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BOLET1N INFORMATIVO DE LA 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE· FEDEPALMA 

Y DEL CENTRO DE INVESTIGAC10N EN PALMA DE ACEITE· CENIPALMA 

CONVOCATORIA 
XXI Congreso Nacional de 

Cultivadores de Palma de Aceite 

III Asamblea General del Centro de 
Investigación en Palma de Aceite 

Las ¡ unlas Directivas y Directores Ejecutivosde la Federación Nacional 
de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma y del Centro de 
Investigación en Palma de Aceite - Cenipalma, se permiten convocar a 
los palmicultores afiliados a la Federación, a participar en el xxr 
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Acei te y la 111 Asamblea 
General de Cenipalma, que se llevarán a cabo en Santa Marta los días 27 
y 28 de mayo próximo, en el Centro de Convenciones Pozos Colorados. 

EL AGRO EN EL CONGRESO 
Recientemente se ha venido des

pertando un sentimiento generalizado 
de apoyo hacia el sector agropecuario 
y de rechazo a las poHbcas guberna
lTlentales que 10 lesionan reiteradamen
te. Hoy no sólo los gremios de la pro
ducción sino también la academia, la 
universidad, los partidos políticos, las 
organizaciones sindicales y los medios 
de comunicación coinciden en pedir 
mejores condicíones para el campo 
colombiano. 

El Congreso de la República no ha 
sido aieno a la suerte de este renglón, 
cUyé'! crisis afecta a miles de campesi
nos y empresarios dedicados a las ta
feas agrícolas. Es así., que han sido 
promovidos varios debates en el seno 
de esa Institución, para analizar los 
caminos más viables en la defensa del 
agro dentro del esquema de apertura 
que rigea la economía nací una] actual
mente. 

Con tal propósito, la Comisión nT 
del Senado convocó el pasado 24 de 

marzo a los gremios de la producción 
primaria para escuchar de primera 
mano sobre el estado de los principales 
cultivos del país, cuyo futuro está pla
gado de incertidumbre. 

En esa ocasión, la Sociedad de Agri
cultores de Colombia (SAC), estuvo re
presentada por el presidente de la enti
dad, César de Hart, el Secretario Gene
ral, Gabriel Martínez, y por el vicepresi
dente de la Junta Directiva, Jens Mesa, 
entre otros dirigentes gremiales. 

El doctor Mesa Dishington, como 
Director Ejecutivo de Fedepalma, hizo 
una amplia exposición en 121 cual reafir
mó la situación de crisis del sector pal
mero y esbozó posibles soluciones para 
la misma. 

Actualmente cursan en el-Congreso 
tres proyectos de ley encaminados a 
proteger a la producción nacional de 
los cambios en la política del gobierno y 
de los vaivenes del mercado externo, tal 
como lo ordena la Constitución del 9] 
en sus artículos 64, 65 Y 66. 
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INSTITUCIONAL 

El gobierno no ha entendido 
Acuerdos comerciales de integración, principal problema 

E I Presidente de la República, César Gavicia Trujillo, 
dio respuesta a la con1unicación que las directivas de 
Fedepalma enviaron el paSildomes de febrero (publicada 
en El Palmicultor No. 253), en la cual se presentaban 
algunas consideraciones al gobiemo acerca de la actual 
situación del agro y en particular de la palma. 

EnJacarta de respuesta, que se reproducemásadelante, 
es claro que el Gobierno Nacional aún no ha entendido 
que los resultados de las negociaciones de comercio 
binacionates con Venezuela y Ecuador, atentan contra 
una competencia sana y libre de distorsiones para los 
agricultores colombianos. 

El gobierno debe replantear su estrategia en esti1S 
negociaciones para evitar así el pe)igro en que sitúa Ct los 
productores nacionales, como en el caso particular de las 
semillas oleaginosas, aceites y grasas, quienes solicitan 
armonizar las franjas de predos con estos dos países, a la 
vez que requieren la suspensión de los acuerdos de 
alcance parcial de A1adi que Venezuela tiene suscritos con 
Argentina, Brasil y Paraguay en semillas oleaginosas y 

aceites vegetales; y la unificación de aranceles del Ecuador 
con Colombia y Venezuela en estos dos productos. 

Además, no es nada favorable para el sector de aceites 
ygrasas la llegada al país de aceites refinados, provenientes 
de Venezuela y Ecuador y que entran, así sea de 
contrabando, gracias a las ventajas arancelarias que se 
han concedido a esos paises. Más grave aún es el caso de 
Venezuela que está recibiendoaceitede girasol subsidiado, 
proveniente de los Estados Unidos. 

El Gobierno Nacional tendrá que optar por medidas 
diferentes a Jasde "norn\dsdeorigen ", tales conlO medidas 
de sé'llvaguardia o aranceles cotnpensatoríos¡ para 
controlar esta competencia desleal para los productores 
colombianos y corregir las distorsiones que en la 
comerci¡-.1lización se vienen presentando. 

A continuación transcribimos la carta del Presidente 
Gaviria, dirigidaa César de Hart V., presidentede la Junta 
Directiva y a Jens Mesi;l. D., Director Ejecutivo de 1a 
entidad. 

He leído ,con much0:1nterés,~vs ('omen,tarios, relad¿~n:ad,Q~~,',~n' ,gePi~l!'.1; eoil '[45, v~rspec~}yas :á"du,ct1es, del ug;ro )T, en 
particular, del sector que ustedes representan, conteni"¡!ng en.sllctll)1t¡¡ü<;ad'ÓníechiÍdAel pasado 16 de febrero,. 

Conozco las multi.plesposibHidades y ventaras mmpar"t1vas delaindustriapa1mí<ultora naciona], el esfuerzo que 
vienen usted€,s ad~la.fltando porenf¡eíltar las di$t()rsü:meS',eX:ist€~t~s ~Ifel i11erc~da':if1terriaciona 1, y sus accicmes t-endien tes 
a regular eJ.mer<:ado interno. A su turno, el gobierno está comptümetidD con el.di$ei\ode medidas capaces de traducirse 
en verdaderos estímulos para la actividad. 

