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Conclusiones del XXVI 
Congreso Agrario 
Nacional de la SAC 

El XXVI Congreso Agrario Nacional, organizado por la 
Sociedad de Agricultores de Colombia, reunido en la ciudad de 
Medellín enlre el 27 Y 29 de noviembre, conló con la presencia 
del Presidente de la República, César Gaviria Trujillo, del 
nuevo ministro de Agricultura, Alfonso López Caballero, de 
van'os exministros de Agricultura. al ¡'gual que de importantes 
autoridades regionales y locales, destacados parlamentarios. 
dirigentes gremiales. presidentes y gerentes de institutos 
descentralizados del sector agropecuario. funcionarios de 
organismos internacionales y personalidades del campo 
académico. 

La mayor preocupación de los empresarios rurales colombianos 
en la actualidad, la constituye el grave fenómeno de violencia 
e inseguridad que sacude a extensas e importantes zonas de la 
producción agropecuaria. Este faclOr adverso, a la vez que 
representa la principal amenaza para la vida de los habitantes 
del rampo, ocasiona ¡¡n fuerte desestimulo a la inversión, así 
corrw el abandono y consiguiente despoblamiento de las zonas 
rurales. (Continúa en Iil página 3) 

Segundo Curso 
Internacional sobre 
Fitomonas 

Se realizará en Santa Marta (Colombia) el segundo curso 
internacional sobre enfermedades con fitomonas, entre 016 y el 
8 de febrero de 1992. Esta reunión está siendo organizada por 
eIIRHO¡CIRAD (Francia) y Fedepalma/Cenipalma (Colombia). 
El programa comprende un reporte de los países sobre las 
enfermedades con fitomonas, cultivos in vitro, caracterización 
y control de estas enfermedades. 

Se tendrá un día de campo en una plantación de palma de 
aceite afectada por Marchitez Sorpresiva y áreas con cocos 
afectados por enfermedades Hartrot. 

Para mayores informes llamar a Fedepalma o Cenipalma, o 
escribiT a Mr. M. Dollet - LPRC . CIRAD, Bp 5053, 34032, 
Monlpellier Cedex 1, Francia 
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(Continuación de la página 1) 

En estc contexto, los más connotados líderes gremiales del 
sector agropecuario manifiestan enfáticamente su desconcierto 
y preocupación por la que pueda ser la suerte de sus vidas y la de 
Sil actividad cuando, bajo taJes condiciones de inseguridad. se 
pone a competir la producción nacional con la de otros países en 
los que las circunstancias sociales, económicas y políticas son 
completamcnte distintas, 

Los agricultores consideran imperativo el inmediato cese del 
terrorismo, secuestro, asesinato. extorsión, emprendidos en 
particular por la guerrilla, acomprulado de una sincera voluntad 
de reincorporación a ]..1 vida civil e institucional del país. Así 
mismo, manifiestan su expectativa y apoyo a la Estrategia 
Nacional contra la Violencia, diseñada y puesta en marcha por 
el Gobierno Nacional. De igual manera, demandamos que las 
acciones emprendidas por el Gohierno en este campo y en la 
administración de justicia, se lleven a cabo con toda la eficien
cia requerida. 

Instalacion del XXVI Congreso Agrario de la SACo 

En el plano económico, la preocupación se centra en el manejo 
errático y contradictorio de la política macroeconómica. en par
ticu�ar las drásticas medidas de ajustc dirigidas al control de la 
inflación mediante la revaluación y las sorpresivas medidas de 
orden cambiario y monetario adoptadas recientemente por la 
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. 1tÁF AEL AMARIS 
, ~gfO~'aria Carnague)r ~ 

1:, Inseguridad. 
2. Lós eXcedentes de aceite 
po,.qQf "al,n'ó poderlos c;of~Í' 
~dentro del meÍ'cado nacional e 
'Jnte~rríaciofial. se no, convierte 
en un problema. 

• GUSTAVO IIEYES 
, Pahn'élJs 'd!=l Upía 

1. Falta de' políticas a }.argo 
"plazo. ' 

2. Buscar con la industria un 
acercamiento más directo y 
'"~ás claridad para comer~ 
, cializar.' 

JAIME GUTIERREZ 
P~lmares del Encanto l. 

, 1. Sobrevaluación del peso e 
insegprid;\d. " 
2. Derorden del mercadO'. ~I 

, nl8J1ejo irregular que,se ha 
d~o e~te año aLprecio del 
aceite porque la industria ,ha 
tratado dé bajar el p~cío. 

LUIS ltOMERQ 
IÁPoeb.ita 

1. Inseguridad. 
,2.' PteCios muy bajos: 

LUIS FERI>I,(NOO 
H¡¡;¡tRERA O. 
6uarea:nyno " 
1'. Inseguridad. 
2'. Inseguridad y el beclro 
'de que lps paltniculLÓres ' 
tenemos que suplir al :& 
fado en su fl1nci6n social a 
nivel labOral. ~ucativa. 

vivieDda. 'comuniC:aciones~ transporte. etc. 

ENRIQUE ANDRAVE 
. LLERAS 
rnd,upalma 
1. VioJéncia e inseguridad. 
2. Inseguridad y alt~simos 
,costO& de producci,ón ori~ 
ginados en sugranmayoria 
~r tma, carencia de,pre· 
senciá,del gobierno a asu· 
mirfunciones. de las cuales 

ha tenido qUe hacerse cargo la empresa privada. 
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LUIS FRANCISCO BAltRETO 
Plantaciones El Borrego, ' 

l. Violencia. 
l. Que haya unidad de, comerciali
zación. Debemos ,unimos Para 
hacer UD 1010 mercado, 

FERI>IANOO RESTREPO 
~tm&lrOleagi~as de CasaqU'á 

L IJuegu~dad. ' 
~ Inseguridad y las obras de' in
fraestructura'. Se ne~itan distri
lA» de rie$o. ~ías. "eJlergfa. 'acue
.dueto, educac~n. , 

JORGEORTIZ 
'Mooteney 

t. 1nsegu:ri~ y violencia. 
2. Inseguridad y violencia; sin 
t'C$Over ésto no hay""solúci,óri a nin
f!,Ón otro prOblema. Si el propietario 
no puede ir a su tierra.,uo se puede 

resolver nada. 

