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Perú aplica derechos correctivos 
a aceites y grasas de la CAN 

finales de noviembre de 2002, el Gobierno 
de Perú decidió imponer un derecho 
correctivo provisional ad valorem del 12% 
a las importaciones provenientes de 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela para los 
siguientes aceites y grasas: aceite de palma 
refinado y sus fracciones (15.11.90), aceites 
vegetales hidrogenados (15.16.20) y mezclas de 
aceites crudos y refinados (15.17.90). La 
resolución fue autorizada por el Ministerio de 
Comercio y Turismo de ese país el pasado 22 de 
noviembre y se tomó atendiendo la solicitud de 
un empresario local que pidió la imposición de 
una medida de salvaguardia andina, al amparo 

Cuencas hidrográficas 

de lo dispuesto en el Acuerdo de Cartagena, La 
disposición entró en vigencia argumentando 
que se encontraron "indicios ciertos de la 
perturbación de la producción nacional de aceites 
refinados de palma y sus productos derivados", 

Esta nueva medida que restringe el ingreso de 
nuestros aceites al mercado peruano, se suma 
a las barreras arancelarias y no arancelarias 
que han impuesto a los aceites y grasas 
procedentes de Colombia, Venezuela y Ecuador, 
con lo cual prácticamente está cerrado el acceso 
de los productores locales a los mercados de la 
Comunidad Andina,~ 

Abordan problemática ambiental 
en la Sierra Nevada de Santa Marta 

Ante los graves procesos de alteración y pérdida 
de recursos naturales tan importantes como el 
agua, el suelo y la biodiversidad y con el fin de 
buscar mecanismos estratégicos de cooperación 
sectorial y adelantar acciones específicas de 
inversión, representantes de Metroaguas, Fe
depalma y Cenipalma así como de las empresas 
agroindustriales de la palma de aceite y banano, 
abordaron la problemática ambiental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y sus cuencas hidrográ
ficas en reunión realizada en el Hotel Zuana de 
Santa Marta el pasado 22 de noviembre de 2002. 

Entre las acciones a seguir como fruto de las 
evaluaciones realizadas, se destaca la articulación 
de las iniciativas propuestas en el encuentro 
con las políticas de desarrollo nacional y regional, 
para aunar esfuerzos que garanticen los procesos 
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Balance del sector almero en 2002 

Este año estuvo caracterizado por dos hechos 
sobresalientes: la recuperación en los precios in
ternacionales, luego de tres años de precios 
deprimidos y la caída en la producción nacional 
de los productos de la Agroíndustria de la Palma 
de Aceite, 

Para el 2003 se espera una recuperaclOn 
significativa de la producción de aceite de palma, 
la cual se estima en 580.000 toneladas y la de 
aceite de palmiste, que seria de 54.000 toneladas. 

A continuación presen tamos un balance de los 
principales indicadores del sector y lo que se 
espera para el año entrante en materia de 
producción y exportaciones. 

P""c\os 
Los precios internacionales, CIF Rotterdam, del 
aceite de palma mostraron una excelente 
recuperación ya que después de promediar 
únicamente 286 dólares por tonelada en 2001 
tograron ublcarse ¡>n promedio en 39(¡ dol .. res 
eSle año. lo que Implica un mcremenw del 3b,4'Yp. 
La recuperac!ón se ac¡>leró princip31mente en la 
segu nd a milad de l afio, cuando los t>r~ios l>e 
ubj~aron sicmprc por enCIma de IllS 400 dólares. 
En cual110 a l precio doméslico, $ oh~ervó un 
prcc'lO proll'ted,o d" $1 167.400 paraelllC"citc de 
pAlrna y dI' $] .232.500 paro el. ac 'te de !?,J.lrmste. 
lo que representa un a mejora en te rmmos 
nominales de 31,8 Y 46,7%, respectivamente con 
respecto al año anterior. Este buen comporta· 
miento es el reflejo de lo sucedido en el mercado 
internacional y se vio favorecido por el comporta· 
miento devaluacionista de la tasa de cambio_ 

Producción 
Según información preliminar, en el 2002 se 
estima una producción de aceite de palma crudo 
de 530.000 toneladas, un 3,2% por debajo de las 
547.600 toneladas registradas en 2001. A nivel 
regional las reducciones se presentaron en la 
Zona Norte (-7,4%) y en la Zona Oriental (-5,9%) 
mientras que en la Zona Occidental y la Central 
la producción aumentó ligeramente 4 ,2 y 2,0%, 
respectivamente. 

