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Teniendo en cuenta los cambios económicos surgidos después de la posguerra fría, tales como la liberación 
comercial, las privatizaciones, la desregulación y el nuevo papel del Estado y la sociedad civil, a lo que se denominó 
el Consenso de Washington, Colombia entró en desventaja frente a sus competidores porque no estaba preparada. 
Entró sin altos niveles de educación, sin idioma universal, sin infraestructura, sin puertos y aeropuertos. Sumado 
a la desventaja económica en que compite el país, hoy son considerados otros factores que, en Colombia 
especialmente, son relevantes dentro del contexto global: la guerrilla y el paramilitarismo. Presenta un diagnóstico 
de la crisis colombiana donde se refleja la debilidad del establecimiento y la falta de búsqueda de soluciones a 
nivel interno nacional y hace una invitación para que la sociedad civil se involucre en el proceso y se muestren las 
cosas que el país está haciendo en todos los frentes. 
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RESUMEN 

SUMMARY 

Bearing in mind the economic changes which occurred after the cold postwar, such as the commercial liberation, 
the privatizings, the deregulations and the new role of the State and civil society which was called the Washing
ton Consensus, Colombia became disadvantaged in comparison with the international community because it 
was not prepared. It did not have high levels of education, no universal language, no infrastructure, no ports, or 
airports. Added to the economic disadvantage with which the country competes, today other factors are consid
ered which, specially in Colombia, are relevant within the global context: the guerrilla and paramilitarism. He 
presents a diagnosis of the Colombian crisis where the weakness of the establishment is reflected and the lack 
of search for solutions at a national level and invites the civil society to become involved in the process and that 
the things that the country is doing in all the fronts wil l be shown. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

Me complace mucho estar con ustedes en esta 
reunión mu l t i tud inar ia . Agradezco mucho al 
doctor César de Hart sus palabras, su interés en 
que viniera en esta oportunidad a hablar de estos 
temas, lo mismo que al doctor Jens Mesa y a los 
demás miembros en la Junta Directiva de esta 
institución. Me complace también que nuestro 
apreciado embajador en Malasia, doctor Ar turo 
Infante, esté aquí con nosotros. 

Voy a hacer unos planteamientos con franqueza 
sobre la situación del país y sobre el inmediato 
fu turo. 

Yo creo que uno de los errores más grandes que 
ha cometido el sector empresarial en Colombia 
es haber p r e s c i n d i d o en sus agendas de 
discusión de incorporar temas fundamentales de 
la vida polít ica, económica y social colombiana. 
Y como que dejar eso no se sabe a quien. Sí al 
g o b i e r n o , a M a n u e l M a r u l a n d a , a l señor 
Castaño o a la comunidad internacional . No
sotros como que hemos renunciado a afrontar, 
a d iscu t i r con du reza , con f r a n q u e z a , los 
p r i nc i pa l es p rob lemas que han v e n i d o 
agobiando a la sociedad colombiana y que hoy, 
en una mezcla perversa, parecen tener un 
carácter explosivo. Entonces, yo registro con 
mucha complacencia que las directivas de esta 
inst i tuc ión hayan dicho: bueno y porque no 
inv i tamos a este señor que op ina t a n t o y 
molesta tan to para que nos diga unas cuantas 
cosas sobre la situación del país. Y eso es lo que 
voy a hacer, y ent iéndanlo en esa dimensión 
positiva, constructiva. 

El sector empresar ia l co lombiano no puede 
continuar al margen de estos debates, de estas 
discusiones, porque ya está pagando, ya ha 
pagado un precio muy alto, está pagando un 
precio altísimo y va a pagar uno más alto todavía, 
si no lo hace. Es verdad. 

Voy a decir unas cosas generales, no sobre el 
mundo, aunque podrían aplicarse al mundo, sino 
al cont inente, al hemisferio occidental. Voy a 
ubicar la situación de Colombia ahí, voy a decir 
cuáles son los problemas en forma de telegrama, 

en estilo de taquigraf ía, voy a decir cuáles son 
los problemas que están afectando la situación 
y cuál es el signif icado del Plan Colombia que, 
digámoslo de una vez, ha sido tan pobremente 
discutido en Colombia. 

Por supuesto, se discutió d iv inamente en los 
Estados Unidos, un año de discusión allí. No sé 
cuantas sesiones de var ias comis iones del 
Congreso de Estados Unidos y aquí no hubo un 
debate en el Congreso colombiano. Hace tres 
meses fue el primero y hubo un minidebate en 
diciembre, en una comisión, y eso fue todo. Y 
ahí se juega nuestro destino. Cómo les parece. Y 
no podemos seguir así. No podemos seguir 
d e l e g a n d o , no sabemos b ien en q u i e n , la 
discusión de los problemas co lombianos. Si 
estuviera delegada en el presidente Cl inton, 
santo y bueno; pero es que el presidente Clinton 
le dedica uno que otro rato y después lo deja a 
sus funcionar ios, y habría que ver cual es la 
categoría de esos funcionarios. De manera que 
la cosa es en serio. 

CONTEXTO LATINOAMERICANO 

Entre el año 1988 y 1991 se terminó en el mundo 
lo que algunos l lamarían la Tercera Guerra 
Mundial , o sea la guerra fría. De esa terminación 
surgió un único vencedor, que fue los Estados 
Un idos y su rg ió como una supe rpo tenc ia 
económica, tecnológica, militar, casi diría uno 
que cultural también. Y científica, por supuesto. 
De manera que eso produjo un cambio radical 
en el mundo que habíamos conoc ido en la 
posguerra de la II Guerra, en el cual no hubo una 
superpotencia única sobreviviente, sino hubo por 
lo menos dos supe rpo tenc i as , con unas 
tendencias a romper esa b ipo lar idad con un 
mundo mul t ipo lar , con el surg imiento de la 
U n i ó n Europea , A l e m a n i a , Japón y even-
tualmente China. 

Ese mundo un ipo lar en que estamos hoy ha 
cambiado todas las cosas. Ha cambiado la teoría 
del Estado, el modelo económico, las relaciones 
comerciales en el hemisferio occidental que es 
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donde está el gigante. Pues no hablemos de los 
cambios que se han producido. 

Para comenzar, el país más reacio, más reticente, 
más quisquilloso con los Estados Unidos, Méjico, 
que decía y proclamaba todos los días: "Pobre 
Méjico, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 
Unidos", descubrió que Estados Unidos era Dios. 
Y que estaba era cerca de Dios; y claro, entró en 
el mejor club que hasta el momento t iene el 
mundo y seguramente el mejor club que se ha 
creado en siglos de historia. Es un club de dos 
países ricos, dos de los países más ricos del mundo 
si no los más ricos: Estados Unidos y Canadá, que 
por primera vez en la historia de la humanidad 
hacen una asociación con un país pobre. 

La primera vez que dos ricos aceptan asociarse 
con un pobre. Claro, el precio que le pusieron a 
ese pobre es evidente: Usted acaba el PRI, y se 
acabó. Ochenta, noventa años de historia fueron 
la condición. No es que le dijeran exactamente: 
"Usted acaba el PRI". No, le di jeron: "Usted pone 
unas reglas electorales neutrales". Claro, eso 
acabó el PRI; y se acabó. 

Eso produ jo un cambio en el mapa pol í t ico, 
económico y, si ustedes quieren, estratégico del 
hemisferio occidental. Se produjo una Norte
américa que está integrada por Canadá, Estados 
Unidos y Méjico. El poder de esa Norteamérica 
no es cualquier cosa, ha absorbido a Centroamé-
rica y ha absorb ido el Car ibe. El Congreso 
americano aprobó la iniciativa del Caribe, que 
ya existía, mejorada para el Caribe y Centro-
américa que le produjo hace dos meses un des
calabro a los textileros colombianos. 

O sea, que mientras se discutía el Plan Colom
bia, en ese mismo m o m e n t o se le daba un 
garrotazo a unos industriales colombianos, que 
puede ser equivalente a 300 millones de dólares 
por año. ¿Por qué? Porque no estamos en la 
movida, no estamos dando la pelea, estamos 
tratando de sobrevivir. Esta situación fue la que 
llevó al presidente Fernando Enrique Cardozo a 
convocar una cumbre de p res iden tes 
suramericanos, a la cual se invitó un observador 
mejicano, a Jorge Castañeda, un pol i tó logo que 
se supone será el ministro de relaciones del 
presidente Fox. 
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El presidente Fox viajó a Suramérica en un hecho 
sin antecedentes. Siempre viajaba el presidente 
mejicano primero a Estados Unidos. Esta vez viajó 
a Suramérica, un poco porque quería que se 
entendiera que Méjico realmente no se sentía 
lejos de Latinoamérica y de Suramérica, y en 
parte seguramente, eso hizo aconsejable la 
invitación como observador de Jorge Castañeda. 

Nada de eso está en los periódicos. Por supuesto, 
si ustedes se in forman por los periódicos me 
parece que van a estar bastantes despistados. Y 
no fue fác i l esa r eun ión . La propia señora 
Al lbr igth hizo un viaje a Suramérica. Fue hasta 
Brasil, hasta el Palacio de La Alborada para 
discutir con Fernando Enrique Cardozo cual era 
el s i gn i f i cado de esa r e u n i ó n . Dio unas 
declaraciones dic iendo: "Muy bien, nosotros 
apoyamos lo que está haciendo el presidente 
Cardozo, etc.", Porque se trataba de buscar que 
los países suramericanos ante este fenómeno del 
norte, que es casi inevitable, que es un fenómeno 
casi de inercia, físico, pues consti tuyeran un 
mecanismo de acercamiento para mejorar la 
posición negociadora de los países suramericanos 
frente a las negociaciones del ALCA, frente al 
NAFTA, frente al NAFTA ampliado, f rente a la 
Unión Europea, frente a la Organización Mundial 
de Comercio, f rente a los países asiáticos y que 
se buscara un mecanismo pronto de integración 
entre la Comunidad Andina y el Mercosur. 

