sector. 

Sin embargo al ver lo correspon
diente al cultivo de la palma afri
cana, esas buenas intenciones no 
parecen tan evidentes. 

nnly por debajo del aumento en 
los costos de producción. Esto 
ciertamente no está muy de 
acuerdo con el primer enunciado. 

En cuanto al segundo enunciado 
se observa que el presupuesto 
para palma ha bajado de 216.6 
millones a 180 en el caso de sos
tenimiento y d,' 1.480 millones a 

FFAP PROGRAMA DE CREDITO 1988 

Medianos y 
Finan- Grandes Pequeños Total 
ciación Varo % has. Valor has. ValOr has. Valor 

Actividad $/has. 88/87 (mill.l (milI.) (milI.) 

SOsLen:rniento 40.000 5.3 4.000 160.0 500 20.0 4.500 180.0 

Siembr,¡ 200.000 8.1 4.500 900.0 500 100.0 5.000 1.000.0 

Lo primero que se nota es que 
los incrementos en financiación 
por unidad de superficie están 

1.000 en el caso de siembra, 
entre 1987 y 1988. 
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NOTAS TECNICAS 
Algunos comentaríos sobre Anillo Rojo 

En el mes de octubre de 1987, en 
la ciudad de V alledupar, en las 
instalaciones del ICA, nos reuni
mos funcionarios del ICA y la 
Federación Nacional de Palmeros 
con la asistencia de técnicos muy 
calificados en entomología, fito
patología, especialistas en el cam~ 
po de la genética, agrónomos y 
cultivadores de palma, con el ob
jeto de analizar y hacer una eva~ 
luación encaminada a establecer 
¡as prioridades en la investigación 
de enfermedades y problemas en 
el cultivo de la palma. 

Se estableció en esta reunión que 
el "Anillo Rojo" en palma africa
na es menos preocupante en Co
lombia que el problema de la 
marchitez sorpresiva. 

Recientemente he tenido la opor
tunidad y estar presente en Pal
meras de La Costa durante un 
chequeo de la plantación por un 
técnico enviado por Harrisons 
Fleming Advisory Services. 

Este técnico con 40 años de ex
periencia en cultivos tropicales~ 

ha revisado esta plantación anali
zando un supuesto y alarmante 
problema de Anillo Rojo. 

En gran parte sus ideas sobre el 
Anillo Rojo en palma africana 
spn coincidentes con las mías 
CO~O he notificado a mL') aseso~ 
rados desde hace mucho tiempo. 

1. El Anillo Rojo normalmente 
no es un problema preocupante. 

2. La apariencia de Anillo Rojo 
en gran parte es secundario des
pués de otra enfermedad -por 
ejemplo pudrición del cogollo 
como resultado de un alto nivel 
freático, no corregido adecuada
mente. 
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3. Ataque por Rhyncophorus 
puede resultar (a) por heridas a 
la palma, por ejemplo machucada 
por el palin durante poda o cose
cha, o vía de inyecciones hechas 
contra plagas, (b) por la base de 
hojas podadas demasiado cortos, 
(e) por acumulación. de mugre/ 
frutas sueltas, en la axila de las 
hojas cortadas dejando bases muy 
largas, que fermenta/pudre y 
atrae el Rhyncophorus, (d) pal
mas enfermas. 

4. Buscando la salvación de una 
palma de avanzada enfermedad, 
como pudrición del cogollo, etc. 
no es recon1endable en estas Con
diciones, ya que el olor de pudri
ción atrae el Rhyncophorus. 

5. Respetar las normas del culti
vo de la palma africana en toda 
su vida desde la preparación de 
terrenos, viveros, siembra, man
tenimiento y cosecha! es funda
mental para reducir al mínimo la 
posibilidad de palmas enferma,s 
más tardE', que pueden convertir~ 
se en "viveros del Rhyncopho~ 
rus". 

