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CRITERIOS 
OTRAVÉZ VENEZUELA 

Hace aproximadamente dQs artos,'ungmpp d~ dirigentes delse~t~{ agr{€oda tu!tim'os'o;~s;'9n"'(ie,viQji1ir 
"'al 'hermoso,pl!tis de Venezuela con' el fin de ver,yconst'atar para lo q,uc,entonc¡'s se empezó a l(an¡¡al\ 
como el '''M,ilagrQ Ilenezolano", que no era aira cosaqllie el graÍl ¡ihpUlso q,ue a (S" sflctor'se le daba, 
pq,rtiendo' del oto¡;galiniento de laspriorid¡c¡des que le'wrre~pc¡ndí¡¡;fL \", ' l' 1,' , " 
,1', \:~' ,++ ~t 

, í S j , \ t' ) 1 11 t 1 t + " j 't1 t I 1 % + 
Pu'dimos corroborar efectivamente, qtle Y'l ffolJ/e':nq ViZnezolalw'adopfó 'urlq GfJresi/J,a poJitica 'enlfa'uo~ 
del sector agrícd!a, :partiendo de, crédítds super baratos col! rqsqs {f¡2 '¡¡¡íerés de foll1ept\' Ilasfa la t~!'h 
PQrtación de maquinaria yequipo pata,el agro sin impuestos, (iasl1ndo pdr precid~ qe JiuS"tentocii>w' 
remunerativo;; ')1 compron;lIsps cuas;'obiz'gantes pard, l~, ¡'nduSlrí"a de f¡dqui¡& 1" p~oducciíiln')wciónd[, ' 
antes que pensar eh la~ irnportacioneB, \ ' 

, , ' \" "1.< t 

En realidad, pudímós r;orrprobar cUQlro',cosa~ in¡¡porttln~es: t- 'Et'~obier~f? Ve~e'l{)lan() enti?nftiola, 
necesidad de atender verdaderamente el tlgro, 2- Hubo !1m)' alta'y positiva respuesta de fosllllg'Ficult'o
,res e industriales en favor de laJ)(J:líl'ica implementada PQh e~ góbl\ern'(),3~ Que", Ven<;z"el~ m'ol!iu~iría 
IQ$ mismos bilm¡;s \agrícolas más b'lrato'qlle Colombia, i,nu,ndpnda aÚn Incfs ,\uéstro merca¡1o,(con;trac 1 

bando) y 4-- Si bien 'la ilivestigpcióll agricota era flnportan(e" em wiCiTllar,zo la "lllvet'sion én in~rai 
estructura, puesto que/a pr¡m~ra,se.podia itdquirír,', ' , , ' 

Ante ese panorama real, quedantr;s ,cd{1véncid<Js que Ílenezue:/a '~er¡a 'll~tel,ci(l a'gr~c¡"a'¡y (Jomo una, 
esperanza ale{1ta,dora remota; nos hici/nos a la id,,",' dé que 'Iogo eslaba c<Jnstruido sobre' ba,seS e"de
illes y en POCQ liempo vendria la debacle; cd,mo /ón'/1/1a salvado~a para el mercadoa~-ri'cotq ~pIQ~, .,. 
5iar¡o_" Pu,es',bfen; désde ~ntonces Iwnpasado 'yados años, ')1 el seelor agr'C:olll, del her¡nqnq pa,ls"igue 
cab6/gantlo :v á P!fso, agigantavo", Tolvez 10 itni;co que ha slIcedidq qi!f;ré{1If,i, 'ha ,¡¡ido el Immbio det, 

d'.tinistn,I ge Agriaulturá, pórq'ue la ,talil anhelada eliminaá')IJ ,de la, las", de eambio prefer,en9iá,l n/s 
'll<tgará aj1l<¡s deMinaZ'del nwndato de, Presidente LusincM . .' " ',' ..,., '" 

, ' ' , '\ " ,,1 " " ~ 11 ' , 

Otra vez'VenczUf21a. Ah(CJm se Q1iuncía u.na lolal,exen'ción Iribularfa, pq,rq lqs agriK:u/tore¡¡, gan'adérds Ó 
i'lVetsi¡)lJi~tás del agro, durante "¡/lcoaños, ,Qué e I1V ieiia 'lo qbe 'hac.e /¡n,gqbi¡;;fIJ') pdr un sec~or, qw! 
aun .,iendb rttractiuo,pór laya establecido, fJreiehde consolidar a través de I'a i'lJvérsfÓrl en ¡}¡fri:Jesüuc-, 

. tu'ra"uiw ~'er'¡¡ader'a capitalización,1e'.! campo, . " ", ~', . , . " ~ , '" , 