A-demás de los enéuestados asistíeron al Congreso por 
parté dell1ector palmero'. Luh Antonio ~adas y por Fede~ 
palfha, áu Director Ejecutivo, Jens Mésa DislUng'íon. Inés 
Elvim Escall6n Oartner",Patricia "Boz7.i de, González y 
Pedro LUcas Torres ij. 

Junta Directiva del Banco de la República, que han conducido 
a una situación de incertidumbre y desazón por parte de muchos 
inversionistas, lo cual evidencia además la ausencia de claros 
derroteros en las reglas del juego establecidas por el Gobierno. 

Los agricultores recibimos con beneplácito el compromiso 
del nuevo ministro de Agricultura de Uevar a cabo una gestión 
rodeada de diálogo y concertación con los productores rurales 
para encarar de manera conjunta y con sentido pragmático, los 
riesgos que impone el viraje en el modelo de desarrollo. 

agropecuario obtenga el trato preferencial que reclaman las 
nuevas circunstancias. En materia de descentralización, ex· 
presamos nuestros propósito de contribuir al fortalecimierUo de 
la misma, mediante una mayor presencia de la SAC en las 
instancias regionales y locales de la administración pública y la 
acción privada. 

Los agricultores y ganaderos del país no tememos a la 
apcrtura. sino que reclamamos un tratamiento para el sector 
acorde con las realidades del mercado externo, en el cual las 
distorsiones ocasionadas por el fuerte proteccionismo y los ele· 
vados subsidios internacionales se constituyen en otra amenaza 
en el penoso proceso de transición entre el viejo y el nuevo 
modelo. 

Manifestamos, de otra parte, nuestras expectativas frente al 
trabajo parlamentario que se avecina, en el marco de la nueva 
Constitución, y nos comprometemos a desplegar todos los 
esfuerzos e iniciativas necesarias para garantizar que el sector 

Larecienteemergencia vivida con motivo de la interrupción de 
la comunicación vial de los Llanos Orientales con el resto del 
país. ha puesto de presente la importancia estratégica de esta 
región para el abastecimiento de importantes mercados urbanos, 
particularmente el de la capital de la República. El potencial de 
desarrollo de la región demanda la adopción de un plan de 
desarrollo de largo plazo, para lo cual es preciso contemplar no 
sólo su vinculación con el resto del país sino con los países 
vecinos y otras áreas de comercio mundial. 

Finalmente, se espera que la Iniciativa del Presidente Bush, re
cientemente aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, se 
traduzca en beneficios efectivos para el comercio con ese país, 
sin trabas ni reservas en la ejecución de la misma. 
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---------- APERTURA Y AGRO ----------

"Porque te quiero te aporrio" 
MARLYN AHUMADA YANET 

Medellín fue escenario del Congreso 
Nacional de la Sociedad de Agricultores 
de Colombia; y quizás ninguna expresión 
retleje mejor la sensación que se percibió 
en el concurrido ambiente paisa como la 
de que los voceros gubernamentales 
asistieron al evento a decirles a los agri
cultores, como cualquier novio machista: 
"Porque te quiero te aporrio". 

El presidente de la República, en el 
discurso de instalación, no escatimó 
palabras para relevar la importancia 
que para la economía colombiana 

el sector agropecuario donde existen las 
mayores y mejores perspectivas de progreso 
y de bienestar". 

Como quien dice, hay que invertir en el 
campo, pues allí está el futuro del país. La 
pregunta es si entre los empresarios no 
agrícolas existirá siquiera uno que acepte 
como cierto este pomposo atractivo que 
dibuja el mandatario de los colombianos, 
en contravía de lo que ocurre en el ámbito 
mundial, donde cada día ese sector pierde 
importancia como generador del producto. 

apertura, trajo a cuento un símil recogido 
de un profesor de Harvard quien dijera: 
"La apertura es como cambiarle el sentido 
al tránsito de una ciudad, pasando de 
manejar por el carril izquierdo al carril 
derecho ... qué pasarla si la decisión del 
cambio de sentido en el tráfico se tomara 
gradualmente?, por ejemplo empezando 
por los camiones para terminar en los 
autos pequeños. Una colisión de similares 
proporciones -por la inmensa confusión 
de las señales- ocurrirá si se hace lomismo 

con la economía", 
. 

tiene el sector agropecuario, al 
tiempo que recordaba el proceso 
de desgravación arancelaria con 
el propósito de colocar a la 
producción nacional en mayor 
contacto con las condiciones y 
tendencias de los mercados 
internacionales. 

La pérdida de fe en el campo no 
está asociada sólo a su deterioro 

natural frente a los grandes 
saltos de las actividades urba-

Será que, de la misma manera 
que se decidió acelerar la apertura 
se piensa aumentar la inversión 
pública en el agro? recuérdese 
que de ser aproximadamente el 
15% del total hace 20 años hoy 
apenas llega al 2.5 %. Las calles 
por las que circula el tránsito de 
las ciudades ya están hechas, y 
los conductores nO tienen que 
invertir un solo peso para que, 
por ejemplo, se logre mejorar el 
uso del espacio urbano. 