La producción de almendra de palmiste acabaría 
el año con una leve reducción del 1,1 % con 
respecto al año anterior que la ubicarla en 117.200 
toneladas. 

Exportr.ciones 

Las exportaciones de aceite de palma sumarían 
107.400 toneladas , lo que implicaría una caída 
del orden de 40.000 toneladas (27,1 %) respecto 

~ --------- -- ---------

a la cifra registrada en 2001. Así mismo las 
exportaciones de aceite de palmiste caerían un 
13 ,3% ubicándose en 22.400 toneladas. La calda 
en las exportaciones totales se debió en buena 
parte al descenso de la producción nacional 
acompañada de una mayor absorción de aceite 
de palma en el mercado doméstico y a las barreras 
arancelarias para el ingreso de nuestros aceites 
en mercados como la CAN y México. 

Consumo 

El consumo aparente de aceite de palma registró 
un buen nivel a 10 largo del año experimentando 
ligeros incrementos en casi todos los meses. Se 
estima que en el 2002 este consumo haya sido de 
425.000 toneladas frente a 406.800 toneladas en 
2001, lo cual representa un crecimiento del 4,5%. 

Importacione;¡; de aceites y gt'asas 

Las importaciones de aceites y grasas acumuladas 
enero-noviembre evidencian una leve disminución 
(A,3%) frente a lo registrado en igual periodo de 
2001. Esta reducción obedece en gran parte al 
comportamiento de las importaciones de aceites 
refinados que experimentaron una caída de 8.500 
toneladas. Lo más importante para destacar en 
este campo es el significativo incremento en las 
importaciones de fríjol soya (36,9%) pasando de 
395.600 toneladas en 2001 a 541.500 toneladas 
en 2002. Como consecuencia de lo anterior, las 
importaciones de aceite de soya crudo se redujeron 
pasando de 140.500 toneladas a 118.700. Por 
último cabe destacar que las importaciones de 
sebo se incrementaron en 2.000 toneladas. 

Area 
Se estima que al tenninar el 2002 el área sembra
da en palma de aceite sea de 184.000 hectáreas, 
lo que representa cerca de 14.000 nuevas 
siembras en palma de aceite, evidenciando un 
crecimiento del área sembrada de 8,2% con 
respecto al año anterior, el cual es superior al 
crecimiento promedio anual de la última década 
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(3,9%). En relación al área en producción, se 
estima que sería de 145.000 hectáreas. 

'.'rspechvas 200:> 

Para el año entrante se espera una recuperación 
significativa de la producción de aceite de palma, 
la cual seria de 580.000 toneladas y la de aceite 
de palmiste, estimada en 54.000 toneladas. Se 

DICIEMBRE 2002 

proyecta que para el año entrante un 24% de la 
producción de aceite de palma sea exportado y 
que el 76% restante se destine a satisfacer el 
mercado interno. Así mismo, se espera que el 
comportamiento favorable de los precios se 
mantenga durante gran parte del año, dada la 
estrecha situación de oferta y demanda de aceites 
y grasas en el mercado internacional. "* 

CAN MercosiJr firman AcuerdC' de Compiementacion Económica 
A comienzos de diciembre de 2002 los paises 
que conforman la Comunidad Andina de Na
ciones, CAN y los del Mercado Común del Sur, 
Mercosur, firmaron un Acuerdo de Comple
mentación Económica, ACE, mediante el cual 
expresaron su intención de conformar un Área 
de Libre Comercio antes de 31 de diciembre 
de 2003, con el propósito de eliminar todas 
aquellas barreras arancelarias y no arancelarias 
que afectan el comercio regional, de tal forma 
que se logre una exp"n&ión y díve['~¡· 
fica cJón de los in tercam bms comerciales 
entre los dos bloques económicos. 