AI.lr'empo ".en. ColomlJi~ [l'(J;rr/'osen' confravia: Para empezar,wl1seélor agr~in(iustrialpro({úctqrde,al;" 
'pctJtGS h¿ 'resis'li"dQ los; IWgos 'y permanentes em/Jates del' con"ral3aridd Ve;F~IQJ)o, grac;ias a' S/'l 

ffn;ea"es~ruettmilfroduc,tiu,a, ,más que ú cualquier medjd,: geco~~rc¡r ;Eii riJuestrh pa,'s, se estim,;¡{a 
más las actividades de corto plazo(jue las 'de {argo plazo, con el ~'~n '!ie 'm'fislrarresultados, que'satis: 
lf;;gan promesa,s de ,aráclú pol(tico, Bien sabidocs; que sOlllaFadú;idades de largq p,/lIZQ, ,f!ll"'tré 
o (ra", ras qut (:QPltQ/izall'fl sectoraf!rícola, . . . . , 

l'n pah com," ('olombia, donde la inseguridad e$ Il,sfixianle ')/' liem! séc¡lestrado'al agronapional, !,jo 
se loman me¿)idas () flccione's elútivas que cUelvall atractiva liJ inFe1rsíim; en él címípo, Si acaso, algo 
t únido como:pára' nr¡ pasar en IIlanel\}, como el arUeulo 83 de la leY 9 (le 1983, q~,e preve¡2 "fwiridícp
la deducción del 100/0 ele la I<>n[a, del valor de la inuersíó/L Esppsiblearriesgar é~,cap¡tql b.ienha'b/j1o 
y por suplle~í(llaTjda, porU1 porcenlaJe comQ el anterior' EsjJOsiMe $!a~;talizar el seelor con maqui-,/' 

-------'~ 



naria y equipo ágtíco!a obsoletor}e má$,d? 2.5ahes, cOÍJ, il¡éstllJlálod~\mpQ.itfii:llc?r;on{míJúíisf(}S~(lel~ 
180/Q?Es f17mento el, crédito, cu)117, cOBtoé$pr{¡cticament~el,m.ísm(}, ddqÍUJsé,e~c¡¡etJiraer¡ér njeT;~_ 
cado? " 

No mecabela.m.erJOrdudaque el se.CIor agrícola cQlombia/la.sóbref).íuej;ór¡1í·é':rtereia:ú)roles¡Q1i~~ 
lidad delosempresariós, poí'que si (u'era parias acüíudesdé losúlJiníosgrlbiernf>!>,/irJé'éro./c¡./iulJiú« 
desaparecido,párq.desgraéi~de muchos y' dicha de peciJs, Aún asi$iga ir;eyim},E<ú¡:GoiQn1bilj: . ," 

!tNTOf,¡10 GUERRA,DS EA 13SPRIEll¡A-
"" " ", ' , ' " '~",', """ "' ", 

1_ INFORME ESPECIAL 
La frontera para los aceites vegetales: 
el Medio Oriente y Afríca del Norte 

TURQlTIA toialps de aceites vegetales para 
1987fR8 se "a\cubn en 795JJOO 
totwlada.s. 

de margarina, La segunda aplica
ción es la producción de ghee y 
por últímo el aceite líquido que 
utiliza prjncipalmente aceite de 
girasol, La producción de ghee 
consiste de mezclas de aceites 
vegdalps, inCluyendo el de soya. 
Se calcula que en 1986;87 el 
consumo Jp aceite per cápita fue 
de 14.8 kilos, 

TCNEZ 

• 

• • 
Aunque en Turquía se produce 
una amplia gama de élCf,'it-es vf'ge
tales, la situación de los aceites 
la domina la produc('ión dI" aceÍ
tEJ de girasol. Otros aceiU-_'s que 
se producPl) Ínternarrwnt.e son el 
de ;ügodón, el de oliva y el de 
soya. Al igual que e/1 ai10s ;mip
rion's In oft'rla de aceiips vegela
les de Turquía es insuficil-mt.e 
para ~atisfacer b demanda inter
na. En lDB7/8H, ::;e import.aron 
aproximadam('nip 215.000 t.oIle· 
ladas dl' aceites veget.ale . ..;. princj
pahnpnif' de palma, g-irasul Ji" 

:-ioya. Estados C:nidos ha suminis
trado una pequer13 part.e de las 
irnportaciom·;s de aceltt-'s vpgd,a
l('s duranÍ-(> varios años, aunqw' 
España t:'S \,1 mayor pj"O'veertor 
UL' los mismos. Lu~ requisitos 

Las importaciones de acpites ve
getales se reciben en dos puertos: 
.\-l(~rsin ')1 Tekirdag. Mersin recihe 
casi pl 65% de los acpites vegp
talps importados .. A pesar de que 
el puerto es ue calada profunda, 
1:1 df'scarga se hace directamente 
dd buquE' al tanquero, puesto 
que no existen instalaciones de 
alm'H.'l~namientü en el puert.o. 
ltpcientf'mente se han const.ruido 
<..llgunos almactm(~s de depósito 
ccrca dE::.: Est.ambul con el fin de 
ampliar la entrega c'n LOÚO pI país. 