"Esta situación", afirmó el jefe 
del Estado, "deberá llevar a que 
los productores colombianos 
mejoren sus niveles relativos de 
competitividad frente a otros países 
donde no se otorgan subsidios a la 
producción agrícola". 

nas; además tiene que ver con la 
inacabada ola de violencia que 
espanta a los campesinos y con 

la escasez de recursos de in
fraestructura que permitan al-

Pero si de lo que hablamos es 
de la apertura agropecuaria, 
valdría la pena rogarle al presi· 
dente Gaviria que explicara cómo 
funciona el símil si se tiene en 
cuenta que los agricultores ape-

No se listaron esos países no 
proteccionistas. Pero lo cierto es 
que entre ellos no figuran ni los 
Estados Unidos, ni los europeos, 
conocidos por sus multimillonarios 
subsidios a sus agricultores (en 
1990 los gobiernos de estos países les 
transfIrieron más de US$200.000 millones). 

El gobierno dice que las franjas de precios 
harán el trabajo contra las prácticas 
desleales; pero lo cierto es que, haciendo 
eco a la advertencia que sobre el particular 
expusiera el exministro Gabriel Rosas, 
"los precios de los productos agrícolas no 
se pueden atar a los precios internacionales 
porque estos últimos no reflejan la realidad 
de las cosas", 

La retórica da para todo. Inclusive para 
asegurar, como lo hiciera César Gaviria, 
que "si se comparan los diferentes sectores 
de la economía, no ex iste duda que es en 

macenar, transportar y comer
cializar eficientemente los pro

ductos agropecuarios. nas tendrían para invertir en la 
siguiente cosecha y no hay mi· 
lagro capaz de volver eficientes, 
de la noche a la mañana, los 

En nuestro país la pérdida de fe en el 
campo no está asociada s610 a su deterioro 
natural frente a los grandes saltos de las 
actividades urbanas; además tiene que ver 
con la in acabada ola de violencia que 
espanta a los campesinos y con la escasez 
de recursos de infraestructura que permitan 
almacenar, transportar y comercializar 
efIcientemente los productos agropecuarios. 

Confusión de señales 

A tal punto llega la mentalidad urbana 
del presidente de los colombianos que, 
parajustifIcar la aceleración reciente de la 

sistemas deriego,almacenarniento, trans
porte y comercialización. 

En otras palabras, el gobierno acaba de 
cambiar el sentido del tráfioo agropecuario, 
pero por mucho tiempo el semáforo estará 
en verde para los subsidiados productores 
extranjeros; muchos nacionales, cansados 
y golpeados por lo que representa esperar 
sin esperanza frente a un semáforo en 
rojo, tendrán que desaparecer y con ellos 
la cacareada seguridad alimentaria que 
ordenara la Constitución Nacional de 1991. 

(Tomado de: El Espectador, dic_1I91) 
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---------- NOTAS TECNICAS----------

El ICA se integra al 

Comité Técnico 

Cenipalma dentro de sus actividades de 
planificación y seguimiento realiza mensual
mente reuniones con sus investigadores, para 
como equipo revisar las diferentes actividaw 

des y proyectos que se han realizado el mes 
anterior y programar las del mes siguiente. 
Como en la actualidad se trabaja en la mayo
ría de los proyectos en forma coordinada e 
integrada con el Programa de Oleaginosas 
delICA, a partir del mes de septiembre-91 se 
han integrado los funcionarios del Programa 
de Oleaginosas del ICA con sede en VilIavi
cencio a estas reuniones que, en algunas 
ocasiones. se hacen en La Cabaña o en VilIa
vicencio. En estos Cornüés cada investiga
dor tiene un tiempo de 45 minutos para 
presentar sus realizaciones y discutir la pla
nificación del siguiente mes. Dentro de estas 
presentaciones también están incluidos los 
investigadores del ICA. 

Proyecto Manejo de 

Nemátodos, en marcha 

Como una actividad del proyecto "Manejo 
de Nemátodos", del 7 al 10 de octubre los 
doctores Vicente Rey. Hugo Calvache Gue
rrero y Pedro León Gómez Cuervo visitaron 
las plantaciones de Palmas de Casanare, 
Guaicaramo, Palmeras Santana y Palmeras 
del Upía, para hacer un análisis de la simo
matología que se está presentando y que 
aparentemente es producida por nemátodos. 
Se realizó una reunión en Palmas del Casa
nare en la que participaron representantes de 
cada una de las plantaciones visitadas y de 
Palmar de Oriente. Allí se presentó la forma 
como se iba a trabajar en el proyecto Manejo 
deNemátodos, y se estableció la forma como 
las plantaciones de ViIlanueva pueden en
viar muestra..:; pMa análisis al doctor Vicente 
Rey, quien estará trabajando aprox.imada
mente 50% de su tiempo en este proyecto, a 
través de Cenipalma en Villavicencio. 
También se aproveclJó la oportunidad para 
que la doctora Elizabcth Aguilera del ICA, 
presentase las actividades que se vienen 
haciendo en Palmeras Santana, en relación 
con Manejo de Roedores; adcmá.s presentó 

la propuesta del proyecto para las diferentes 
plantaciones de la Zona. 

V;sita a Palmas d9 Casaraf9. 

Control microbiano de 

insectos plagas 

El continuado deterioro del medio am
biente, la aparición de nuevas plagas, la 
resistencia de éstas a diferentes plaguicidas, 
los altos costos económicos y sociales del 

uso intensivo de pesticidas químicos han 
conducido a la büsqueda de nuevas estrate
gias para el control de insectos plagas. Entre 
éstas, el uso de microorganismos ento
mopat6genos ha adquirido una importancia 
insospechada en los últimos tiempos, debido 
a la gran variedad de grupos y especies, a su 
alta especificidad, a la eficiencia como in
secticidas o para desarronar epizootias que 
mantengan en equilibrio las poblaciones de 
insectos, y por los adelantos registrados en el 
mundo en cuanto a su producción industrial. 
Por esta circunstancia, el Colegio de Post
graduados de Chamingo, México D.F. y el 
Centro de Investigación y Estudios Avan
zados Cinvestav de Irapuato (MéxicO) a nivel 
latinoamericano, en el cual científicos del 
Boyce Thompson Institute, Universidad de 
Carolina del Norte y Universidad de Califor
nia (E.U.), dieron a conOCer los resultados de 
sus investigaciones a fin de incentivar la 
investigación y la producción técnica de 
estos microorganismos. A este curso asisti6 
el I.A. Hugo Calvache Guerrero, Ifder del 
Area de Entomología de Cenipalma. 