De una parte, T,~gist(o COlt complacencia el qqe el,sectQr paimi~ultor fiadonal se esté 'bene'fidando de nuestras 
negociaciones de comercio y, muy especialmente de la illtegracióné~ll-V enezuela {el ,subrayado es nuestro). De otra, veo 
'con satisfaq:í6n eLqtle Finagro esté empeñado en ofrecer tina Hnea de'crédito de,~tinada a financiar inversiones en 
almaCenamiento, asunto este de la mayor trascendencia: 

Deseo reiterarles que el 'Gobierno Nacional conUnu:ará trabajalido en varios fn"Jltes, de forma tal que secnnsoliden lélS 
condiciones estructura.les para que, en un esc€nario de apertura e 'ititernacionatízación económicas, mejoremos la 
competitividad ,de nuestros productos y minímicemos los riesgos inherentes a la actividad agropf'cuaria, 

Compatriota y amigo, 

CESAR GAVlRJA TRUJILLO 
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INSTITUCIO.\VAL 

El cultivo de la palma, un amigo del medio ambiente 
Entrevista realizada al Dr. Oliver Dufour, Director del Burotrop en su reciente visita a Colombia 

Oliva Oufour, Director del Burutrop. 

Durante la semana del15 al19 de 
marzo estuvo en Colombia el Direc
tor de la Oficina para el Desarrollo de 
la Investigación en Oleaginosas Tro
picales Perennes (Burotrop) Oliver 
Dufour, quien viajó a coordinar con 
Fedepalma y el IlCA la organización 
del Seminario-Taller "Prioridades de 
investigación en palma de aceite para 
latinoamérica" que se realizará en Co
lombia. 

Dufour visitó en Bogotá en tidades 
de investigación como ellCA, !lCA y 
Cenipalma, para conocer los progra
mas que se adelantan sobre oleagino
sas. Estuvo en la ciudad de Santa 
Marta, sitio donde se real iza r á el even
to, programando las actividades que 
se desarrollarán entre el 24 y 28 de 
mayo en el Centro de Convenciones 
Pozos Colorados. Al evento se espera 
la asistencia de representantes de 11 
paí:se~ latinoamericanos, quienes ex-

pondrán la situación de cada país 
sobre el tema y luego sedesarrollarán 
tra bajos y discusiones en grupos. 

El Palmicultor, interesado en co
nocer sus expectativas al respecto rea
lizó con él una breve entrevista. 

E.P. Cómo ve la investigación de 
oleaginosas en América Latina y en 
Colombia en particular? 

0.0. Conozco aún muy poco, por
que hasta ahora estoy enterándome 
del tema. El Dr. Pedro León Gómez 
me ha estado comentando lasinvesti
gaciones que realiza Cenipalma y tuve 
la oportunidad de visitar aIICA, Ins
tituto que me dejó impresionado por 
la excelente distribución de susrecur
sos técnicos y económicos para la 
investigación en las diferentes áreas 
agronómicas del país. 

E.P. Qué espera el Burotrop del 
seminario que se realizará en Santa 
Marta? 

O.D. Las expectativas del Buro
trop son básicamente dos: la primera, 
conocer la tecnología y las investiga
ciones empleadas para el desarrollo 
del aceite de palma en Latinoamérica 
y así organizar intercambios deínfor
maciones y de experiencias entre los 
diferentes institutos, para entablar una 
mutua colaboración. El segundo as
pecto, quizás el más jmportante, es 
detectar las prioridades fundamenta
les de cada región para suministrarle 
la capacitación, el apoyo y la asesoría 
pertinente" . 

E.P. Cuál es la importancia a nivel 
mundial que tiene la palma en rela
ción con otras oleaginosas? 

0.0. El aceite de palma es el mils 

importante, es el segundo en produc
ción y creO que el primero en el mer
cado. 

E.P. Cuáles son los principales li
mitantes técnicos y físicos que impi
den el desarrollo del cultivo de pal
ma? 

O.D. La respuesta es uno de los 
objetivos que el seminario pretende 
encontrar, pero por ejemplo, uno de 
los principales problemas que aqueja 
a Africa, son las enfermedades causa
das por los insectos. Creo que el pro
blema latinoamericano es similar al 
africano. Otros limitan tes que puedo 
mencionar son los factores económi
cos y la competencia en el mercado 
con otros productores. 

E.P. Unodelos principalesproble
mas del trópico es el deterioro del 
medioambiente.Cómoconsideraqoe 
el cultivo de palma contribuye al de
sarrollo de una agricultura ecológica
mente viable? 

O.D. Personalmenteestoyconven
cido que el cultivo de palma, al igual 
que los demás cultivos perennes, son 
amigos indiscutibles del medio am
biente y ecológicamente viables, por
que su sistema de producción está en 
capacidad de desarrollar un excelen
te equilibrio en las relaciones suelo, 
agua, planta. Y más aún si es compa
rado con los cultivos anuales donde 
se presentan notorias pérdidas nutri
cionales. Me hi\ce recordar un caso en 
una ciudad africana, donde las tierras 
originalmente eran sabanas y se plan
taron en esta región cultivos de pal
ma, lográndose observar claramente 
un aumento en los regímenes de llu
via, lo cual demuestra la importancia 
del cultivo en el aspecto ecológico. 

~ 
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MERCADOS INTERNACIONALES 

Subsidios, algo grotesco 
El semanario londinense The Economist dedicó 15 páginas a analizar el proteccionismo 

agrícola de los países desarrollados, que ha causado gran impacto_ 
Tomado de El Espectador 

L a aparición de un artículo sobre 
la magnitud del proteccionismo 

agrícola mundial en el semanario lon
dinense The Economist, ha causado 
furor en Colombia_ 

Más que la información rnisrna, en 
la que se ha insistido en el país desde 
cuando se anunció la apertura econó
mica,loquehaocasionadoimpactoes 
quena sean sólo los medios colombia
nos O latinoamericanos, sino uno eu
ropeo el que trate el tema. 

El informe se desarrolla en 15 pá
ginas, bajo el título Grotesco. 

Se salió de las manos 

De acuerdo con el artículo, desde 
finales de los años 20 las barreras del 
mercado tuvieron una gran escalada 
y se multiplicaron por diez en algunos 
productos agrícolas, mientras que 
para las manufacturas provenientes 
de esos productos éstas cayeron en 
tres cuartas partes. 