El aceite de oliva domina la si
tuación interna de los aceites en 
'Túnez. La producción de aceite 
de oliva en 1986/87 se calcula en" 
114.000 toneladas, y la de 1987( 

2 

Las principales aplicaciones de 
lns (Jc('itps vegptaies eh Turqu}'a 
, ... on el uso dOD1Pstjco y ei ('re
cipntp mercado de la (-'\..porl,ación 

¡':XPORTACIO'l DE ACI.;JITS VEGET\LE.' DE LOS ESTADOS L0illJO, 
A EGIPTO· ANO COMERCIAL OCTlIBllE:SEPTIEMIlRE 

(1.000 tone[ada~ 111f'1 rica:'.) 

i Wi2/B.;¡ r9B.:'I,íU' '1B~1)8h t98:,'/iü; 1986187 

Aceit~, dec,ajg~'dón', 1\.6,:1211 :ll'21)ó 55,R92 37:7'8T O 
A~eit'e'd~:gírasol l1,9(j2 QS:-J 3:7, n¡9R, \) .11 
Aceitede só>:a 1,1J, 1;,16\1 :3:t;,2j, ';j:HK\.' :L921 1'.92'2 
Otr.os .. '8'L75,1 ~)O'.OR1 "L¡¡~(Í lijs:!' i\.X 

(1) Aceitedp;ol'a tdfill"dO 
Fu en te: Ófi'cfria:,o!" ~PJl.'w:d(,' J o;;, r;ht:¡fdo;-;':l ::llúj\)~:, 

88, en 80,000 t.oneladas. 

En términos comerciales, debido 
a las restricciones de divisas. la .. 
oferta y los mercados de expor
tación de aceite de oliva deter
mmaron las importaciones de 
acpites vegetales. Los aceites iro
p()ftad{)~ de colza y so.va se mez-
clan con (lcPlte de oliva para con
S\lmo int,erno. Las importaciones 
han venido aumcnL,mdo debido a 
un ;lunH'nto ele la producción y a 
las ()portunidac\ps de exportación 
de a~'l'itt· ch> o[iY<l. Las import.a· • 
"iol}!>"; di' ;H'I\jtt'.;., vpgei;¡]t·s l'stán a 

(,:Ir~" (J¡. un monopolio estatal, 
la ()t'icina :''';~\('i()nal de Al'pites 
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(ONH). Las compras de aceites 
vegetales por parte de la O"lH 
son principaJmente de aceite de 
soya y/o aceite de colza, de ori
gen opcional, y el precio cs el 
factor determinante-. 

Las exportaciones de aceite de 
oliva para 1987 ;88 se calculan en 
60.000 toneladas, un poco por 
encima del cálculo del año pasa
do, como rt".sultado de la rece
sión de las existencias. La Comu
nidad Económica Europea es el 
principal mC'rcado del accitf' de 
oliva procedenü' de Túnez. D(~s

de la entrada de Espana a la Co
munidad, en 1986, la participa
ción del mercado dp Túnt'z Sl' 

ha reducido. La Comunidad Eco
nómica Europ(:_\¡] ha g'aran tizado a 
Túnez acceso libre para ,16.000 
toneladas de aceite de oliva por 
ano. Túnez embarcó 80.000 10-
neladas de acriie de oliva con 
destino a la Comunidad Econó
mica Europea en 1978/79. La 
falta de flexibilidad para la ex
pansión del mercado en la Co
munidad ha creado la necpsidad 
de que Túnez desarrolle una al
ternativa para el mercado de aeei
te de oliva. Algunas zona;;, en· 
consideración son la l~ nión So
viéticiJ, Europa Oriental (contra
comercio), el Medio Orienle, Ca
nadá y los Estados Unidos. 

MARRtlECOS 

Para 1988, se calcula que la pro
ducción de aceites veget.ales de 
~arru('('os tanto de producción 
interna como importados serú de 
83.000 toneladas, Jo cual repre
senta un aumento df-' :3.000 tOl1P

ladas durante 1987 La principal 
fuente de producción int,PITl;l de 
acnite proviene de la produ('('ihn 
df> acpite eh, oliva. 

Lo~ principales él.njtes que S(~ im
portan son 10:-; de soya :/ colza. 
Las importaciollrs eh: acpiLt .. de 
colza t!11 1986/87 ::..p calculan f'l1 

78.000 toneladas, represent.ando 
una n-'ducción upl 300/0 en rda
ción con el tiño anterior. Estti 

Tabla I 

IMPORTACIO"!ES DE ACEITES VEGETALES DE 
PAISES SELECCIOl\ADOS EN LA REGIO"! 

