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Bogotá, Febrero 3 de J 988 
MIEMBROS JUNTA MONETARIA 
E. S. D. 

Aprec/ados se/jores; 

Nuevamente con singular sorpn'sa hemos recibido las disposiciones de crédito que regirán para el cultivo de palma afri
cana en 1988, las cuales a nuestro modesto entender no son otra cosa que la reafirmación de la equivocada politíca de 
"desacelerar el crecimiento del cultivo de Palma en Cofombia f

' adelantada por el gobierno en cabeza del Ministerio de 
Agricultura, que implican un trato discriminatorio contra esta actividad. 

Perm¡'taseme ilustrar el anterior punto de vista con dos consideraciones concretas. En primer término, por segundo afio 
consecutivo los incrementos en términos monetarios para financiar el sostenimiento V siembra son m/nimos no llegando 
siquiera al 100:0, nivel que no se compadecé en nada con los au'mentos de los costos que superan por. mucho el 25%, 
/ndice similar al de la /áflación. Los aumentos que regirán para 7988 son de $38.000 a $40.000 para sostenimiento y de 
$185.000 a $200.000 para sif:!mbra lo que es igual a 5.20./0 V 8.1O,4:J respectivamente, los cuales contrastan con aquellos 
aumentos para actividades similares como la de fruta/es, cuyos incrementos son del 25% para sostenimiento y 29.4°;6 
para siembra o las de cocotero con aumentos del2J ,4% para siembra. 

Si creen ustedes que es posible un adecuado manten/miento de una hectárea de palma con $40 mil cuando el real costo 
está cercano a $180 mil? Es as! como nos inducen a mejorar los niveles de productividad para intentar ser competitivos? 
Esa cobertura de financiación no supera el 2]0/0 nivel excesivamente precario. 

En segundo término h¿¡y que mencionar la financiación para síembra. Excesiva falta de información deben tener aque
llos que consideran que con $200 mil se puede cubrir adecuadamente el proceso de siembra y mantenimiento durante 
dos años de una hectárea de palma. Para que tengan una cercana idea ese proceso tiene un costo a la fecha de $768.900 
lo cual constituye una cifra conservadora. Y si a ésto fe agregamos la funesta decisión de eliminar los perfodos de gracia 
(4 años) para los créditos que superen $10 millones, hemos entrado entonces en el terreno del desmonte del crédito de 
fomento para la paima africana. Elin Significa entonces que es utópico adelantar programas de siembra mayores de 
12 has. con crpdito de fomento. 

Si a todo /0 anterior agregamos f:!1 perjuicio que se le causó a la actividad palmera en 1987 con la expedición de la reso
lución 41 de julio 9 V la circulqr reglamentaria 1540 de septiembre 17, que impidió el perfeccionamiento de créditos 
represando solicitudes por m{,s de $ 7.500 millones debido a que se impon/a la ilegalidad con el cobro de intereses sobre 
intereses como nO solamente lo denunció FEDEPALMA sino también el Banco Ganadero y la Asociación Bancaria. 

A raiz de estas normas se perdieron mds de 10 meses V se perdió poder adquisitivo del monto solicitado lo que implica 
reducir los programas previstos. Valga decir que la Junta Monetaria se dio cuenta del error rectificado con la resolución 
8.3 de diciembre de 1987. 

FEDEPALMA considera qUe se está cometiendo un error con repercusiones futuras, no presentes. Estas medidas no 
harán posihles nupV(x, cultivos en número de áreas suficiente para continuar sustituyendo importaciones~ como se ha 
venido haciendo desde hace más de 75 años. As! mismo, no será FEDEPALMA la responsable de que se frenen nuevas 
inversionps en esta actiVidad ni que ella siga modernizándose, Señalamos si a esta administración que con estas absurdas 
medidas estú poniendo en pf:!ligro un t'sfuerzo de algo más dp- 25 años que ha permitido sustituir de 200 mil tns. de 
importación siete atlos atrás a 80 mil en el presente, generando desarrollo social V económico, como aporte al país. 

Invitarnos entonces a los señores Miembros e!f: la Junta Monetaria va todos aquellos estamentos oficiales, a que reconsi
deren estas decisiones para lo cual estamos prestos a sustentar nuestros fundamentos. 