CAN con Argentina y Brasil, quedarán vigentes 
hasta esa fecha. En el cuadro adjunto se 
describen las preferencias que rigen para esos 
acuerdos) las cuales únicamente se conceden 
sobre el Arancel Externo Común, AEC, sin 
incluir el arancel variable resultante de la 
aplicación del Sistema Andino de Franjas de 
Precios, SAFP. 

h~JIl l/r)1tr'(~'CI¡¡~ lr~,,~~ J rr'~Ir.H:;lg tqtm rln<se:o.!lE' la t:"'j ~n ",r¡nr ~ l l n , ~r ~ ~11 M "rtL.!!rlft.1 
D" '¡'1~U!lCr p'o.I r:" '¡1 ,~I,11 

-------

Con la firma de este nuevo compromiso, Fríjol soya 20 20 'O 40 O O 
In$. Acul'rcos de A\can('(' Parríal, AAP, ~~~~ ~ .. ~" JI) so 35 D O 

suscnros eon anterioridad eDrre los paises ftlp'IiCIIIIriII'N ow lO X 20 35 80 80 
I(fRJtn liff!!lt' Cr..w >l l' 35 15 80 80 

miembros d e lA CAN v e l Mereosur, ~~Il.t'Il"matl Col'lX. ~t 20 35 35 o o 
tendni.Jl w1B vigencia p¡:orrogada hasta ~''lnD ~ D ~\l'Id) rr~¡((¡ a o o o 50 50 

Rol<_ ~ Q o o 50 50 
el 3 J de diCIembre de 2003 con lo cual lor.I aH.Ei¡1'I lO '" 35 35 O O 

las preferencias otorgadas y recibidas en TQl\a51as de'11ás 20 20 20 35 o O 

Oleaginosas, Aceites y Grasas entre la FL.ente Mi11ster o de ComerCIo E~tenor '* 

Exportaciones de aceite de palma y soya 
dominan el comercio mundial en aceites de mesa 

Las exportaciones combinadas de aceite de palma 
y de soya , corno parte de las exportaciones 
totales de aceites de mesa, continúan su dinamis
mo y se espera que su crecimiento supere el 74% 
en 2002/03, por encima del 67% alcanzado en 
el período 1998/99. 

La producción total de aceites de mesa se ha 
incrementado en 14% desde 1998/1999, mientras 
el consumo ha crecido cerca de 18%. Este 
comportamiento ha conducido a agudos decre
cimientos en los inventarios. Sólo en los últimos 
dos años los inventarios de aceite para consumo 
final han caído de 8,3 millones de toneladas a 
6,4 millones. 

El:portac1ones mundiales de aceite (%) 

60%, 

5li~ 
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Tomado de Oilseeds: Wor1d 'v1arke1s and Trace USDA 
e 'cJlar Senes FOP 10-02 OClUbre 2002 ~ 
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Concepto 

CESIONES Julio·Dlclembre 2002 
VIgencia. partir de: 1 Nov 02 1 Dic 02 1 Ene 03 

Ac"te de palma crudo 33 32 104 , $879 $320 Aceite de palmiste crudo 205 191 164 
POR KILOGRAMO 

COMPENSACIONES 
Vigencia a partir de: 30 Oc! 02 29 Nov 02 17 Die 02 

Aceite de palma crudo 
Comunidad Andina de 

Naciones/CAN! 321 316 316 Enero 49,1 43,3 -5 ,8 -11,8 
Paises de Aménca! 391 377 377 Febrero 44,1 43,9 -0,2 ·0,5 
Resto del mundo 391 311 435 Marzo 55,6 47,9 ·7,8 '13 ,9 