Eso es lo que se está gestando. Eso ocurrió al día 
siguiente de la visita del presidente Clinton a 
Colombia, y no sería de extrañar que la fecha 
del 30 de agosto se hubiera escogido el día an
ter io r a la reun ión de los presidentes sura
mericanos, también como un mensaje implícito 
del presidente Cl inton en esta mater ia. Este 
proceso es dinámico como todos los procesos de 
reformulación del mapa polí t ico, económico, 
comercial, del hemisferio occidental con grandes 
implicaciones para todos. 

Al mismo t iempo, el nuevo modelo económico 
surgió de la posguerra fría, que es el modelo que 
se denominó el consenso de Washington o sea 
el modelo que contempló la liberación comercial, 
las privatizaciones, la desregulación, el nuevo 
papel del Estado, el nuevo papel de la sociedad 
civil, etc., que es lo que se denomina goberna-
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bil idad, no gobierno, gobernabi l idad, que no 
consiste en repartir puestos y contratos, como 
creen en Colombia. Consiste en una nueva teoría 
de cómo func iona el Estado, el gob ie rno , la 
sociedad, la ciudadanía, y aquí reducimos eso a 
puestos. Fregado. 

Y digamos que el proceso de adaptarse al nuevo 
modelo económico es complicado, no es cual
quier mode lo . Es un mode lo esencia lmente 
capi ta l is ta porque ganó en cap i ta l , ganó el 
cap i t a l i smo , en tonces impuso unas reglas 
capitalistas que son duras, que son de un juego 
de competencia, de competit iv idad, duro, para 
el cual hay que prepararse. Y se juega en inglés, 
además. 

Entonces sin esos elementos sin altos niveles de 
educac ión , sin el i d ioma que t oca , sin la 
i n f r a e s t r u c t u r a , sin los pue r t os , sin los 
aeropuer tos , es compl icado. Si usted no se 
prepara para ese nuevo mundo no es que lo 
castiguen, no es que lo sancionen, no. Es que no 
entra en el juego; eso es todo. No le va a pasar 
nada. Simplemente no entra al casino donde se 
juegan sumas descomunales de dinero. Usted 
simplemente no entra al casino porque no t iene 
para el case y no conoce las reglas, no entiende 
el idioma. Aún si lo dejan entrar no entiende el 
idioma, no sabe como son las reglas de juego. Se 
queda m i rando . Y f r en te al nuevo mode lo 
político que se adapta, esta vez es al revés, se 
adapta al modelo económico. Por eso se habla 
de la democracia de mercado, porque el dios en 
este nuevo mundo es el mercado, es duro pero 
ese es el nuevo mundo. 

Es que la cosa cambió radicalmente, y aquí en 
Colombia como que no hemos querido aceptar 
que hubo un cambio radical en el mundo, sino 
que seguimos ahí, a paso de chencha, a ver si 
logramos jugar. Pero es que no es a paso de 
chencha. 

A la señora A l lb r ig th le p reguntaron , recién 
posesionada como canc i l ler de los Estados 
Unidos: "¿Y usted cuál cree que es el fenómeno 
característico de nuestro t i empo?" Pues muy 
sencillo: La velocidad, "veloci ty" , en todos los 
aspectos de la vida, en los cambios tecnológicos, 
en la rapidez con que hay que hacer las cosas, 

con que hay que adaptarse, con que hay que 
vender, con que hay que comprar, es "veloci ty" 
señores, con que hay que captar las ondas; eso a 
paso de chencha no sale. 

Entonces, claro. Unos países se adaptaron al 
modelo más rápido que otros. El que más se 
adaptó al modelo en el continente fue Méjico, 
entró de una con el NAFTA, se dejó de cuentos, 
se dejó de esos nacionalismos que los inspiraron 
por 70 años y se met ió de l leno, le dio el abrazo 
a los Estados Unidos. El otro país que se metió 
con velocidad fue Chile. Pero no logró abrazarse 
con tanta int imidad a los Estados Unidos; t iene 
repartidos sus amores entre los cuatro puntos 
card ina les , que es una cosa e q u i l i b r a d a e 
interesante. Tiene muy buenas relaciones con el 
Asia, excelentes con la Unión Europea, buenas 
con Estados Unidos y buenas con Latinoamérica. 
En eso digamos que por cuartas partes reparte 
su comercio y sus relaciones. El o t ro país que 
buscó adaptarse con una gran velocidad también, 
olvidando huellas históricas muy pesadas, muy 
presentes, muy vigentes, fue Argent ina. 

Argent ina tuvo un canciller a part ir de la guerra 
fría que duró nueve años como Min is t ro de 
Relaciones Exteriores. El otro día le dije: "Oiga 
maestro, inscríbase al cuento, porque usted si ha 
visto toda la cosa desde adentro, no hay en el 
mundo un Ministro de Relaciones Exteriores que 
haya visto lo que usted v io" . 

Es Guido di Tella. Y Guido di Tella def in ió así las 
relaciones Argent ino-Estados Unidos-Amer i 
canas: "Nuestra relación con los Estados Unidos 
es carnal" . A ver si le ganaba a Méjico en el 
abrazo ínt imo con los Estados Unidos. Sólo un 
embajador de Argent ina renunció, por que no 
le gustó la expresión, se sintió un poco molesto. 
Relaciones carnales con los Estados Unidos. Por 
eso cada vez que ustedes oyen que hay un 
confl icto en Haití, que en Centroamérica, que en 
Co lomb ia , el rumor que se oye es que los 
argent inos vienen con cascos blancos. Porque 
ellos dicen yo soy el primero. Cuando la guerra 
del Golfo Pérsico, que fue el primer confl icto de 
la posguerra fría, Argentina di jo yo de primero. 
Yo mando una f r a g a t a , parece que no ha 
regresado la fragata, no se sabe si llegó, pero 
bueno, mandó la fragata que era lo que tocaba. 
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Como nosotros lo hicimos después de la II Guerra 
Mundial , en Corea, pero esta vez no lo hicimos y 
nadie dijo que lo hiciéramos, porque estamos 
med io desp is tados . Hemos v e n i d o m e d i o 
despistados un buen rato. 

Pero hay una s i tuac ión muy especial en el 
cont inente. Es el caso de Venezuela, de Colom
bia, de Ecuador y de Perú. Paradójicamente los 
países de la Comunidad Andina nos enredamos 
y no sabemos si lo que estamos haciendo es lo 
correcto o es lo incorrecto. Yo, en una reunión 
en Brasilia hace tres semanas, preparator ia a 
esta cumbre, di je: "mi re : a mí me parece muy 
úti l que nos asociemos más Mercosur, la Comuni
dad Andina, porque yo espero, de presidentes 
como el presidente Cardozo que ustedes saben 
es el profesor más eminente de ciencias sociales 
que tuvimos en los últ imos 30 años en Latino
américa, y de los otros presidentes como Ricardo 
Lagos, que fue socialista, yo espero de ellos una 
lectura di ferente sobre lo que está pasando en 
nuestros países. Más benévola quizás que la que 
se puede hacer desde los países industrializados, 
que está siendo un poco dura, sobre lo que pasa 
en Perú, sobre lo que pasa en Venezuela, sobre 
lo que pasa en Colombia. 

Porque de alguna, manera Brasil, Argent ina y 
Chile vivieron momentos peores cuando esos 
momentos se podían vivir. Porque era la guerra 
f r í a . Entonces c ier tas ac t i t udes y c ie r tos 
procedimientos estaban permitidos. Por ejemplo: 
Las dictaduras estaban permit idas; hoy están 
prohibidas, hoy no puede haber dictaduras, está 
p r o h i b i d o . P r o h i b i d o por qu ién? , por la 
comunidad internacional. "A mí que me importa, 
ustedes verán". Lo aislan. Las violaciones a los 
derechos humanos, prohibidas señor, "ay como 
fue, Pinochet y el o t ro " , "señor se terminó la 
guerra fría, está proh ib ido" , "pero es que hace 
quince años..."es que hace quince años cambió 
la historia, "ah entonces ya no" , "no, ya no" . 

Así es el otro mundo, es otra situación, otros 
valores, otras reglas de juego. A nosotros nos ha 
tocado la situación más difícil del país con otras 
reglas de juego. Unas reglas de juego en las 
cuales tenemos que enfrentar, por ejemplo, una 
insurgencia guerril lera con absoluto respeto a los 
derechos humanos y vigilancia mundial sobre si 
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es así o no es así. ¿No es así?, entonces queda 
suspendida la cooperación, los préstamos, el 
comercio, lo que ustedes quieran, eso es lo que 
está en juego. 

De manera que estamos en una situación muy 
compleja en ese sentido, porque no es solamente 
la situación de Colombia, es la situación de los 
países andinos, para colmo de males vecinos de 
Colombia que además comienzan a decir que los 
problemas de Colombia se están traspasando y 
de alguna manera les están haciendo la vida más 
d i f íc i l . De a lguna manera nos estamos con
virtiendo en un enemigo externo, que es una cosa 
muy úti l en política, porque hay alguien a quien 
echarle la culpa. Lo que fue el comunismo para 
los Estados Unidos, lo que fue el comunismo para 
Argentina o Chile en la época de las dictaduras. 

SITUACIÓN COLOMBIANA 

Entonces digamos que en la nueva Norteamérica, 
en la nueva Suramérica, la pregunta es: ¿Para 
dónde va Co lomb ia? . Co lomb ia t i ene una 
multiplicidad de crisis. En algún momento estaba 
ofreciendo una conferencia en el Wilson Center, 
en Washington, hace como tres meses, dije: "Voy 
a plantear diez crisis colombianas". Entonces las 
enumeré, las expliqué, vino la etapa de discusión. 
Primera pregunta, un señor di jo: "Bueno, usted 
dijo que eran diez, yo le conté diecinueve". Claro, 
yo había t ratado de hacer la cosa más amable y 
dije con diez t ienen, este señor era contabilista 
y me fue haciendo un conteo muy estricto de lo 
que yo iba diciendo. 