Cordia/mcn te, ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA 
Director Ejecutivo 



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 Al\1ERICA LATINA'_' ______ -' 

3. El profesional drbe ser t'apaz; 
de diseñar, aplicar y evaluar es
trategias para desarrollar las po
tencialidades de los recursos sub
utílizados de las fincas, conluni~ 
dades y regiones. 

4. El profesional debe ser capaz 
de (:omunicarse eon las familias 
rurales rax3 difundir innovacio
hf's, estimular la oqr,anización de 
las comunidades y movilizarlas 
para que tf'ngan acceso a los 
bienes y servicios necesarios y 
para que dpfjendan sus derechos. 

5. El profesional deberá cono
cer y ser capaz de in teractnar con 
las instituciones públicas y priva
das de apoyo al desarrollo rural, 
de modo de poder analizar críti
camente su organización y efecti
vidad, y poder contribuir para 
una mayor pfjcacia en el eumpli
miento de sus funciones, así 
como inü~grarsf' interdisciplina
riamente con otras profesiones 
afines. 

6. El profpsional debe ser capaz 
de ejercpr una acción protagónica 
pata influir en las políticas de las 
instituciones de apoyo al desarro
llo rural. Cualquiera sea la fun
ción que desempene, el profesio
nal debe ser un agente de cambio 
y un promotor <1,,1 desarrollo y 
no un mero espectador a la cS[Je

fa de decisiones y acciones ex
ternas. 

lB. Medidas que podrían adoptar 
las instituciones de educación 
agrícola superior. 

Para adec:uar la formación profe
sional al perfil anteriormente des
crito, aún dentro de las limitacio
nes de las racultades

1 
se propone 

adoptar las siguientes medidas: 
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1. Diseñar el perfil profesional 
adecuado a cada facultad en con
suita con docentes, estudiantes, 
egresados, asociaciones de profe
sionales afines, y representantes 
de los empleadores y de los agri
cultores, 

2. Disminuir la l~xcesiva especia
lización que lirrita el deserr_peño 
del profesional en el medio rural; 
para ello en cada una de las ca
rreras y orientaciones se dehe 
incorporar las materias relativas 
a producción vegetal, producción 
animal, conservación de recursos, 
adn1inistraciún rural, comerciali
zación agri cola y extensión rural. 

3. Diseñar e incorporar al plan 
de estudios un porcentaje signifi
cativo de horas de prácticas en el 
campo, ya sea a través de módu
los de h"abajo supervisados, de 
participación en actividades de 
los organismos que prOlrueven el 
desarrollo rural o de alguna mo
dalidad que permita a los alum
nos participar activamente en los 
procesos de producción, manejo 
gerencial, comercialización agrí
cola y organización de los agri
cultores y de sus comunidades, 
directamente en el medio rural. 

Una vez adoptadas estas medidas, 
se propone que las facultades 
apliquen otras específicas, relati
vas a los sistemas de promoción 
de estudiantes, y de selección ji 

formación permanente de los 
docentes, concordantes con el 
perfil adoptado y con las accio
nes requeridas para su fonr ación. 

IV. Acciones de seguimiento. 

1. Solicitar a la F AO que difun
da las sugerencias de esta tIesa 

(Viene de Boletín No. 182) 

Redonda a todas las facultades 
de ciencias agrarias y a los orga~ 
nismos nacionales encargados de 
las políticas y prograrr as de edu
cación agrícola superior y de 
desarrollo rural. 

2. Solicitar a la Asociación Lati
noamericana de Educación Agrí
cola Superior, ALEAS, que esti
mule a sus instituciones asociadas 
para que promuevan la difusión 
de las propuestas generadas en 
esta Mesa Redonda, de modo que 
ellas lleguen a la totalidad de los 
docentes y estudiantes de cien
cias agrarias. 

3. Sugerir a las facultades de 
cien cías agrarias que analicen 
estas propuestas) con el fin de 
adecuarlas a sus condiciones par
ticulares. Se propone que este 
análisis sea realizado con la I)arti
cipación de docentes, estudian
tes, egresados y representantes de 
productores y de organismos de 
apoyo al desarrollo rural. 

4. Solicitar a la ALEAS que in
cluya esta temática en la agenda 

de la IX Conferencia Latinoame
ricana de Educación Agrícola 
Superior. 