Abril 49,7 56,7 7,0 14,0 

Acoite de palmiste crudo 
Mayo 52,9 46,2 ·6,7 ,12,6 
Junio 46,4 38,7 ·7,6 ·16,5 

Comunidad Andina de Julio 47,2 42,5 ·4,7 ·10,0 

Naciones·CAN! 255 218 119 
Agosto 47,6 44.4 ·3,2 ·6,8 
Septiembre 42,1 40,9 -1,2 ·2,8 1 Paises de Aménca! 255 218 119 Octubre 43,2 45,9 2,7 6.2 

Resto del mundo 255 249 351 N()I,ilembre 38,8 40,7 1.8 4,8 
Oit .. mDle" 30,~ 36.a 8,0 26.1 
~ftc. CDrrKli' ,'1.8 529.9 ·H' 3,' 

F~el1te: FEP, Secretaria técnica 
.. Estimado 1 Se er.clure Ecuador 
Fuen(e: FedepalmB 

" 

" 

Complejo palma 

Aceite crudo de palma, CIF N,w'Europe 442 ~55 2,9 286 389 36,3 1, 
Oleína RBD, CIF Ron. 440 455 3,4 272 385 41,6 

Estearina RBD, fOB Malasia 38B .m 1,0 219 335 53,3 

Ace~e de palmiste crudo, CIF Rott. 456 tij6 2,2 308 414 34,4 

Otros aceites vegetales 

Aceite de algodón, US PBSY CIF Ron, 657 667 1,4 412 503 22,2 

Aceite de coco PhiVlndo CIF Ron. 457 464 1,4 318 419 31,9 

Aceite de girasol, FOe Arg 576 586 1,7 418 531 27,0 

Acefte de soya, FOB Arg 529 539 2,0 312 421 35,3 

Aceites y grasas animales 
Aceite de pescado, AO Clf N.W.Eur, 564 568 0,6 451 587 30.3 
Cerdo, Pack, unref Belgica 486 490 0,8 344 386 12.5 
Sebo US Bleach, Fancy CIF Ron, 404 425 5,2 324 359 11.1 

-• 
Fuente: Dil Wor¡d 
p: prehmmar 

~ .---Elpa'm'cultor 
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Crédito asociativo hace germinar al sector agropecuario 
El crédito asociativo que el Fondo para el Finan
ciamiento Agropecuario, Finagro viene aplicando 
desde hace cuatro años está reactivando áreas 
de siembra que estaban deprimidas, aumentado 
la participación de pequeños 
usuarios, estimulando las alianzas 
en proyectos de largo plazo y propi
ciando la cultura empresarial en 
el campo. Así lo explicó el presi
dente de la entidad, César Pardo 
Villalba al presentar el balance 
correspondiente al periodo enero 
- noviembre de este año. 

El directivo destacó que por medio 
de los Programas Especiales de Fomento y 
Desarrollo Agropecuario, las entidades financieras 
colocaron 114.173 millones de pesos, cifra 
superior en 56% con respecto a igual periodo de 
2001, cuando se ejecutaron 73.293 millones de 
pesos. Por concepto de alianzas estratégicas entre 
pequeflOs, medianos y grandes productores para 
cultivos de tardío rendimiento, principal-mente 
de palma de aceite, Finagro colocó recursos por 
21.150 millones de pesos durante los primeros 
once meses del año (recuadro). 

La entidad terminará el año con la colocación de 
1, I billones de pesos para así cumplir con la 
meta que se había fijado a comienzos del 2002 
y el año entrante espera prestar 1,3 billones de 
pesos. Hasta noviembre se destacó un incremento 
del 78% en la colocación de crédito a los pequeños 
productores frente a los once meses del año 
anterior, debido al respaldo que otorgó el Fondo 
Agropecuario de Garantías, FAG, que avaló el 

30,5% de las operaciones del total colocado para 
este tipo de usuarios. 