--..,--~-- NOTAS DE PERSONAL ------

Comercializadora de Aceite de Palma S.A. 
Como subgeren!e se ha vinculado a la Comercializadora de Aceite de Palma, Hemán 

Vásqucz Correa, administrador de empresas de la Universidad Javeriana. con especiali
zación en F'manzas Privadas de la Universidad del Rosario de Bogotá. 

El doctor Vásquez ha tenido una amplia experiencia en los sectores financiero e 
industrial. Trabajó en Cogra Lever en las áreas de transporte. planeación de producción 
y compras; y últimame!lle se desempefiaba como Tesorero de Ceroentos Boyacá. 

Cenipalma 
Recientemente. ingresó al equipo de Cenipalma el doctor Fidel Patarroyo Murcia, 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad del Tolima. Harealizado estudios de postgrado en: 
M.Sc. Fisiología v~etal en la Escuela de Postgrado ICA-PEG - Convenio ICA -
Universidad Nacional de Col.ombia; Ph.D. en Fisiología Vegetal de la Universidad de 
Nebraska en Estados Unidos; y su énfasis en Fisiología Vegetal es sobre movimiento de 
aguaen la planta dentro del sistema suelo-planta-atmósfera (SPA) yen nutrición mineral. 

Ha sido investigador del tema en elICA por . 
17 años, donde se desempeñó como Director 
Técnico del Programa Fisiologla Vegetal; y 
en la Universidad Nacional de Colombia como 
Director del Departameoto de Fisiología Vego
tal en la Facultad de Agronomia. El doctor 
Patarroyo ha estado como visitante cientlfico 
del Organismo Internacional de Energía 
Atómica, y como invitado de la Academia de 
Gieocias de Alemania para realizar investiga
ción en estrés por sales. , Hernán Vasqu9z c. FIlisI Pa/arroyo M. 
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PRENSA------------------------
Indonesia 
Crece cultivo de palma 

Tomado de: Plantcr Vol 67 No. 784 - julio 1991 

Asian Agro Abadi (AAA), la entidad responsab1c del manejo de 
las plantaciones del grupo indonesio Raja Oaruda Ma'i, planea 
aumentar sus actividades. De acuerdo con Rod Mackenzic, Director 
General de la AAA, el grupo planca tener sembradas alrededor de 
260.000 hectáreas para el año 2.000. La composición de cultivos 
está programada para que sea 70% palma de aceite. 20% caucho y 
cacao el rest,mte 10%. Estos planes harán que Raja Garuda Mas sea 
la más grande en el negocio de las 'plantaciones. comparada con 
cualquiera de las tres mayores compañías de Malasia: Tuthrie, 
Goldcn Hope y Sime Darby. 

Roó Mackcnzie, quiyn fue contrawdo por las plantaciones de 
Hamsons en Ma1a.<.;ia (ahora Goldcn Hope), dice que eUUluro para 
las actividades de la plantación Raja Garuda Mas es promisorio 
porque los costos de producción son sustancialmente más bajos que 
en Malasia. Mackcnúe agrega que el punto más importante en este 
momento es mejorar los estándares existentes, para lo cual la AAA 
está dispuesta a hacerlo. 

Raja Garuda Mas está t;unbién involucrada en la producci6n de 
palma de aceite en las Filipinas. El grupo compró el 40% de las 
acciones de la Kumpul~Ul Outhrie en la Corporación Nacional de 
Desarrollo -una compañía de la Guthrie Plantation lnc., por una 
suma más conocida en marzo de 1990. La phU1tación de 8.000 
hectáreas de palma de aceite, la planta extractora y las instalaciones 
pOI1uarias están localizadas en la parte central de Mindanao. 

Filipinas 

Habrá importación de oleína de palma? 
Como consecuencia de los altos costos y de la escasez de aceite 

crudo de coco (ACC), las-refinerías de aceite de coco se han visto 
obligadas a cOI1..'iiderar la posibilidad de importar oleína de palma
principal competidor del aceite refinado de coco- con el objeto de 
mantener vivo el sector. El.\ta posibilidad va contra la corriente y las 
refinerías Filipinas sostienen que si se veo forzadas a tales impor
taciones, su oficio se limitaría al de simples comcrci¡mles. 

Las refinerías se han quejado por los elevados precios intemos del 
ACC, comparados con los precios de exportaci6n vigentes desde 
hace algún tiempo. Las dificultades en el suministro de compra para 
las plantas extractoras,. que actualmente trabajan al 509'0 de su 
capacidad o menos" son la raíz del problema. a pesar de que las 
refinerías sostienen que esta industria está en aprietos peores, por 
cuanto la capacidad total estimada es ocho veces mayor que los 
requisitos actuaJcs. Existen 63 refinerías de aceite de coco registra
das, excluyendo los "productores subterráneos". 

Se calcula que incluso con un arancel del 30% y derechos de 
aduana del 9%. la oleína de paJma importada puede conseguirse 2-
3 pesoslkg. má.s barata que el precio al cual se puede producir el 
aceite de coco a nivel nacional, como consecuencia de los precios 
actuales del crudo. Si bajan los impuestos de importación. la brecha 
será incluso más anlplia. 