5. Recomendar a ALEAS que 
en su próxima Conferencia anali
ce la posibilidad y coriveniencia 
de crear un Consejo Asesor de 
Educación Agrícola y Desarrollo 
Rural, integrado por educadores 
de gran experiE~ncia, que asesore 
a Su Secretaría Ejecutiva y a las 
facultades de ciencias agrarias 
que lo soliciten. 

6. Solicitar a la F AO que elabo
re un proyecto de ámbito regio
nal destinado a apoyar a las 
facultades de ciencias agrarias 

Febrero 15 de 1988 

• ... .. 

.~ 

• 



• 

que deseen poner en práctica las 
sugerencias de esta Mesa Re
donda. 

V. Consideraciones finales. 

Como se puede constatar de esta 
exposición, ~>xist.e ]a urgente ne
cesidad de formar un nuevo pro
fesional de ciencias agrarias para 
la sÍtuación de crisis de nuestros 
países, ppro afortunadamente 
existen talT' bién reales posibilida
des de hacerlo, aún dentro de las 
actuales circunstancia:::. de las fa
cultades de ciencias agrarias. 

De la formación de los profesio
nales en ciencias agrarias, depen
derá en gran medida, la adecuada 
forn ulación de políticas agríco
las, la orientación de la investiga
ción, de la extensión, del crédito 
y del desarrollo rural, y con ello 
la satisfacción de las necesidades 
de los agricultorps y la prosperi
dad de los países. 

En Amhrica Lat.ina existen mas 
de 400 facultades de ciencias 
agrarias ~-::n las cuales actúan de 
miles de docentes, en su mayoría 
de ,gran calificación profesional y 
académica. Estos docentes for
man e influyen cün sus conoci
mientos ~l ejerr plos a un enorme 
cootingc'nte de alulrnüs que 

• serán los futuros fonr uIadares y 
E'jecutores de las políticas ab:rrÍco
tas y también funcionarios y eje
cutivos de los organismos de 
apoyo al ahJ1'O. 

Ojalá que este documento, que 
no prt->iende ser completo, ni de 
aplicación universal, llegue a 
iodos los docentps de las faculta
dí:'s de ciencias agrarias de Amé
rica Latina para su consideración, 
de modo que estas sugercneias de 
caráct.er general puedan ser adap
tadas a las circunsiancias de cada 
facultad y posteriormente auop
tadas dentro de sus necesidades y 
posibilidades, 
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MENSAJE DE APOYO 
Bogotá, D.E., Enero 27 de 1988 

Señor Doctor 
VIRGlLIO BARCO VARGAS 
Presidente de la República 
Bogotá 

Señor Presidente: 

de aquellos de sus miembros que 
han fallecido en cumplimiento 
del deber. Ellos merecen la grati
tud de sus compatriotas. 

Albergamos la esperanza de que 
el Congreso ElIl un inmediato fu
turo y aun"9a:la voluntad de sns 

41ntegrantt!k ~legisle sobre los 
Ha manifestado nsted que ~¡.¡:-:t~ILi-~(¡e prioritariamente re
vil asesinato del Procurad "'Iv1¡¡fltn normas adecnadas a las 

% "4- 4 , • 

neral de la Nación, que 
mos adoloridos, y CO.R • actos de siniglOah, . 

. " han acaecido ),,: . 
sociedad ha 

o ¡5l!efl<ll:Jtes cIrcunstanCiaS y que 
,ti~"4 instrumentos adicionales al 

~0-";ifciutivo para esta gigantesca 
i 0'" ~¡\l:la de rescate de nuestra 

*"$ '" >fu ~$bracia. 
% 1L 4"'0 
n,ik 1& 

t % "tr% % 

!lit' _ *¡,,¡, -¡;l'ropnesta que ha hecho el 
p;.,--- OI.~wesidente de la Corte Su-
;-"'\.!jI, W m % 

_ ~ _ ,l!~ia para que las 
_'fu*, lí,¡¡''I:IM+ "iIQder Público 

o ± :c¿n;ín:it;~n~los.Jlq>-

biañ. 
expedi . 