6. En vista de la presencia del 
Rhyncophorus y la posibilidad 
de Anillo Rojo, es recomendable 
cuando se tumba una palma, que 
se quite del suelo 10 días después 
de envenenada y reducirla a pe
dazos de 4/5 ems de espesor, y 
fumigar con insecticida inmedia
tamente estos residuos, repitien
do esta fumigación durante 3 
meses, 

7. Las palmas enfermas, tumba
das y destrozadas se pueden usar 
como trampas para atraer y con
trolar el Rhyncophol1ls. 

8. En el caso de encontrar Ani
llo Rojo es necesarÍo rcvhsar la 

John Lowe 

plantación, tumbando (como arri
ba) palmas enfermas, y estable
ciendo con ellas trampas para el 
Rhycophorus. 

En resumen (a) no permitir las 
condiciones en que el Rhyn ~ 
cophoms pueda establecerse y 
crecer su población, (b) en caso 
de palmas enfermas deberán eli
minarse como se dijo ant€s, (e) 
evitar heridas y pudrición. 

NOT A: Cuando hay que hacer 
resiembras de zonas viejas, es in
dispensable tornar las medidas 
necesarias en la elüninacíón de 
las palmas viejas adecuadamente 
para asegurar que no se presente 
el riesgo de aumentar la pobla
ción del RhyncopholUs y por 
ello aumentar la posibilidad de 
Anillo Rojo. 

OFERTA 
L~ Federación tiene a disposición 
de los afiliados y los in teresados: 

Cuchillos malayos e ingleses 
Fosforita Huila 
Calfos 
Carbonato de Magnesio 
Sulfato de Magnesio grado 

Técníco 
Sulfato de Magnesio grado 

Agrícola 
Oxido de Magnesio 
~'osfomag 

Magnesio Foliar 
Cal Dolomita 
Fosforiza 
Kudzú 
Sulphomag (K-mag) 

Mayores informes en las oficinas 
de FEDEP ALMA. 

. 
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PRECIOS INTEANACIONALES DE LOS PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS 
USS/ton. 

PRECIOS Nov, 86 Nov, 87 Oct. 87 N.87/0.87 N.87/D.87 N.87/D.86 N.87/N.86 
Ofo US$/ton. USS/ton. % 

p'<l\ma ji '1 303 368 353 4.25 15 65 21.45 

Palmíste (2) 392 454 434 4.61 20 62 15.82 
Oleína 121 374 408 388 5.15 20 34 9.09 
Estear¡na 13) 259 319 309 324 10 60 23.17 

Soya (4,1 321 376 370 1.62 6 55 17 .13 

Alza general en las cotizaciones Algodón ,:2) 480 490 490 0.00 O 10 2.08 

de aceites y grasas este mes com- Coco 121 388 477 482 (1.04) 15) 89 22.94 

parado con el anterior. Si bien no Gir¡]so! 12) 345 344 356 (3.371 112) (11 10.29:1 

se el 5% resulta re- PesciJdo 1'11 228 303 290 4.48 13 75 32.89 sobrepasa 
confortante el complejo Cerdo 151 517 (100.00! O (517) (100.00\ para 
palma. El coco y el girasol mues-

Sebo 121 

• tran Una ligera disminución y ¡1) CIF N,I.N, Eu r , 

sólo éste último se sitúa por de- 121 CIFRott, 

bajo del nivel del año pasado. (3'1 FOR M31asia 

PRECIOS INTERNACIONALES COMPLEJO PALMA 
US.~fton. 

1987 

Pajilla Pf!1míst~ Ot",ína E~t~a:rina 

-._.~ 

Mo,. Jun. J"I 
1,1", 

PRECIOS INTERNACIONALES. DE LAS GRASAS 
Y ACEITES ANIMALES 

USSjton. 
Hl87 

Pescado Ce:rdo SeDO 

US$,It<>n 

'""r----------------------------------------------, 

'00 : -- ------------ ----~-----~-;------ -------'-----

200 =-.- -.-.-.~.-.-. --;-.- -

,," 

Fue 0,1 '·"Q,ld 
r..o," lO '·"n,,,,, de oerdo <610 se COtl~6 M,td jwn,c 

El P31lT1'cL¡¡~or No. 182 

347 369 368 0.27 22 

(4) 

15) 
Fas DeciJtw 
CIF U,K. Fuente. O:,' \/lJor,d 

No se cotizó Realizó FEOEPALMA 

PRECIOS IN'I'ER:\ ACIONALE5 ACFJ·(ES LAI!RJCOS 
US.$/ton. 

IBS7 

6.34 

Pallllistc 

US$' 

'00,-----------------------------------------____ --, 
." 