Colombia t iene una mult ipl icidad de crisis que 
se al imentan mutuamente. Ese es el problema. 
Si fueran independientes. Otra persona en ese 
debate di jo "no son crisis, son desafíos", bueno 
llámenlos como quiera, desafíos, problemas, cri
sis. 

El problema de Colombia es que al terminar la 
guerra fría hizo unos cambios en el modelo 
económico, en el modelo institucional y en el 
modelo polít ico. Usted dice: "¡Y eso cuándo fue 
hola, no invente!" . Si, hizo unos cambios radica
les que, ah! dirán "como usted trabajó ahí pues 
se está echando f lores", no, los que se hicieron 



Hacia donde va Colombia? 

al f inal de la administración Barco y durante la 
administración Gaviria, que es tal vez el único 
período reciente de la historia colombiana en 
que ha habido cont inuidad en dos gobiernos. 

Porque se hizo en uno con más velocidad que en 
el otro, un proceso de cambio. Ese proceso de 
cambio se tradujo, primero, en el cambio en el 
modelo económico, y fue la liberación comercial, 
la apertura. Segundo, en la aceptación del con
senso de Washington que son las privatizaciones, 
la desregulación, etc., tercero, el cambio en el 
modelo institucional y legal que es la Asamblea 
Constituyente, la nueva constitución. 

Nosot ros ce lebramos los 100 años de la 
Cons t i t uc i ón del 86 d u r a n t e e l G o b i e r n o 
Betancur , y t e r m i n a d a la ce leb rac ión la 
empacamos y di j imos: a la basura. Aconten-
tamiento general. Nadie salió en defensa de su 
tramite, tal vez el doctor López, pero nadie más. 
Hay una nueva Consti tución, nueva de arriba 
abajo, hasta el preámbulo es nuevo. Rechazamos 
la consagración del país al Sagrado Corazón; 
antes decíamos "que país tan raro como ocurren 
de cosas y no pasa nada". Era la República del 
Sagrado Corazón. Nos desafiliamos y miren lo 
que está pasando. Se acabó la República del 
Sagrado Corazón, estamos en otra república más 
laica, con otras características, hay unas nuevas 
instituciones, hay una Corte Constitucional que 
dice como es la política económica ¡Oh sorpresa!, 
Dice: "Apruebo el 2 por mil pero no para lo que 
ustedes dicen sino para lo que yo digo, la política 
de vivienda es así, no como usted dice sino como 
yo d igo" , Complicadísimo. 

Eso fue lo que aprobó. Si no se dieron cuenta 
de lo que estaban ap robando es par te del 
problema que tenemos en Colombia, que no 
nos damos cuenta porque no estamos en la 
movida, porque decimos: "Ese no es nuestro 
t ema" . 

Uno puede sembrar palma africana sin saber que 
pasa en el país, eso no importa, alguien está 
encargado de eso. No. Resulta que de eso 
estamos encargados todos y si usted no está 
metido se le complica la vida y no sabe a que 
horas. Tiene que estar met ido : Si hay Corte 
Constitucional o no y para qué es y cuáles son 

sus facultades. Hay una nueva institución que es 
la Fiscalía General de la Nación, y así hay unos 
mecanismos de participación como el referendo, 
por e j e m p l o . Hay t oda una nueva i n s t i t u -
cionalidad en Colombia. 

Entonces el país h izo una adap tac ión a la 
posguerra fría con su modelo económico. Lo 
cambió y con su modelo polít ico e institucional y 
legal por si querían más. ¿Qué pasó entonces?, 
¿Por qué no es tamos de p r ime ros , como 
estábamos durante la guerra fría, que era el país 
m o d e l o , la democrac ia mode lo , e l mane jo 
económico modelo. Qué pasó con el país que 
respetaba los derechos humanos, esto no era 
Pinochet, qué pasó? 

Pues que esto se quedó en la mitad, en un mundo 
en transición, porque el mundo entero estaba 
en transición, nosotros entramos en transición 
t a m b i é n , pero ten íamos que comp le ta r e l 
modelo; "veloci ty", velocidad, y nos enredamos. 
Nos enredamos en la pelea con el presidente 
Samper, la f inanc iac ión de la campaña, nos 
cogimos todos de cocas, y mientras tan to el 
mundo "veloci ty", los trenes pasaban y nosotros 
estábamos en esa pelea. Terminada esa pelea nos 
asomamos a la ventana a ver qué pasaba y resultó 
que comenzamos a descubrir unos problemas que 
estaban ahí, pero que se fueron exacerbando con 
cuatro o cinco años en que no confrontamos la 
cosa como tocaba. Y como dije al comienzo, el 
problema de esta época que estamos viviendo 
es la velocidad, y la velocidad para las cosas 
buenas y las cosas malas. 

Las guerri l las también se desarrollan con una 
gran velocidad, el problema de los cultivos de la 
coca con una gran velocidad, y esa velocidad nos 
arrol ló. Creímos que podíamos darnos el lujo de 
juerguiar, de hacernos los locos seis años y hoy 
usted mira y dice: ¡Pero qué pasó!. 

El presidente Clinton, en el reportaje que dio a 
la revista "Cambio" antes de llegar, lo explicó 
así, y me parece que está correcto, que t iene 
buenos asesores. Él di jo: "El problema de Colom
bia son las guerrillas, fortalecidas por los dineros 
que provienen del negocio ilícito de las drogas, 
pero hay que reconocer, -dijo-, que el problema 
de las d rogas exacerbó t odos los demás 
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problemas de Colombia". "A l l the other pro-
blems", así habló. 

Por f in alguien dice la cosa como es, "todos los 
demás problemas" y los enumeró para colmo de 
males, (como si hubiera estado en mi conferencia 
del Wilson Center), pero no los sintetizo, nos los 
redujo como a seis. Entonces di jo: el problema 
de la seguridad, de la debil idad insti t i tucional 
que sobra decir pasó desaperc ib ida. Ni más 
faltaría que los periodistas colombianos se fueran 
a ocupar de ese t i po de p lan teamientos , el 
hombre más poderoso del m u n d o hace su 
p lan teamiento . Lo impor tan te de este plan
teamiento es que el Presidente de Estados Unidos 
estaba reconociendo la responsabilidad de los 
Estados Unidos como principal país consumidor 
en los problemas de Colombia. No en el problema 
de la droga, no. En los problemas que el pro
blema de la droga a exacerbado. O sea, estaba 
reconoc iendo que e l d i n e r o que hab ían 
aprobado, eso que llaman el Plan Colombia, que 
ese dinero era la cuota de corresponsabilidad de 
los Estados Unidos, y en ese sentido me parece 
poquito, aunque a muchos les parezca bastante, 
es poquito, poquitísimo. 

Porque el problema es enorme y está reco
nociendo su responsabilidad. Pero nos da pena 
recoger eso, lo dejamos pasar. Por eso yo rechazo 
una y otra vez que al Plan Colombia lo llamen "la 
ayuda de los Estados Unidos"; cual ayuda, su 
responsabilidad en un problema que no existiría 
si no existiera el nivel de consumo en los Estados 
Unidos, y un problema que no existiría si las 
estrategias que se han jugado frente a las drogas 
hubieran sido menos equivocadas. 

Porque lo que ha resultado de una estrategia de 
más de 20 años, contra lo que uno y otro analista 
del problema ha dicho, es que el problema se 
resolvió prácticamente en Bolivia. Los dos países 
productores de la hoja de coca eran Bolivia y 
Perú. Colombia no era un productor importante 
de hoja de coca, no. Colombia era la plataforma, 
el ae ropue r to por su s i tuac ión geográ f i ca , 
po rque estaba en sandw ich e n t r e el país 
consumidor que es Estados Unidos, y los países 
que producían que eran Bolivia y Perú. Entonces 
aquí se ensamblaba y se t r a n s p o r t a b a , se 
comercializaba. 

5 2 P A L M A S 

La estrategia antidrogas produjo f inalmente un 
fenómeno: diversificó la producción en Colom
bia. Tenemos cocaína y heroína. Ambas de 
máxima calidad, como se usa en Colombia. Todos 
nuest ros p roduc tos son de a l ta ca l i dad : 
esmera ldas, café , e l p e t r ó l e o no hay que 
re f i na r l o , la heroína tampoco . No hay que 
inyectársela. Por eso han aumentado los muertos 
en Estados Unidos, po rque la usan como 
cualquier heroína. No señor es co lombiana, 
respete. Es una heroína que no se inyecta, la 
están usando como la cocaína y claro, vuelan, 
mueren . Así es el p rob lema. El con t ro l del 
mercado de heroína en la costa pacífica de los 
Estados Unidos es del 65% por parte de la 
heroína colombiana y solamente producimos el 
2% de la heroína mundial. Ya pueden ver ustedes 
la penetración del mercado y otras cosas. 

Se diversificó el producto. Marihuana no más. La 
mencionamos porque ya no se menciona en el 
mundo, y hoy el mayor productor es Estados 
Unidos. Diversificamos, y Colombia se convirt ió 
en el principal productor mundial, no traficante, 
productor y estamos comenzando a batir récords 
en consumo para que sepan, ahí vamos. Entonces, 
de una estrategia de 20 años, resulta que el pr in
cipal país consumidor dice que ha reducido su 
consumo. La ve rdad verdadera es que ha 
diversificado su consumo, es una discusión muy 
complicada. Y el país que era el que constituía el 
mayor problema por el tráf ico, se convirtió en el 
país traficante y en el mayor productor. Digamos 
que hoy Bolivia está en 20 mil hectáreas, Perú 
debe estar en 35 mil , Colombia paso a 110 mil o 
120 mil y eso ocurrió, "velocity" doctores, ocurrió 
en los últimos tres años. 