. , q-.% 

versloll, 1a-
el narcotráfico 
Una situación de an 
exige facultades yace' 
exce,pclón: la fpalidad a 
es compatihle con la interp 
ción restrjngida de los podlt 
constitucionales del Estado pllr1<s 
actuar en defensa de una soC'ie~ 
dad maTtirizada y am·enazada. 
Por ello, confiamos en el respaldo 
de la Corte a las medidas que ha 
tomado y tomará el Gobierno e;n 
aplicación del Estado de' Sitio. 

Por su elevado conducto y en su 
carácter de comandante de las 
Fuerzas Armadas, les hacemos 
llegar nupstra voz' de respaldo y 
admiración por SU heroica tarea 
y d~ condolencia por el sacriticio 

~ ~ oo<'+\jn"les- ':lb' " ,¡¡¡S 
*14% 4'4* '4 "fu 

¡01\Il~ 01'lt!¡;!!P:I:s" '\el 
o 0 0 

!I,0!l1il 

Le deseara;;s éxito en la ardua 
tarea en que nsted como Jefe del 
Estado se ha comprometido. 

Reciba, Señor Presidente, la ma
nifestación de nuestro aprecio y 
consideración. 

Firman la SAC y todos los gre
mios afiliados a ella. 



NOTAS TECNICAS 
Recolección y acondicionamiento de 

los Hymenópteros parásitos 
________________________________________ POl": G. Delvare 

El doctor Gerard Delvare, Direc
tor del Departamento de Faunis
tas de Cultivos Tropicales del 
IRHO (Francia) está interesado 
en recibir y determinar insectos 
benéficos, especialmente Hyme
nópteros-parásitos en palma acei
tera. 

Además de las identificaciones 
respectivas este trabajo de reco
lección es de utilidad a los inves
tigadores o responsables de sani
dad de las plantaciones por 
cuanto adquieren un mejor CO~ 
nacimiento de la fauna benéfica 
y Su relación con las plagas. 

A continuación el Sr. De/vare 
describe la manera de recolectar 
y acondicionar los Hymenópte
ros-parásitos. 

A. RECOLECCION 

1. A partir de los diferentes es
tados de cada una de las plagas 
de palma africana. 

2. Búsqueda y determinación de 
plantas nectaríferas ubicadas en 
los sitios soleados de las planta
ciones (carreteras, vacios, linde
ros, etc.). Sobre dichas plantas 
(solanáceas, malváceas y verbe
náceas, etc.) se recolectan los 
parásitos que vienen a alimentar
se del néctar. 

B. ACONDICIONAMIENTO 

Es importante que los insectos 
sean: 

1. Matados en acetato de estilo. 

El hecho de matar los Hymenóp
teros-parásitos con acetato de es
tilo tiene la garantía de que las 
4 

articulaciones volverán a tener su 
flexibilidad al momento del re
blandecimiento en cámara húme
da y del montaje. Los insectos 
que se mueren por deshidratación 
o asfixia serán mucho menos 
flexibles y tienen el riesgo de ser 
dañados al momento del montaje. 

Personalmente utilizamos para 
las capturas un aspirador de boca. 

Es esencial que el espaclo entre el 
tubo y la tapa sea reducida al 
mínimo, con el fin de que los 
insectos no se puedan introducir 
y queden aplastados. Una vez 
que los insectos son aspirados, se 
quita la tapa y se coloca un tapón 
de algodón impregnado de algu
nas gotas de acetato de estilo. 
Hay que esperar por lo menoS 
una hora para que el acetato ac-

tÚ!? sino, los insectos más resis
tentes, se pueden despertar cuan
do están sobre la capa de algo
dón: en este caso, el conjunto de 
los especímenes podría dañarse, 
lo que constituiría una mala sor
presa para el recolector. 

Este procedimiento pvita que el 
acetato se condf'nse en el interior • 
del tubo y haga que los apéndices 
(alas) se peguen. En efecto, el • 
exceso df' acetato SE" volatiliza al 
exterior del tubo. 

2. Conservados secos sohre 
capas de algodón. 

Tan pronto sean maLados los es- ~ 

pecímenes deherán ser puestos 
sobre una capa de algodón. la 
fase ventral dirigida hacia abajo, 
alas, si es posible) extendidas a 

•• 

• 
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cada lado del cuerpo. Es esencial 
conservar los especímenes en 
seco, ya que se deteriorarán muy 
rápidamente en alcohol. 

