
• 

• 

ORGANO INFORMATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE 
CULTIVADORES DE PALMA AFRICANA "FEDEPALMA" JUNIO DE 1988 

¡/ ,% '" ", ',' ,d' ,~,Y,'''''+' /,,~ 

Et,XV'GONGIt¡;SONA<:::IONAL DE cULnvADoRE~ D~'P¡(úMA AFRIC1\NA l , ' , ' 

REU'NIDP',EN ,EA'c;:fuDAD' pÉ, BOGoTAEL J}ftA 2 DE 3~IÓ ,DlE J J988, ,', P 

, A 'fRAVES DE'LÁS COMISIQNlES AúLPCONFORMADAS' i, / , ' ,1 

, , ' , ? 'ACUERDA ,J" / /' ,,' 

J " i ;( j f 

, , 
, , 

,0 ~ y1~~ ~, 

, '1' Y * ' "" {{ "'" "" 1< ,* , 
, i ", ~ i, " " i ) y" '/~' l' i ) J j 

l. COMISION ' " 4, Reiterar la voluntad del gJ:1'-' • ' ,,- \lÍica'dé l~seost~sqé ptwIuc: 
INSTITUCION AV .', _ " mio ele colap'ora'f, con el g~-' '/' <;ibn. j:J¡U-a, ql!l~ ,Jos flqyJ prer' 

, • .' Plerno 'et1 lo!, ¡¡fop'ósitos de' ,·sellte.s pu;iq"en. ,m~dios ttEj 
1. Propender porque lo§" ip~ere-., alcanzar 1 .. ¡Ya? 's'lda!: .",' ,re¡lbsir 'I'!,.ós:CQsl>os·~' ,así 

ses de fomentq p,,;ra )i!s,actf- ' ' .• ' • . .', 'm~orar s,lI ¡!oIDj:Jehtividaden 
vidades dé largo pla'Zo' sii fll- .' 5. Respaldar a 'as 'instjluciones/' ~l me;cad6. p '. / ¿ , " ' 

* p y • , i , , ¿ + 1') ¿ f' ? A 

duzcan, con ¡mIr,as, a frlnere.o<" legalment~ ~stablecidasj' en- f t ,{ ,; z 1> f /.;" « 

mentar las inversion~", gé í'st~ • drgaqas,de défeflgI!r,y¿ pre: " ,,9; P~d,,;;~vJ'f Vn,estpdio ile,:,djen; 
tipo de actividadés'Y aceleprr, ' sj'!rv¡¡t lá vida,.hom·;¡,·y"bie'lles" " , te .. l"Cre~l}tru; ~e! "conSUmO 
la IDor,lér¡íiui<;ión d:>l' ;,et~()r.. dí' 'lo,s' ciudadanas. Sqlicitaral • , 'd,,¡ aéeitedJ'''p;;fIl}á., " ' , 

, 7 ,t "'" Esti1do" el "fórtal~~trniént(:Lde ~ ,< ," ~ ''', ¿ ,~ ~,.; ff / t4 /' J t ~ ~ , 

2. Apoyaral_Gobiet~o 'Naeíol'lill' 10st>rgaÍ\ismosé mstítué¡()Il~s "'¡(),,H .. b'e~ill..egiji' tos if1!té;ii:mis.eii-, ' 
en su política'¿e pr}3t¡x~6n. 'a que "elan" p"r, lós -cilldadal1q¡¡' tú<ijós.,'a, t~av.éS 'dé lEls, mj'!ttiqs , 
la producción' nacionál "qué' y la ~ég¡úidaci 'nacional. _ 'dé <;comUl>iCIICiém," a '1')8 ¡¡¡lh3S' 
busque, el au.toab~gtee¡mienio, /, . ' " .' .. _ " _ .' '" 'de"caS¡¡, 'é\)to¡,jbiána~y demá¡;" 
en primer término Y te~,,~ po- 6.R~ch~2~r' la .aisérjfniñ~ión- " !nt";eS'¡¡¡lb¡¡~/tn. '1'; ,pos\p!€, ' 
sibilidades en ",,1 mertado éxt~, .'eptrr" ,p!lq~ef¡"'B, ')1 • grapd!¡s' " ," I;>use~r,¡a' cól;¡d'l9ra~íó¡{ de lá 
rior, en segllnda 'h¡¡stanCi~;, ,a¡¡ríc,u:l~drrs'i poi cuant'Ú, 'U9' ' irtdlJsl~¡a".en,Ia.pr<llIl<l~ió? dí'l 

, ,J?' ~ , ( , tÍeae pen duehta' Já 7 calídad /' ! aceite de pálxft~)' : +' / / 

';3, Ínsís~ir -ant~las aut;5ri<1aclés/'eínl'r.$ar~ál. de!' miSín6., 'EIlÓ ,', • .' ',,, ,. + , 

compe~~te~"p<\F; ,C¡ué nl~Ó-' ' .' • ~'h_a <;ón:vertldoe~ €~éÜO d.é ," Ll. ,.el¡¡J>oúl\ ' un, "l;;,,~ra!lla ·para, 
ren, la "igila!l~ia fr<mtihzá en ' /Bp'te¡fa ,para .1'.' ·optElrlc.i6ntle ' ' liifuñdú" .{gt!lgs. Iqs bepefidos 
la lucha" del, c9htra""l'Id()p." ," .cr<iditos' 'con.' mejores' cónd'i-" ' • déf¡"ádos"d~ EjStI¡bl\?cirrtiento 
Hacer ¡'1!;,tIama<Í<~ ,'i¡ la" c1l}.d~:' "cígnéf )z ,frena l¡rínooei'niza~ ; ", "'<le ~f&:n't;rt¡Ó1;,eg _ de '.pruma 
daní.apar¡¡. que den\lneie 'é'itú~ _"" ció", del.§~étor fw:al.cololIl' • ' &{ric¡¡Ji~" <¡he fuadamental; 
hechos y ¡yara: qúe SE¡ abs'tlln- /' ,'giiít¡á.,", ' 'J ,mel'lte?Mt¡ ~lfic¡ld9 bienes-
gan d'I'! 60nsllllÍj/ ¿proouctos • " ',", ,- .. ,' ,tar, lqéi~, _prügr!lsQo y 'Paz en, 
ingrésailp;/ iÍega1metJté. 'Ast ",.''7 .'Ha'tef un .eS~udio para que'la" las' ¡j[sti!litaSi'relilíofte{ ¡lél país 

~ , ' , ,f ' " , , ! JI ~ ,? ji' 1 " 

mismo,recomend¡ü',jlI Gobier- . ',. f~derac.ión sllgieta/elordena-, dOncleé¡¡mt¡.en4 3s,Í cPmo crea' 
no conversadq!,"" al.más ¡rIto' .. '¡:lo ,.crecimienW que - <le1;>e te- ' cJÓl1 'd,e' eh)pljlOsJ,dy:ectos Y' 
nivel con, e~'de iI1etJez¡¡ela , ,nar "él "ctiltivl). '<le ,la-palma: • Perfn,aÍll'~j¡t;¡py muevas 1\100: 

.+~¿:~ '/ 7,O" "","",,¡' 

para buscar fofmtüas,·conJun: ' . t"s,de. ;l'ÜJlljO"J;?ár,a' ~us,.ha!;¡¡-¡ 

tas de sp!uci¿,,1'. " .. '8 :'Estudiar la inciden~ia ec;'IlÓC .' ,tántés, Ef .result>ado de 'esta 
p / ,,'" /' "j' ? f" ' '-/ i, ,,' JI' /' f J ~ F 

, $ 



can1paüa deberá hacerse co
nocer pLUfunJamente pntre 
los funcidnarios del Gobier
no, lrlS Jistintos medios de 
comunJ,~';H'lon y el púhlico en 
genf'l'<-lL 

n. CmMSJO~¡ TECNICA 

Control Ríologico de la Chinche 
de Encajc: 

a) Hace) ; \ <dwK';c:nes en epo
ca::; d~ 'd-'{;-U1(\, invierno y en 
perínuu .. ,k, transiClón, 

b) R('a1iL1f t J;_!l1:S~'t:'rr.''!c¡a tecnuló· 
gica de n;, ¡,od,j,(,~ta ll:;ada pn 
1(1)0 n,i:,,)" i.'~ 

e) Gener"lízar ( .. ¡:;;,n~ t rabajoR dI:" 
Pl1to'-l('~!aj (Igenoc: ('on plagas 
afinps. llaceí' evaluaciones con 
el ('ucan:/)]¡ Strategus plaga im
port,ant,· {'n In n:,novación del 
cultivo, 

d) Esla'" 

tmua cun utras plantaciones 
(¡Ut.; p~ten trabajando en este 
t.'l_unpo en ~;l \;asu de J0HJl,'-
1',\Li\IA Y L!'¡PALMc\. 

Marchitez Aorpr.~siva 

a) Intenfiificar h:; coordinación 
a nivel intf'flu-Kl0na! (1 RI 10-
FranCld Si o (.(u:--" países) y a 

nivel naclorúll (leA), 

t, ,1 :\,JC1.Ji);:ü 1 rahílJnc; pd,ct leos 
,,>obcf-' C! ,nt.ro 1 d~' in:-;('clos {en

con1.n¡l productns sustitutos 
de los dorinado::., y 'iuhre con~ 
u(~;l de makzas. 