Si usted toma las estadísticas de homicidios, de 
fortalecimiento de la guerril la, nuevos frentes de 
la guerri l la, ataques, secuestros, hay un paralelo 
entre el crecimiento de la droga y el crecimiento 
de la guerri l la, de los secuestros. Y por supuesto, 
el debi l i tamiento del Estado. En tres años. Pero 
cómo no nos ocupamos del tema. Eso que lo 
discutan en el Congreso de Estados Unidos, no 
tenemos porque discutirlo nosotros, es algo de 
locos, que la situación de las fuerzas militares, si 
están bien dotadas o no, si son fuertes o no, si 
están b ien en t renadas o no, si t i e n e n los 
e lementos de in te l igenc ia o no, éso que lo 



Hacia dónde va Colombia? 

discutan en el Pentágono, nosotros porqué 
vamos a discutir, eso no se discute. 

Yo quisiera ver las agendas de los di ferentes 
gremios en Colombia a ver si han discutido éso, 
y si han presionado lo suficiente para que las 
fuerzas m i l i t a res de Co lomb ia t e n g a n los 
elementos que deben tener. Es esa situación de 
mult ipl icidad de crisis que no voy a enumerar, 
que todos ustedes las viven, crisis temáticas y cri
sis institucionales, digámoslo así en forma muy 
rotunda. 

¿A qué se reduce la crisis colombiana, qué fue lo 
que pasó, aparte de una crisis de corrupción, de 
una crisis i ns t i t uc iona l , de una crisis de la 
descentralización, lo que ustedes quieran, y una 
crisis de c red ib i l i dad en las ins t i tuc iones?. 
Dejemos eso ahí. 

Si a mí me dicen, explique en 5 minutos la crisis 
colombiana, no en las 8 horas que yo quería con 
ustedes, entonces yo digo que lo que pasó en 
Colombia fue lo siguiente: 

Primero se produjo una interacción, un proceso 
de al imentación mutua entre las guerrillas y el 
negocio de las drogas; luego entre las autodefen
sas y el negocio de las drogas; sin contar que, da 
un poco de pena, algo parecido entre las drogas 
y el establecimiento político y... Eso dejémoslo 
ahí. 

Segundo, la consecuencia de eso reducida a una 
frase fue la siguiente, en mi opinión: El antiesta
blecimiento, llame usted antiestablecimiento a 
la insurgencia armada, de derecha, de izquierda; 
el fortalecimiento del antiestablecimiento, meta 
ahí la corrupción también, y el debil i tamiento del 
establecimiento de la clase política, las institucio
nes, el sector empresarial, el sector f inanciero, 
eso va a una velocidad bastante impresionante. 

Y eso es lo que hay que parar. Eso es lo que 
Estados Unidos di jo: "Vea señores, si ustedes 
siguen como van, no van pa' ningún lado". Ese 
es el artículo de la señora A l lb r ig th , el 10 de 
Agosto en el New York Times el año pasado, 
cuando mandó al señor Pickering a hablar aquí, 
y a decir "vea señores por donde van no van pa' 
ningún lado". 

Ellos lo di jeron, no nosotros, porque nosotros 
esperamos que alguien lo diga, que alguien se 
encargue del país. Por eso las encuestas. A la 
gente le dicen: ¿Usted quiere una intervención 
militar extranjera? siiii i i i. Estamos esperando que 
alguien resuelva un problema que, querámoslo 
o no, tenemos que resolver nosotros. Por ahora 
solamente somos las víctimas del proceso. En 
algún momento tenemos que ser los actores del 
proceso a ver si lo resolvemos. Pero seguir siendo 
las víct imas si es una cosa muy extraña, esa 
resignación a ser solamente víctimas pero no los 
actores que buscan la solución del problema. Muy 
raro. 

Entonces, en esa situación, Estados Unidos lo que 
hace es plantear el Plan Colombia. El Gobierno 
había planteado un Plan Colombia que no tenía 
el elemento mil i tar que fue el que presentó en 
puerto Wilches en diciembre de 1998 y anunció 
el Presidente el 8 de junio durante la segunda 
vuelta de la campaña presidencial en el hotel 
Tequendama que dicen, es el discurso que oyeron 
las FARC y entonces hicieron el guiño. 

Estados Unidos di jo: esto no funciona, así no se 
hace señores, esto requiere, como dice la señora 
Al lbr ig th en su carta, "incentives and pressures", 
incentivos y presiones, "stick and carrot", garrote 
y zanahoria. Entonces vino el Plan Colombia, que 
incorpora, natura lmente, en ese diagnóst ico, 
como primera cosa, el fortalecimiento del Estado. 
Ese es el aspecto central del Plan Colombia. Hay 
que fortalecer el Estado. Por eso el Presidente 
Clinton viene y apoya al Presidente, apoya a Co
lombia, dice "ustedes son unos tenaces, ustedes 
son unos duros, ja lémosle, no se me achico
palen" , claro, porque es fortalecer el Estado. 

Fortalecer la administración de justicia, que es 
el Estado, fortalecer las fuerzas militares. 'Verdad 
hola. ¿Y eso para qué?, ¿Pero ahí no se gasta un 
platal? ¿Y esos tipos si hacen algo?'. Fortalecer 
las fuerzas militares señores, darles elementos, 
darle intel igencia, for ta lecimiento del Estado, 
fortalecer la economía. 

Por eso el Presidente Clinton coge el teléfono, 
llama al Banco Mundial , dice "oiga ayude estos 
t ipos" , llama al Banco Interamericano, "o iga, 
j á l e l e " , l l ama a l Fondo M o n e t a r i o " o i g a 

P A L M A S - Vol. 21 No. Especial, Tomo 2, 2000 5 3 



aplácenle los plazos porque estos t ipos ya no 
alcanzaron", llama a Larry Sommers y le dice 
"oiga, reciba al ministro de Hacienda que va el 
lunes", que fue lo que ocurrió el lunes, y ver que 
hay con f ianza en Co lomb ia , que el Banco 
Mundial y BID que sirvan de garantes de unos 
bonos que vamos a lanzar en diciembre y enero 
por 1.800 millones de dólares porque no hay con 
que pagar las nóminas allá. 

Y ayer, delante de los 170 presidentes del mundo 
que están en Asamblea del Mi lenio en Nueva 
York di jo: "Maestros hay que ayudar". Apareció 
la frase en El Tiempo "hay que ayudar para que 
los países que como Colombia están sufriendo 
por el origen de unos dineros ilícitos, criminales, 
s igan s u f r i e n d o y p a g a n d o un p rec io en 
inestabi l idad". Ahí está la frase en El Tiempo de 
hoy, en primera página. Son las frases de Clinton, 
miren ustedes. Por eso le ponen velas, altares y 
cosas aquí en Cartagena. Quien se iba a imaginar 
que C l in ton iba a quedar bea t i f i cado sino 
santificado aquí en Colombia. 

Entonces es una estrategia para el f o r t a l e 
cimiento del Estado. Ustedes me dicen "hable del 
f u t u ro de Co lombia" , pues eso. Lo que está 
haciendo el Presidente Clinton, el problema es 
que se nos va ahora, como es la ve loc idad, 
quedan dos meses. Pero lo que está haciendo este 
h o m b r e desespe radamen te , no hay un 
antecedente en la historia, yo no recuerdo un 
pres idente de Estados Unidos que se haya 
ocupado mas de Colombia que el presidente 
Cl in ton; donde va dice "ayuden a Colombia, 
hagan esto con Colombia" , si hay que bailar, 
baila, si hay que ponerse el sombrero, se lo pone 
"díganme que hay que hacer". 

Está realmente perp le jo, sorprendido, preo
cupadísimo de que la situación de Colombia es 
muy difícil y las soluciones que nosotros damos, 
si es que damos, no son. Entonces manda al ge
neral Wilhem, va a mandar a ot ro general para 
que se quede aquí y manda señores para que 
diseñen una política y diseñen la otra. Realmente 
hay una profunda preocupación. Pero en esencia 
cuál es el objet ivo real del Plan Colombia, aparte 
de lo que he dicho: fortalecimiento del Estado, 
justicia, la economía. Es la primera vez que la 
superpotencia se pone detrás de un país para que 
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económicamen te lo ayuden . Aqu í de jó un 
mensaje a los países vecinos: "Ayuden y dejen 
de fregar tan to " , así de frente, a Europa le dijo 
"ayuden señores ahora" le dijo a los 170 países. 
Fíjese usted, increíble. Que ayuden en la cosa 
económica, claro, desde hoy es que hay que 
ayudar porque si nosotros no hacemos nada pues 
es muy difícil, con esta pasividad nuestra, con esta 
incapacidad nuestra de ponernos al frente de los 
problemas del país, los generales los que no nos 
conciernen directamente. 

Yo he dicho que es fundamental que tengamos 
gremios como el de ustedes, que tengan un 
interés desinteresado por el país. No puede ser 
que el único interés sea el interesado. Es un 
deber. Interés por las cosas que inmediatamente 
no nos favorecen pero que nos van a favorecer 
en el mediano y en el largo plazo. 

PLAN COLOMBIA 

Entonces, ¿Cuál es el objet ivo central del Plan 
Colombia?. En mi interpretación hay dos lecturas: 

La primera es la que han hecho las ONG, derechos 
humanos, los que se han opuesto al Plan Colom
bia. "Esto es un plan mil i tar que va a escalar la 
guerra, va a convertir a Colombia en un Vietnam, 
esto es una locura" y la que hacen las FARC, y el 
ELN. 