Para realizar "l'vIini capas:! se uti
lizaron cajas plásticas de las di
mensiones siguientes: 55 x 4 O x 
6 mm. (ref. 1\0. 546 de la casa 
CAUBERE B.P. 228-19, 75927 
París CEDEX 19). 

Sobre el fondo de la caja se colo
ca algodón, se cuhren con una 
hoja de papel de la misma dimen
sión de la caja sobre la cual se 
colocaron las n::.[erencias de recO
lección (huésped, planta-huésped, 
localidad, país, fecha de recolec
ción y nombré' del recolector). 
Esta hoja dE-' papel bloquea los 
insectos cuando la tapa de la caja 
está cerrada. Es rccomendahll? 
sellar con cinta pegante cada una 
de las cajas durante el transporte, 

.de esta forma los insectos se con
servan inuefinidamente. 

Si los insecLos son puestos sobre 
capas en atmósfera húmeda, es 
importante colocar algunos cris
tales de fungicida (Diparachlo
robenzeno) sobre la capa de algo
dón. Los inspctos de tamaño me
dio o grandE' se conservan sobrp 
cajas clásicas de gran tamaño. 

El pnvÍo dpl material culectado 
dehe dirigirsp a: 

Seilor (~erard Delvare 
Director Servicio Faunística 
llUIO/CIlt/\D 

B.P.5035 
84032 Montpellicr Ced"x 
Francia 
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CRITERIOS 
EL ACEITE DE PALMA 

TIENDE A VOLVER 

A pesar de la caída de los precios, 
la producción de aceite de palma 
continúa aumentando y los pro
ductores se preparan para Inun
dar el mercado. 

Después de dos décadas de un 
gigantesco crecimiento, el mer
cado del aceitp de palma está en 
conflicto con la dura realidad de 
la excesiva capacidad. La caída 
de la rentabilidad constituye una 
amenaza para futuras inversiones 
y los proveedores se disputan los 
mercados f'ntre sí. Además, la 
tregua de la competencia de otros 
aceites ha terminado. 

Aún no se han vendjdo las in
mensas existencias. No obstante, 
la producción mundial sigue es
tando casi en niveles récord, re
flejando la cantidad de siembras 
de palmas clonales de alto rendi
miento que se han sembr~do en 
los últimos diez o veinte años. 
A pesar d~ que siempre se tuvo 
conciencia del riesgo, se suponía 
--Ji aún se supone- que los mer
cados podrían ser arrebatados a 
los demás aceites, y que éstos 
podrían crecer en su totalidad, 
pn el moml'.'nLo en que las palmas 
madur'lran. 

Desde principios de la década de 
los setenta, se estimuló la pro
ducción mediante la bonzanza de 
la demanda de una alternativa 
barata y versátil a la soya. De 
menos de 2 millones de tonela
das, la producción llegó a superar 
los ~ millones de toneladas. Ma
lasia, el mayor productor y ex
portador, aumentú la producción 
nueve veces, hasta llegar a 4.5 
millones de toneladas. 

Por: John Buckley 

Dicha expansión continúa. Si no 
es mediante la tala de palmas, es 
imposible detener la producción 
-solamente se puede desacelerar 
a través de sequías' (las cuales 
tardan muchos meses en afectar 
la producción de fruta) o me
diante la reducción de fertili
zantes. 

Los agricultores tienen que esco
ger entre no recoger la fruta (lo 
cual podría afectar el cultivo por 
la producción de toxinas nocivas) 
o cosecharla con pérdidas. Por lo 
general recogen la cosecha, con la 
esperanza de que las pérdidas se 
recuperen posteriormente. 

Así mismo, el aceite de palma 
crudo se deteriora, a menos que 
se procese, pero incluso el aceite 
procesado tiene una corta vida de 
almacenamiento -como sucedió 
en Malasia el año pasado, con un 
costo altísimo para el país, cuan
do las existencias llegaron al ré
cord de 1 millón de toneladas. 
El aceite se oxidó y fue necesario 
venderlo a un precio muy bajo. 

La palma se cosecha a lo largo de 
todo el año y por lo tanto la em
presa tiende a disponer del pro
ducto rápidamente a bajos costos 
de producción y en volúmenes 
altos/hajos precios unitarios de la 
exportación de aceite para diver
sos productos terminados. 