Un total de 75.303 hectáreas fueron atendidas 
por la modalidad de crédito asociativo y agricul-

r'.\\11~. tura por contrato, al que se 
vincularon 12.700 productores, 
principalmente pequeños. Por las 
líneas de inversión se desembolsa
ron 455.294 millones de pesos, 
cifra superior en 21% frente al 
periodo enero-noviembre de 2001 

-:~!!~ y destinada a la compra de anima-
• les para pie de cría de bovinos, 

porcinos, avicultura y especies 
menores, que creció 41 %; siembra de cultivos de 
mediano y largo plazos, que aumentó 32%; 
compra de maquinaria y equipos de uso agrope
cuario que creció 26%; y en obras e infraestructura 
de adecuación de tierras, que fue mayor en 25%. 

Por el programa del Incentivo a la Capitalización 
Rural, ICR, mediante el cual se estimula la tec
nificación y modernización de la producción 
agropecuaria, se pagaron 2.184 solicitudes por 
valor de 35.851 millones de pesos, que jalonaron 
inversiones en el sector por 175.235 millones de 
pesos, representados en maquinaria agrícola e 
implementos, equipos para producción pecuaria 
(ordeños, comederos, bebederos automáticos), 
equipos para manejo de productos a temperaturas 
controladas, obras de infraestructura y de adecua
ción de tierras para riego y drenaje, siembra de 
cultivos de tardío rendimiento y adquisición de 
equipos para la comercialización y transformación 
de productos agropecuarios. *' 

En 2002 se afianzaron alianzas estratégicas 
Finagro colocó recursos por 21.150 millones 
en el período enero- noviembre del 2002, por 
concepto de alianzas estratégicas entre peque
ños, medianos y grandes productores para 
cultivos de tardío rendimiento, principalmente 
de palma de aceite. Hasta septiembre pasado 
el Fondo había otorgado 15 créditos a medianos 
y grandes productores de palma de aceite por 
valor de 11.597 millones de pesos y cinco crédi
tos a pequeños productores, por valor de 5.096 
millones de pesos, para un total de desembol
sos por 16.693 millones de pesos (Ver cuadro). 

Las alianzas son arreglos rormal<.>s entre 
pmduCl,)re~ de bienes agropecuarios, comercia 
Uzadores y organismos de apoyu públicos O 

privados, cuyo propósito es eJqlandlf areas de 
cullIvos de tardio rendimiento o la modemiza
ción y actualización tecnológica de las unidades 

productivas de pequeños productores. Cada 
alianza debe contar con convenios que aseguren 
la absorción y compra de la producción de los 
pequeños productores en condición de igualdad 
con el resto de productores y con la expedición 
de avales y garantías de los medianos y grandes 
productores al menos por la quinta parte del 
valor de los créditos que van a asumir los pe
queños productores para la ejecución de la 
respectiva alianza. *' 

ProgralT1a ce RecorVerSión y ModerrlZilC1áF TecrllJlóg,ca 
Allarzas EstrategIC8s Enero - SeDtiembre :2002) 

Siembra palna ele aceite 

rf;, mil I No. ~~III' ~,Jtt ~'Illl' 
llpl.",1mu tl'lllitol I Irr..mLJ &1Kfu:JJI'lI)I JymbolLb t)uel1t1ll.m!u C\!w(lhlllll'lO 

:W021 1~{IlIl-2nnz. 

~CiC5~ 1.Ml ¡oo ',GoIl.m 1,'lIl.l1l i,096;l'J 
1IImIlDI! IW"I2I ~.:! e JQl t005 :mm a fifUn tiS.: :-f.I 

vln~JIIlill~~JQ,j 1'0 _ 8,t'2f¡_ 1,11I~ 2!1,IDr912 lu lOJ.ft 1I,U.l¡M& 
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Cuencas hidrográficas 

Abordan problemática ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta 
de recuperación, protección y manejo de estos 
complejos naturales en los puntos donde se 
integran con la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

El debate en torno a este importante tema fue 
enriquecido con la participación del Director 
de Política Ambiental del Departamento 
Nacional de Planeación y el Representante a 
la Cámara por el departamento del Magdalena, 
Sergio Díaz Granados. 

En la reunión se abordaron los temas que 
servirán de hase para elaborar una agenda 
común y entre los que se destacan la búsqueda 
de instrumentos para canalizar aportes 
económicos en fondos especiales dirigidos a 
la inversión en proyectos prioritarios tanto en 
la Sierra Nevada de Santa Marta como en la 
Ciénaga Grande, así como la reducción de los 
problemas de contaminación mediante trata
miento de aguas residuales y uso adecuado 
de productos químicos. 