Hay otra lectura que yo presenté en un artículo 
mío en El Tiempo, el martes pasado, que es así: 

Uno: El Plan Colombia no es un plan militar, por 
así decirlo. "¿Y los Black Haws, y los Hughes, es 
por molestar, y los tres batallones antinarcóticos, 
usted no se ha enterado?. Bueno, si hay un 
batal lón antinarcóticos que esta asentado en 
Tres Esquinas desde el mes de d i c i embre 
esperando que le pongan gasolina, hay dos 
ba ta l l ones a n t i n a r c ó t i c o s en proceso de 
entrenamiento. El general McCafrey, yo los leo 
es a ellos para enterarme de qué es lo que pasa, 
dijo hace dos semanas: "no soy partidario de usar 
el batal lón antinarcóticos que está acantonado 
en Tres Esquinas porque con un solo batallón no 
basta, hay que tener ot ro más". Y hay que ver, 
que raro. 

F. Cepeda U. 



Hacia donde va Colombia? 

Dos: Ustedes saben, los helicópteros no estarán 
listos sino en diciembre del año entrante. Raro. 
¿Será que Estados Unidos no t iene helicópteros? 
¿Será que t iene que fabricarlos para mandár
noslos? Raro. Los p i lo tos, su en t renamien to 
toma más de diez meses y el ent renamiento de 
los técnicos en manten imiento de Black Haws 
es muy delicado, es la mejor maquina de guerra 
del mundo, toma también un t iempo similar. 
Pero entonces ¿Qué es lo que estamos ha
ciendo?. 

Yo les cite el artículo de la señora Al lbr ig th, ella 
d i j o : "Neces i tamos incent ivos y pres iones, 
zanahoria y garrote" . Lo que Estados Unidos está 
hac iendo es una amenaza a los g rupos 
guerrilleros, diciéndoles, "si ustedes no se allanan 
a una negociación política vamos a tener que usar 
estos aparaticos, no contra ustedes sino contra 
los cult ivos de droga. Pero como hay alguna 
relación entre los dos, ustedes verán" . Porque 
hay una relación, no la niegan ellos, no se va a 
negar del o t ro lado. 

Eso es lo que el señor Pickering, que es la per
sona más importante dentro del Departamento 
de Estado, di jo cuatro días antes de que llegara 
el Presidente Clinton di jo "el Plan Colombia es 
una poderosa carta de negociación". No es para 
aplicar hoy, por eso es que no lo aplican, cuando 
será que l legan. No llegan. El problema de eso 
es que ha producido unos efectos anticipados y 
por eso las FARC ni siquiera esperaron que llegara 
el Presidente Clinton, sino que hace tres meses 
sacaron la ley 002, la que dice que ustedes van a 
recibir 1.300 millones de dólares que realmente 
no lo son. 

Primero, no vamos a recibir porque las cosas se 
hacen a l lá . Si se rec ib ie ra una p lan ta de 
construcción de helicópteros aquí, yo ent iendo. 
No. Se va a hacer allá. Vamos a recibir solamente 
US$865 millones, incluyendo los helicópteros, o 
sea que realmente no van a entrar sino US$220 
ó US$240 millones. No más. El resto de plata, en
tre los US$800 y los US$1.300, es para Perú, Bo-
livia y Ecuador. Han protestado mucho porque 
quieren más, eso es todo. Pero lo que es, es una 
carta de negociación. Hay por supuesto esa 
amenaza para las FARC. Las FARC han dicho que 
éste es un plan anti insurgencia disfrazado de 

plan antinarcóticos, no esto. Es un plan pro paz 
y antidrogas, con esa capacidad que t ienen los 
americanos de decir todo en cinco palabras. Pro 
paz y antidrogas. Punto. 

Para el Gobierno y la sociedad colombiana, el 
Plan d io unas condic iones. Bueno, nosotros 
estamos acá pero ustedes t ienen que hacer las 
siguientes cosas: Éstas son las seis condiciones 
que trae la ley del gobierno de los Estados Unidos 
sobre el Plan Colombia. 

La primera condición ya la cumplimos. Es una 
condición interesantísima, fascinante, para una 
persona que abandonó el derecho pero que 
guarda cierto gusto por la temática. Y es que la 
Corte Const i tuc ional de Colombia, en 1997, 
a d o p t ó una sen tenc ia , t o m ó una dec is ión 
d i c i endo que los m iembros de las fuerzas 
mi l i tares que comet ieran abusos gruesos de 
derechos humanos debieran ser juzgados por 
cortes civiles. Esa sentencia de la Corte Constitu
cional del año 97 no fue cumplida. Como va a 
ser que eso pase en un Estado de Derecho, de 
una gran tradición jurídica. No, el Consejo de la 
Judicatura, que resuelve los conflictos de juris
dicción, di jo que no. Que cada vez que haya un 
confl icto de jurisdicción quién debe juzgar? El 
Consejo de la Judicatura entra y dice que una 
Corte Militar. Entonces el Congreso de los Estados 
Unidos, pone como primera condición en la ley 
sobre Colombia, que el presidente de la Re
pública t iene que, por escrito, "In w r i t i n g " dice 
la ley, enviar una orden a las fuerzas militares, 
una directiva diciendo que esos casos se juzgan 
de acuerdo con lo que dice la sentencia de la 
Corte Constitucional de 1997. 

Miren que maravil la. Por f in alguien que haga 
cumplir las sentencias. No lo di jo el Congreso 
colombiano, no lo di jo la sociedad colombiana, 
no lo di jo la comunidad jurídica. Esa condición 
se cumplió el 17 de agosto, el Presidente envió 
la comunicación escrita. Entonces el Presidente 
Clinton dio el "waver" o sea la excepción para 
que los dineros del Plan Colombia comiencen a 
f l u i r p o r q u e no pod ían f l u i r m ien t ras e l 
Presidente no cert i f ique que Colombia t iene un 
c o m p o r t a m i e n t o e j e m p l a r en ma te r i a de 
derechos humanos, pero como se sabe que no lo 
puede tener, el presidente t iene un "waver" . 
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Es una posibil idad. La situación es tan difícil y el 
interés de seguridad de Estados Unidos es tan 
grande que por ahora vamos a perdonarle a Co
lombia y que sigan f luyendo los fondos. Pero él 
necesitaba algo para poder decir eso. Son seis 
condiciones. La primera es esa. El Presidente la 
cumplió, el Presidente dio el "waver" y f luyen 
los fondos. Eso hay que hacerlo cada dos meses 
o cada tres meses. Yo digo: el Presidente Clinton 
puede dar la próxima y se va. Viene el nuevo pre
sidente y puede dar una, pero la pelea en Estados 
Unidos hasta cuándo, eso va a ser un lío brutal . 
Eso nos mantiene en una pelea en Washington 
descomunal, en la cual "ene" organizaciones 
están diciendo: "miren las atrocidades que se 
comenten en Colombia y usted presidente t iene 
el descaro de decir que no está pasando nada". 

Entonces, cuál es la lectura del Plan frente a la 
sociedad colombiana. Ésta es que ustedes t ienen 
que respetar los derechos humanos, es la primera 
condición. Digamos que las otras cinco condicio
nes en la ley americana es el problema de los 
parami l i ta res. Por eso comenzó ese debate 
inusitado en Colombia. Arrancó al o t ro día que 
se fue Clinton, es el debate sobre los paramil i
tares. Sobre la financiación de los empresarios, 
particularmente del campo, del sector rural a los 
paramilitares, la exigencia de los Estados Unidos 
es que usted t i e n e que persegu i r a los 
paramilitares, perseguir a los militares que violan 
los derechos humanos, perseguir a los empre
sarios que están f inanciando a los paramilitares. 
Ese fue el debate ayer en el Senado, esa fue la 
declaración de Castaño ayer, eso es lo que ocupa 
las primeras páginas del periódico. 

Porque el primer capítulo del Plan Colombia no 
son las FARC, ese es un proceso diferido. El primer 
capítulo es el cumpl imiento de los derechos 
humanos, el primer test, la primera prueba para 
el Gobierno y la sociedad colombiana es el 
respeto a los derechos humanos y por eso el 
primer objetivo son los militares que los están 
v io lando, ya está la direct iva presidencial, y 
segundo, los paramilitares y los empresarios que 
los están f inanciando. 

¿Ustedes quieren saber cuál es el inmediato fu 
turo? Es ese. El Plan Colombia le trae a Colombia 
unas posibil idades enormes, nunca habíamos 

56 PALMAS 

tenido al presidente de la única superpotencia, 
la más rica, la más prospera, lo que ustedes quie
ran, detrás de nosotros diciendo vamos a sacarlos 
adelante, vamos a conseguir que el mundo 
entero empuje a favor de ustedes, no solamente 
en la lucha contra las drogas sino en la cosa eco
nómica, en el comercio, lo que ustedes quieran. 

Yo diría que es una excelente oportunidad, que 
nunca la hemos tenido y no me sorprendería que 
la desperdiciáramos. La desperdiciamos ya antes 
de que viniera Clinton, porque aunque se sabía 
que había que presentarle una propuesta de 
orden comercial, no se le presentó. 

Había que decirle: "queremos ésto", en términos 
comerciales. Entonces le dijimos: "mire queremos 
el NAFTA, queremos el ATPA que hay que aprobar 
otra vez el año entrante, entonces queremos que 
se apruebe antes y se amplíe, queremos el ALCA, 
que es lo que se está negociando como resultado 
de las cumbres presidenciales, queremos el 
modelo Jordania que fue lo que presentó el 
embajador Moreno, que es un tratado bilateral 
de p re fe renc ias comerc ia les , queremos el 
Caribean In i t ia t ive Enhance para resolver el 
problema text i lero" , queremos todo. 

Usted no le puede presentar a un presidente que 
se va dentro de tres meses cinco propuestas de 
gran tamaño. Entonces el Presidente Clinton, que 
no es precisamente nacido ayer, dijo: mire, yo les 
voy a ayudar con una cosa que es que el Senador 
Graham, que está aquí a mi lado, ya presentó un 
proyecto de ley para resolver el problema de los 
texti leros que fue el que creó el Caribean Initia
tive hace dos meses. En eso yo prometo ayudar. 
En lo demás ya me cuesta mucho trabajo porque 
yo ya me voy. 