"La agricultura aparece como la 
parte más distorsionada del mundo 
económico ... La protección agrícola se 
salió de las manos." 

Sobre el volumen de los su bsid ios 
que reciben los agricultores de los 
países desarrollados, reseña que de 
cada dólar de ingreso de los produc
tores nortearnElricanos, 50 centavos 
provienendeloscontribuyentesycon
sumidores. 

oC] 

OD 

En la comunidad E uropea este apo
yo duplicael de la potencia del norte, 
y es·mayor aún en Japón. 

Con estos niveles de subsidios, 
indica el semanario, los argumentos 
del libre comercio agrícola se caen de 
su propio peso. "Es increíble pensar 
que un mundo en recesión invierta 
U5$100.000 millones anuales, jugan
do en los mercados de la producción 
agrícola." 

Advierte que no es lógico que los 
países ricos que dan tales subsidios 
corrompan el mercado sin pensar en 
los exportadores de los países en de
sarrollo y de Europa del Este. 

Loque llama la atención del autor, 
Eduard Carr,es la paradoja deque los 
subsidios y el poder de la agricultura 
crezcan a través de los años, pese a 
que la contribución de este sector a la 
producción económica se reduce yl 
con ella, la cuota de votos que genera. 

Vale recordar en este punto, que 
en la medida en que los países adquie
ren un mayor grado de desarrollo, el 
peso del sector primario se reduce 
ante el crecimiento de la industria y 
los servicios. El artículo d.a un ejem
plo. En Australia , la agricultura re
presenta el 20% de las exportaciones, 
aporta sólo el 3% del Producto Inter
no Bruto y general el 5% del empleo. 

Pocas perspectivas 

El informe establece la poca o casi 
nula probabilidad de que se desmon
te"los subsidios agrícolas en la Ron
da Uruguay del Cat!. 

También indica que los paises im
plicados son optimistas al respecto. 
Pero cuestiona: cómo cunciliar ese 
optimismo con la triste historia de la 
Ronda Urugucly? 

Existen dos razones por las cuales 

el autor considera que no habrá refor
mas radicales. 

La primera se deriva de la nat~ra
leza de las políticas agropecuarias. La 
mayoría de ellas contemplan tres ti-

Los países 
desarrollados que 

otorgan subsidios a 
sus agricultores 

corrompen el 
mercado 

internacional 

posde estrategias: otorgar dinero para 
actividades como la siembra y la fer
tilización; garantizar precios en forma 
de bonos, y evitar la competencia de 
importaciones baratas con barreras 
comerciales. 

"A los ojos de los arquitectos de la 
protección, las políticas comerciales 
agropecuarias sólo están orientadas 
hacia el interior. Sus estímulos a la 
exportclciún sólo se han encaminado
según ellos- a clarificar los mercados 
domésticos de las abruptas caídas de 
los precios". 

Tales tipos de políticas, concebi
das como domésticas, se consideran 
bajo la jurisdicción del Cat!. 

La segunda razón es la graduali
dad, esto es, la idea de una reducción 
paulatina de los subsidios como la vía 
para eliminarlos. 

Para explicarla, retomó la frase de 
lino de los negociadores de la Comu
nidad Europea: "La Política Agrícola 
Común (CAP) tomó 4() al)OS en ser 
edificada y tomará 40 aúos en ser 

demoiÍda." ~ 
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COMERCIALIZADORA 

Asamblea General de Accionistas 

Objetivo para 1993: Regular el mercado y 
estabilizar precios 

E124 de marzo pasado se realizó la A&'lmblea General de 
Accionistas de la Comercializadora de Aceite de Palma S.A., 
para conocer el informe correspondiente al ejercicio fiscal, 
financiero y económico de la Compañia durante el año de 
1992. 

El Dr. Luis Alfredo Orozco L., gerente de la empresa, 
presentó un completo informe de labores, destacando el ufor

talecimiento que se le ha venido dando a la Comercializad ora 
con el objetivo de dotarla de los elementos empresariales 
necesarios y así poder estar en condiciones de salir al mercado 
internacional a vender los excedentes de aceite no demanda
do en el mercado interno", 

En lo referente a las exportaciones, se vendió un total de 
6.960 toneladas de aceite crudo al mercado internacional, de 
las cuales el 50.4% se destinó a Venezuela y el 49.6% restante 
al mercado internacional abierto. 

La Comercializad ora en 1993 ampliará su campo de acción 
formalizando el Departamento de Venta de Insumas para el 
cultivo palma. A la vez., el Dr. Orozco infDrmó cómo piensan 
desarrollar las exportacionesen 1993, lo que denominó "cam
paña 1993" que se llevará a cabo en dos etapas: La primera, 
realizando un programa de acopio de 6.300 toneladas entre 
los meses de abril a mayo, y según las condiciones del merca
do, en el mes de junio, se diseñará-la segunda etapa. 

Se a provechó la ocasión para hacer énfasis en la responsa
bilidad que tienen los productores de ofertar su producción 
durante 1993 en una forma regular y uniforme a través de 
todo el año, para lo cual deben contar con una adecuada 
capacidad de almacenamiento. 

Además la Comercializad ora se presenta ante sus socios 
como una alternativa para poder lograr ser más competi tivos 
internacionalmente, cumpliendo tres funciones principales: 
Regular el mercado para incrementar los ingresos de los 

prad uctores; obtener los menores costos posibles de exporta
ción, y reducir los costos de producción al lograr bajar los 
precios en los insumas y fertilizantes apoyándose en el Depar
tamento de Venta de Insumas. 

El presidente de la Junta Directiva, Dr. Ernesto Vargas 
Tovar, mencionó cómo la Comercializad ora ha funcionado 
satisfactoriamente a pesar de las dificultades, debido a que ha 
pri.rnado una actitud gremial extraordinaria. 

El DI. Vargas hizo una exposición sobre los recientes 
convenios comerciales fírmados por nuestro gobierno con 
Ecuador, Perú y Venezuela y cómo estos podrían afectar al 
sector palmicultor colombiano. También advirtió lo priorita.
rio que es estudiar y fijar una posición muy firme y concreta 
frente al gobierno ante la proximidad de un acuerdo comercial 
con México. 