,,¡ ( real' C():l"I,_;n'~'l'¡ ,<c,ltrp b irn
pcwtatW;3 di' deu un adecuado 
n: ~-tnt~ju a L(':-. plantaciones. 

AniBn RO,jo 

:} ') Rpali7,ar u nJ. lil hf i) d(~ ('xtefl

SlOtl \.~~v:cialmr-~ni l' para los 
palrnl('ultore:;.:. d¡· lo,," Llanos ya 
qU(~ ~>\ dn";ponp de alguna infor .. 

EN EL MUNDO 
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En 1l1:\' :ri) \\<11:1,' .. ( I ¡,., ,¡\i'!)j '1\ 

pClrt/):l ,,1 I;',:l~l (. ,,!I\'! ¡(nlf'i;,¡'i:,i

dí' ;-1('(,itC ,JI' i':\il \;\ P\'llf"'<':':j(I() 

Esto ~;Upt'-'¿\ ("; :";~'fl\l ~ll ';_:1<' 
pas:-lIk", ,I,¡i' -'! \,11,;>1 r1" li1'> 1'>( 

port,(J( j,¡:w' 

dp .\hi..-"_::-L 
(h' palma 
:1 l:J lwli,:¡ 

di' 202,--100 1" 1;· <1I':l pi 1-11 

ríod(l PI\(-',' ',jI-" ';~J¡'H'f}(j\) 1.',1 

un 1 ROi) 

r\o sr> lw ('Id 

acei t,-, \- t-'f!l¿l :¡ , 

La ta~a df' infla! l{:.n ftvlla rHr~1 

abril-mar7,n k'.i :'~R ":f' fij~\ ~'n 

lOAo/Cl ¡¡.'bid,) " 111\(1 SC,f-'t",l ~;f' 

quh .--'J) \ilS t!()S ,'¡iti'!JI)s :1l1(¡'; 
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,ulidi;¡( ~!Ol /1<:('(,) 

,-'1"" l,as exp",eJ,;) 
'](lt)I' .... le,1 ,,' ¡jI' Codo cipo d{ 
,,,epit\' lit' \.H\il1lii l\{ :Ul:Úl ,')86":-,00 
ln:-.. ,.>n nl:t\"'I,\L 

;)OU,'-(' ('(Ji! ,1':;ll\' 

rI!)f. dI' .jI !'.'1")', 

'¡'wndo "[1 un 
,Ji :ulu <toep 

"! "dís1.j.':JS 

1) 1 il:ínll- .. :;, , , .. '1" ,,.¡ ae Ilml-'~ de 
'1hril h':i ;l~l:: '.1!1 1.'1" (1 p,~ro :-.ln 

l---I;d-.;U}~'·" ',r' !n;Ul!.\l ':' n ~nriha en 
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nwción que puede ser aprove
chada. 

b) Estudiar la posibilidad de que 
varjos técnkos visiten el labo
ratorio del Dr. Reginald Grif· 
l'ith en Trinidad. 

e) Recomienda iniciar nuevos pro
yectos por considerar que con 
ello se logra un mejor desarro
l1il de la palmicultura naoional. 
Tales como: 

Benpficio 
aCt,:,itc dp 

del consumo del 
palma en la salud; 

r~studiar la enfermedad Pudri
ción dp Flecha JI Cogollo; 

Estudiar aspectos relacionados 
con la fertilización en eoordi
nacjón con la Univ~rsida(l Tec
nológica del Llano ('Il la imple
mentación ue un laboratorio 
para el análisis de muestras 1'0-
iíart's dt! palma africana. 

~ '-'-'nlo j"f,:sultadn, pi total df'l al~ 
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P'-I~H ;'n;l\n,if'lll~n 1.1\: ~\(·t'jb' de pal-a.. 
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;o;dí'J (1 ;¡prlJhó h i'Nluccjún de Jos 
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• PUNTOS DE VISTA: • 

Aclaraciones con respecto a la ASA • 

Como era de esperarse, los movi~ 
mientos auspiciados por la ASA 
han sido objeto de una intensa 
controversia. Como lo publicó la 
revista Malasian Business en sus 
último;:; números, los movimien
tos de la ASA responden a moti
vos ocultos cuestionables. 

Los amerkanos no son los únicos 
consumidore-s de aceite de palma 
y otros productos relacionados 
que se importan de paises como 
Malasia y demás paises "tropica
les". También lo son los alema-
nes, los suecos, 
japoneses, para 
unos pocos. 

los indios, los 
nomhrar sólo 

Como están las cosas, es extraño 
que sean precisamente los ameri
canos los que han demostrado 
preocupación por los efectos nu
tricionales de los ingredientes de 
los alimentos, como el aceite de 
palma (como grasa saturada re
conocida), sobre la salud del con
sumidor. Incluso si uno aceptara 
que, por su naturaleza y aspectos 
políticos, los americanos son más 
susceptibles de preocuparse por 
el problema de las grasas satura
das, no puedp uno dejar de pre
guntarse por qué fue la ASA y no 
las poderosas asocíaciones de 
consumidores, y otros grupos si
milares, los que emprendieron 
esta fuerte campana encaminada 
al rotulado discriminatorio del 
aceite de palma y demás produc
tos de los "países tropicales 1) en 
calidad de grasas saturadas. 

Por último, aunque no menos 
importante, si se demostrara en 
forma convincente que, dejando 
de lado los intereses propios de 
cada cual, la ASA tenía todo el 
derecho y los motivos para exigir 
el rotulado selectivo del aceite de 
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palma y demás productos como 
grasas saturadas, surge el interro~ 
gante de si existe alguna base ra
cional para exigir que sean única
mente las grasas y aceites prove
nientes de los países tropicales 
los que se clasifiquen selectiva
mente como grasas saturadas. 

Es obvio que 1<1 respuesta es nó, 
puesto que es un hecho amplia
mente reconocido que, compara
dos con otrus product.os como la 
manteca y el aeeite de pescado, 
el aceite de palma y demás acei
tes vegetales comestibles, en su 
esUtdü natural, no solamente no 
contienen colest.erol, sino qut:> no 
mereCen ser idE'ntificados como 
fuentes de grasa saturada en la 
preparación de alim(-'nto,s. 

Para complicar las cosas, también 
ps bi('n sabido que algunus pro
duelos, tales como d aceite de 
colza y {-'! aceite de soya, a IlPsar 
de spr hioquí micanwnte menos 
saturados, d(' h('cho pupden asu
mir las características de las gra
;.;as saturadas al convert.irlos. a 
trav{'s de la hidrOW'nacion (como 
Sí' cknomina el proceso) para 
adapt<.!rlos para pi uso común, en 
productos tales {'omo margarina. 
En vista de lo anLPrior, t ' ] movi
miento d(' la ASA t'n p] !-)entido 
dt' quP únicamt>ntp las grasas y 
acpites tropicalt's son altamente 
saturados por su composición de 
ácidos grasos, se basa .... eneilla· 
mente en hechos engaño .... os y fal
sas premisas. 

Igualmente-, es bi{,11 sabido que, a 
difere-ncia del aceite de soya y 
otros productos similares, el acei
te de palma no requiere hidroge
nación para ser convertjdo en 
producto de COnsumo popular. 
como la margarina. Por defini-

ción, las grasas y aceites hidroge
nados tienden a ser más satura
dos en cuanto a la composición 
de ácidos grasos que los no hidro
genados. 

En vita de lo anterior, podría ar
gumentarse que el uso de aceite 
de palma y otros productos simi
lares en la fabricación de marga-. 
rina y otros productos de consu-
mo es mucho más aconsejable 
que el del aceite de soya y otros • 
aceites que requieren hidrogena-
Clon para convertirse en marga-
rina. 

Afortunadamente, es de t'spernr
se que el pueblo americano y sus 
dirigentes afronLen el reto ('uan- ~~ 

do la situación lo exija. Ya hay 
indjcjos de que, a pesar de toda 
b. algarabía unida a estp tipo de 
camp;:ú1as. las autoridades, ('omo 
la Administración dp Alimentos 
y Drogas (F'DA). se han negarlo a 
dt:>jarse influencjar en 
dpbida, a pesar de los 
dr' la ASA. 

forma in
esfuerzos 

Según un alto funcionario del 
~vlinisü'ri() dl' Industrias Primarias 
de ~vlalasia, s(' informó de \Vash
ingt.on pI mps pasado que. al 
mpl10S en lo que a la FDA se fP

fjPff', ps1.a no est.aba demasiado 
impn-'sionada por í:'l argumento 
de la ASA, en el sl'ntirlo de que 
los producto,'; tropicales, como e-l 
acpit.e de palma, constituyan un 
ri,'sgo para la salud del consumi
dor, incluso dt'ntro del contexto 
dp un pals como Estados Cnidos, 
cuyos habitantes est.án acostum
brados a una dieta rica en coles· 
t.ero\. 