La Asociación Filipina del Coco revisó los pronó>;,\ic:os de pro
ducción para 1991 y estableció l. cifra de 2.07 millones de tonela
das, a diferencia de 10~ 2.4 millones de toneladas proyectados en 

diciembre pasado. La responsabilidad de la reducción de la cosecha, 
después de la recuperación de la producción que se registró el año 
pa~ado, recae en el fuerte tifón que azotó al país en noviembre y la 
erupción del Monte Pinatubo, junto con una precipitación más baja 
de lo normal. 

Nigeria 

Bonanza de la palma de aceite 
Se 1anz.ó un proyecto quinquenal para el desarrollo de la palma de 

aceite. auspiciado por el Banco Mundial y la Comunidad Europea, 
con el fin de aumentar la producción interna de aceite. En junio, 
cuando se lanzó el proyecto, Shettima Mustapha. ministro de Agri
cultura y Recursos Naturales. manifestó que el gobierno nigeriano 
hah(a reservado un crédito de $50 millones "como contribución del 
gobierno" al proye(.,'to. Entendemos que se establecerán 2,6 plantas 
extractoras nuevas en el país. Otra de las metas del proyecto es 
aumentar la eficienda de extracción al 70-90%. 

Mustapha afirmó que entre 1970 y 1985. Nigeria gastó 70.7 
millones de Nairas en diversos proyectos de palma africana, además 
de los 5115.6 millones otorgados por el Banco Mundial. Andrew 
Uchendu, presidente de la recién creada Asociación de Productores 
de Palma de Aceite, señaló que es irónico que "Mal<1sia, país que 
obtuvo plántulas en Nigeria para comenzar la producción en 1960, se 
haya convenido en el mayor productor del mundo, representando el 
60 por ciento de la producción mundial de aceite de palma". 

Francia 
Diester: el diesel verde 

El diester es un nuevo combustible que conserva el medio <U11bieme 
y se puede utiliz,ar para vehículos de motor dieseL sin necesidad de 
ajustes o sincronización especial. 

El diester se fabrica a base de aceites vegetales: colza, girasol, 
soya. palma ... EI proceso de fabricación fue diseñado por el lFP 
(Instituto Francés del Petróleo). 

Es un proceso que ahorra energíay que consiste en hacerreaccionar 
el aceite con un 10% de metano). en presencia de un catalizador. Con 
una tonelada de aceite y l00kg. de metan al fahricarnos una tonelada 
de Dicsler y lOO kg. de glicerina. 

Las ventajas del diester son obvias, desde el punto de vista técnico: 
-Es menos contaminante que el aceite diesel. Expide menos hollín 

y no contienen componentes aromáticos ni azufre. Además, dado que 
se fabrica con el dióxido de.carbono del aire. la combustión no afecta 
la atmósfera y por lo tanto no contribuye al efccto invernadero. 

-Los costos de producción son bajos. 
-La utilización es flexible y no presenta inconvenientes para el 

motor. 
-Se trata de una materia prima disponihle y renovable. 
El gohierno francés ha tornado las medidas necesarias para adaptar 

la tiributacióll del diester. Ahora que el diester es competitivo, la 
industria aceitera ha decidido instalar en Compiegne una pequeña 
unidad pre-indusu'ial para la producción de diester. con una capaci
dad de 25.000 toneladas. 
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--------MERCADOS INTERNACIONALES--------

Semillas Oleaginosas 

Las reformas de la CEE reciben una cautelosa 
bienvenida 

Tomado de Commodity Week~ ThePublicLedger 
No. 71.027 oct/91 

El nuevo régimen de la CEE para las 
semillas oleaginosas, aprobado la 
semana de ocl 27/91 por los ministros 
de Agricultura, fue recibido con cierta 
cautela por comerciantes y molinos. 

El objetivo de la reforma es cumplir 
con la disposición del GA TI en el 
sentido de cambiar el actual sistema de 
pagos a los molinos por un esquema de 
asistencia directa por hectárea para los 
productores. 

Las reformas se reajustaron esta se
mana, siguiendo las propuestas con
temporizadoras del ministro de Agri
cultura holandés, Piet Bukman. 

Estas propuestas incluyenla garantfa 
de que ningún acuerdo sobre semillas 
oleaginosas que se adopte con el fin de 
cumplir con las disposiciones del GA TI 
prejuzgará las reformas más amplias 
de la CAP. 

No obstante, ésto no fue suficiente 
para la organización europea de semi
llas oleaginosas Fediol, la cual criticó 
el principio de introducir un nuevo 
régimen para las semillas, antes de 
llegar a un acuerdo en la CAP. 

El presidente de Fediol, Richard 
Randaga, señaló que se alentarfa a los 
agricultores a sembrar cereales en lugar 
de semillas, puesto que los primeros 
garantizan al agricultor un precio de 
intervención mínimo en virtud del 
esquema tradicional de subsidios. 
Advirtió que ésto conduciría a una 
escasez de oferta para la industria mo
linera europea. 

En el Reino Unido, un miembro de 
SCOP A, haciendo eco a los temores 
del presidente, subrayó que sin un pre
cio mínimo, los agricultores correrían 
un mayor riesgo al sembrar semillas 
oleaginosas en lugar de cereales. 

Los ministros no se comprometieron 
a establecer un esquema de tasas de 
interés sobre préstamos para comer
cialización, similar al que existe en 
EU, encaminado a suavizar el impacto 
de eliminar el precio mínimo. Sin em-

El objetivo de la refoma 
es cumplir con la 

disposición del GATT en 
el sentidQ de cambiar el 
actual sistema de pago a 

los molinos por un 
esquema de asistencia 

directa por hectárea para 
los productores. 

bargo, dejaron abierta esta posibilidad 
para adoptarla más adelante, "en caso 
necesario" . 