Igualmente insistió en la importancia del "Fondo Palme
ro" que constituirá una herramienta para recaudar recursos 
tendientes a financiar "el pico" de cosecha o excedente de 
producción nacional, en el momento que éste se -presente. 

El Dr. Vargas hizo referencia a que es imprescindible 
promover la apertura de nuevos mercados internos para 
nuestros productores, tales como productos semiprocesados: 
Oleínas, Estearinas, RBD y, en general, diversificar la oferta. 
Determinó que laComerciallzadora puede coadyuvar decidi
damente en este propósito. 

El Dr. Jens Mesa Dishington, Director Ejecutivo de Fede
palma, presentó la necesidad de crear un convenio de produc
tores de aceite crudo de palma, con el fin de tener un manejo 
ordenado de la oferta de aceite de palma. Para este efecto se 
presentó un texto para discusión el cual contiene los paráme
tros del convenio. La Asamblea consideró conveniente llevar 
enforma individual esta propuesta del Acuerdo de Producto
res, a cada uno de los socios para, en una próxima reunión, 
poder adoptar una decisión al respecto. 

Llame a la Comercializadora de Aceite de Palma, Departamento de Ventas. Tel: 2114789 

Somos distribuidOres de fertilizantes, insecticidas, f'\lngicidas, herbicidas, 
semillas de cobertcura, y variedad de herramientaS:y elementosdec trabajo. 
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NOTAS TECNICAS 

Exitoso curso sobre 
Administración de 

Plantaciones de 
Palma de Aceite 

Durante la exposición de "Mantenimiento de la Plantación ", 
está el Dr. Carlos Durán Quintero de Monterrey. 

E n la ciudad de Bucaramanga, Cenipalma realizó 
durante los días 25y 26de marzo el curso" Adminis

tración de Plantaciones de Palma de Aceite" con una 
amplia participación de palmicultores de todo el país. 
Setenta y un personas asistieron al curso en representa
ciónde las siguientes treinta plantaciones: Palmas Oleagi
nosas Casacará, Agropecuaria Tequendama, Hacienda 
Las Flores, Oleaginosas Caribú, Palmas de Ariguaní, 
Palmeras de Alamosa, El Roble, Palmeras Potosí, Inver
siones de Mier, Palmas Montecarmelo, Palmeras de An
dalucía, Agropecuaria Venecia, Palmeras de Puerto Wil
ches, Oleaginosas Las Brisas, La Cacica, Agroince, Palmas 
Promisión, Indupalma, Promoción Agropecuaria Monte
rrey, Unipalma, Palmeras San Antonio, Palmeras del 
Meta, Hacienda La Cabaña, Palmasol, Guaicaramo, Pal
mas del Casanare, Manuelita, Palmas de Tumaco, El 
Mira-ICA y Palmeras Diana del Lago. El curso, fue inau
gurado por el doctor José Antonio Estévez, Presidente de 
la junta Directiva de Cenipalma. 

El jueves 25 en las horas de la mañana se presentaron 
dos conferencias introductorias; la primera de ellas sobre 
Administración y Calidad Total a cargo de Análida Coro
nel, jefe de Desarrol1ode Recursos Humanos de Transejes 
en Bucar~manga y criterios de organización y planeación 
de una empresa agropecuaria a cargo de Gonzalo Sando
val Escobar-ICA- de Gestión Empresarial. En las horas de 
la tarde se presentaron las conferencias sobre rvfanteni-

Grupo de asistentes al curso. 

Entrega de Certificados a los participantes. 

miento de Ji'! Plantación: malezas, coberturas, plateas y 
podas a cargo del ingeniero agrónomo Carlos DurAn 
Quesi'!da de 1.1 pli'!nti'lción Monterrey, posteriormente se 
tuvo la conferencii'l Riego y Drenajesa cargo del ingeniero 
agrónomo Rodrigo Bela1cázar de l\.1anueJita. El viernesen 
las horas de la manana hubo dos conferencias; la primera 
sobre Fertilización y la segunda sobre Cosecha a cargo de 
los doctores Guillermo Vallejo Rosero - Unipalma, Her
nán Gómez - Brisas. El curso se terminó con las conferen
cias: Manejo de plagas y enfermedades, y Gestión Geren
cial de Plantaciones, a cargo de Manoloín Avila - Manue
lita y :tvEguel Guzmán - Casanare, respectivamente. El 
curso fue clausurado por el doctor César de Hart Ven
goechea, Presidente de la junta Directiva de Fedepalma. 

Como complemento de cada exposición, los partici
pantes tuvieron la oportunidad de discutir ampliamente 
sobre cada uno de los temas, sus principales experiencias 
en ellos y pudieron confrontar sus conceptos e intercam
biar idease información. Lacamaradería y la puntualidad 
en li'!s diferentes conferencias fueron los aspectos resal
tan tes del curso. 

Con este evento, Cenipalrna consolidó una de sus 
estrategias de trabajo, comoesel intercambio de informa
ción y experiencias entre las plantaciones, con lo cual se hil 
avanzado ampliamente en los años de existencia del 
Centnl. 
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PRENSA 

La refinanciación de los créditos agrícolas * 

Sólo desil usión y estupor causan la lectura del decreto 
No. 433 del cinco de los corrien tes "por el cual se disponen 
recursos para la refinanciación de créditos 

en forma plena/ etc. Sin embargo, las normas tributarias 
les dan un tratamiento igual y los organismos de crédito 

como Finagro hacen lo mismo. Por qué el 
sector palmicultor, por ejemplo, no fue 
tenido en cuenta al expedir una taninequi
tativa norma? No saben en Fínagro que las 
empresas dedicadas a este cultivo, no so
lamente han tenido que soportar proble
mas climáticos, de precios, de orden pú
blico, de guerrillas manejando politizados 

agrícolas". Se nota de entrada la cicatería y 
la malagana, de quienes redactaron este 
malhadado decreto. Cicatería enla cuantía 
y malagana en los términos¡ plazos y zonas 
que abarca. Habrían podido titularlo porel 
cual se refinancian algunos créditos para 
algunos cultivos, en vez de generalizar 
mentirosamente. 