(1.000 toneladas métricas) 

I 
4r~BJia% 
* Gjra§olj t 

1 C<¡lzt 
,01,¡:o,\ 

'% t Tbtái , 
Mat-rui?co~ 
t Sbvá 

<lblzia 
(I¡j.r"" 

Total 

Tú~ez~;_ 
Soya k 

\ Etira.'wl" 
':1'otal" 
;{ 

t Y 4 
, 11 • * t 
1;urgUl~ 

Sova 
G¡;a~,;ot¡ * 
:Palma t o/ 1 

1 O¡i\'1a * 
Cocp \. 
, Total, 

; % 

, I 
,12,7 
't 7,6 

5'0 « 
~2 
liD If t 

, 
: \ t 

~54 ' 
31 

1f1 
li9¡ 
~~, 

,18 
7' 

, , , 
¡ ~ 

l~~ 
112' 

2{¡l: 
,2;¡' 

!9M;¡h 
f',~mt 

,.j J :¡ 
:¡p 
'l-1 

6 
18 

254 

19\;7 /88' 
'Qfec~st t 

26'8 
~ 1St) 

8 
,106 

ISO' 
10 
~4 

20l 

no, 

100 
190, 
:50 

5 
5' , 

, , 
l';gtp uf ; 4 

JGiri!s(.%! 

2~5 

I ! , 
, 169! 

I • 
,BO~ , 

n 0 

1124¡¡ 
u 12¡i 

j t 
~91 

jAlgpdoll *' , , 
;PaIJD~ , 
*Sova + 
4 ,; ~ 
, liüt¡,ÍJ 

1 Tmn 
Soya! 
Girasol: 

'ToÉal' 

, , 

120 
](9, 

~O., 

ti51' , , 

j)3{ 
, 25 

~2~ 

" , 
:H12 
(in , 

, , :lli] 

significativa reducción /XJdrÍa 
continuar en 1987/88, puesto 
que las importaciones de soya St: 
fecupprarún pn 1.987/88, a cost.a 
dp] acpiLt, dp colza. Las import.a
ciot1ps dp acpjt.(' Up soya sp calcu
lan en 130.000 lorlt"laua, para 
1987/88 alcanzando casi el nivel 
r?-c()rcl ut..: imp()rLlciorH~s ele> ,so).!a 

d" ISO.DOO l"n,d"das (')1 1981; 
82. El aceit.e de colza podría 
manlP1WfSP (:n situflciún comp('
t¡¡¡va con las importacioní-'S de 
(J('pitt' dp sOj.'a, dp\¡ido a la ahun
dante ofprl.a dt' ~j('pjt.es vegetales 
de la ('OfJ1unidad Ecol1(¡mica 
Europea. 

1,P, 
,8 , 
, , 

·j~8 , 

275 \ 
82~ 

H, 
S , , 

:l¡il5, '375 
:90s f 1} (}f) 

319]0 j ; 

300 
lOO 
50 
II 

49"2 

.En 198fi/H7. el COilsumo de acei
te dE' soya aUJnelltr') un 75% y 

estE-> incremf>ni.o podría continuar 
en 1987;88. llistóricamente, el 
consumo llt-· <lCt:iu, lh-' so~·'a varía 
en l'placiún ('01) t'l consumo de 
otros aceites. El consumo total 
de aceites vcgettlh-'s t'l] !V1alTuccoS 
para 1986/87 se' calcull) en 12.5 
kilogrmnm;, Esto repn'sellt.a un 
~igniricativ() aunwnt.o con respec
to a 1985/86 cuando pI ('onsumo 
pp)" cúpita era dt' 10.23 kilogra
mos. 

l()n/aJo de' 

W'Jr/d Off.-., ,·ti ,"'lrllar"'}I, (lfId ·l1ürkc! VSlJA. 
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El NOTAStECNICAS 

ALtiUN~S··l'RA(iTtCAsÓEitANEJaYAI)Ec¡j:AmO~$..:.t'lPECli\I;ES. 
QUE PU~DEN R,EAÚ~ARSEENLASp;f,ANTAcIO:NESJ;jE;f'MMJ,\ AfRICAl'(A 
. . .. PAaltLiMi:rARLAER.O'slÓ~·YELJ!]ScílRRíMtEN'ta 

En todo caso, el control del escu
rrimiento y de la eTosión no puP
de sino traer beneficios para la 
palma africana. En los declives 
reducidos « 3-5%), el enipleo 
de plantas de coberturas y el de· 
pósit.o en la entrelínea de hojas 
de palma cortadas pueden ser su
ficientes. Al aumentar el declive. 
ya no es suficiente combinar 
E'St ü 5 dos procedimientos, siendo 
necesario realizar adecuaciones 
especiales que se oponf'n a) (JSCU

rrimiento. 

En cada situ3elÓn se requier(~ un 
eSLudio topográfico previo a fin 
de evaluar los dedives de ten"t:
nos y de drlimilar las áreas pn las 
que se harán las divl'rsas adecua
ClOnes. 