Como lo puso Datuk Wong Kum 
Choon, la FDA "evaluó ohjeti-

•• 

• 

JuniO de 1988 



• 

vamente" la información del 
PORIM y los hallazgos publica
dos por la respetable revista ame
ricana HNutritional Reviews". 
Según 'Nong, en el número de 
julio de 1987, la revista afirmó 
que hasta ahora, tanto los estu-

dios con seres humanos como los 
experimentos con animales, indi
can que el aceite de palma tiene 
la capacidad de reducir la acumu
lación de colesterol en la sangre. 
Al referirse a estos hallazgos, 
Wong dijo que la concientización 

y evaluación de los hechos que 
rodean el asunto por parte de la 
FDA son de especial importancia 
"debido a que (la FDA) fija las 
normas sanitarias y de seguridad 
en los Estados Unidos." 

Tradul"id() de .llalarsian Business, 
()cwhre 87, 

--------------~-- -. 

¿ Los nuevos privilegiados? 
.~----------------------------------------

• 
El Sindicalismo y la solución del 
desempleo. 

Las virtudes del sindicalismo son 
frecuentemente exaltadas. Sin lu
gar a dudas, la defensa de los 
intereses legítimos de los traba
jadores es indispensable) con el 
fin de mantener el equilihrio de 
todo sistema económico. La la
bor de los sindicatos es especial
mente útil cuando está orientada 
a mejorar las condiciones en las 
cuales se lahora o lograr una ma-

•• or participación del trabajador 
en los procesos productivos. 

Desafortunadamente el mundo 
sindical en nuestro país sigue do
minado por los esquemas leninis
tas que poco resumen la realidad 
de la situación entre empresarios 
y trabajadores. Prisioneros de un 
rígido esquema de clase contra 
clase, los representantes sindica
les parecen no hélber asimilado las 
profundas modificaciones aporta
das al sistema productivo indus
trial de corte clásico. 

• Enfrentar al capital con el traha
jo es suponer que uno puede vivir 
sin pI otro, Todo bien o todo ser
vicio producirlo en la economía 
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es el resultado de combinaciones 
variables de estos indisociables 
factores de producción. La em
presa no puede Cuncionar si uno 
de ellos desaparece_ Nada es más 
absurdo que. suponer que el due
ño del capital quiere su propia 
pérdida, F.l empresario es pI pri
mer interesado en salir adelante. 
Los sindicalistas al'gumentan con 
demasiada frecuencia qUE' los 
propietarios arLúan contra su 
empresa. La verdad es que el que 
resulta mayormente castigado, en 
caso de quiebra, es el capitalista. 

Tamhién conVIene preguntarse 
cuál es la labor de los sindicatos 
en favor del empleo de la po
blación económicamente activa. 
Siempre se señala al empresario 
como culpable de la no creación 
de puestos adicionales de trabajo. 
Pero es hora de hacer un análisis 
más equilibrado de este impor
tante aspecto. La rigidez de cier
tos sindicat.os impide al patrón 
emplear mano de obra nueva. Las 
cargas prestacionales son disuasi
vas. El empresario teme entrar 
dentro de este torniquete laboral 
que paulatinamente disminuye 
sus márgenes de liquidez. Las 
desproporcionadas exigencias de 

Por: Miguel Gómez MartÍnez 

cieltas convenciones colectivas se 
convierten -e-n unos bastiones de
trás de los cuales se protege a un 
pequeño número ue trabajadores 
con altos salarios e innumerables 
ventajas colaterales, Muchas em
presas desarrollan amplios pro
gramas de caráct.er social con el 
fin de garantizar la paz laboral y 
el mejoramiento de las condicio·· 
nes de sus empleados. Pero indu
dablemente la capacidad de crear 
estos empleos bien remunerados 
no puede ser muy grande y en 
muchas ocasiones impide ampliar 
la planta de trabajadores. Por ello 
cabe preguntarse si en muchas 
ocasiones la sobreproteeción con 
que gozan estos privilegiados es 
desmedida frente a la dramática 
situación en 
sempleados. 

la que viven los de-

El sindicalismo se ha alejado de 
sus objetivos prioritarios. Basta 
conocer un poco más a estos re~ 
presentantes de los t.rabajadores 
para apreciar la corrupdón y el 
afán desmedido que mueve a mu~ 
ehos de ellos. El sindicalismo no 
se entiende como un poder en sí 
mismo. Su actividad no se puede 
disociar de la defensa de los inte~ 
reses reales dp los trabajadores. --. 5 



Es además importante cuestio
narse sobre la racionalidad eco
nómica de ciertas exigencias la
borales que ponen en peligro la 
estabilidad empresarial. Falta mu
chísima capacitación entre los 
líderes sindicales. Pocos tienen 
nociones de contabilidad o de 
análisis financiero. No les intere
sa conocer el mercado ni aceptan 
con facilidad argumentos a largo 
plazo. Para la mayoría, la visión 
cortoplacista es lo esencial. 

Estamos cometiendo un error al 
enfrentar dentro de las empresas 
dos bandos. Desafortunadamente 
nuestros representantes de los 
trabajadores no siguen el ejemplo 
conciliador y participativo de sus 
homólogos en los países desarro
llados. Creen que la empresa es 
del propietario, pero se olvidan 
que de su expansión depende el 
bienestar de sus empleados. El 
mundo del trabajo necesita una 
mayor coherencia. De parte y 
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parte es importante reconocer el 
carácter indispensable de la mi
sión encomendada al empresario 
y al trabajador. El crecimiento de 
la economía depende, a nivel 
microeconómico, de la concilia
ción de estos intereses en apa
riencia contradictorios, pero que 
deben perseguir objetivos co
munes. 

Fuente· 
Sin tesis Económica. /\--layo 30 de 1988 
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Instalación de experimentos en • 
plantaciones de palma africana y cocotero 

1.- PRINCIPIOS GECIIERALES 

Un experimento Lú:me por objeLo 
la comparación del efecto de los 
tratamientos en la planta, espe
cialmente en el rendimienLo. 
Debe permitir que el experimen
tador emita un juicio de valor 
sobre una diferencia observada. 
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o sea que puede considerarse que 
un experimento ha sido bien 
concebido si tiene una fuerte 
probabilidad de mostrar que las 
diferencia1l observada1l se deben 
efectivamente no al efecto de la 
casualidad sino al de los trata
mientos. 

1I.- CONCEPTOS DE 
RIESGOS DE ERROR 

Dos parcelas de plantación suelen 
tener rendimientos distintos, aun
que sean contiguas, debido a la 
heterogeneidad de los suelos y 
del material vegetal. Como se 
aplique un tratamiento particular 
a la parcela más productiva, se 
corre el riesgo de llegar a la con
dusión de que este trat.amiento 
surte efect.o en la producción, sin 
motivo válido para ello. En t.al 
caso se habla de un riesgo de pri
mer tipo. En cambio, como se 
realice el tratamiento en la par-

cela menos productiva en condi
ciones naturales, se corre riesgo 
de llegar a la conclusión de que 
un tratamiento produce un efec-
to real pero que no permite com
pensar la desventaja inicial, en
contrándoselo poco eficaz; ese·. 
constituye el riesgo de segundo 
tipo. 

A fin de reducir est.os dos riesgos 
de error, SP usan muchas repeti+ 
ciones de la comparación, atribu
yéndose los tratamientos en cada 
una de las mismas por medio de 
sorteo. 

1.- Riesgo de ler. tipo. 

Bste riesgo lo constituye la pro
babilidad de llegar a la conclu· 
sión de que hay una diferencia 
entre dos tratamientos, cuando 
no existE' en realidad, por resultar 
de la casualidad. Al experimenta
dor le toca fijar un límite supe-
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rior de esta probabilidad; éste 
adopta en general para la experi
mentación agrícola el valor a de 
0,05 ° 0,01; eso significa que 
aceptará la diferencia observada 
si sólo tiene un 50 (0 ° un 10(0 

de probabilidad de resultar del 
azar. 

2.- Riesgo de 2do. tipo. 

Este riesgo representa la probabi-
1idad j3 de no descubrir una di
ferencia real. Al valor (l-ft) se lo 
llama potencia del experimento, 
puesto que representa por el con
trario la probabilidad de eviden
ciar una determinada diferencia. 

.in entrar en detalles de las justi
~icaciones matemáticas, cabe 

considerar que la potencia de un 
experimento aumenta en los si
guientes casos: 

- cuando (j. aumenta, o sea cuan
do el experimentador corre más 
riesgo de llegar a la conch;sión de 
que hay una di ferencia, cuando 
en realidad no la hay; 
- cuando la diferencia que hay 
que medir es más fuerte; 
- por último, cuando la desvia
ción-tipo de la diferencía entre 
dos tratamientos disminuye. 

De hecho, por haber fijado pre
viamente el experimentador el 

•• alor dc ex , sólo puede actuar 
sobre la potencia del experimen
Lo mediante una disminución de 
la desviación estándar, o sea re~ 
uuciendo la variabilidad o au~ 

., mentando el número de repeti~ 

ClOnes. 