Pero lo que había que hacer por parte del sector 
empresarial era: necesitamos ésto, el ATPA, las 
p re fe renc ias and inas ampl iadas en estos 
productos, abcd por estas razones, porque el sec
tor empresarial no se mueve en ese sentido. Lo 
tuvimos un día, le dijimos baile, cante, salte; no, 
un momento, siéntese que le vamos a leer esto. 
Se perdió una formidable oportunidad, 10 horas 
el presidente de los Estados Unidos en terreno 
propio, en la cancha de uno. Dudo que eso se 
repita. Se fue esa oportunidad. Habrá otras pero 



Hacia donde va Colombia? 

si no hay sector empresarial que esté dispuesto 
a pagar el valor de un secuestro, para pensar en 
una fórmula, pues claro no tenemos nada. 

Si usted dice pensemos en una f ó rmu la . ¿Y 
cuánto valdría eso? 20 millones. Eso es como 
mucha p l a t a . Así no se puede si el sector 
empresarial colombiano sigue funcionando sobre 
esos pa ráme t ros , no está en capac idad de 
anticipar soluciones, opciones, salidas. Si dejamos 
que los problemas, por ejemplo el proceso de 
paz, vaya como va y no hay formulas; que el ELN 
que no encuentra la zona de distensión. Si es que 
no la encuent ran es que se enredan, están 
enredados y estamos enredados todos. 

Alguien t iene que comprometer recursos para 
presentar fórmulas, porque en la teoría de la 
posguerra fría señores, el Gobierno no es el 
hacelotodo. La sociedad civil, y ustedes lo dirán, 
t iene un papel fundamenta l de iniciat iva, de 
proposición, de acción, de ejecución. Si no se 
ejerce uno no puede decir, "es que el Gobierno 
no h izo" , bueno es que usted tampoco hizo. 

Ese es el mensaje señores. Yo creo que las 
opor tun idades para el país son formidab les 
gracias a un apoyo descomunal que jamás había 
anticipado ni esperado, y ese apoyo se esfuma 
muy rápido sino se ve por parte de la comunidad 
internacional que en Colombia estamos de pie, 
hac iendo un es fuerzo d e s c o m u n a l , no 
s i m p l e m e n t e su f r i endo , eso lo reconocen , 
reconocen que estamos sufriendo como el que 
más. Es c ie r to , l loramos todos los días por 
televisión. Más no podemos llorar, más cadáveres 
no podemos cargar, la imagen de unas fuerzas 
m i l i t a r e s , de sus c o m a n d a n t e s ca rgando 
cadáveres todos los días no es precisamente una 
imagen de fuerza y de poder, es dramático. 

Si el país, si las fuerzas medio organizadas del 
país no se ponen de pie, no hace su oficio, pronto 
la comunidad internacional dirá, "hombre, no 
hay con quien, nosotros no podemos asumir toda 
la carga", eso es. 

Les agradezco mucho. 
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Desarrollos técnicos en la palma de aceite 
elementos claves para la competitividad 

Oil palm technical developments -
key elements for competitiveness 

N. Rajanaidu; B. S. Jalani; D. Ariffin 1 

RESUMEN 

Malasia, primer productor de palma de aceite en el mundo, tiene una estructura organizacional de entidades de 
apoyo al desarrollo del cultivo de la palma de aceite que permiten avanzar en todos los campos de investigación 
y desarrollar el gran potencial de la industria de la palma de aceite. Se presentan los desarrollos técnicos en áreas 
como fitomejoramiento y genética, biotecnología, agronomía, protección del cultivo, mecanización de 
plantaciones, usos del aceite de palma, salud y nutrición, oleoquímicos, entre muchos otros. Con las estrategias 
y desarrollos de investigación del MOPB, el aceite de palma se proyecta como el aceite vegetal dominante del 
nuevo siglo. 

SUMMARY 
Malaysia, the first oil palm producer in the world, has an organizational structure of support entities for the 
development of oil palm cultivation, which allows advancing the oil palm industry's great potential in all the 
fields of research and development. The technical developments in areas such as breeding and genetics, bio
technology, agronomy, crop protection, mechanization of plantations, uses of the palm oil, health and nutrition, 
oleo chemicals, are presented, among others. With MOPB's research strategies and developments, palm oil is 
projected as the dominating vegetable oil of the new century. 

Palabras claves: Palma de aceite, Aceite de palma, Investigacion y Desarrollo, Oleoquimicos, Competitividad. 

1 Malaysian Palm Oil Board (MPOB). 
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I N T R O D U C C I Ó N 

Malasia es uno de los principales productores de 
aceite de palma en el mundo. Está situada al 
sudeste de Asia, jus to a l lado o p u e s t o de 
Lat inoamér ica en e l g lobo t e r r á q u e o . T iene 
extensión de a lrededor de 330.000 km y una 
población de 22,6 millones de habitantes, con un 
ingreso per cápita de >US$3.000 (Tabla 1). 

Tabla Malasia: Estadísticas bas 

(c) calculado 
(p) pronósticos Tabla 2. 

Para dar a basto con el rápido aumento en el 
área sembrada con palma de aceite, hay 334 
p l a n t a s e x t r a c t o r a s e n o p e r a c i ó n . T i e n e n 
capacidad de procesar 61 millones de toneladas 
de RFF por año (Tabla 4). Algunas de las plantas 
extractoras uti l izan las prensas de tornil lo más 
modernas, donde todas las superficies expuestas 
son hechas en acero inoxidable. Los tanques, la 
tubería, los secadores al vacío han sido instalados 
u t i l i zando acero inoxidable para asegurar la 
producción de aceite de palma crudo con un 
contenido de hierro que no supere 1 ppm. 

In ic ia lmente , Malasia expor taba el aceite de 
pa lma en f o r m a cruda. Por medio de varios 
incentivos, Malasia fortaleció la industria de la 

Distribución del área sembrada con palma de aceite, por categoría: 1998 y 
1999 (Hectáreas) 

La primera plantación de palma 
de a c e i t e en M a l a s i a f u e 
establecida en 1917. La pro
ducción de aceite de palma fue 
bastante lenta en las décadas 
de 1950 y 1960. El crecimiento 
f u e m o d e r a d o d e b i d o a la 
diversificación del cult ivo de 
caucho al de palma de aceite. 
La independencia de los bri 
tánicos en 1957 condujo al cultivo acelerado de 
palma de aceite. El Gobierno malasio estableció 
la Federal Land Development Authority (FELDA), 
cuyo propósito era elevar el bienestar de los 
miembros menos privilegiados de la sociedad 
malasia. 

El resultado de tal iniciativa permite a la FELDA 
manejar una área total de 674.948 hectáreas de 
palma de aceite para 1999, lo cual equivale al 
20 ,3% (Tabla 2) del tota l del área sembrada con 
pa lma de ace i te de 3 .313 .393 hectáreas en 
Malasia (Tabla 3). Las agencias gubernamentales 
FELDA, FELCRA, RISDA y los programas estatales 
controlan 1.135.376 hectáreas, lo cual representa 
cerca del 32 ,73% del total del área cultivada con 
palma de acei te . Los pequeños cul t ivadores 
independientes forman el 8 ,65% del total del 
área sembrada, o sea 286.513 hectáreas. 

Tabla 3. Área sembrada con palma de aceite: 1975-1999 
(hectárea: 
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refinación. Actualmente hay 46 refinerías con 
una capacidad de procesamiento de 14,1 millones 
de toneladas por año (Tabla 5). 

La formación de la industria malasia de refina
ción de aceite de palma promovió la necesidad 
de crear amplios establecimientos para el acopio 
a granel en las plantas extractoras de aceite, las 
refinerías, así como instalaciones de acopio en 
el puerto de exportación. La capacidad de acopio 
es a l r ededo r del 50% de la capac idad de 
producción del área de la palma de aceite. Esto 
es para asegurar de que no haya ventas forzosas 
en tiempos de bajos precios. Con esta estrategia 
fue posible obtener mejores ganancias. 

Los productos acabados y el valor agregado al 
aceite de palma refinado se llevó a cabo para 
desarrollar la industria oleoquimica. Existen 14 
p lantas o leoquímicas en Malas ia , con una 
capacidad de operac ión de 1,5 mi l lones de 
toneladas (Tabla 6). La producción mundial de 
oleoquímicos se enumera en la Tabla 7. Esto 
muestra que los países de la cuenca del Pacífico, 
especialmente Malasia, Indonesia y Fil ipinas 
jugarán un papel importante en la producción 
de oleoquímicos. 

ESTABLECIMIENTO DEL 
MALAYSIAN PALM OIL BOARD 

(MPOB) 

Al principio, el Departamento de Agricultura de 
Malasia fue responsable de la investigación en 
palma de aceite. En 1971, el Malaysian Agricul-
t u re Research and D e v e l o p m e n t I n s t i t u t e 
(MARDI) se creó para realizar investigación en 
todos los cultivos menos en caucho. Con el rápido 
desarrollo de la industria de la palma de aceite 
en Malasia, el Gobierno formó el Palm Oil Re
search Inst i tute of Malaysia (PORIM) en 
1979 para realizar la invest igación y el 
desarro l lo de la palma de aceite y sus 
productos. En gran par te, el PORIM es 
p rov i s to de f o n d o s por la i n d u s t r i a , 
mediante impuestos para la investigación. 
Su misión es apoyar el bienestar de la in
dustria del aceite de palma en Malasia por 
medio de la investigación, el desarrollo y 
los servicios. En mayo de 2000, el Malay-

Tabla 5. Número de refinerías y capacidades: 1999 (t/año). 

sian Palm Oil Board, recientemente establecido, 
ha asumido las funciones del PORIM y PORLA 
(Palm Oil Registration and Licensing Authori ty). 