No alcanzamos a entender por qué no 
se le dio este tratamiento, así sea parcia" a 
todo el sector agrícola, pues los problemas 
que lo acosaron no se limitaron a los culti
vos de pancoger'y de corto plazo. Casi que 
se quedan con los cerealistas. Los paperos, 
trigueros, loscosechadoresde fríjol y otros 

"'-r-~ ') sindicatos, de secuestros, etc., para que se 
hayan olvidado de sus necesidades credi-

~ ticias? No tienen conocimiento de lacanti-
dad de mano de obra que utilizan, de los 
asentamientos humanos que de ellas de
penden y del desarrollo agroindustrial e 
industrial que han generado, a pesar de su 
dependencla de los mercados internacionales? 

de las mismas características, no aparecen en I¡:¡ lista del 
artículo 30. del decreto de marras. Ni qué hablar de los 
cultivos de tMdío rendimiento, donde se presentan los 
mayores problemas de crédito, pues Finagro se ha ideado 
el más absurdo, como es el de capital de tra bajo para 
empresas en etapa improductiva, con unos intereses altí
simos y con unos plazos de seis meses t1 un año/ cuando 
precisamente el crédito se necesití'i para supervivir mien
tras el cultivo entra en producción. 

Definitivamente, si los empresarios agrícolas no Ho
ran, protestan, hacen paros y les lagartean a los políticos, 
no serán tenidos en cuenta por nuestros pjntorescos 
agricultores de escritorio. 

No deja de ser oportuno desearle al doctor César de 
Hart Vengoechea, una mejor suerte en su cargo de presi
dente de la SAC, en beneficio del maltratado trabajador 
del campo. 

No se analizan las características especiales que se 
observan en cada uno de estos cultivos. Los hay que 
inician una producción en escala, de acuerdo con su 
antigüedad; también los hay que al iniciar producción, es 

*Este artículo fue escrito por Tcodorda Bedaya, anteriormente 
Gerente de Palmeras Yarima, y publiCJIdaen el diario La República 
el 10. de abril de 1993. 

Crédito de fomento 
agropecuario 

Dentro del Programa de Crédito 
Agropecuario para 1993, par"los prés
tamos otorgados en condiciones de 
Finagro, aprobados por la Comisión 
NacionaJ de Crédito Agropecuario 
según resolución No. 001 de 1993, se 
presentan a los palmeros dos líneas 
de su interés: 

- Crédito para sostenimiento, por 
un mooto de $210.000 por hectárea y 
hasta 1.000 hectáreas por beneficia
rio/año. 

- Crédito para siembra, por un 
monto de $460.000 por hectárea. 

, 

Cenipalma enJa Junta de la CCIA 
En reunión celebrada el·19 de 

febrero pasado fue elegida la Junta 
Di rectiva de 1<\ nueva Corporación 
Colombiana de Investigación Agro
pecuaria en la cual fue elegido el Dr_ 
Pedro León GÓmez.Cuervo, Direc
tor Ejecutivo de Cenipalmá, como 

,Agricultura del Meta y Francisco 
Dávíla de Conalgodón. En repre

. sentacióndel Ministeriode Agricul
tuta, el Dr. Armando Samper Gnec

,co YC0Q10 Revisor Fiscal Gilberto 
Hemández. 

miembro princlpi\¡ y Secretario Ce- Cc;mo Director Ejecutivo fue 
neral de la misma. De igual manera nombrado en esa fecha el Dr. Santia
quedaron elegidos Gabriel Cadena go Perry Rubio, Gerente del lCA, 
de Federacafé, Luis Arango N ieto quien actualmente desempeña el 
de.la Asociación de Ganaderos de cargo de viceministro de Agricultu
Puerto López, Alberto Arango Nie-'· ra. En Su remplazo, quedó encarga
to de la Universidad del Tolima, do Camilo Aldana, Director del 
Juan Vergara Carulla, Secretario de Cega. ,,' 
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SALUD Y NUTRICION 

Un mal año para la 
industria de aceites 

parcialmente 
hidrogenados 

Tomado de Market Insights. Vol. 15 No, 1 

r~ 

I : I i! \ 
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1992 ha sido un mal año para la industria de aceites 
parcialmente hidrogenados, porque la visión de los con
sumidores americanos de estos prod uctos como relativa
mente saludables, comparados con los aceites y grasas 
lácteos, animales y tropicales de sus competidores, se ha 
roto. 

Aunque los aceites parcialmente hidrogenados de 
soya, canola y maíz todavía no llegan a tener la categoría 
de antisaludables, que las grasas saturadas sí tienen 
dentro de muchos consumidores, ya se piensa que esta 
brecha se terminará en 1993. Se cree también que los trans 
ácidos grasos (TFA), contenidos en los aceites vegetales 
parcialmente hidrogenados rápidamente caerán en des
gracia, al mismo tiempo que las grasas y aceites saturados 
ganan de nuevo su respetabilidad. 

Dos poderosos motivos dirigen estos cambios: prime
ro, la dramática evidencia provenientede los laboratorios 
de investigaciones, que culpan a los TF As como causan tes 
directos de enfermedades coronarias del corazón (CHD) 
y de ciertos cánceres; segundo, el colapso inminente del 
dogma popular dieta/suero del colesterol/CHD. 

A los productores de 
aceites tropicales no 
les llega el mensaje 

Tomada de Market Insighls. Vol. 15 No. 1 

Durante los pasados cuatro años, a los productores de 
aceites tropicales no les ha llegado el mensaje: los produc
tores de margarina de los Estados Unidos enfrentarán 
finalmente los hechos sobre trans ácidos grasos, se apar
tarán del proceso de hidrogenadón, pero no necesaria
mente harán la mezcla, con los aceites de coco, palma y 
palmiste para lograr una estabilidad. 

Desafortunadamente, para los productores de aceite 
de palma, existenalgunos líderes entre ellos que no han 
escuchado a los que tienen excelentes conocimientos de 
estos temas. En lugar de gastar considerables sumas de 
dinero en promociones y educación en los Estados Uni
dos, deberían enviar a la industria de aceite de palma en 
Malasia un solo caso de algún fabricante grande de los 
Estados Unidos y Canadá que haya incorporado el aceite 
de palma en la formulación, pública o privada, de sus 
productos. (Se debe reconocer por ejemplo, Becel de 
Unilever que utiliza algún aceite de palma y lo palmiste 
dedica a esto muchos de sus esfuerzos de promoción en 
los Estados Unidos y, ciertamente, en Canadá). 