• 

1lI.- CALCULOS DEL 
"UMERO DE REPETICIONES 

a) Cuando se trata de dos trata
mientos que están siendo compa
rados, el número de repeticiones 
n ~e da por la siguient.e fórmula: 

( 1) 

(prueba unilateral) 

válido para n < 30, con: 

~ ji, = diferencia entre trata
mientos en % del promedio, 
- CV = coeficiente de variación, 
o sea desviación estándar en Ojo 

del promedio. 
~ t o a = valor del test de las 
tabfas de Student-Fisher (2). 
- t].)3 = misma definición que 
para t

2 
eX 

b) La prueba unilateral anterior 
responde a la siguiente pregunta 
"¿será superior un nuevo trata~ 
miento a otro conocido ya y con
siderado testigo'?". Si no se busca 
ninguna confirmación de seme~ 
jante superioridad) cabe referirse 
en tal casa a la prueba bilateral 
de ecuación: 

(2) n = 2~ ~vr (ta + t 2 ~)' 

c) De las fórmulas anteriores se 
puede sacar cualquiera de los 
5 parámetros, conociéndose Jos 
otros 4. Se construyeron ábacos 
que constan en el ejemplo anexo 
a la presente Hoja de Práctica 
Agrícola, que vale para la aplica
ción de la prueba unilateral para 
un experimento con 2 tratamien
tos. 

el) Se ha demostrado que los 
cálculos anteriores pueden apli~ 

carse con una aproximación sufi
ciente para que se pueda compa
rar más de 2 tratamientos, inclu
so en el caso de experimentos 
factoriales (siempre que no haya 
interacciones entre los trata~ 

mientos). 

IV.- EJEMPLOS DE 
DETERMINACIOl'i DEL 

"UMERO DE REPETICIONES 
NECESARIAS 

Sea un experimento en palma 
africana que estudie la posible 
superioridad de una dosis de fer~ 
tilizante nitrogenado con rela~ 

clOn a un testigo sin fertilizante, 
tanto sobre el contenido de ni
trógeno en las hojas como sobre 
la producción de racimos. 

Por el contenido de nitrógeno, se 
fijarán los siguientes parámetros: 

o: = 0,05, ~ = 0,10, 6 = 60/0, 
CV = 30/0. 
Dicho de otro modo: 

- se acepta un riesgo de un 5% 
de llegar a la conclusión de 
que la diferencia observada se 
debe al tratamiento cuando resul, 
La de una casualidad; 
- se corre un riesgo de un 100jo 
de no ser capaz de poner de 
manifiesto una superioridad del 
tratarnjento con nitrógeno equi~ 
valen te a un 60/0 del contenido 
medio, dentro de una variabili
dad que según se sabe perfecta
mente, es de poco más o menos 
un 3°/0 (CV); 
~ el cálculo conduce al resultado 
de que se necesitan 5 repeticio
nes (cuando el ábaco indica que 
se necesitan 6). 

Para la producción de racimos, 
los parámetros que se fijaron 
vienen a ser los siguientes: ex:- ----= 

0,05, ~ = 0,10 6 ~ 100/0, cv = 
100/0. 

Dicho de otro modo: 

- se corre los mismos riesgos ex 

y ~ que en el primer ejemplo, 
pero considerándose que la varia
bilidad de la producción de raci
mos es más alta (CV ~ 100/0), 
uno se conforma con ser menos 
ambicioso sobre el valor de la 
diferencia que hay que descubrir 
(6 = 10°(0); 
- el cálculo conduce aJ resultado 
de que se necesitan 19 repeticio
nes (el ábaco también). 

V.- EJEMPLOS DE 
DETERMINACION DE LA 

DIFERE"CIA MAS PEQUENA 
QUE SE PUEDA DESCUBRIR 

Supongamos ahora que el núme
ro de repeticiones se halle limita, 

,._t 
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do a 9, por motivos de orden 
práctico. Uno se pregunta enton
ces cuál es el valor de la diferen
cia que el experimento sea capaz 
de descubrir con un 0,9 0/0 de 
probabilidad ( p = 0,10). 

Contenidos de 
nitrógeno en 

(p, 100 de peso seco 

Producción de 
racimos 

(kg/árbol¡ 

n=9 n",g 

CV = 30/0 CV = 10% 

0::0; 0,05 ---- > t 2 a.: '" 1 ,860, 

t~ 0.10 ---->'2 ~~ 1.397. 

De emplearse la misma fórmula 
que en el caso anterior, se obtie
ne /', = 4,5 0 /0 para los conte
nidos de nitrógeno y 15,4% 
para las producciones; (el ábaco 
da respectivamente Un '1,9 y un 
16,40/0). O sea que el experi
mento será preciso para los con
tenidos de nitrógeno, pero lo será 
mucho menos para las produccio
nes, porque sólo podrá evidenciar 
con Una probabilidad del 900(0 

una diferencia de 24 kg de 
racimos/árbol/año por una pro
ducción promedio de 160 kg/ 
árbol/año, por ejemplo. 

COKCLCSIONES 

El ejemplo anterior muestra que 
la importanle diferencia de pre
cisión entre el estudio de los con
tenidos de nitrógeno y el de las 
producciones resulta de los coefi
cienü~s de variación. 

Por lo tanto es indisppnsabh:. em
plear Lodos los medios para I'pdu
cir estos coeficientes de varia
ción: 

- escogiéndose un terreno y un 
material vegetal lo más homog{,
neos posible; 
- disponiendo con acierto las 
parcelas experimentales en el 
campo, de modo a reducir la 
heterogeneidad dentro de los 
bloques, y en menor grado entre 
los diversos bloques. 

En muchas ocasiones en las ex
perimentaciones sobre palma y 
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cocotero no se puede multiplicar 
las repeticiones como sería de 
desear (con unas superficies ho
mogéneas lo suficientemente nu
merosas y amplias, y debido al 
costo de los tratamientos y de las 
observaciones). O sea que se ne
cesita correr riesgos calculados 
que resultan del mejor término 
medio posible entre los paráme
tros ex, ~ , CV, n y i'" considerán
dose que en muchos casos n se 
halla limitado concret.amente, 
pero que gran parte del coeficien
te de variación depende de la 
calidad del trabajo del experi
mentador. 

El experimentador siempre debe 
tener presente estas pocas obsser
vaciones, tanto cuando se trata 
de concebir e instalar los experi
mentos como para interpretar sus 
resultados. 

(21 t2 o"'"' rllllllf: o con pr-obab' Id,J(j 2c:cde 

hilllarse sobvepilsado, en 'Jalor absoluto, 
por una ey de Student con n-' g"ildo 
de 'lbf'l'téld, Por ejemplo, pilra n = 30 Y 
cx= 0,05, t -=- 2,045. 

¡'¡¡ente 
O!L"a;;incux, [-"uf. )'1, ,"v'o. 5, Ma\'o 19:";7 

. <Seminario 
IMCyeftllizei' lnc., ~ealizará 

el próximo 10 de julio al 3 de 
agpsto el Décimo-octavo Semin,a' 
río de Administráción de Fertili" 
zantesen el' Estado de' Illinois Ji 
otros sitios de' E.S'tados 'Unidos 

tratarán temas sobre la m\>, 
deroa, 'prodUCCIón ,de fertrlizá1lc 
tes, distribución,. ventas y,técni, 

de mercádeo practicadaS eh 
Estados Unido.s. . 

del seminario 

L0,lal'quler lnforlllación adicion~¡ 
suministi'ada ",n' las oncinas 

eleFE·DÉPALMA. . 

, i;' f ~ / ~,' / ,', j j t. , ,"' j 

'll~Nlnte 16¡¡pr6xinres 0,1./ g d" Jrtlio.e realizará én la.ciudad de; 
'B,urdeos,' t<'rahcia.':\ ¡¡;í1c~entrb,rtt\el'l.acíOrlal sobre el:' Trópico. 
",' " 'J "~ J '" " ! ) 

't>~ 'ti,\tárá'; tenfas Boore 19B ~i~\Ííent!!" ~spect:os; 
. . --':g;{Cu1t~'a ,,' . Ali~ootación 

. --/Mádm:a/ " /' j j ----,- Agua / 
'- ,É)1~rgí~ .~ qcé"ho 
~ Sal\'a ' - '1'urÍSmo 
'-;-' Vl'arispótt~. ' -r Urbinizacion 

¿ !. t • "t. ~ r 
J J ( + 

_Mayer~s ",i!lformes se;~!I.S'uroi",i~.t~~dos en. I~, Cámara' Colomb-oJ 

Fr¡u)cesa'M cou{e~cio' e ilJ.dushia ; Te!s. 288 Hl.67 - 232 11 3'5 de 
• ·pog6t¡iy":nl'l.S o[¡c;,nasde }''E.DEP,.U:Mj\' . '. , 

- t ; _ 
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.. CRÍTER10S Por: Antonio Guerra de la Espriella 

PALABRAS TAN SOLO 
PALABRAS ... 

El terna de los costosos subsidios 
a la producción agrícola expor~ 
table se ha convertido en materia 
de discusión obligada en todos 
los foros de comercio internacio
nal especialmente, por sus funes
tas consecuencias para los ingre
sos en moneda extranjera de los 
países en vía de desarrollo. 

Luego de varias reuniones de aná
lisis, estudio y buenos propósitos 
que pretendían el desmonte de 
las barreras proteccionistas a los 
principales productos agrícolas 
por parte de aquellos países 
corno USA, Japón y la CEE quie. 
nes han sido sus patrocinadores, 
los primeros, es decir, los Estados 
L'nidos, propusieron el desmonte 
gradual de los subsidios en un 
término de diez años buscando el 
equilibrio económico del merca
do y por supuesto una real com
petencia a nivel mundial donde 
la competitividad fuera producto 
más de las ventajas comparativas 
y la eficiencia de cada país pro
ductor antes que la protección 
gubernamental distorsionadora de 
las reales condiciones prevalecien
tes en los mercados mundiales. 