TUMBA Y APILADO 
OHIE'lTADOS 

En los LerrpI10s con pOl'O declive 
no merece la ppna pensar en rea
lizar adecuaciones largas y costo
sas. Se puede emplpar una técnica 
sencilla y barata, que sería la 
tumba y f') apilado oripntados. 
En el caso de un palmeral antiguo 
o de una plantación a implantar· 
se en una área cuhiprta con bos
que, el mapa topográfico permÜ,e 
estahlecer las direcciones de los 
deelives más reducidos que Sl:"' se
guirán en las labores de tumba, 
apilado y dándose el caso en las 
labores del suelo (suhsolación). 
Tres direcciones siguen compatí
bles con una futura plantación 
en línea: 
.- Norte·Sur. 
- :t 600 con relación al >lurte. 

4 

Desde las última.\:¡ tres campañas 
esta técnica viene empleándose 
en condicionps industriales en la 
plantación experimental Robert 
:"lichaux en Dabau (Cote d 'lvoi
re), sin que su realización haya 
planteado problemas, y en cam
bio ofreée muchas ventajas: 

-- los apilps dispuestos de este 
modo constituyen verdaderas ba
rreras antierosión; 
- la planta de eobel'tura, que 
crece más rápidament.e en los apí
lps, forman desde e1 principio 
fajas de vegetación que impiden 
la erosión, extendiéndose poco a 
poco hadct las pntre1írH::'ils; 
-- por lo que apiles se rdi"re, d 
aporte de materias orgánicas en 
Jos 110rjzontes debe favorecer la 
estabilidad del suelo y aumentar 
la infiltración de aguas lluvias en 
las partes en que se ubican, hasta 
después de que tales materias 0[

gánicas hayan desaparecido, 

Los inl'onvenienies de esta técni
ca sólo aparecen en los prin1eros 
añm, de pxplotación, }; puedpn 
resolverse al orientarse el cünjun~ 
to de las labores de acuerdo a las 
direcciones establecidas, 

TERRAPLEC'lES SEGUN 
LAS C\jHV AS DE NIVEL 

En los Lerrenos cun dl'clive más 
importante, la confección de tf>
rraplenes según las curvas de ni
vel permite limitar notablemente 
el escurrimiento, eonservanclo al 
mismo tiempo un dispositivo de 
siembra en líneas. Eso provoca 
una retención más adecuada de 

aguas lluvias que resulta en bene
ficio de la palma africana y de la 
planta de cobertura, disminuyen
do la erosión. 

Los terraplenes pueden realizarse 
a mano o mecánicamente: 

, Antes de la siembra se puede 
pl'netrar en las parcelas con un 
vehículo m.ecállico. Después de 
delimitada el área Up adecuación, 
]a primera operación consiste en 
marcar en el campo la ubicación 
de terraplenes colocando estacas 
de diversos colores a unos diez 
metros unas de otras. Para eso el 
nivel óptico es reJativamente sen~ 
cilIo de utilizar. 

La distancia, o más bien el des
nlvpl entre las curvas, dependerá 
dd declive. El desnivel (H) en 
función del declive del terreno se 
obtendrá por la aplicación de la 
fórn1ula empírica dp Ranser: 

El árm previsla para establecer 
los ü.'lTaplenps quedará libre de 
obstáculos en una anchura sufi
denil' para el paso de vehículos 
mec;)njcos: a tal ererto los apil(~s 
serán tronzados y despejados. 

Varios instrumentos pueden etn
ple-~Irse en 1a conff>cción ue tf.'rra
plenes, como t.erraceadüra des
pués de regularse la hoja) aloma
dor; el perfil que- se busca en 
ambos casos es el de un terraplén 
de forma trapezoidal dé 40 cm 
de alto, rodeado por 2 cunetas de 
unos 40 cm dr profundidad. La 
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cuneta de arriba facilitará la infil
tración de las aguas de escurri
miento, interrumpiéndose a nivel 
de la ubicación de las palmas en 
el mornento de realizar la siem
bra. Los escurrimientos de agua 
resultarán así reducidos en eL 
caso de que se mantenga un de
clive escaso. La parte de apiles 
que antes se tronzó podrá rodar
se en la cuneta de arriba, paTa 
consolidar la obra. 

Por último se podrá perfeccionar 
el acahado de las paredes y del 
fnndo de la cuneta de arriha, qui
tándose a mano la tierra mullida 

por la hoja del instrumento, 
cchando la tierra en el terraplén 
y apisonándola levemente. 

Est.as obras se realizaron en casi 
80 ha. en la plantación experi
mental Rohert-Michaux, y nece
sitaron unas 25 jornadas de mano 
de obra y menos de una hora de 
tracior por hectárea en un terre
no con declive comprendido en
tre un 5 y un 100jo, y pueden 
asociarse con la técnica de tumba 
y apilado orientados. 

En los terrenos sembrados 
ya, semejantes acondiciona-

mientas sólo pueden efectuarse 
a mano. 