Para loscomerciantesdeaceitede palma yde palmiste, 
es el momento de actuar: Si a los empaques de los 
alimentos que indican "sin aceites tropicales" se les agre
gara el mensaje" sin trans", corno una advertencia de que 
estos alimentos deben evitarse, los aceites tropicales ga
narán poco y se quedarán indefinidamente como parias 
en los Estados Unidos. 

Lo que estos comerciantes deben entender es que no 
hay prueba cercana para asocíardirectamentea los aceites 
tropícales, o a los ácidos grasos saturados que contienen, 
con enfermedades coronarias del corazón; de otra parte, 
los trans ácidos grasos han sido implicados por diversos 
factores, con enfermedades coronarias. Estos dos hechos 
deben darse a conocer agresivamente en la industria de 
alimentos de los Estados Unidos y Canadá y aun más 
importante, al público consumidor. 

Interna/ional Marketing Divisioll Ellig Associates. lile., 
Sllite 500 White Oak Cenler Bldg. 11120New Hampsltire 

ave¡¡ueSilver Spting, Maryland, USA. 
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NUEVOS USOS 

Las oleaginosas podrían reemplazar a los 
petroquímicos convencionales 

Tomado de TheP/oJ1ter. Vol. 68. No. 797 

Un gran hallazgo en lo referente a 
la al ter ación de la composición gené
tica de las oleaginosas podría abrir el 
camino a una nueva industria, en la 
cual10s petroquímicos convenciona
les serían sustituidos por cultivos di
señados l/sobre medidas" I para así 
producir la materia prima para com
bustibles, cosméticos, detergentes y 
toda una serie de productos. 

Las oleaginosas son LInos de los 
cuHivos más antiguos de la humani
dad. El primer dato histórico se re
monta a 4.000 y 5.(J00 anos atrás. 

Así mismo, son en extremo versá
tiles. Se cree que los persas los utiliza
ban no solamente para cocínar, sino 
para generar Juz, como lubricante 
para maquinaria sencílla e incluso 
para masajes corporales. 

Si bien estos cultivos -que inclu
yen la colza, el girasol, la soya,el maíz 
y las aceituoas- todavía se utilizan 
ampliamente para la producción de 
alimentos, aún permanecen relati
vamente inexplotados como fuente 
de productosnocomestibles,en par
te como resultado del hallazgo de 
~randes depósitos petroleros subte
rriÍneos relativamente económicos 
que se registró durante este siglo. 

No obstan te, las COSilS están Cdm
biando. Los aceite::. de fuentes no 
renovables se están dgotando y los 
excedentes de alimentos en Europa 
han obligado a los agricultores tl 

dejar de utilizar tierras arables. La 
solución a estos dos problemrts po
dríiJ ser el cultivo de oleaginosas 
para utilizilrlas en una amplia g;:¡ma 
de prod uctos no comestibles que 
hasta el momento dependen de los 

petroquímicos, como los lubricantes, 
detergentes, plásticos, cosméticos y 
combustibles. 

Sin embargo, en Europa el proble
ma es que la utilidad industrial de las 
oleaginosas depende del contenido 
de ácidos grasos y muchos de los 
cultivos ingleses no producen los más 
necesarios. Las plantas de alto conte
nido graso tienden él darse mejor en 
los climas cálidos. 

Si bien hasta hace poco este pro
blema habría sido prácticamente in
salvable/ los avances de la ingeniería 
genética -mediante la cual se pueden 
alterar los genes gue imprimen las 
características de los organismos vi
vientes, con el objeto de darles pro
piedades distintas- significan que las 
oleaginosas cultivadas en Gran Bre
taña, por ejemplo, podrían producir 
aceites que anteriormente sólo se en
contraban más al sur. 

El año pasi"Ido se registró un im
portante descubrimiento en Calgene, 

companía estadinense de biotecnolo
gía, el cual dio un vuelco total al 
desarrollo tecnológico. En un labora
torio de investigación en California, 
los científicos produjeron el primer 
cultivo oleaginoso disenado por la 
ingeniería genética. 

Crearon un aceite de colza que se 
puede utilizar para la fabricación de 
detergente y otro que produce el acei
te que se utiliza para el chocolate. Se 
espera que la producción comercial 
comience en los próximos años. 

"Existen muchas expectativas por 
este descubrimiento y se están invir
tiendo grandes sumas de dinero en el 
campo de las companías biotecnoló
gicas", senaló el Dr. Denis Murphy, 
jefedel grupo de olea~inosas del Con
sejo de Investigación Agrícola y Ali
mentos del Instituto de Investigación 
Vegetal de Norwich. "Hay una bo
nanza en este campoN. 

Incluso los gobiernos han empeza
do a mostrar interés en ello. El grupo 

FJ (; ()¡'Clldlfllli(I<¡'~ Sd 11. P,/id. 1'1r1ll1,1 JI' II/CI1t/11ÍIllí (O:, t·/I Kl/C1!1I/fll I L iVf,llilsra. l-:,'slJ "iCl/do 

aJnpt,1da P¡])'!1 I'1I1Wllditio/1,1111l<'II!O de 2(){)JJ()() ttll1cJad:1S de csll'r 111í.-'tí!rco, ~iCl1do de l/!la 

,-"1pllcida,j PTI:·l,'ii1 di' l[iO.Ut/1J tOlldll,llS, 

{.1 Cll~l[.jc¡'dt:¡d de il/(oilOl ;{rl¡~() urigin:rlmcIIL'1' eslllb, r!j'IllI:· .. Jd¡¡ pilm 40,0(10 tOIlc!rl,Ú1S t:¡111j!llc~, 

illly ~'S de tiO_(lO(] 1(llIc/,.¡j",..; al ailo, 
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del Dr. Murphy espera que pronto el 
gobiemo le otorgue un millón de li
bras esterlinas para diseñar un nuevo 
tipo de aceite de colza que se puede 
utilizar para fabricar plásticos, cos
méticos y lubricantes. En el momento 
este trabajo está a cargo del Instituto, 
con la colaboración de una compañía 
productora de semillas, y la asigna
ción de esta suma le permitirá contra
tar más investigadores y agilizar el 
trabajo. 

a'objetivo del grupo del Dr. Mur
phy es identificar los genes que for
man los·ácidos grasos valiosos y trans
ferirlos a los cultivos de semillas ole
aginosas de alta producción, corno el 
girasol y la colza. Para lograrlo, lo 
primero que hay que hacer es encon
trar las enzimas que determinan cuá
les San los ácidos grasos que se depo
sitan en el aceite de semilla. 