Después de 1974, este enfoque 
dio un salto cuantioso, cuando se 
hizo comercialmente viable el 
proceso denominado fracciona
miento, el cual aún está abriendo 
nuevas posibilidades, al permitir 
la comercialización de productos 
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constitutivos, como lo son las 
oleínas para cocina y las esteari
nas para la fabricación de jabón, 
por ejemplo. 

Debido a las características de 
solidez del aceite de palma, tra
dicionalmente éste ha sido des
cartado de las mezclas de aceite 
líquido en las zonas templadas y 
su uso se ha limitado a las zonas 
tropicales. Se comercializa prin
cipalmente en forma de Vanas· 
pati sólido, que es una grasa ve
getal hidrogenada. 

Esta grasa fue inventada por 
Híndustan Lever en 1930, aun
que sólo comenzó a competir 
con la soya, la mantequilla y el 
sebo en la India, Pakistán, el 
Medio Oriente y Africa del Norte 
en 1970. 

450 

300 

150 

DEL ACEITE 

Aceite de Palma 
Refinado en Malasia 
US$ FOS por tonelada 

Los progresos del fraccionamien
to mejoraron la penetración de la 
palma en estos mercados. A me
dida que el proceso se fue refi
nando, se logró ampliar el uso de 
la oleína de palma en el mercado 
de los aceites embotellados y la 
mezcla de los mismos en las zo
nas templadas y tropicales, desa
lojando así al aceite de soya y de 
colza de una gran cantidad de 
aplicaciones para productos ter
minados. 

Malasia fue el líder de esta revo
lución tecnológica y dio una 
1ección a los grandes productores 
de aceite, como los Estados Uni
dos en lo que a investigación, 
desarrollo y promoción se refiere. 
No obstante, el éxito alcanzado 
también sirvíó de inspiración a 
imitadores en otras partes del 
mundo. 
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Indonesia se dio cuenta de que 
tenía el clima adecuado y la 
tierra virgen para copiar a Mala
sia. En diez años, la producción 
aumentó de 250.000 a 1.8 millo· 
nes de toneladas y actualmente 
planea triplicarla. 

Así mismo, se han invertído gran
des sumas en la refinación y frac
cíonamiento a bajo costo en In
donesia, 10 cual plantea para 
Malasia un mayor reto. 

Igualmente, Malasia está sufrien
do la presión que ejercen otras 
zonas, como el renacimiento de 
la producción de soya en los Es
tados Unidos después de la 
sequía, la oferta récord de aceite 
de colza subsidiado en la Comu
nidad Europea y el marcado au
mento de la producción de soya 
y girasol en América Latina. Con 
el fin de mantener la ventaja 
competitiva, los exportadores de 
palma se han visto obligados a 
bajar los precios. 

Indonesia, que últimamente le 
sigue los P&SOS a rvlalasia) ofre~ 

ciendo incluso mejores condicio
nes, está muy preocupada por la 
súbita recuperación de la produc
ción de aceite de cocu en las 
Filipinas. 

La India -que es el mayor com
prador de aceites veget.ales del 
mundo y en donde se comerciali
zaban más de 500.000 toneladas 
de palma- recortó las importa· 
ciones con el fin- de fomentar la 
autosuficíencia. 1 'kistán, que es 
el segundo comprador, comprb 
en exceso y está revendiendo l{)s 
excedentes a los países vecinos. 

El derrumbe de los precios era 
inevitable debido a la recesión de 
los créditos para exportación y a 
la escasez de divisas de los com
pradores claves. No ohstante, 
cuando se presentó la caída, du
rante el segundo trimestre de 
1986, la sacudida fue espectacu· 
lar y los precios bajaron a menos 
de la tercera parte del niv~l del 

año anterior. 

El mercado tocó fondo al llegar a 
US$180 por tonelada. A pesar de 
que los precios se han recuperado 
a US$330, siguen siendo muy 
bajos) según los niveles históricos. 

Las perspectivas a corto plazo 
dependen en gran parte de si la 
producción ¡vlalaya disminuye pn 

1987, como piensan algunos ex
pertos, y dt' si los hajos prpcios 
fomentan que los lJalSeS importa~ 
dores compren más -a pesar de 
la presión que se ejprce en (~l 

Tercer Mundo de recortar gastos 
y desviar los ahorros provenien-
tes de los productos de consumo. 
hacia otros fines. 