La anterior propuesta americana 
fue recibida con mucha reserva 
hasta el punto de que al momen· 
to no se ha concretado acuerdo 
alguno a nivel mundial. Razón 
tenían entonces quienes incrédu
lamente pensaron de la propuesta 
de L'SA y el tiempo se encargó 
de llenarlos con la razón. En la 
primavera pasada el gobierno 
americano dio inicio a un nuevo 
esquema de subsidios denomina· 
do Programa de Estímulos a las 
Exportaciones (Export Enhance· 
ment Programme EEP) mediante 
el cual el sector oficial le paga a 
los exportadores un bono para 
que ellos puedan vender a precios 
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inferiores a los de la competencia 
y deshacerse de sus excedentes 
incontrolables. 

El bono en mención ha oscilado 
entre US$93.00 por tonelada duo 
rante enero hasta poco más de 
U8$200.00 en las últimas serna· 
nas, en la medida que el progra· 
ma ha forzado a los competido· 
res a ampliar sus descuentos si 
desean permanecer en el merca
do. La diferencia en este caso 
radica en que Jos otros países ex
portadores no otorgan subsidios, 
correspondiéndole el sacrificio a 
los agricultores con la correspon
diente disminución en sus ingre
sos. 

Hacia principios del mes de enero 

Marruecos, Argelia, India, Tur
quía y Túnez fueron autorizados 
a comprar un total de 560.000 
tns. de aceites vegetales de Esta· 
dos Unidos, principalmente de 
soya y girasol, bajo este progra· 
ma. Con seguridad las autoriza
ciones de compra a otros países 
continuarán y las protf'stas con
tra USA nO se dejarán sentir. 

Lo que hoy estarnos registrando 
no es otra cosa que la conjunción 
de palabras que sólo traslucen 
buenas intenciones y no más. Y 
éste es el país que se ufana de ser 
el abanderado del libre comercio. 
Qué tal que no lo fuera! Como 
dice alguna canción " .. .Palabras 
tan solo palabras hay entre los 
dos ... " 

Día del campesino 
..,.-~"--"--_~~"--______ DE LA DIRECCJON 

.' Nada "más necesario ,hoy' ptu'a el 
pafs 4ué invoéarla 'sqliqáridad de. 

.·todosaquellos es1(amentos s~cia. 
Aesy eco.nómicos de la ,Nación 
ll.u.epor su importancia tien€J1'un 
sígrrificativo papel que j.úgar. en el 
futuf<ype Cololl1'Jia.· . . 

. ¡.;~t.re ,ellos sobresa:len lós ea~p€'. 
"Si;t0s, JO& \T~rdad~rb;s trab~jad€)~es 
d¿1'ocampo ",que ccth, Su €sfuerzo, 
hanapbrtli¡lo .un alto porce'ntaje 
de Jos. alitr¡en\os que los Colom, 

, taianos ""consunren a diario y ~ 

. '¡'acer,'cadad:í~más grande la CA· 
l~mbiá RuraL . 

,!"a.-a ,FEDEP,,>;LMA si;,¡:upre' ha 
sido motiv<J' de admiración y 

,'eie~plQ, eSe gl'l1eso gl'l1pO dé 
Personas eutre' las cuales hay 

"!lUit,ivadbrés, d¡epalma africana 
. d¡enpiniRados' campesinos. Hoy, 
cURndoy s~"' 2o"n

1

T\lemóra- el €lía m,ás 
éspl'ci:al", porq,ue, todos, los día¡¡ 

\; , - "', 

Son del Campesino en Colombia, 
les reiteramos nuestra invitación 
para segui!' cultivando las tierras 
de la geografía colombiana, para 
producir más corno el gran reto 
del país por el resto del siglo. 

Cada libra,. kilo o tonelada de ali· 
mentas que produzca la agricul· 
tura Nf;lcional significa menos 
importaciones) más consumo y 
mejor nutrición, más empleo para 
los recursos físicos y humanos 
del país y por supuesto, mayor 
bienestar y riqueza nacional, 
acrecentando la paz en los cam· 
pos de· Colombia. 

Estamos convencidos que el go· 
bierno dará todo el apoyo para, 
que el sector Campesino y el em· 
presarial se desarrollen manco· 
munadamente, en la búsqueda de 
una Colombia más justa y mejor. 

Junio 5 - 1988 
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El resultado final de la cosecha 
Argentina sin embargo, depende
rá principalmente de las condi
ciones climáticas reinan tes desde 
ahora hasta el final de la cosecha. 
En los últimos tiempos, las llu
vias excesivas de febrero/marzo 
han sido repetidamente nocivas 
para la cosecha. Kuestro cálculo 
actual de 2.75 millones de tone
ladas se compara con el del año 
pasado de 2.20 millones de tone

ladas y con el récord de 4.34 mi
llones de toneladas que se produ
jo en 1986. :-luestros cálculos se 
basan en la evaluación de} área 
sembrada oficial de 2.15 mil10nes 
de hectáreas de este año, compa
radas con 1.89 millones de hec
tareas del año pasado y ('on el 
récord dp 3.4 millones de tonela
das de 19R6. Calculamos el árp3 
cultivada en 2.10 millones de 
hectáreas y pj rendimipnto pro
medio de 1.:31 toneladas por IlPC

tárt~a, equivalente al proffipdio de 
hacp cincn años y ligeramente 
superior al dl.:l atl0 pasado. 

En la Comunidad Econúmica Eu
ropt:a, la producción siguiú au
mentando considprahkmpntt' ca
si 0.6 mil10DPs eh> lOIH'lada,':i, o 
sea un 17% l~n relaci{Jl1 con la 
cosf'eha anÍ,prlor. Esto condujo a 
que la producciém mundial llega
rá al fPcord de :3.9 millones ¡jp 

toneladas y quP continuartÍ la 
tflnden('ia alcista inintprrurnpida 
y pronunciada de la producciún 
de la década de los 70. 

Es interesante vn la l.pn(h-,t1cÍa 
divergente entrc' la producdún 
interna de girasol y las importa
ciones netas. Mientras la produc
ción aumentó dp 0.7 millones de 
toneladas entw 1978/1980 a 3.9 
millones de toneladas psta cosp
cha, las importaciont's nc1as de 
girasol decayeron considerable'
mente de 1.5 millones de tonela
das a probablemente 74.000 to-

10 
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COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 
SITUACION DEL GIRASOL 

Millones de toneladas 
~====~~~==========~4 

3 

2 

1 

o 
c05E'cha 

82/8:1 8:1/8,1 81/85 85/86 86/87 87/88 

l1eJadas en el mismo período. n~neia del 3(~io pn relación Ce JI) la 
cosecha pasada y dp una tercera 
parte sobre el promedio de los 
últimos cinco años. En Bulgaria 
y Rumania la sequ la recortó el 
rendimipnt.o dp la cosecha e hizo 
que la cosecha de:' girasol bajara a 
280.000 toneladas. tomando los 
dos paises. 

• 

.. 

• • 
La principal revisión 'sE' registró 
en la cosecha de girasol de Grpcia. 
La sequía y el calor ocasümaron 
daños mucho peon-'s de los qUt' 

se hah{ an pr(--'vü.;to y recortaron 
la producción real de t':'SLl cose
('ha a solo 1 ;¡G.OOO toneladas, 
según fuentes comerciales confia
hles. Esto se- compara con nuPstro 
pstimativo anterior dp 220.000 
LO!wladas y con pI r0cord de la 
Ú lLima cos('cha d(' 104.000 tOI1P

ladas. 

EL CO:\IERCIO DEL 
GIHASOL TA.\HlIE:-l PODHIA •• 
ACMEKTAR 

~~n Tunpüa tamhipJ1 Sl~ ha r('~is

erado un marcado aunwnto a 
lwsar de qlH' la producción :epal 
en la actualidad PiIl"('('(-' spr de 
SOhlmí:'ntl' 1.0 milloIlps de to
lwiadas, contra ('} estimativo an
Ll'rio)" (lP 1.2 Y el del año pasado 
de 0.94 millones dv tOllebdas. 
En Sur,1l'rica, la pr(lducciún au
n",ntú cél,j la mitad, a 396.000 
tonela(las. 

En los Estados Lnidos, los prin
cipales cuatro estados produl'Lo
n's podrían producir 1.18 millo
nps elP toneladas, con una dift'-

El aumento d(~ la cosecha francp
sa es n\sponsahll' del aumento de 
b oferta mundial d(' exportacio
nes de girasol. Dado qUf' la indus
tria rrancesa solamente puede 
t.riturar un 37 % de la cosecha 
int.erna, es dt' esperarse que la 
oferta cll' pxpurtaciones de gira
sol entn" ago:.,tn/julio aumentt-: 
una cuartel partp, a 1.4 millom:s 
dp toneladas. Esto significa quP 
incluso con mpnos í..'xportaciones 
de lIungn'a, Argent.ina y los Esta-
dos t~nidos, las exportaciones • 
mundialps de girasol pueden lle-
gar a 2.2 millones de toneladas 
en oct.ubre/septiemhre dpl 87/88. 
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Esto representa un aumento del 
17% sobre la cosecha pasada. 