En el proyecto más avanzado que 
actualmente está en curso/los investi
gadores han tratado de identificar el 

NUEVOS USOS 

gen que forma la enzima estearato 
desaturasa que se requiere para pro
ducir ácido petroselínico, el cual tiene 
muchísimas ap licaciones ind ustriales 
potenciales, como los detergentes y 
los plásticos. 

El Dr. Murphy explicó que el gru' 
po cree haber identificado y clonado 
en las semillas de cilantro el gen del 
cual depende el alto contenido de 
ácido petroselínico. 

El paso siguiente es introducirlo a 
la colza, agregando una bacteria ino
cua de suelo a los esquejes de Las 
plantas. La bacteria inserta el gen en la 
célula, sin que ésta absorba la bacte
ria. 

Solamente se producirán unas 
cuantas docenas de pLantas que con
tengan el gen y solamente unas pocas 
de ellas pueden ser muy activas. 

Cuando las plantas crecen, Las se
millas producidas se cruzarán con un 

INDONESIA REDUCE SUS 
EXPORTACIONES DE ACEITE DE 

PALMA 

El gobierno de Indonesia.ha informado sobre una reducción 
del 17% en sus exportaciones de aceite de palma para 1993, de 
680.000 toneladas exportadas el·año pasado. 

La reducción obedece a incrementos del mercado domést.ico, . 
mientras se estabiliza el precio interno, aparentemente bajo la 
influencia dela demanda durante el Ramadhan. Las plantaciones 
de propiedad del Estado exportan normalmente, el 40% de su 
producción y el excedente se destina al mercado doméstico, 
pero este año no se permitirá a las compañías exportar sino el 
33% de su producción. 
Se espera que ¡a producción de aceite de palma en Indonesia 
aumente a casi cuatro millones de toneladas dentro de los 
próximos cuatro años. 

.. ... 

En los próximos 20 a 
50 años, los aceites 

vegetales serán 
indispensables 

cultivar, para producir la mejor plan
ta posible, antes de comenzar los en
sayos. 

El Instituto está investigando la 
ev alua ción de riesgos relacionada con 
esta tecnología y el Dr. Murphy seña
ló que no existen todavía pruebas 
acerca de efectos secundarios nocivos 
inesperados. Las fuentes potenciales 
de los nuevos genes SOn ilimitadas. 

1/ Además de los genes vegetales, 
es posible insertar genes bacterianos, 
animaleseinclusohumanosalasplan
tas" I afirmó. 

"Incluso es posible sintetizar total, 
mente los genes nuevos en el labora
torio. Esto aumenta enormemente el 
repertorio potencial de productos úti
les que se pueden obtener de los cul
tivos transgénicos". 

No obstante, todavía se necesita 
investigación básica aCerca del meca
nismo regula torio de la síntesis del 
aceite, por ejemplo, y acerca de cómo 
activar el gen en el momento correcto 
para lograr la producción de aceite. 

Sin embargo, el Dr. Murphy cree 
que el potencial del tra bajo es enorme. 
"Esto va a ser muy sihTJ1ific<1tivo. En 
los próximos 20 a 50 años, las reservas 
fósiles se habrán agotado y los aceites 
vegetales serán indispensables para 
fabricar una amplia gama de produc
tos. El mercado de hecho es muy 
amplio. 

"Se han alcanzado todos los avan
ces técnicos. Sabemos dóndeestán los 
genes y sabemos cóm.o transferirlos 
de una cosa a otra. Es una ciencia 
realista. Ahora es sólo cuestión de 
tiempo y dinero". 



, 

Congreso Latinoamericano 
sobre Grasas y Aceites 

Se realizará el V Congreso y Expo
sición Latinoamericana sobre proce
samiento de Grasas y Aceites el 17 y 
18 de noviembre próximos en Isla 
Margarita (Venezuela), organizado 
por la American Oil Chemists' Socie
ty (AOCS). 

El comité técnico del congreso está 
recibiendo resúmenes de Jos trabajos 
que se presentarán durante el evento. 
Los interesados deberán suministrar 
3 copias del resumen de 200 palabras 
aproximadamente. Incluir el título y 
nombre del autor(es). La ponencias 
serán de 40 minu tos. 

Hay plazo hasta el 15 de mayo 
próximo para el envío de los resúme
nes a la siguiente dirección: 

American Oil Chemists' Society 
Att: Latin America Section 
P.O. Ilox 34H9 
Champaing.lL 61836-34ti9-USA 
Tel: (217) 3j9·2344. Fax: (217) 351· S09] 

En Fedepalma podrá informarse 
acerca del temario del evento. 

Curso Internacional de 
Palma Aceitera 

Para contribuir con el desarrol1o 
de la palma en el mundo. ASD de 
Costa Rica, S.A. transfiere su tecnolo
gía a través del XXIII Curso Interna
cional de Palma Aceitera que se reali
zará del2 al29 demayo de 1993,en las 
localidades de Coto y Quepos, Costa 
Rica. 

El curso presentará los avances en 
los campos de lnejoramiento genéti
co, fitoprotección, manejo de suelos y 
en ~eneral, los aspectos rdativos al 
manejo comercial de una plantación 
de palma de aceite. 
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EVENTOS 

Homenaje al ministro de Agricultura 

Durante d rocld organÍwdo por la SAC alllll('VO mÍl1L~lro de Agricultura, José Antol1io Ocampo, 
Aparca'J/ cnla sráJica r1 ministro (iz1l.) acompai1ado por el presidenle de la entidad, César de Harf V. 