Los siguientes son los principales objetivos del 
MPOB: 

- Ampliar y mejorar los usos actuales que se dan 
a los productos de aceite de palma; 

- Encontrar nuevos usos; 
- Mejorar la eficacia en la producción y los 

productos de calidad; 
- Promover el uso, consumo y posibil idad de 

mercadeo de los productos de aceite de palma; 
- Registrar y suministrar licencias a la industria 

de palma de aceite. 

Tabla 6. Número de plantas oleoquímicas y capacidad: 1999 
(t/año) 

Tabla 7. Producción mundial de oleoquímicos ('000 de toneladas). 
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El MPOB está encabezado por 
el Director-General, quien es 
asistido por dos Directores-Ge
nerales Diputados y Directores 
de Divisiones. El MPOB t iene 
siete Divisiones que son: Inves
tigación Biológica, Ingeniería y 
Procesamiento, Servicios de De
sarrollo de Producto y Asesoría 
Técnica, Administración. Finan
zas y Desarrollo, Economía y De
sarrollo de la Industria, Obten
ción de Licencias y Ejecución y 
Tecnología de Información y 
Servicios Corporativos. 

Tabla 8. Producción mundial de 17 aceites y grasas: 1995-1999 ('000 de toneladas). 

de varios de los productos de aceite de palma 
que son e x p o r t a d o s y su v o l u m e n y va lor 
ascienden a 8.9 millones de toneladas y RM 14,4 
mil millones (US$ 3,8 mil millones). En el caso de 
los productos de palmiste, las exportaciones 
tuvieron un valor de RM 1,5 mil millones (US$395 
millones) (Tabla 15). En el caso de productos de 
tor ta de palmiste, el valor de las exportaciones 

Tabla 9. Principales productores mundiales de aceite de 
palma: 1999 ('000 de toneladas). 

EL POTENCIAL ECONÓMICO DE LA 
INDUSTRIA DE LA PALMA DE ACEITE 

EN MALASIA 

En 1999, la producción mundia l de aceites y 
grasas alcanzó 109 millones de toneladas y la 
producc ión de aceite de palma y aceite de 
palmiste fue de 22,7 millones de toneladas, o sea, 
20,8% de la p roducc ión mund ia l (Tabla 8). 
Malasia e Indonesia p r o d u j e r o n 10,5 y 6,0 
mi l lones de tone ladas de acei te de pa lma, 
respectivamente (Tabla 9). En 1999, las expor
tac iones mund ia les de acei tes y grasas 
ascendieron a 33,8 millones de toneladas y el 
acei te de pa lma y el ace i te de pa lm is te 
contr ibuyeron con 14,7 millones de toneladas, o 
sea el 43,4% del mercado (Tabla 10). Malasia sola 
exportó 7,6 millones de toneladas en 1999, o sea, 
el 22.5% del comercio mundial (Tabla 11). 

En 1999, Malasia p rodu jo 10,5 mi l lones de 
toneladas de aceite de palma crudo, 1,3 millones 
de toneladas de aceite de palmiste crudo y 1.6 
mi l lones de tone ladas de 
torta de palmiste (Tabla 12). 
Al mismo t i empo, Malasia 
e x p o r t ó 8,9 m i l l ones de 
toneladas de aceite de palma 
y 0,5 millones de toneladas 
de aceite de palmiste y 1,2 
mi l lones de tone ladas de 
torta de palmiste (Tabla 13). 

La Tabla 14 muestra la lista 
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Tabla 11. Principales exportadores mundiales de aceite de palma: 1995-1999. 

Nota * incluye países que reexportan 

Tabla 12. Producción anual de productos de palma de aceite: 
1975-1999 (toneladas). 

Tabla 13. Exportaciones anuales de productos de palmiste 
1975-1999 (toneladas). 

Tabla 14. Volumen de exportaciones y valor de los productos 
de palma de aceite: 1999. 

ascendió a RM 230,7 millones, o US$60,7 millones 
(Tabla 16). 

El valor de exportaciones de productos acabados 
del acei te de pa lma , t a l es como vanaspat i , 
margar ina , manteca para pastelería, jabón y 
sustituto de la manteca de cacao ascendió a RM 
226,5 millones, ó US$59,6 millones (Tabla 17). 

El valor de exportaciones de oleoquimicos en 
bruto está jugando un papel cada vez mayor en 
Malasia. Las exportaciones de oleoquimicos, tales 
como alcohol graso, jabón y glicerina alcanzaron 

Tabla 15. Volumen de exportaciones y valor de los productos 
de aceite de palmiste: 1999 

Tabla 16. Volumen de exportaciones y valor de los productos 
de torta de palmiste. 1999. 
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Tabla 17. Volumen de exportaciones y valor de los productos 
terminados del aceite de palma: 1999 

RM 2,8 mil millones o US$745 millones (Tabla 18). 
Estas cifras y valores de exportaciones muestran 
la naturaleza dinámica de la industria de la palma 
de acei te y su con t r i buc i ón a la economía 
nacional. 

DESARROLLOS TÉCNICOS 

Fitomejoramiento y Genética 

A lo largo de los últimos veinte años, el MPOB 
reunió la colección más grande del mundo de 
germoplasma de palma de aceite. Se hicieron 
colecciones de E. guineensis Jacq. en Nigeria, 
Camerún, Zaire, Tanzania, Sierra Leona, Guinea, 
Ghana, Senegal, Gambia y Angola. Adicional-
mente, los f i t ome jo radores t i enen acceso a 
materiales avanzados de f i tomejoramiento, tales 
como Deli dura, AVROS, URT, La Mé, NIFOR (WT), 
Ekona, Calabar, etc. Se ha recogido germoplasma 
de E. oleífera (H.B.K.) Cortez en Honduras, Costa 
Rica, Panamá, Colombia, Surinam y Brasil. 

Al sudeste de Asia, los híbr idos y los re t ro-
c ruzam ien tos son de in terés d e b i d o a su 
enanismo y a la calidad del aceite. Actualmente 
se están u t i l i z a n d o técnicas c i t ogené t i cas 
moleculares para seleccionar individuos elites 
para la clonación. 

El MPOB ha reunido varias especies económicas 
de palmas, tales como algunos de los géneros 
Jessenia, Oenocarpus, Bactris, Euterpe y Babassu. 
Bactris gasipaes Kunt, conocida como chontaduro 

o pej ibaye, se cult iva para f ru ta y pa lmi to o 
corazón de la palma y se está promoviendo como 
un cultivo de plantación potencial para el futuro. 

Util izando el material de germoplasma nigeriano 
del MPOB se han producido semillas híbridas DxP 
para enanismo, con alto índice de yodo, al to 
palmiste, al to caroteno, alto índice de cosecha, 
etc. y están siendo probados extensivamente por 
los f i tomejoradores de la industr ia. El MPOB 
pudo desarrollar varios materiales de siembra, 
tales como PSI (enanismo), PS2 (alto índice de 
yodo) y PS3 (a l t o pa lm is te ) , u t i l i z a n d o el 
germoplasma exótico de palma de aceite. Palmas 
E. oleífera de a l t o r e n d i m i e n t o han sido 
se lecc ionadas por su a l t o c a r o t e n o , para 
propósitos farmacéuticos. 

Biotecnología y cultivo de tejidos 

El MPOB se ha embarcado en un programa 
importante de ingeniería genética para alterar 
la composición de ácidos grasos del aceite de 
palma. El propósito es reducir el ácido palmítico 
(C16:0), del 44 al 10-15% y correspondiente
mente aumentar el ácido oleico, del 40 al 70 -
80%. Se han ident i f icado dos enzimas claves 
como responsables de producir altos niveles de 
ácido palmítico en la palma de aceite (Samban-
thamur th i et al. 1999). 

Tabla 18. Volumen de exportaciones y valor de productos 
oleoquimicos: 1999. 

P A L M A S - Vol. 21 N o . Especial, Tomo 2, 2000 6 3 



N. Rajanaidu, B.S. Jalani y D. Ariffin 

Estas son: 
• Una palmitoyl-ACP tioesterasa muy activa; 
• Una 3-cetoacilo1 ACP Sintasa II que l imita las 

tasas. 

Los genes para controlar la producción de estas 
dos enzimas están siendo aislados para trasnferir 
el ADN, uti l izando la pistola de partículas. 

Adicionalmente, genes para plásticos biodegra-
dables, resistencia fungal (Ganoderma), ácidos 
oleico y esteárico altos se están considerando 
para la transformación de la palma de aceite. 

Hay varias técnicas moleculares disponibles, tales 
como RFLP, RAPD, AFLP y microsatélites para 
estudiar el genoma de la palma de aceite. Los 
métodos están siendo util izados para estudiar la 
d ive rs idad genét ica de las co lecc iones de 
germoplasma E. guineensis, E. oleífera y mate
riales avanzados de f i t ome jo ramien to . Se ha 
u t i l i zado la tecnología del " f i n g e r p r i n t i n g " 
genético para estudiar la estabilidad de cultivos 
de tejidos de palma de aceite, la identif icación 
de clones y para ver i f icar la pureza de los 
cruzamientos. 

Los mapas del genoma de la palma de aceite 
acelerará el f i t ome jo ramien to convencional . 
Quizás sea posible seleccionar fami l ias des
tacadas en la e tapa de v i v e r o . Se están 
desarrollando mapas de ligación de la palma de 
aceite para una autofamil ia tenera (T128) y un 
cruzamiento híbrido interespecífico. 

La biología molecular en la palma de aceite se 
aplica para comprender el desarrollo de la planta. 
Los genes asociados con el desarrollo de la f lor 
son sumamente út i les para comprender el 
problema de anormalidad en clones de palma de 
aceite. La tasa de éxito en la embriogénesis es 
más bien baja en el proceso de cultivo de tejidos. 
Se están estudiando y haciendo mapas con los 
genes invo luc rados en la exp res ión de la 
embriogénesis. 