Esta es la situación en que mejor 
se puede sensibilizar a los palme
fOS a las técnicas de control de la 
erosión, al observarse parcelas ya 
casi totalmente desprovistas de 
cobertura vegetal con suelo deca
pado por la erosión, con raíces 
visibles en la superficie del suelo, 
encontrándose en estado avanza
do el proceso de erosión. 

Tomado de. 
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EL DIALOGO COMO INVENrARIO,D~RECVR~O§"QEMOCp.A]'ICO$, , 

En nomhre de la Sociedad de 
Agricultores de Colomhia, SAC, 
qUIero expresar el agrauecjmúm
to a los partidos políticos Libe
ral, Social Conservador y Unión 
Patriótica por su cordial invita
ción a dialogar para explorar po
sibles vías de solución a los males 

PARA LA SALV ACIqN +"l\.ClON~H i' l, _l ',' 

sugerirlo hl?chos tan perturbado
res l'omO el desafiante secuestro 
del Dr. Alvaro Gómez Hurtado. 

ven a unas relaciones pacificas 
entre los ciudadanos; y, adicio
nalmente, la estructura institu
cional actual ofrece cada vez 
menos posibilidades de resolver 
eficazmente los problemas que 
amenazan la supervivencia y el 
desarrollo de la sociedad. 

... que vive el país. Consideramos 
'. est.f> act.o un valioso intento de 

llenar el vacío de liderazgo que, 
como síntoma protuberante, in
dica la profundidad de la crisis 
nacional. 

Estanlos ant.e un gran dilema: o 
reconstruimos la legitimidad del 
Estado y de las reglas de convi
vencia social ahora, mediante un 
acuerdo político donde partió
ppn todas las rUf'rzas sociales y 
política.s representativas; o espe
ramos las consecuencias impn'
vistas de un c rpcipnte proceso de 
polarización, anarquía, deterioro, 
e impunidad; una expiación san
grienü1, con cost.os humanos, so
ciales y económicos inconmesu~ 
rablp&. 

• 

La terrible sjtuación de violenci<::l 
está afectando predominante
mente al sector agropecuario, y 
al igual que en el pasado, los 
campesinos, trabajadon~s agríco
las y los t->mpresarios rurales pa
gan los más altos costos en vidas 
hum,mas, riquf'za, tecnología y 
producción. 

Si Pl país pierde la batalla por la 
paz en ",,1 campo, la perderá pn 
las ciudades como empiezan a 
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L~l gravedad dI:-' la situación no se 
origina en la ru!?rza de los terrO~ 
ristas sino en la dehilidad de las 
mayorías dptllocráticas del país, 
Se ha perdido e\aridad sobre los 
propósitos que gu{an nuestro 
desLino, se han desdihujado los 
valort..'s y reglas de con vivenc.ia, 
que, compartidos por todos, lle-

El desafío a que estamos aboca
dos in1plica generar el liderazgo 
y la convocación adecuauos de 
las fuerzas representativas de la 
sociNlad para reconstruir el con
senso nacional, base insustituible 
de la paz, y fundamento de la 
legitimidad y efectividad del Es
tado para enfrentar 108 proble
mas y aislar la violenciCl y el te
rrOrIsmo. 

La Sociedad de Agricultores de 
Colombia se hace presente aquí, 
para reiterar su apoyo al diálogo 
como principio de un gran acuer
do o proyecto político nacional. 
El diálogo está en la esencia rnis-

B 
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ma de la democracia y ha estado 
freeuentemente asociado a nues
Lra historia política. No quiere 
ello decir sin embargo, que no 
consideremos necesario estable
cer unas bases mínimas para su 
realiz.3ción. Por el contrario, con
sideramos indispensable definir 
sus objetivos, participantes y 
temporalidad. 

En esta etapa, quisiéramos con
tribuir con una propuesta de ob
jeti~Tos mínimos que deberían 
guiar la formalización y exten
sión del diálogo a todos los acto
l'es y fuerzas representativas de la 
sociedad: 

1. Rechazo a toda forma de 
violencia (asesinatos, masacres, 
extorsión, secuestros, destrucción 
de bienes, amedrentamientos, 
torturas y violaciones de los dere
chos humanos), y compromiso 
de voluntades y acciones para 
erradicarla. El diálogo y la violen
cia generan una contradicción in
salvable, la una niega el otro y 
viceversa. Lo anterior sin peljui
do de que las fuerzas públicas 
cumplan con sus deberes legales, 
y en la medida necesaria Se esta
blezcan los mecanismos adiciona
les para gru'antizar los derechos 
de todos los ciudadanos. 

2. Fortalecimiento y consolida
cíón de la democracia pluralista. 
Esto implica afirmar la voluntad 
de llevar a cabo una profunda re
forma institucional que garantice 
la adecuada representación y par
ticipación de las fuerzas políticas 
y sociales en los procesos de de
cisión y en la estructura del es
tado. 