Conforme a la nueva reforma, los 
agricultores recibirán "pagos directos 
regionalizados", sobre la base del 
promedio de la producción de cereales 
y semillas de la Comunidad (no sólo la 
producción <le cereales, como se pro
puso en reformas anteriores). Para cali
ficar, el agricultor puede presentar un 
plan de cultivo, al igual que un con-

trato de primer comprador. La política 
de calidad se modil1có en el sentido de 
evaluar las semilla para siembra en 
lugar de las semillas de cosecha. 
Igualmente, se pennitió que las semi
llasproducidas pare! mismo agricultor 
calificaran al igual que las semillas 
certificadas. 

La NFU aprobó el acuerdo en térnJi
nos globales y en particular apoyó la 
inclusión de la producción de semillas 
oleaginosas en el cálculo de los pagos, 
el uso tanto de semillas ca,eras como 
Certificadas y la opción de que los agri
cultores califiquen para los pagos con 
un plan de cultivo. 

No obstante, la GAFT A dio a cono
cer algunas observaciones cautelosas 
sobre la alternativa del plan de cultivo, 
subrayando que las refonnas se some
terán a revisión en el curso de un año y 
que esta opción podría desaparecer. 

"Los agricultores tienen derecho a 
comercializar la semillaeuando quieran 
y es posible que se vean obligados a 
venderla 11 meses antes del cultivo. si 
se mantiene solamente la opción del 
prímer comprador", señaló María 
Cappuccio, asesora de políticas comer
ciales de la GAFT A. 

El director de UKASTA, Jim Reed, 
también criticó la opción de utilizar 
semilla casera, diciendo que ésto con
duciría a "un sistema en extremo buro
crático de verificación de cultivos". 
Así mismo, afinnó que podría generar 
cultivos deficientes, por cuanto la semilla 
casera puede COnlener malezas. 
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---------------------ENELMUNDO----------------------

Desarrollo de la palma de aceite en Nigeria 
(Thrcera y última entrega) 

CUELLOS DE BOTELLA PARA EL DESARROLLO 

Los siguientes son los cuellos de botella que afronta el 
desarrollo de la palma africana en Nigeria: 

-Dependencia excesiva dejos palmares silvestres e ineficien
cia de los métodos del procesamiento: 

-Sistema de tenen,ia de tierras: a pesar de que se supone que 
toda la tierra está protegida por el gobierno en virtud del Decreto 
sobre Uso de la Tierra de 1978, la adquisición de tierras para el 
desarrollo de cultivos de palma africana a gran escala sigue 
siendo un problema serio por causa de los altos costos de 
compensación por la tierra y de los conflictos por reclamación 
de propiedad y litigios por parte de las comunidades propieta
rias de la tierra. Si la industria nigeriana de la palma de aceite 
crece, el gobierno deberá tomar medidas encaminadas a que los 
posibles empresarios tengan facilidades de aCceso a la tierra. 

-Capital para el desarrollo: el desarrollo de la palma de aceite 
es intensivo en capital y debido a lo prolongado del período de 
gestación del cultivo, con frecuencia los inversionistas conside
ran que la inversión en plantaciones de palma africana no es 
muy atractiva. El programa de reajuste estructural ha empeora
do la situación por causa de .Ias elevadísimas tasas de interés 
sobre el capital y del alto costo de los implementos, vehículos, 
equipos y otros insumos y de la mano de obra. Esto ha tenido un 
impacto negativo sobre la expansión de la superficie sembrada. 

-Condiciones climáticas desfavorables: el bajo rendimiento 
resultante de las condiciones climáticas desfavorables -princi
palmente el volumen y la distribución de la precipitación
constituyen un desincentivo para muchos empresarios que 
vienen de regiones más marginales del país. Incluso en las zonas 
de alta precipitación, el prolongado verano afecta drásticamen
te el rendimiento y genera altos costos de producción y baja 
rentahilidad. Las condiciones climáticas desfavorables no per
miten que el aceite de palma nigeriano compita con el que se 
produce en regiones de clima más favorable como el Sureste 
Asiático. 

-Otra limitante para el desarrollo de la palma africana es la 
falla de recursos para investigación. 

-A los obstáculos para el desarrollo de la palma africana se 
suman la deficiente infraestructura rural y los problemas admi
nistrativos de varias plantaciones de propiedad del gobierno, 

INVESTlGACION EN CURSO 

El actual programa de investigación sobre palma africana del 
NIFOR cubre una amplia gama de temas, de los cuales los más 
importantes son los que siguen: 

-Cerrar la brecha que existe entre Nigeria y los principales 
productores del Sureste Asiático y otros paises del mundo en lo 
que se refiere a rendimiento; 

-Desarrollar programasagronómicos exhaustivos y de protec
ción de cultivos para los productores a todos los niveles, con el 
fin de garantizar un rendimiento 9ptimo: 

-Estudiar y mejorar los métodos de procesamiento y ampliar el 
alcance de las aplicaciones, los productos y sub-productos. Esto 
incluye la fabricación de equipo de procesamiento a pequeña 
escala y la instalación de plantas piloto; y 

-Divulgar los resultados de la investigación y capacitar a los 
agricultores a través de un sistema eficaz de servicios de enlace 
para la investigación y extensión. 