El sistema de tejidos es una herramienta útil para 
propagar palmas éli tes vege ta t i vamente . Es 
posible clonar palmas tenera, dura y pisífera e 
híbridos sobresalientes de los retrocruzamientos. 
Los clones dura y pisífera son úti les para la 
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producción de semillas biclonales híbridas DxP. 
Para minimizar el problema de la anormalidad, 
es posible producir semillas DxP semiclonales. Los 
clones dura son cruzados con pisífera normales, 
que son conocidas por su habi l i idad combi
natoria. La propagación vegetativa de la palma 
de aceite mediante el proceso de cult ivo de 
tejidos es lenta y requiere mucha mano de obra. 
El método de cul t ivo suspendido ofrece una 
o p o r t u n i d a d para p ropagar palmas el i tes 
económica y rápidamente. 

Agronomía 

El MPOB desarrolló el Sistema de Nutrición Eficaz 
de la Palma de Aceite (OPENS), el cual está 
basado en una combinac ión de explotac ión 
máxima del potencial de rendimiento del lugar 
(MESYP) y la respuesta potencial del rendimiento 
a los ferti l izantes. El sistema de recomendación 
de fer t i l izantes (FRS) ut i l iza el potencial de 
rendimiento del lugar, el balance ópt imo de 
nutr iente de las hojas y los factores restrictivos 
observados del lugar específico. 

Estudios sobre la nutrición con oligoelementos 
de la pa lma de acei te en suelos de t u r b a 
sugirieron dosis efectivas y métodos de aplicar 
los nutrientes. La aplicación, especialmente de 
Cu y Zn se debe realizar lo más pronto posible 
después de la siembra en el campo. Pruebas en 
suelos de turba mostraron que después de 10 
años de cosecha, de 120 a 160 palmas/hectárea 
producían rendimientos superiores a 160 a 200 
palmas/hectárea. Pruebas de preparación de 
suelo indicaron que hay un aumento del 16,4% 
en el rendimiento si se compacta la turba antes 
de la siembra en el campo. 

Recientemente se estableció el Laboratorio del 
Sistema de In formación Geográfica (GIS), el 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y la 
Percepción Remota (RS), para estudiar la tec
nología de la agricultura de precisión. 

Protección del Cultivo 

La i n t r o d u c c i ó n del g o r g o j o p o l i n i z a d o r , 
Elaeidobius kamerunicas Faust, ha ahorrado con
s iderable mano de obra requer ida para la 
polinización asistida en plantaciones de palma 
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de aceite. Se ha calculado que casi RM 250/hectá-
rea/año (US$68) se han ahorrado uti l izando los 
gorgojos para la polinización. 

Con la introducción de lechuzas de los graneros 
(Tyto alba) en plantaciones, fue posible controlar 
eficazmente la población de ratas. El uso de cebo 
para ratas se suspendió y el costo del control de 
las ratas se ha reducido de RM 20/hectárea/año 
(US$ 5) a RM 2/hectárea/año. 

La Ganoderma es una enfermedad importante 
que afecta la palma de aceite. Se han identificado 
especies de Ganoderma con diferentes niveles de 
virulencia. El MPOB también ha desarrollado una 
técnica de inoculación para seleccionar las pro
genies de DxP. La selección inicial mostró que 
todos los cruzamientos son susceptibles. 

Mecanización de las granjas 

La industria de plantaciones de palma de aceite 
requiere grandes cantidades de mano de obra, 
comparada con el cultivo de la soya, el girasol, 
el maíz, etc. Actualmente la relación mano de 
obra: t ierra es de 1: 10 y con la mecanización, es 
posible reducirla a 1: 15. El cargador mecánico 
de RFF, el "Grabber", fue diseñado por el MPOB 
y fue bien aceptado por la industria. 

Biomasa 

Los racimos vacíos (EFB) y las hojas podadas están 
disponibles diariamente en las plantaciones de 
palma de aceite. Las hojas y los troncos de palma 
de aceite están disponibles al momento de la 
renovación. Con estas materias primas, es posible 
comenzar una industria basada en lignocelulosa. 
El MPOB pudo desarrollar tablas de partículas, 
tablas de f ibra (MDF), f ibra para hacer sogas, 
papel de pulpa, medios de crecimiento, etc., 
uti l izando la biomasa de la palma de aceite. 

Uso como alimento 

Casi un 80% del aceite de palma se util iza para 
propósitos comestibles. Se uti l iza como aceite 
para cocinar/freír, margarinas, manteca de paste
lería, vanaspati, mantecas para confitería, etc. El 
MPOB ha mejorado varias formulaciones y ha 
diversificado el uso del aceite de palma. Se están 

desarrollando productos alimenticios modernos 
ut i l izando el aceite de palma. 

Salud y nutrición del aceite de 
palma 

El MPOB ha proporc ionado donaciones para 
investigación por un valor de US$ 6 millones a 
120 proyectos de investigación en todo el mundo 
para estudiar las propiedades nut r i t ivas del 
aceite de palma. Se ha demostrado que el aceite 
de palma reduce el colesterol malo, LDL, y eleva 
el colesterol bueno, HDL. Los tocofero les y 
tocotrienoles (vitamina E) en el aceite de palma 
actúan como un ant ioxidante. 

Oleoquímicos 

Se hicieron oleoquímicos básicos, tales como 
ácidos grasos, esteres grasos, alcoholes grasos, 
ni trógenos grasos, gl icerol, etc. del aceite de 
palma. El énfasis actual es producir los productos 
cosmét icos para e l c o n s u m i d o r f i n a l para 
mercados locales y del exterior. 

En el próximo siglo, las investigaciones del MPOB 
harán énfasis en el desarrollo de productos de 
grado farmacéutico del aceite de palma. 

La Competitividad de la industria de 
la palma de aceite 

1. Confiabi l idad de abastecimiento 
En vista de que el aceite de palma proviene 
de un cult ivo perenne, es sumamente confia
ble, comparado con cultivos oleaginosos anua
les. Una vez sembrado, el cultivo producirá du
rante 25 años. Su provisión se puede predecir 
(Tabla 19). 

2. Productividad 
La palma de aceite es el cultivo oleaginoso más 
eficaz. Es capaz de producir 5.000 kg de f ru to 
de palma por hectárea, lo cual es 10 veces más 
productivo que otros cultivos de aceite (Tabla 
20). 

3. Precio, Costo y Calidad 
La alta product ividad de la palma de aceite 
tiene como resultado el costo de la producción 
del aceite de palma. La ventaja del precio, 
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Tabla 19. Rendimiento de la palma de aceite en distintas clases 
de rendimiento 

Tabla 20. Promedio de la productividad de varios cultivos 
oleaginosos principales. 

junto con la alta calidad, han hecho que el 
aceite de palma malasio sea muy competit ivo 
(Tabla 21). 

4. Ambienta lmente compatible y de eficacia de 
energía 
Siendo que es un cultivo perenne, se siembre 
una vez cada 25 años. La relación de entrada 
y salida de energía es de 1: 9 (Tabla 22). 

Retos que enfrenta la Industria de la 
Palma de Aceite en Malasia 

1. El nivel de mecanización en la industria es 
lento. Utiliza una gran cantidad de mano de 
obra, a una tasa de 1 hombre: 10 hectáreas, 
comparado con 1 hombre: 90 hectáreas en el 
caso de soya y otros cultivos anuales. 

2. Los r e n d i m i e n t o s nac iona les de RFF han 
estado estancados en alrededor de 18 - 20 t/ 

66 

ha durante los últimos 10 años y al mismo 
t iempo la tasa de extracción de aceite está 
decayendo debido a varios factores (Tabla 23). 
En el caso de los cultivos anuales, hay un 
a u m e n t o g r a d u a l en e l r e n d i m i e n t o por 
hectárea y la brecha de rendimiento entre la 
pa lma de ace i te y otros cult ivos se está 
estrechando lentamente. 

3. La fluctuación en los precios de los aceites y 
grasas afecta a la industria de la palma de 

Tabla 21. Costos comparativos de la producción de aceites y 
grasas seleccionadas 

185 
240 
400 
648 
900 

Tabla 22 Valores de entrada y salida de energía para 
productos de la palma de aceite, comparados con 
algunos otros cultivos 

Indonesia 
Malasia 

Estados Unidos 
Canadá 
Comunidad Económica Europea 

Palma 
Palma 
Soya 
Colza 
Colza. 

Tabla 23. Rendimiento de Racimos de Frutas Frescas. Aceite de 
Palma Crudo y Palmiste 1975-1999 

(toneladas/hectárea). 
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aceite adversamente. A diferencia de los 
cultivos anuales, la industria de la palma de 
aceite no puede ajustar las siembras acorde 
con la situación de oferta y demanda. 

CONCLUSIÓN 

La palma de aceite es un cultivo perenne y es 
compatible con el medio ambiente. El cultivo no 
requiere siembra anual. La palma de aceite 
necesita muy pocos herbicidas para controlar las 
malezas (sólo en cultivos jóvenes) y los problemas 
de plagas y enfermedades son relativamente 
pocos. 

El MPOB ha ideado varias estratégicas de 
investigación y desarrollo para la supervivencia 
de la industria. Son las siguientes: 

1. La estrategia de altos ingresos - genera una 
capacidad de altos ingresos de las plantaciones 
de palma de aceite. 

2. La estrategia de cero-desechos - máxima 
utilización de la biomasa producida por la 
plantación de palma de aceite. 

3. La estrategia de valor agregado - actividades 
de productos acabados con valor agregado. 

Con las estrategias y los desarrollos de 
investigación mencionados arriba, no hay duda 
de que el aceite de palma será el aceite vegetal 
dominante el próximo siglo. 
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