;1. Revisión del Modelo de Desa
rrollo Económico apuntando, de 
un lado, a generar una distribu
ción más equitativa de sus bene
fieios, particularmente en el sen
tido de fortalecer las oportunida
des económicas y sociales de los 
",ctores más pobres de la pobla
ción, y del otro, a estimular a 
cada uno de los sectores produc-
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tivos, de modo, que su desarrollo 
armónico contribuya más decisi
vamente al bienestar general. 

Cnn este punto de partida, el 
diálogo nacional contribuiría, de 
una parte, a integrar y aglutinar 
las grandes mayorías democtáti
cas del país, y a aislar la violen
cia irreconciliable, y de la otra, a 
bosquejar las bases de un proyec
to político nacional que permita 
restablecer la paz y consolidar la 
democracia y el desarrollo. 

Es necesario insistir en un punto 
trascendental. Con todo lo im
portante que pueda ser el diálogo 
en el proceso político, el momen
to de lidel'azgo y el momento de 
decisión son responsabilidades 
del gobierno y de los partidos 
polít.icos. 

Difícilmente se puede esperar 
que la confluencia de múltiples y 
heterogéneas fuerzas políticas y 
sociales, con diferentes grados de_ 
conciencia y organización, pueda 
producir un proyecto político 
hien especificado y someterlo a 
los procesos de decisión corres
pondientes. 

Compete a los partidos políticos y 

Directivas 

La .Junta .dlrectiva. de.FEDEPALMA 
, se '~~mnió, el ,p~sado +2 de~ iu1f~ para 

eJegir al nU'evo Preshlente y VieeprE!
sj,dente quiepes realizaian, gestiones, 
du'r!lnte los, próximos ~ 1~",' meseS. 

~IAs nombram'ientos r,eca~er<m en ,16s 
.doctores Carl()~ Múrgas· GU<ir~éro y 
,M3.,uricio "H€rr~ra V éle~. respeéJh"a-
'~mente. ~ 

AsÍ,mismo ,:' la ,Junta "D~éctiva re¡;- ~ 
.. paldóla gestión del J.)írector-Eí~cutívp .. 
de la ·entidad Dr, Antonio Guerra de 
Ui, Espriell'a, concediéndole, 'v'otos '"de' 
confia-nza par¡l', continuar di;riite-nao 
los. destinós de. la Feder~cióN. _ 

al gobierno partir de los plantea
mientos y reivindicación de los 
diferE'ntes sectores, articular las 
aspiraciones colectivas y sinteti
zarlas en un proyecto político 
viable y unificador, así como • 
también, someterlo a los proce~ 
sos de decisión que garanticen su 
implantación. 

Ese es el desafío exclusivo de los 
partidos políticos y del gobierno, 
allí está la prueba de su relevan
cia para expresar las aspiraciones 
colectivas y para guiar a la nación 
en la superación de los problemas ", 
que la agobian. 

Todos sabemos que la obtención 
de la paz tiene costos considera-
bles. Cada uno debe poner su • 
parte y cumplir con su responsa-
bilidad. La Sociedad de Agricul- • 
tares de Colombia en representa~ 
eión de los productores del Agro, 
reitera hoy, como ya lo hiciera 
recientemente en forma conjunta 
con las Organizaciones Campesi-
nas y la Federación de Ganaderos 
de Colombia, el ofrecimiento de l~ 

su concurso y de todos los sacri-
ficios que se requieran para lograr 
la reconciliación de los colom~ 
bianos. 

Présidente 

, Dr. i-~}"l;;SJ'rrlJrgos< 
(;uer;eró f ~ . "" 

} " "~ 

lJirecto( Iljecrit¡vo 

Dr. A»tQnió I:uf?I"a: ' 
<le}a E$príella. . 

Bogot4, Juho 7/88 
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.IMPORTACIONES·DE·ACEJTES y GRASAS 
~ " ToneIBdas"""" 

Jun.88 Jun.87 En.-Jo.88 En.-JO.87 Variadó" V.riaot<m I .< 

Producto 

Ace te d" ,oya 4,653 9,55D 

Ma1teG' dP c"rd~ O; 235 
Aceite do pesc,j" O 

Ac,<,ite de ol"'d 

""""' te de ;H,,,~I 
"o"i,,, d~ COco 

"'tial S3V," 

~ Otros aCf"" 

1.250 '" 569 

3,740 

'" 777 

SJblOlol lG.O~1 11.9/i 

Sebo 

Fuente sob",de, 
Aeali,6 "edep~lm< 

3,299 4.323 

21 325 17,531 

4,Q94 2235 
4,389 

2,C'5C' ", 
1,5n 1.113 

22,255 118.';3 

559 862 

u,roo 3~,588 

33899 2~,O10 

%.699 60,::>98 

Continúan incrementándose" las 
importaciones de 'aceites» .!~tas~s . 
al país. Al finalizar el presente 
semestre. estábamos 3.6·:83()!o· por' 
encima del mismo.seI1J~stJ'€: d~er 
año anterior e incluyel1c1b. sebo; 

ton. 0/0 

3,194 21.5" 
2,75!; 1?3 45 

:4,389:· [lGO,ca;· 

'1) i16.6iL 

1.454 243.96 

396 3548 

lC.40~ 87.76 

120:1;- :2355', 

14,20 Jf..3~ 

11,&J9 5".J! 