Esperarnos que el aumento de la 
disponibilidad de exportaciones 
de girasol se distribuya principal
mente en la Comunidad Econó
mica Europea. Las importaciones 
brutas totales de la Comunidad 
Económica Europea podrían au
mentar 240.000 toneladas o casi 
1.6 millones de toneladas en oc
tubre/septiembre del 87/88. 

No obstante, las importaciones 
netas seguirán bajando dur¡mte 
esta cosecha hasta solo 20 o 
25.000 toneladas, lo cual repre
senta el nivel más bajo de los 
últimos 25 años. La gráfica mues
tra claramente la marcada baja en 
las importaciones netas resultan
tes de la bonanza de la produc
ción interna. Los Estados Unidos 
y Argentina son los más afecta
dos y en esta temporada no po
drán vender la misma cantidad 
que la Comunidad Ecpnómica 
Europea. 

Así mismo, México está cerrando 
el mercado. El impresionante 
cambio de las importaciones de 
colza provenientes del Canadá 
por las de girasol, ha recortado 
las importaciones mexicanas de 

girasol de 653.000 toneladas en 
el año calendario de 1985 a casi 
474.000 toneladas en 1986 y a 
sólo 315.000 el año pasado. En 
octubre (diciembre de 1987. las 
importaciones de girasol incluso 
llegaron a 40.000 toneladas, 
comparadas con las de 141.000 
toneladas dpl año anterior. inclu
so si Argentina y los Estados Uni
dos finalmente logran recuperar 
parte de su participación en el 
mercado en enero/septiembre de 
1988, las importaciones mexica
nas de toda la cosecha probable
mente se estanquen en 420.000 
toneladas. 

FueJ1lt': Vil Wo"d No. J Vol. 3Jj/i8. 

El Pa1mlcull0r No. 191 

®BUZON DEL LECTOR 

Cali, 31 de mayo de 1988 

Señor doctor 
Antonio Guerra de la Espriella 
Presidente 
FEDEPALMA 
Bogotá 

Muy apreciado Antonio: 

Razones completamente ajen'as 'a 
mi voluntad me privan del hon
TOSO placer de asistir al XV Con
greso ;\Jacional de Cultivadores 
de Palma, de acuerdo con 1" gen
tilísima invitación que' tJi¡ 'la' 
Junta Directiva han tenidó a bi~n' 
hacerme llegar. De verdad hullíec 

Bogotá, Junio 2/88 

Doctor 
Al)t.onio Guerra de la ~~sprielJa, 
Director Ejecutivo 
Dt~más Miembros Junta DirectÍva 
FEDEPAL:'vIA 
Ciudad 

URGENTE 
Agradézcoles amable invitación' 
claw;ura Congreso ",acional' G~l-: 

Cali, 2 de .Junio de 1988 

Dot:tor 
Antonio GUerra de la Espriella' 
Director Ejecutivo 
F,EDEPALMA 
Bogotá, D.E. 

Compromisos in,¡.ludibles en la' 
ci.udad de Cali, impfdenn:le ácom, 
pañarlos, cümo huhiera sido' mi 
4eseo, a los actos del XV Congre-

ra Eirlo muy grato asistir a los 
actos j ptogramados con ocasión 
de' este, evento de la mayor im
, portancia," 

Te, ruego: me 'di.eul pes y que 
, aceptes, h e::¡pr~sión de mis votos 
por renoV'aoos ,éxitos en la tarea 
que cumples 'e~la, Federación. 

, , 

Cprdial (¡brazo de 'tu amigo y 
Sytv:1idor, 

JAFME CORDOBIIZULOAGA 
Presidente' 
S06eélact de Agri'cuitore&;y , 
Ga¡;ladei'osdel, Valle del Cauea 
SAO'" ", 

tilla?0ies : Palma 4frícaha a la que' 
\<tmentab1elUeqte" nó puedo con: 
cJ.lt~ir "ipor ~ncontral'me fuera de 
Já ciudad. ' 

De~é?leS é~itos. 

1, j , 

MauriCio' Pimiento Barrera 
Secre1;ltrlo Gener¡j] 
Mirlisterio Agficult~r'l 

, j, ' , 

sdd~ I¡EDE,PA¡'MA, qúe tendrán 
lugar 90Y en el );lotel Hilton de 
90got;<. j , " , 

Al 'agraJjeeerl~s su' gentil invita
'ci{}n/ leS (Jes,~o 111~chos éxitos en 

~ tan jmportante"levento~ , . 
Reeitlan'urt cordial saludo, 

R\brcto yillaveces P¡irdo 
PresIdente de ASOGAÑ' A 

• I ". 
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LA COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA 

Las recientes decisiones de los 
gobernantes de "estabilizar" la 
producción de semillas oleagino
sas probablemente resultaría en 
una considerable reducción de la,; 
siembras de girasol para esta pri
mavera (cuya coseeha será en 
1988) y de las siembras de colza 
de invierno para el próximo oto
ño (cuya cosecha será en 1989), 
Como resultado, la producción 
de girasol podría bajar considera
blemente en relación con este 
año y la de colza podría reducir
se del año entrante en adelante, 
si la meta nominal y los precios 
de intervención se mantienen in
variables. Como consecuencia, la 
demanda de importaciones netas 
de la Comunidad Económica Eu
ropea de semillas oleaginosas, al 
igual que de aceites y tortas, au
mentará de finales de 1988 en 
adelante, especialmente en 1989, 
Esto probabl¡:'ffifmte spa uno de 
los principalps factores que con
trihuyen a la escasf'Z de la oredal 
demanda a nivel mundial qUl' se 
presentará el afio cntrantr'. 

En lo qw'" S0 refiere a las tortas 
de aceit.e en gt~rwr3.1 y a la lorta 
de soya en particular. la demanda 
de las importacionps de la Comu 
nictad Económica Europea podrfa 
aumentar a corto plazo, puesto 
que lo reducido de los márgenes 
ha generado reducciollPS especial
mente pn la triluración de soya 
y, en consecuencia, en la produc
ción de torta. Ademas, el cubri
miento físico y por contrato de 
muchos consumidores está a pun
to de extinguirse, Muchos de 
ellos por supuesto, están esperan
do una baja del precío de la torta 
producida en Améríca del Sur. 

ESTADOS UNIDOS 

En los Estados Unidos, el desa-

ITOnO de cuatro fa(~tores sería de 
especial importancia para la con
formación de los precios durante 
los próximos dos Ineses, Ono de 
ellos, el temor al aumento de las 
entregas del contrato de marzO 
en la Bolsa de Alimentos de Chí
cago es de orden téenicc y a muy 
corto plaz o1. 

Los factores más importantes son 
10S tres que síguen, El primero de 
dios es pj desarrollo de las ex por
taci'mes baJO el Programa de Pro
moción de Exportaciones de los 
Estados Unidos, Hasta ahora, di
cho programa no ha sido rebati
do incluso con bonos de U8$164 
por tonelada. Y no son pocos los 
observadores que consideran que 
continuará aumentando hasta fi
nalp~ de la cosecha, a pesar el¡:=. las 
serias protestas dI:" América del 
Su\", Malasia y la Comunidad Eeo
nóm iea Europea. Estamos entre 
los que no esLán seguros al res
pecto y consideramos que es po
sible que el programa se reduzca 
de abril o mayo en adelante. Por 
supuesto, nadie puede estar segu
ro (le esta últüna alternativa 
tarnpocu. 

En t.erccr lugar, las existencias de 
aceites vegetales de los Estados 
Unidos. -yen esE' caso de todo 
pI mundo-- podrian hajar de este 
mE'S en adelante. La producción 
decrecientE" Y' el aumento de las 
exporhwioni;'s qw·~ Sllljt" del pro·· 
grama de promoción de exporta
cionps y qtnJS prognunas de asís·
toncía (a rebrero 18 ya había 
aumentado !lO ,000 toneladas) 
podrían resultar en una baja en 
las pxistenciél.s de aCí::'ite de soya 
en ID' Estad"s Unidos de 60,000 

1 onel.ad3.s en el curso del mes. 
Además, &:~ prest:'ntarán bajas 
considerablf's en Brasil, .:'v1alasia y 
la Unión Soviétíca al ígual que en 
las ('xisÜ~ncias de la Comunidad 
Económica r,'uropea. Por lo tan
to, las existencias mundiales tp~ 

tales de los principales acéLe" 
vegetales podrían COHlenZélt su. 
baja de temporadn ím este Eflt:,s. 