~o obstante, parece Ser cierto 
que la palma creará nuevos mer
cados, especialmente en el ~orte. 
Aunque pmece que el mercado 
mundial seguirá saturado de gra
no barato por muchos años, el 
consumidor exige cada vez má.., 
semillas oleaginosas rica'i en acei
te con menores subproductos de 
torta. La palma parece encajar en 
este marco. Así mismo, la palma 
desempeña un papel nutritivo 
vítal como producto alimenticio 
básico en los países en desanollo. 

No obstanü', el f'stado actual dl'l 
mercado debería alertar a aque
llos que están pensando en sem
hrar nuevos cultivos de paJma de 
aceite. 
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I DIA DE CAMPO I 

• 

El 28 de enero próxüno pasado, 
con una nutrida asistt"ncia, se lle~ 
\'ó a caho un Día dE' Campo en 
la~ instalaciollPs del CRI - El 
0.-lira pn Tmnaco, organizado por 
Fr::DEPAL:\L\. 

Dpspu{~s ello lCis palabras de bipll
H\nida, llllPstro Diredor expuso 
hrevemente la situaC'ión por la 
que está pasando nupstru sect.or. 
haciendo énfasis el1 los importan
tp.s camhios qw' ha tenido la po
lítica dI? crédito (!t: fOlTIt-'nto. Esta 

«s cada vpz míÍs OllProSa para el 
(gri('ultof, de tal suerte que ckja
rú de SPl' una llPrramienta para su 
desarrollo y pasara a ser una 
limitanL('. 

Se escuchó a los culLivadorrs su 
prl'ocupal'ión por fd crecil'nte 
robo de las frutas que- .se está pre
sentando en la zona, a lo que se 
les -ac:onst>jó f'stablecef un censo 
completo eh.>. quiénps venden para 
que los propietarios de plantas de 
berwfico sepan quién pw=>de ven
der y <iproximadamente cuánto. 
Es importante en todo caso que 
los compradores Se rpúnan y sólo 
['ccihan frutas de origen conoe.;i
do, sólo así se solucionará pI 

• eJroblema co. mo. ha sucedido en 
)tras regiont's del país. 

A continuación el doctor Guiller
mo Vallejo presentó una ilustra
da conferencia sohre la importan
cia de la fertilización pn la palma, 
con todas las pruf'bas cú-'nt.íficas 
sohre los resultados en produc
ción, demostrando ampliamente 
qUf-' un adecuado abonamiento 
Slemprc redunda pn mayores be
neficios económicos para pI cul
t.ivauor. 

Por último, pI doctor Luis Rojas 
expuso los aspectos práeiicos dt' 
la fertilización e.;orno frecuencias, 
lug::.ues y ¿'pocas, quedando esLp 

importante a'ipt'cto de la activi
dad muy bien ilustrado. 

• 
lntelTcnción de! Dr. /{nionio Guerra, Dirrclor ~k~jccutivo de FEDEPALNlA 

durante el dia de campo en Tumaco 

• 
jh;pccto parcíaJ ¡J(' los asistentes al dia de campo 

Queremos desde aquí, agradecer 
a los conú~renelstas por compar
tir sus conocimientos con noso
tros; al [CJ\ por su ya tradicional 
colaboración facilitándonos sus 
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instalaciones así como haciendo 
difusión, pero sobre todo a los 
asistentes sin cuya presencia, no 
habríamos logrado el éxito ob
tenido. 
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CREDITO I 
c:::. ... _ 

El comporiamipnio (\p la psLnH'
tura del C'fpchto de fomento por 
actividades pU(>df~ tomarsp como 
indicio de que la "recuperación" 
dp la producciún agraria s(' {".,tú 
produciendo dentro elf' lo qUl' 

podr(amos asimilar (J "capacidad 
productiva cxi~t.t'nt,f'" pero dp 
ningunJ matwra sp configuran 
('ondiciont-'s dI' l1H·'joramit-'nt.n () 

ampliación global de di(,ha capa
cidad, como sf'ria d caso si se 
registrara crccimi('n to en los 
montos de ('ft'dito para inversúl
!les dE' mediano y largo plazo. 