Feb. Mar. AbJ. Mov. JLl"' . ... 

Palma ·S~;·~" 

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
ACEtrns VEGETAI,ES 

lJS$ltOIl, 
1987 

Oct. Na ... 

USS/to', 

""r----------------------------------------------~ 

"'¡ 
'''' ----------~---~~-- ---------
'" 425 

.... /-- --

ª~--/--/--'----~-~~->~~ 
JOU 

[,,,. ~eb. Mor Al> 'ul. D·, 

Me; 

7 



EVENTO 

Seminario Internacional sobre: 

LA IDENTIFICACION y 
CONTROL DE ORGANISMOS 
Y/O FACTORES CAUSANTES 
DEL SINDROME DE 
PUDRlCION DE FLECHA EN 
PALMA ACEITERA 

El Ministerio de Agricultura, 
Zootecnia y Pesca de Suriname 
invita a los inten'sados, a partici~ 
par en el Seminario Internacional 
que se efectuará en Pm'amaribo 
(Brasil) entre el 8 y el12 de mar
zo del presente año. 

Entre los principales objetivos 
del seminario están: 

Presentación de datos e infor
mación actual así como opinio
nes y comentarios sobre el Sfn-

drome de Pudrición de Flecha 
por parte de los expertos en el 
campo. 

Intercambio de información 
y puntos de vista sobre el tema. 

- Presentación de programas de 
acción conjunta o en coordina
ción con miras a combatir y su
perar el Síndrome de Pudrición 
de Flecha. 

Las conferencias que se realizarán 
versarán sobre aspectos agronó
micos, reproductivos, patológi
cos, entomológicos y epidenüoló
gicos del Síndrome de Pudrición 
de Flecha, enfermedad que ha 
ocasionado daños severos y se ha 
-convertido en una amenaza para 
la palma aceitera en nuestro he
misferio. 

Para mayores informes dirigirse a: 

Comite Organizador del 
Seminario Internacional sobre 
Pudrición de Flecha 
e/o. Señor R. R. Huiswoud 
Centro de Investigación Agrícola 
Culturluinlaan P. O. Box 160 
Paramaribo, Suriname 
(Sur América) 

INSTITUCIONAL 

FEDEP ALMA in forma a sus afi
!iado¡; y suscriptores que la lera. 
edición de' la revista PALMAS 
saldrá durante el mes de Fehrero. 

EN EL MUNDO __________ _ 

La Comunidad Económíca Europea 
Una de las nuevas propuestas de 
la Comisión es continuar desin
centivando a los cultivadores de 
semillas oleaginosas, con el fin de 
evitar la superproducción. Para 
ésto propuso elevar la "'n1ulta de 
precío" por producir por encima 
del nivel objetivo. En lugar de un 
recorte máximo del 15~lo habría 
un recorte del 1 % por cada pun
to porcentual que se produzca 
por encima de la cantidad máxi
ma garant.izada. El límite sería 
un recorte del 20°10, después del 

cual cada punto que sobrepase la 
producción tendría una multa de 
recorte de precio del 0.50/0. 

Si la ant.erior propuesta se aplica
ra a la gigantesca cosec;ha de col
za de 6. O millones de toneladas 
en 1987 (un 58~io por encima de 
la del año 1986) -lo cual supera 
el nivel máximo garantizado en 
un 70% - habría un recorte de 
precio del 20 010 para d primer 
20010 de sobreproducción y un 
recorte adicional del 25% sobre 

~ 
FEDERACION NACIONAL DE CUL TIVADQRES 

DE PALMA AFRICANA 
Carrera 98. No. 7142 Piso 5 
Tels. 217 5347 . 255 6875 

Apartado Aereo 13772 • Télex; 42555 F EPALCO 
Bogotá, Colombia, 

1 

el 50'110 restante. La totalidad de. 
la multa ascendería a 4ó % , 10 

cual, obviamentf', constituiría un 
desincentivo en relación con el 
recorte real del 100 (0 de esta 
cosecha. 

Es posible que el efedo sicológi
co de esta propuesta obligue a los 
abrricultores a reI)lantear las inten
ciones de siembra de colza que 
tengan para la primavera de 1988. 

M P R E S O 
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