Por último, pero no por ,~lk' 

menos irnportante, se h;.l{c l~aJH 

vez más obvio que en \(;s EsLadub 
Gnidos no habrá ayudo, pilr;). la 
siernbra de soya, pl1e'lLu qtH: (::!l 

un a110 de eleccjón ni 1::; ·,\duunis
tración ni E'I Conglesn é'SU.l'. ji::; 

pUf'stos a hacer nad<'\. U)H~ I_'lF~d';j 

bajar los precios, \1á5 bk~-~., l.(;S 

precios de la soy:} I-H'ol;~ble:rL.C:f.l.LC 
t€ndrán que subir en rbyi i... DUl 

tarde, para "compra{" sl'.fi:·;ient,~'~ 

acres de soya de los üB'YICl.d LOi'<,s 

norteampricauos 

SUR AMERICA 

Las condiciones climática_s har! 
sido 811 general fav()wbh·)'~ 1:;iuLl. 

febrero) que es un Lues crucial. 
1Ioy es posiblp q uc 18 cosecha. J(, 
soya de los tres principales prr;
ductores llegue a 29 mlllof¡{;s dt, 
toneladas. COllt!':1 los ?,;:) mH:un<.' 
de toneladas que se pruuuje...-ot', e; 
año pasado. SUl1UU1C\Q 1:\ co:.<:-'(;.\,': 

de:' girasol de .ArgentiniJ J (j íJ :LJ.o. 
llegaría él casj 32 milJorcs de tu· 

• 

• • 
y, 

neladas, equivalentes ;,l ]u:-> prc;. 
nósticos de existencias de guas(¡l .. 
y so:'Va en los Estados Unidus :.1 

marzo dE' 198H, Por pl'Ímf"';) VPz 

en la historia, la polltica d,-" Jente: 
de los prodllf.":tores d~" s2millas 
oleaginosas tendrán Pl n~if)U)(, ~, 

peso que la de los proc1uc t')rc~ d~~ 
los Estados Unidos. r..;o obstanCE'o 
el cljma entre Iv fcdw. y fd fm:¡.l 
de h cosecha podría cambiar los 
pronósticos actuales hV'cia IIDO u 
otro lado, Pl't'O la incertidl.\ t'dbre 

se di.si pará en PI cur~o de la¡:, pró· 
ximas seis semanaE;, DepPtlcÍI::'rá 
dE'l resultado final y, por SUIJU(\;-

to de la demanda definitiva, si las 
exisÍf-'l1cias de semillas o}t-'aginc;- • 
sar. y de soya declinan para fin3 
les de la co.;;ech.::l., como SE:' ('sp(:'r~¡ 

hasta ahora 

- -- -'-----,---~,--------- ----------------, 
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Normalmente, la presÍón de la 
oferta brasíle¡'(l comienza en fa 
segunda mitad de febrero y llega 
a su punto máximo en marzo. 
Sin embargo, este año podría 
demorarse entre 3 y 4 semanas, 
Los embarques pendientes en el 
momento son de menos del 
50% en relación con la cifra del 
año pasado. ;\1ientras tanto, parte 
de la demanda reprimida puede 
hacerse tan urgente que no puede 
demorarse más. Además, los cuJ
tivadores brasileros, podrían ser 
vendedores relativamente reserva~ 
dos que especulan con las pers
pectivas de reducción de la siem
bra de semillas oleaginosas de la 

• 

Comunidad Económica Europea 
y con la posibilidad de que la 
siembra de soya de los Estados 
Unidos podría no aumentar o 
estancarse. Sea cual fuere el desa
rrollo real. en caso de existir 
presión de oferta por parie de 

América del Sur, primero se 
presentará en la soya y en la 
torta de soya, .v después en los 
aceites, porque las existencias de 
aceit.e brasilero están en un nivel 
más bajo de lo normal. 

CONCLUSIONES 

La tarea uo envidiable de aque
llos que tienen a su cargo la eva
luación de los prospectos de pre
cios es sopesar los factores reales 
y potenciales. Esto significa que 
los factores inciertos no solo es el 
clima sino también las políticas 
de venta de los agricultores sura
mericanos y las intenciones de la 
administración de los Estados 
Unidos, en cuanto al programa 
de promoción de exportaciones y 
sobre todo, la demanda mundial 
y soviética. N os inclinamos a los 
siguientes pronósticos: 

A m~y. corto plazo, e.' decir en 
las proxlmas 1 o 2 semanas: Los 
aceites y las grasas podrían con
tinuar bajando, las semillas olea
ginosas se mantendrán estahles y 
la torta seguirá los pasos de la 
soya en su estabilidad o en su 
aumento temporal de precios. 

A mediano plazo, es decir a par
tir de la segunda o tercBra serna· 
na de marzo (posiblemente des
pués), los precio::;.; de los aceltes y 
las grasas pueden revefsarsp bajo 
el liderazgo de los aceites ¡áuricos 
y de palma, la soya y otras semi
llas oleaginosas, mant.eniéndose 
estables al principio y l11ás ade
lante (en ab>'il), podrían anmen
tar en forma moderada y la torta 
de soya podría de dinar también 
ligeramente . 

n/f.'1l!": Oi! WOl'ld ,Vo ·8 'VoL }J/88. 

CursosdorelamóscadelMedíterraneo 

.. 

• 

, ,,'"'. 

rás" instalirc"ión"es dél "pepartac 
mento de BiólOg"íáde la FacIlI
tad deC¡in,cta'sd"'laU:niv!'rsi
"dad" NadCitlal;entt.eél n yel 
:.l2" áeJu.!fode.l"pt<1sente aüo,y 
c,!ntarlÍtoh laparti"ópación de" 
éxpertós"d:elQrganismolnterna
~ióllilá€EnetgfaAt(Hl1ica, " 

" . "" . " ." ·"lteqjll~ítos;" 
Pi<iJ!Íl11~m~ri~<!"€:rllAlizar¡Íér """" "" "" " 

> Pr'ímetC\irslj"Nk\éi9riál(~llorícc.>": ~"¡J\'óf\is¡tmaléh Biología, 
ptáctii<!j"~¡;¡ne""C0N1'RÓtY" A~ioliinl1.ía oa~eas:aJínéS. 
BRR¡j.DICACrÓNPÉJ::.AMOS:; """ 
Ckb:BLMIful'EíiRRjÚ~EdCÍl' ""Inscripciónes: 

". Iat1t¡~c¡¡pitlíea)':F;f¡¡¡'fmt6cie¿: 
t¡'ficq. a:uspid~dóji6~el úrganis-EntrégÍlI' cartadesolícítlld y " 

.iuo \~nt;¡ina~ioj¡ál~Energialíoja "<Í€".Vidaantei;. d.el. 2'l·d~ 
Aéóm.¡(¡l¡ieflnsii¡.(¡¡ú¡j~· ASí,til,·· ·,JtilUode i 98'S; eriJa Oirecdón 
tos Nuclear~~¡~!'l¡jdr\Í[l1gat Jn . del Oepaf,tam.eÍlt-o déJ3iolúgia 

"de la Universidad Nacional en 
Bogotá oenvíar al AA 23227 
de Bogotá. Valor inscripción 
$60.000.00 (para cancelar al 
iniciar el curso). 

Informes: 

Departamento de Biología, Uni
versidad Nacional, Bogotá. 

Margarita Perea DalIos - Tels. 
26ft9111 - 26ft1700 Ext. 676 

Isabel de Arévalo - Teléfonos: 
269!}111 - 26ft1700 .Ext. 586 

Orlando Torres Fermindez -Tels. 
2699111 - 2691700 Ext, 676 



PRECIOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS 

May 87 

Se registra un alza general en los 
precios de los aceites vegetales 
este mes frente al anterior, mien
tras los aceites y grasas animales 
continúan descendiendo en lo 
que va corrido del año. El alza 
más importante es para 1a soya 
(9.490}0). En todo caso, los nive
les de precios en mayo 88 se 
mantienen por encima de los re
gistrados en el mismo mes del 
año anterior. 

PRECIOS INTERNACIONALES 
AceHES y GRASAS ANIMALES 

US$Jton. - 1988 

USS/ton Pescado Sebo 

::1 
400 

375 

350 

325 
Ene. Feb. Mee 

r\rtft~ 

fue\"lte' Oil Wonli 

. 

Palma (11 341 

Palmiste (21 398 

Oleína )2) 37. 

Est€ar~na (31 296 

Soya (41 354 

Algodón" (2) 514 

Coco (21 405 

Girasol (2) 408 

PescadQ ( 11 226 

Cerdo 151 612 
Sepo (21 360 

(,'1) CIF·N,W. Eur 
J2) el F ROJt. 
{3i FOB 1V1i',I'fIsia 

~Mav. 

PRECIOS INTEANACtGI"Al,.ES AtErrES LAURi(;'a$-, 
,US$/ton<:-1~88 

14 

US$/ton, 

570 

560 

550 

540 
630 

520 

510 

500 

'.0 

Palmiste .' ...... ;, 

4~~------~--______ ~ ____ --__ --__ --____ ~ 
Ene Feb. Mar: "'Abr. MílY 

~'M~s" 

Fuente: Dil World 

. 

US$/ton, 

May 88 Abr. 8S M.aal A.aa M.S8! A.SS M.S8/M.87 M.8S/M.S7 
0/0 USS/ton. US${ton • "lo . 

422 403 4.71 19 al 23.75 

521 503 3.58 18 123 30.90 

454 441 2.95 13 80 21.39 

388 378 2.65 10 92 31.08 

519 474 9.49 45 165 46.61 

611 578 5.71 33 97 18.87 

533 509 4.72 24 128 31.60 

424 413 2.66 11 16 3.92 

336 341 (1.471 (51 110 48.67 

• - (100.001 O (6121 (100.00l 

393 405 12.961 (12:1 33 
. 