La resolución 41/87 (lP ,Junta 
Monetaria establece, fin sus al'
tículos 50. y 60., que los inLPfp

ses de crpdjtos de largo plazo 
causados durani.t> el pprÍodo dp 
gracia, podrán acumularse para 
ser pagados pusteriormentp. Esto 
no significa que dichos interesps 
Si:> capitali('en, es decir, que pu('
dan generar intprpst's sohre inte
rt-'sps" Tampoco significa qtW 

dehan cancplars(' apí~nas tt'rrnilH' 
pI períudo ut' gracia; la norma 
permitiría n'part.irlos durantt' Pi 
plazo restante y pi mismo Fondo 
Financiprü qUt'da l'n lillPrtad di.' 
t'specificar cómo quien> fPcihirlos. 

Hasta aquí no hahría ningún 
cambio radical dí' la norma tra
dicional quP l'xigt' inLPrés simp\¡' 
o, en otras palahras, prühiiw 
cobrar interes{'s sobre int.pres('s. 

El camhio apan'ce cuando pn pI 
Artículo 40. y t-'Il el parág-rafo del 
60. se l'stipula que st-' cobrpll 
tasas lit' intprt's equivalentt-'s pn 
términos {'j"pctivos a las spñaladas. 

El lrif'todo de cálculo de las tasas 
t'fect.ivas ~'S el dl'] interés com
PUt,'SLO y. para cumplir lo seilala
(lo, !lO hasta "acumular" los inLp
reses causados y no pagados, sino 
4ue dl'1W!1 spr "capitalizados'), PS 

decir, pI intprés no pagado se 
('otwlt-'rtí· en capital adeudado en 
vez de s(,r un pago direrido, 

Ha~i d()~ pkmentos critit'ablps en 
l'",ta:-. disposidonps dl' la .Junta 
Monetaria: 

a) La principal y' mas gravl', PS 
la aplicacic"m del concept.o eJe in
l.pr{,s compupsto en algunas lí
npas up] crpdito de f{)mf~nto. 

Constituye el n-'chazo .',ubrppticio 
dI-' la norma que prohibía c:obrar 
inÍ-í:rt'sPs s()hre intereses. 

Para a11{UnoS es Un paso mas en 
pi [HOL"('SO dí-' l110dprnizaciún del 
('r¡"dito de fomento) pero no 
dehe olvidars{' 4UP tamhipn es un 
nul'VO paso pn l'l proceso de pli
minado (l~imilánd()lo al crédito 
conw!'('ial. 

h) El otro elen1Pnto criticahle es 
la forma pscogida para discrimi
nar contra un cultivo específico, 
la palma arric;ma, 

Si hay razonps para frenar el rit
mo df..> Cfpcimipnru LId área culti
vada, por ejemplo, porque se 
tpmp a una sobreproducción o un 
,kterioro cI,- la rpnlabilldad por 
precios a la haja u otra razón 
semejanU:\ el procedimiento ra
cional a seguir sí-'ría redUcir el 
cupo gloha. asignado a los gran
dí-'s product 'rt.'s pn las líneas 

para dicho cultivo. Encarecer el 
costo rPlativo de este c¡-pdito 
podrá de:wst.imular algunas inver
siones, pero la .. ~ 4UP se hagan a 
pesar dI:.: pllo sf'guirán siendo con
~ec:uencia ck un respaldo oficial, 
que no limitó el área cuando era 
tiempo, y sus expectativas de 
éxito hahrán sido empporadas 
por los mayores costos, 

Los dos punt.os, supresión gra-
dual del concept.o de fomento y 
preLensiém de regular la inversiún • 
v{a co.stos, provienen de un mis-
mo prejuicio según el cual los 
pn-'cios vigí~nt('s hoy son su ficien-
tes para orientar la inversión, 
evitar la ineficiencia, satisfacer 
las nf.'cesidades futuras y alcanzar 
un dorado equilibrio económico 
repleto dp óptimos. 

Se niegan a la vez las crisis y los 
auges, la incf'rtidumbrp y la fun
gibilidad de las expectativas, las 
diferencias f'nire el juiciu del 
inversionista individual con infor
maeiéJl1 limitada y el del plani
ficador con visión macroeconó
mica, et.c, 

Es la nueva moda, el regreso a la. 
fe ciega en la mano ínvisible fren-
t.e al intento racional de planifi-
car para acelprar el desarrollo y 
reducir los riesgos de la inversión, 

T()/Ilurio ti" 
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