26.101 43m 

~I 

·l¡VlPORTÁCION.ES OOMPAtiÁTiv1\ij;rE~ 
~ . ArCEtFESY· (lltASAS·· , . ,+ ~ •• ' .' 

/ f///i"~ ~i" 

.En:·,¡an,.·1.9as/87 ··'l;cn~el¡ltl¡¡~. • ~ •. . " 

S::va ("rG(, Pl',,'arj') Ci,a",,1 ('c)('u " "'ya S('],c, 

~ c:::::=:J ~ ~ ~ I//,",J fZ:ZL;j ~ 

En.,Jr:. 19118 En.-JIl.1987 

Un fuerte incremento en los pre
cios de aceites y grasas se ha rc-

4--. gistrado en junio 88 frente al mes 
, • anterior. Estos aumentos van des

de 11 .78°(0 (algodónl hasta 

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

• 

22.64% (girasol). 

Puede notarse que los aceites vp
getales hajaron durante pl primer 
trimestre del a110 y han vpnido 
subiendo desde entonces mÚ-ln

tras los aeei be's y grasas de origen 
animal han reaccionado al alza 
únicamente dc~dp junio (ver grá
fico')). 

En cuant.o a Jo,'; precios Tt'gistra
dos en junio de 1987, han sido 
superados, a t'xcepcirm del scho, 
en mas de SODio en junio de l'SÜ' 

a¡'io. 
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''P¡;l'rl!¿( "' 1 ~ 32í-;:' 
palrn:wO-' ~ ',43:1-' 

'Ste,:r.iI '2' 

'E/:e<JtIPa 3 " ;<::OfY 
'~o~'a 4- ",,:f4;pt 
~ 1) lt¡fJrIO,) A"' /S1~8" 

'~9tj(iO 

. Gil,Jsl)l 
~ 

2~ 451' 

2' 

. pescadO" , 1 72: r 
,5 59;5 

,$'eI)O " ,2' 350." 

, 4583~ 
4 ,S"Ht' '454 

'448 ~ :';;118' . 
~ ~ t 0 

"600 p ~ §19 di 

lÍa;) • ~ 

424 / /' ~¿2 ~4, /' 
'" " ;tl¡ 

·'6:67' 
: !(OClbOr • ~ • 

,393')' ~,' ,,9',Qr ~ 



PRECIOS SE:\;'Al\-ALES CO.\1PARATIVOS 
DE ACEITES DE SOYA Y PALMA 

CS$!ton. - 1988 

4QO~.~~~~~~~----~----~~~~~~ 
Mal' 5 ,:'la-j/19 May 26 Jun . .z 'Jun. 9 "J\m. 15:, ~Jl,ln~21 

S<C)llan~ 

PRECIOS INTERI\ACIOI\ALES 
ACEITES LAURICOS 

Enero - Junio de 1988 US$!ton. 

V;S:b<1." ' 
r

. ·.F3Imi~t" "' "~' "~C.~O~. 

:::~ "J': 
;;~f'~-···/-' 
,,110 ~~_~ __ ~~------
m 

En,' \1a,. 

PRECIOS INTERI\ACIOI\ ALE S CO:\;¡PLE.JO r AL~IA 
Enero - Junio de 1988 

U'$!lon. 

Palma P~lnll.ir Ol~ín!l &\eonna 
-:--:;-""';' 

550 

500 

, . , 
Fuenhl~ 011 )\iáTlg " 

May" 

,",o 

az;l 

PRECIOS INTERI\ACIONALES 
ACEITES Y GRASAS ANIMALES 
Enero - Junio de 1988 CS$!ton. 

,- '1i:';!e_'" '-, F'?,.b' 
, . 

,¡;·u<)¡¡rt~· {JI: Wd?ld % 

PRECIOS INTER~ACIONALES 
ACEITES VEGETALES 

Enero - .Junio de 1988 US$/ton. 

"O";&{\km" 
, :Jole--" .....:.--. -''-..-' ...... --:....~~~------------~ 
t6~D 

-Obtumental 
I 

~r'enen1~1 \fl' ~di~fJ(t?l~ióu qe- los intercSkldos 

el docu"fental rea"li~do por FEDEP Al .~IA 
'·Cult.iVaprJo Pr'lgfesIJ". ,'rahado en casse

tte de' ~etamax' L,500 a un costo de

$2.800.<10. 
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