El costo del curso es de US$3.000 
por participante que cubre la ma trícu
la, exposiciones, material didáctjco, 
hospedaje, transporte y d.esayuno. 

Si desea mayor información pue
de comunicarse con el ingeniero Ro
drigoObando, Directorde\curso. Tel: 
572666 Fax: 572667, San José de Costa 
Rica. 

?~~~m~ 
El Instituto Nacional de Investiga

ción (NRl) de Londres, está organi
zando un curso de entrenamiento de 
12 semanas, a mediados de 1993, so
bre semillas oleaginosas. Los temas a 
desarrollar son: Análisis de semillas 
oleaginosas, análisis de aceites y gra
sas, procesCtmientodesemiHas y acei
tes en la industria. Se visitarán indus
trids, plantas de extracción de aceite, 
plantels n~finadoras y laboratorios de 
aceití:'s y grasas del Reino Unido. 

El embarque de aceites y 
grasas 

Fosfa lnternational y el Instituto 
Nacional de Semillas de Aceite N[OP, 
invitan a participar el 27 de mayo 
próximo en el seminario JJEmbarque 
de aceites y grasas. La calidad impres
cindibJeJ

" que se realizará en Lon
dres, en el hotel Regent London. 

Se tratarán temas relativos a la 
entrega y recibo de los aceites y gra
sas, sus características químicas, nor
mas internacionales, asuntos legales 
y de seguros, muestras y análisis. 

Para mayores informes escribir a 
!BC Legal Studies and Services Limi
ted, Gilnoura House, 57-61 Mortimer 
Street, London W1N 7TD. England. 
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Nuevos afiliados PRECIOS/IMPORTACIONES 
Precios internacionales principales aceites y grasas 

En el mes de marzo se afilió a Fede
palma la Cooperativa Palmas Risaralda 
Ltda. «Coopar"~ ubicada en el munici
pio de Zulia, Norte de Santander. 

La Cooperativa está conformada por 
64 asociados, en su totalidad trabajado-
res de la plantación en labores del culti
vo y de la planta extractora y quienes 
comercializan su aceite en las ciudades 
de Cúcuta y Bucaramanga. 

Vicente Puerto Martínez es el Ge
rente General y las ofícinas están locali
zadas en Cúcuta, Avenida 4 No. 11-17 
01. 205 Edificio Benhur. Te!. 716858. 

El Palmicultor da un saludo de bien
venida a los nuevos afiliados. 

p-

Complejo p~lma 
Ace,e eludo o'p.lma, Clf N.w. Europe 
AceIte de palm. AOO, CIF US W.Coast 
Aceite de palma RBD, FOS Ma!asia 
Oleína AOO. CIF Rotl. 
alelna ReO, FOS Ma!asia 
Estearina RBO, FOS Malasia 
Estearina RBD, CrF Ro1t. 
Aceftecrudo de'palmiste, CIF-Rbtt. 

Otros aceites v-agetales 
Aceite de algodón, US PBSY CIF Rotl. 
Acel1e dI;! coco Ph¡Wooo CIF Rotl: 
Acerte de girasol A.O et"tank Rcfi. 
Aceite de soya" US FOS Decatur 

Aceues y grasas animales 
Aceite de pescado, AO CIF NW.Eur, 
Cerdo, pack, umef Bélgica 
Sebo US Bleach, Fancy clf' Rolt. 

AO: Any orlgin. 
Fuente: Oil World 

Mar f.' En<. 
10!S 19" 1'" 

40a 425 4\0 
455 491 478 
407 416 404 
478 485 468 
436 44!l 424 
339 339 337 
381 381 379 
432 459 457 

702 688 698 
435 439 444 
452 454 467 
465 457 470 

343 349 3M 
377 373 419 
385 364 377 

Cálculos: Fadepalma, Unidad de AnálisIs Económico y Estadfstica. 

US$< 0"' _·_v_ 
Oc .\OHIW ftbf1flil PIOOW 
\992 '2193 91m lIielbes 

401 400 350 14.5 
462 464 405 t4.5 
390 389 332 17.0 
452 459 401 14.3 
4\ \ 416 358 16.3 
326 318 262 21.4 
369 36\ 306 t7.8 
463 520 494 5.2 

665 624 550 \3.5 
46\ 5t4 522 .\.6 
457 456 466 -2.2 
452 433 428 1.3 

393 376 328 t4.7 
462 477 439 8.6 
390 373 344 8.4 

Junta Directiva 
1993-1994 Importaciones de aceites y grasas 

AClJmula!los Acumula<i1s A.cumulados Vaf~ciófl 

Comercializadora de 
Aceite de Palma S.A. 

Proouc!.o Mar(p) Foo E"" Ene-mar. Ene-mar Ene-dic acumulados. 

Nueva Junta Directivaelegida en 
la Asamblea General el 24 de 
marzo de 1993 

Principales 

Ernesto Vargas Tovar 
Carlos Murgas Guerrero 
Luis Fernando Herrera Obregón 
John Leslie Noal 
Antonio José Varela VilJegas 

Suplentes 

Agustín Uribe Leyva 

Aceite ck! coco 
Aceite de girasol 
Aceite de palma 
Aceite de soya 
Frijol soya" 
Otros aceites 
Estearina de palma 

SubtotatAc.Vegetale 

Aceite de pescado 
Otros aceites 
Sebo y grasas 

Subtotal aceites 
y grasas an¡males 

TOlal 

1993 1993 

O O 
O O 

993 998 
B\25 5920 

O 6203 
41 \\9 

O O 

9159 13239 

O O 
O 7 

5499 5699 

5499 5706 

14,658 18.945 

1m 1993 1992 1992 

O O O O 
O O \005 7.923 
O 199\ \ \99 2.199 

4550 1B595 2036 54.644 
O 6203 1894 22,778 

66 246 273 2.545 
O O O O 

4636 27034 5407 90,089 

O O O 38 
6 \2 

4579 \5778 20883 66.224 

4,585 15790 20883 66.262 

9.22t 42.824 27,290 \56.351 

María Luz Martínez Morales 
Gustavo Reyes Schools 
Ricardo Buenaventura Pineda 
Meta nfricdc de Muller 

(p): Preliminar .. En términos de aceite crudo (factor de conversión 0.18) 
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