Los principales programas en curso incluyen los siguientes: 

1. Optimización del rendimientO/desarrollo de variedades. 
2. Recolección y evaluación de un "pool" genético. 
3. Programas de mejoramiento encaminados a desarrollar 

palmas de estipe corto. 
4. Actividades de mejoramiento con el fin de desarrollar 

resistencia a la sequía. 
5. Cultivo de tejidos vegetales. 
6. Fisiología del rendimiento de la palma africana. 
7. Control de malezas. 
8. Requisitos nutricionales de la palma africana. 
9. Relación suelo-agua. 
JO. Sistemas de interplantación de palma africana/cultivos 

comestibles. 
11. Investigación sobre la enfermedad de la Marchitez Vascu

lar. 
12. Investigación sobre la marchitez no vascular. 
13. Estudios sobre las plagas de insectos que atacan la palma 

africana. 
14. Estudios económicos sobre la palma africana, 
15. Desarrollo de maquinaria para el procesamiento del fruto. 
16. Producción de grasas especializadas y oleoquímicos. 
17. Aplicación de los sub-productos. 
18. Diseño, fabricación y comprobación de prototipos de ma

quinaria para las aplicaciones finales de la palma y los pro
ductos de la misma. 

19, Extensión de investigación y capacitación. 

Dentro de los logros de los programas anteriores se cuentan: 

-El desarrollo de material vegetal que actualmente produce 
entre 15 y 18 toneladas anuales de racimos/ha., de maduración 
temprana y resistentes a la marchitez vascular, y la iniciación del 
segundo ciclo del programa de mejoramiento; 
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-El desarrollo de un paquete agronómico que incluye prácticas 
de vivero. recomendaciones de ferti1ízación, mantenimiento de 
campo, control de plagas y cnfennedades; y 

-El diseño y fabricación de un equipo de procesamiento a 
pequeña escala, con capacidad de 0.25 toneladas de racimos 
hOfJ y una unidad de palmistcría. 

Los programas individuales descritos en los infonnes sobre_ el 
perfil de cada país resumen los objetivos específicos, las aC

tividades investigalivas y Jos aspectos más sobresalientes de los 
resultados obtenidos, 

PRIORIDADES DE INVESTlGACION y OESARROLLO 

Se ha identificado una serie de programas que SOI1 de vital im
portancia para el desarrollo a mediano y largo plazo de la palma 
de aceite en Nigcria. Estos programas incluyen lo siguiente: 

1, Prospeclos en cuanto J material genético nuevo (E. guineen 
sis en Afriea y E. olnjcra en Centro y Suramérica). 

2. Mejoramiento en busca de rcsi~tencia a la sequ(a. 
3. Cultivo de tejidos de palma africana. 
4. Investigación biotecnológíca. 
5. Investigación sohre marchítez vascular. 
Ó. Intcrplantación permanente de palma de aceíte con otros 

cultivos comestíhles. 

7, Manejo de los sucios húmedos del delta det Niger para el 
cultivo de palma de aceite. 

8. Recopilación de datos sobre la induslria nigerian" de la 
palma de aceite. 

9. Fabricación nacional de plantas piloto y equipos de proce
samiento a pequeña y mediana escala para la investigación 
de las aplicaciones finales. 

10. As¡xx:tos nutriclon31cs del aceite de palma en la alímenlacÍón 
humana, 

Estos programas fueron enunciados hrevernentc en el infurme 
sobre el perfil del país bajo el encabezamiento "requisitos y 
prioridades" . 
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Reunión de Burotrop 
La Reunión dc Programas y Coil1ifé Ejecutivo de Burotrop se 
llevó a caho en la ciudad de Montpellier (Francia), los días 20 . 
y 21 de noviemhrc p"s;rdo. la cual se complementó ~o" la 
visita de los laoof<ltorios de Centro de Cooperación In[er
lIaciollal de Investigación Agronómica pára el Desarr'lllo.Atlí 
-estuvo el dgctpr leos' J\.k-sa Dishingro,-, 'por parte de Fede-
palma, cQrt/o représe',ltúilte lnfinoamerica.no.' ' 

(ores, y las" cOl1clusinJlcs del esrudio podrían favorecer grall~ 
demcnle a los cullivadorcs. 
El proyecto sobre. Pudrkión del Cogollo en Palllla de Aceite 
prcscIlI.ado por Fcdcpah)1U anteriormente, será sometido a 
cansi-deración'de IaCEpara buscar su filwnciamicll10 antes 
del 15 de diciembre, En dicho. proyecto participarían como 
socios Colombia. f:cuador, Francia e' lng¡atcrra. 

Entre los principales pún;os Ihtl¡¡dose"c.,t~s reunioneses[uvo '. De olra partc:<lentro del plall del Burotwp de que 1992 sea un 
la Jc,::isi9n de, las prop,UCS(~IS de i.nvestigíldón en GOCO ~(en tillO con"énfasls en Latin'oamérica y el Caribe, se planea orga-
palma de l1~Cl~"C en Afel,ca ,~UC, se .seft.'lbrón como pr,jorid~l'des n¡:mr dos scminario's sobre priori'Jades de invesfigación en la 
en los serl1irrm:ios'de A;usha Halllania) y AMij;m (eote 'De subrcgión .. uno cnco.cotero·yotm en palma de aceite. La 
Ivoire) realizadas conelál1sIíido delBorlilrop Óti,~rílC este. 'c'lordinación de cst'lS 'actividadescstará';¡cargo del Burotrop. 
año, Así mismo' se eVilluaron otras propuestas prcsenw:daS. de UtAen Costa Rica (pr, EduardoTrigo) y FedcP'llma en Co
colnola del estudio del nmariHa11Íil'fllO Ictal en copilare, en' ellombla (Dr. J,C¡ls Mesa Dishingtoh) .. 

. Caribe '/ C~nlro Anréricg.IJ1qu11 rC,cibifá ['inarlciación por ~Ln Jabor del BUrotrqp I¡a"sido ~JI¡¡mchtc elogiada por muchas 
parte d~ héomúnianafou.ro~ca., EIBurOlr:op.tarpbi.én acor46;' <¡otilladcs y organismos inte(fracíOlrales .. ~Qmo la FAD. cJ 
elltn; o\ras <:í)S3S .. pr'l'pGne.tlenlBanco Mun!lí~1 yar IFPRISancQ'Muodlal.laCEYc¡' SistcmaCG\A!¡;, quc proporcionan' 
'(lnterrt¡¡tío¡ml,fOQJand/PoIky 'Réscardr In'stitUle), linánciilr te.cursos P:\f3 I)}¡inánd~ciórr dC' rn vestigación, pU,CSIO 'que esta. 