Una conclusión fundamental del encuentro 
fue la necesidad de poner en marcha trabajos 
de educación ambiental al interior de cada 
sector para socializar las medidas que se 
consideren claves en los procesos de gestión 
ambiental integral y participativa. Otro punto 
decisivo fue la ratificación del compromiso 
(jUf' I ie l1"1I cada una de l a~ em pr('sas agrrl ln
dustriales de ltl pt1I/l1¡) de 8cei ~c y banano. 
qu· cOnl.nbuyen en forma sigmlicallvu COII el 
r [B depan a mental, ,on ra politic(, a mbienta r. 
F.~ tas (>m p"':$s~ e" l1i n di spuestas a trabajar 
t'n forma coordins.d fl ~on (.) s('c!u r p ú blico 
para fortalecer la gestión ambiental que les 
compete en su entorno. Sin embargo, los orga
nizadores del encuentro enfatizaron la 
necesidad de definir con precisión las respon
sabilidades de los sectores de la producción 
en estas tareas, porque el sector privado no 
puede asumir toda la responsabilidad que le 
corresponde al sector público en la recupe
ración, conservación y manejo de los reCUrsos 
naturales. 

A continuación presentamos una síntesis de 
los principales puntos que integran la agenda 

común para abordar la problemática ambiental de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y sus cuencas hidro
gráficas. 

Protoger los e.eo,os « ",l. tema, b'''O~05 quo lod.,¡ •• dstM en 
los IXodio. dela tIlnn. palO montoner su, ",CU l5C), naturol") contribUIr 
con la restauracIón de corredores biológicos, 

· Promover la restauración natural y la recuperación de rastrojos en 
aquellas áreas que sean necesarias para mejorar la regulación hídrica 
y evitar problemas de erosión. 

DismInuir lo. p,obl"m", d. con\JImln ... lon mediante Irolomlenlo de "'!1M ..... duales ~ ~o llÓor.uadrl di p,odllClOS quirnlcO$. en lO. .0. 
en que estos últimos se empleen. 

· Reconocer los avances alcanzados en el río Aracataca, donde han 
participado activamente los palmeros y bananeros y tDm!lr como mOdelo 
de gestión Integral sus elementos claves, al igual que buscar otras 
experiencias exitosas para su aplicación. 

· Apoyar el programa de adquisición de tierras y saneamiento de áreas 
para conservación y manejo. 

R6'PI'ld~t l. '.lUon publlc. soblt el p,¡¡gram~ 01> .".dIClclon de 
euIU'.JII,tllo, que lelIto dono ostan ClU&a"~ •• lo S'o"o No,od. rl 
Santa Marta y sus cuencas hidrográficas y e,ilar que estos culti,os 
lleguen a nuevas áreas. 

ApoY'I/ l. eo.suuceJO" dI ,ese"ol." d. agUA po,. almact. o"'¡ento 
legula"on ~ uso Ir",".I. en ponodoJ c,lIlcos 

· Ade(anta, un t,abajo con los Distritos de Riego para revisa, sus 
,es~nsabllldQd •• y artioula' lu ~ •• t"\n con lo- dllernnt .. .clo,., .n 
eod. cue .. a hldrogtlfica. 

· Promover el despeje de las riveras de los ríos para su recuperación y 
adelantar trabajos de restauración de sus márgenes. 

· Apoyar la gestión legislati,a para buscar nue,os eslímulos tributarios 
en la gestión ambiental. 

· Promover y partiCipar en la reglamenlaeión de instrumentos eC1lnrlmlC1lS 
como la5 Tasas por Uso dol Agua y lograr que lodo$ sus 'ecu"O. S. 
InYlor19n ., la ,.gion. ~or pliorld. dos .n In. cuencas hldrog,afIcas 
respectivas. 