Fuente: üillJ\Jodcl 

(4) FDB Decéltur Realizó: Fedepalm" 

(51 CIF U.K. ~ No se coti¿ó. 

'PRsdos INTERNACIONALES 'CqMPLIÚO PALMA 
,u5$/Ton. -19'88 

9.17 

Palma Paltniste Oleína Esteárioa 
USSiton. 
600'.r-------~----------------------------~ 

500 '-'''-'' 

450 
..... -------------

400 

350~.~",-.--c-c-~~:--c----~L--------c-"----------.J 
~eb. ~Mar'; Abr. May. 

"'" Fuente;,>Qi I Wor\d 

PRECIOS 1N'TER'NÁC IONALES,ACEITES VEGETALES 
, ,US$jtoq. - )9'88 

Gi(i!sol 
USSitpn. . .••.• ' _ : 
~O~--~--~--~--~'~--------~~~-' 

"6QD 

550 

500 

400 
~0'1L-~ ____ ~~~ ____ ~ ________ ~ ______ ~ 

, Enf!_' Feb. Mar.. Abr.' 

"'" Fu-ente~ ,OH World 

Junio de 1988 

• 

• • 
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· a3 IMPORTACIONES 

• 

• • 

.. 

• 

Siguen las importaciones. En Jo 
corrído del año, se supera en 
55.9~IO el volumen registrado 

hasta mayo de 1987. El sebo, ha 
crecido el 70.07 % y los demás 
productos el 46.48% • Ojalá que 

este ritmo disminuya para evitar 
problemas de mercadeo. 

I~--------'-------'M-PO-;T-A-C-'O-"-"-D-'-A-C-'-"-"-Y-;;~-ASA;---------

~-
IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS 

EN-MY. 881 EN-MY. B 7 
T""efadcl' ---- Toneladas 

May 88 May 87 EIl._MY.B3 i"n.·Mv,87 Variación V"'¡""i6n 

O" 
A, soya M. cerdo A pe'ir.ado A gira<;o, A coco F. soya Sebo 

Hm. L ____ :::J ~ f222?a rnrrrn rL21 ~ CSSSl 
],O,JO ,fi,lo1;: ! 93 3,¡o;s(j 108.83 toneladas ! l\,,~I:~ Cl' >Co'i" 

~h'-l~l> .1_ "edo ¿,99~ 4 ~lD" 1 ,000 :::.,)')5 399,50 35000 ¡---
30.000 1 ! A,-,·,!" de r.~",,~'~ 

I :.CP \~ de JI.',,, " 1,60/ " ':,.139 [4,389 ;100_00) 

11; '1 ti.G7; 

r,c",¡~ d,' , -"",1 

i A~',:e Ce_ "ve" " S(lO 250 8,'>.0 220_00 

::::1r~ ..... ,~\~ " 1.~'; 54} »05 11(; ')2 

I F,,',c: "~'I,,' e 4,313 1<l,n!) 11)J5:i 2,92) 2~.n5 

I 010< ;0"""'8 

I Sub,,,,.,, 

R) 

(i,éo91 

8 7 j(o 

C! ~Oil 

8.r:~(i 

G ,NO 

146'1(, 

:';'[) =8~ 

3t!,~Y78 26.('11 
31.).0,0;1: 17,0"n 

~!).l)b9 ~4,2% 

'''lGO, 101.54', 

1? ,363- 46.48 
12 J"U JO.U 

" ,'¡)I .~5.90 

10.000 U ! - ~ 
5,OO~ I _J .~' __ 

E~ Mv 1988 

F,¡ente' $ohordw 

AL CIERRE==------_______ . __ 
MALASIA/lTSA 

NCEVO FRENTE 
DE BATALLA 

El In,t.itut.o Malayo de Investi
gación 80brp Palma Aceitera 
(PORI\'l) con pl fin de pmpren
del' la batalla de defensa de la 
campaña contra d aceite de pal
ma que 5P ha lanzado E~tados 
Unidos, abrió una oficina en 
Washington. 

Este motivo del POH.n,,'t ('SÜIVO 

precedido por la formación de un 
Comité de promoción dpl aceite 
de palma con el ohjPlu df' con· 
trarrestar la campaüa anti aCf'ite 
de palma lanzada por los l'ult.iva
dOH"s americanos de soya. 

El director gene'ral del PORLv!, 
Profesor A.ugustine Ong. dijo que 
la organÍ¡.o;ación que dirije consi
dera qw·-' la únicil forma Up pmaf 
la hatalla conüa la campaú(-l ::tnti 
aceite de palma pra abrir una ofi
cina t.an ('('fca "de la raíz del pro 
blprna" como l"uPrP pusihJe. 

,TAPON 

En díeiernhre, las importaciones 
de soya hajaron considerahle
mentc. Según datos oficiales, lle· 
garon a ,,,lo 313.000 toneladas, 

contra 377.700 en el mismo mes 
del año pasado. Lo anterior llevó 
el total de enero/diciembre a 4.31 
millones de toneladas contra 4.25 
en enerofdiciembre de 1986. 

In Encuentro Nacional 
sobre Palma Africana 

1"" Federación Nacional de Cultivadores de Palma Africana invita 

a sus afiliados y a todas aquellas personas interesadas a participar 

en el LIT Encuentro Nacional sobre Palma Africana entre los días 

1 y 2 de septiembre en el Salón de Convenciones del Hotel Santa

mar de Santa Marta. 

PosLPriormente, darf'mos mayores detalles del evento. 
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SECTORIALES.· 

Algún día dentro de los pro XI

mas 10 años, el aceite de palma 
bien podría reemplazar al aceite 
de soya como el principal aceite 
comestible del mundo. 

Eso dice el pronóstico de los 
economistas del Banco Mundial. 
Aunque este pronóstico fue pre
parado hace algunos años, lo 
mencionamos ahora como una 
forma de señalar lo que ésto va 
a significar en términos de opor
tunidades de inversión. 

La mayor parte del aceite de pal
ma producido hoy en día provie
ne del Asia y un gran porcentaje 
de este es producido por seis 
países (Malasia, Indonesia, Las 
Filipinas, Thailandia, Brunei y 
Singapur) que componen la Aso
ciación de las Naciones Asiáticas 
Surorientales (ASEAN). 

Una de ellas, Malasia, es el pro
veedor mundial más grande de 
aceite de palma. (La producción 
del año pasado estaba alrededor 
de 4.6 millones de toneladas y 
las exportaciones llegaban a casI 
4 millones de toneladas). 

El pronóstico de producción para 
1988 está en 4.8 millones de to
neladas, COn exportaciones espe~ 
radas a pasar los 4 millones de 
toneladas. 

El aceite de palma es un aceite 
vegetal que es altamente utiliza-

do en la cocina de los llamados 
"países tercermundistas". Pero 
éste también tiene un gran uso 
en los países desarrollados, por 
ejemplo, se utiliza como base 
para la producción de margari
nas, jabones y otros productos 
basados en el aceite. 

En Malasia, ellos lo llaman "Co
secha dorada" y para mantener 
su posición del mayor proveedor 
mundial, los malayos le están 
dando un énfasis considerable a 
la expansión de la producción 
como también al mejoramiento 
y expansión de los equipos de 
refinamiento. 

Ellos también están comprometi
dos con una investigación ex
haustiva para tratar de encontrar 
nuevos usos para el aceite de 
palma. 

Ambiciosos programas de desa· 
rrollo para el aceite de palma 
también Se están llevando a cabo 
en otros países del ASEAN, par· 
ticularmente en Indonesia. 

El aceite de palma es una de las 
mercancías más importantes en 
el programa de gobierno Indone
sio para la expansión de su área 
cultivada. Un gran esfuerzo Se ha 
hecho para atraer inversiones ex
tranjeras en el desarrollo de las 
plantaciones de palma aceitera y 

equipos de refinamiento. 

Las Filipinas, Thailandia y Brunei 
están también buscando inver
sión extranjera para el desarrollo 
de proyectos de aceite de palma. 

China también está entrando en 
la producción de aceite de palma 
y no pasarán muchos años para 

• 

que este país se convierta en un ~ 

productor mayor. Entre tanto, 
sin embargo, los requerimientos 
para la China en cuanto a los 
aceites comestibles están crecien- • 
do en un significativo grado, y 
los productores de aceite de pal-
ma en Malasia se están moviendo • 
agresivamente dentro de ese 
mercado. 

OFERTA 
PUBLICACIONES 

a disposición de los in
teresad(,ls las siguientes publica
c;t>nes: 

r Memorias del Primer Encuen
tro sobre Palma Africana. 
Villavic<'ncio 1984, FEDEPAL-

'. Mi\. $2.000. 

Memorias del Segundo En
éuenfro sobre Palma AfricáIMi. 
Barrancabermeja 1985. FEDE, 

.p i).LMA. $2.000. 

La. Palma de Aceite. C.W.S. 
. Hartley. $15.000. 

DOCUMENTAL 

también el documen· 
ta1 realizado por FEDEP ALMA 
"Cultivando Progreso", grabado 
en . cassette de BetamaX L·EmO 
por un costo de $2.800. , . 

• 