,rllles¡lldjó~(jbr:el~s~mÍdícjClnescoortÓmi~a.~'delapmducción, áctividád de c.dor.dinaciÓn pérmíre idenlificar de una ritG;Íor. 
,depn!rit~de.ae'éi";¡m·el ~u9dÓ¡,~~Úe-s,,,óJ>s1;ic~a<iue~ncs(:~.· mancralasnéccSidaile~ Jl1ás iÚ¡p0r1anlc? ydc mellor impáeto 
,¡lrca,fraY ll'ucl'lb ¡for~!racer en,gran j1arJe de los países produo- . PI' \asdistinbs'rpgioJics;cn10 ~uc rc.sj:>cctaú estos deis "iI¡jvQs,' 
·~"'~<f*~t'j~cl"",)I# ~ ~\" "~",,"',!,,"" ,"~/, ~,,' cl, ", 

cl /' J '" cl 
"'-¡ cl ' 
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--------------------~--PRECIOS------------------------

Ajustes en la franja de precios 

Se establecieron los nuevos precios piso y techo para la 
franja de precios de los productos agrícolas comprendidos 
en ella, los cuales estarán vigentes desde el pasado lo. de 
diciembre hasta el 31 de mayo de 1992. 

La franja de precios es un mecanismo creado por el Go
bierno Nacional en marzo de este año, cuyo objetivo es 
proteger a los productores nacionales de las fuertes fluctua
ciones en Jos precios del comercio agrícola internacional, el 
cual está distorsionado por elevados subsidios oficiales en 
algunos países. 

El mecanismo funciona mediante el establecimiento de 
precios piso (mínimo) y techo (máximo), a los que podrían 
importarse algunos productos extranjeros, tomando como 
base el comportamiento histórico de los precios. 

Los precios de la franja comparados con los precios de 
referencia, que secstahlcccn con hase en el comportamiento 
reciente del precio del producto en los mercados internacio
nales más importantes, dan como resultado un sohrearanccl 
a las importaciones de los productos comprendidos en ella, 
para que el costo de importación se elevara hasta el nivel del 
precio piso de la franja. 

Los nuevos precios de la franja son: 

Soya: el precio techo aumenta de US$314 a 
US$317 y el piso pasa de US$260 a US$259. 

Trigo: el precio techo sube de US$194 a US$199 
la tonelada y el piso baja de USS151 a US$149. 

Cebada: el máximo disminuye de USS153 a 
USS152 y el mínimo de USS134 a US$133. 

Maíz: el nivel superior baja de US$179 a US$175 
y el inferior se mantiene en US5140 por tonelada. 

Arroz blanco: el techo sube de U&$350 a U&$354 

yel piso de US$266 a US$289 por tonelada. 

Sorgo: el precio mayor se reduce de US$137 a 
US$134 y el menor queda estable en US$111. 

Azúcar: el primero sube de US$400 a US$407 
y el segundo cambia de US$260 a US$279. 

Leche en polvo: el máximo queda cnUS$2.0 14 

y e\ mínim() ~\\ \J~~U~~. 

Comportamiento precios internacionales 
principales aceites y grasas 

j Ptod4Cta , 
\ , 1 t 

US$/Ton 

344 

Nota. La manteca de cerdo para 1991 cambia de lugar de cotización, antes S8 
cotizaba en N.W. Europa, ahora se cotiza en Bélgica sin refinar 
AO Any OflQIn 
Fuente 011 World. 

PRECIOS INTERNACIONALES 1990 -1991 
PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS 

CRUDO RBO OlEINA GIRASOL 
RBO 

PALMA ALGODON SOYA SEBO 

01990-91" 

Fuente: 011 World. 
Elaborado: FEDEPALMA- Unidad de Análisis Económico y Estadis
tica * promedios entre Diciembre y Noviembre. 
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--------------------IMPORTACIONES-------------------

Importaciones de aceites y grasas 
Enero-noviembre 1990/91 

AcSi\9<lj''oqCb % " 

A:oeitede1Jic$llt/" % 

ACéiie.cl& "" .. ~ , % • 
P;ceilll dO¡ sax;o· " 
FrpCít ~yat ~ '" % " 

Otros acei\SS '0 

Es~"'il'll!"o;jEI'~ 

SubtQW f\t_~eg~ 

~l1!'taJdo", : 
Aceite d& pe$caQo s , 
Sebe y gra:ms 

'} ~"o ~" " 
'000 
1000 

• 43Q7 
(1 

8:;-
"1.ÓOO 

,731l:! 

Q 

O-

o 

~ En términos de aceite (factor conversión 0.18) 
Fuente: Sobordos. Elaboró Fedepalma. Unidad 
de Análisis Económico y Estadfstica. 
PI: Preliminar 

~()2Ó 

• 115,680 

$3157 , 

IMPORTACIONES DE ACEITE Y GRASAS 
ENERO - NOVIEMBRE 1990/91 
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SOYA F.SOYA PALMA I COCO 
ESTEARINA 

I 
GIRASOL OTROS SEBO Y PESCADO CERDO 

FEDERAClO:'l NACIONAL DE CULTIVADORES DE 

~ 
PALMA DE ACEITE 

Carrera9a. NO.?I -42PisoS A.A. 13772 
Teléfonos: 2556875 - 2494373 - 2357907 

., TéleJ;.: 42555 FEPALCO - Fax: 2175347 
Sanlafé de Bogotá, D.C., Colombia 

" 

GRASAS 
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