· Buscar la cooperación lnternacional en diferentes frentes para canalizar 
recursos de inversión, donde el sector privado participe como Interlocutor 
,álldo en los procesos de negoclaci6n y gestión. 

Apoyar olCOIIlorno pa .. q •• cumpla eon la fu nclon d. ~.'""'ÍLI( '. 
.. ,u/trlAd •• lodo. los •• poC1os, pa .. que la g .. tlon amblllntll• que 
., d. ler~o phuo, no se debilite o se pierda. ~ 

!)- - - ---- - _. _ _ _ _ . ____ _ _____ ._ ...E.tR-afmlCU!.tlU 
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Noti Salud 

V. 2 . no 3. Diciembre de 2002 

En los últimos años, los ácidos grasos trans 
y el efecto que su consumo puede causar sobre 
la salud humana han sido objeto de numerosos 
estudios alrededor del mundo y motivo de 
controversia entre la comunidad científica. 
Este número de Noti-Salud presenta aspectos 
generales sobre las fuentes y efectos fisiológicos 
de los ácidos grasos trans, así como los resul
tados de algunos de los estudios más relevantes 
sobre el tema. 

Generalidades 

¿Qué son los ácidos grasos trans? 

Los ácidos grasos existen en las grasas y 
aceites naturales, principalmente como ésteres 
aunque también se encuentran como ácidos 
grasos libres, forma en la que se transportan 
en el plasma. Aquellos presentes en las grasas 
naturales generalmente contienen un número 
par de átomos de carbono 
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La conformación de los dobles enlaces afecta 
las propiedades fisicas de los ácidos grasos. 
Aquellos que contienen dobles enlaces trans 
tienen menor fluidez en comparación con los 
que tienen dobles enlaces cis. 

R' R 
/ 

c =c c =c 
/ "- / 

R' 
e/s TRANS 

F:gura 1 Estructura en CIS yen trans de los dobles eniac:es 

Aunque el ácido graso trans más común es el 
elaidico (9trans 18: 1), durante la hidrogenación 
parcial de los ácidos grasos poliinsaturados se 
producen pequeñas cantidades de otros trans 

porque son sintetizados 1-----------:~;;;;;;;;::5 
a partir de unidades de 
dos carbonos. Las cade
nas de carbono pueden 
ser saturadas (sin dobles 
enlaces) o insaturadas 
(con uno o más dobles 
enlaces) (Murray et al. 

(9trans,12cis 18:2; 9cis y 
12trans 18:2). Además de 
estos isómeros, las grasas 
de rumiantes (carnes y 
lácteos) también contienen 
trans, como resultado de la 
acción de microorganismos 
en el rumen, aunque su 
contenido es menor al de 
los aceites hidrogenados. 

1994). 

En los ácidos grasos 
insaturados existe un tipo 
de isomería geométrica 
dependiendo de la orien
tación de los átomos 
alrededor de! eje de los '-------'--- --' 
dobles enlaces. Si las cadenas acilo están al 
mismo lado del enlace es cis y si están en 
lados opuestos es trans (Figura 1). La mayoría 
de ácidos grasos in saturados que existen en 
la naturaleza son de configuración cis con un 
ángulo de 120' en el doble enlace (forma de 
"L") (Murray et al. 1994). 

El ácido linoléico conjugado 
(ALe) es un término que 
incluye un grupo de isóme
ros del ácido linoléico en e! 
cual los dobles enlaces 

trans/cis son conjugados. Existe alguna evi
dencia que muestra que el isómero cis-9, trans-
11 inhibe la carcinogénesis y que los cis9, 
transl1 y translO, cis12 inhiben la aterogénesis 
(Kritchevsky et al. 2000). El ALe está presente 
en productos lácteos y en carnes de rumiantes 
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como consecuencia de un proceso de bio
hidrogenación que ocurre en el romen. Se 
estima que aproximadamente 64% del ALC 
presente en la leche de vaca es de origen 
endógeno. Todas las dietas tienen pequeñas 
cantidades de ácidos grasos trans y de ALC, 
los cuales sirven como fuente de energía. 
Sin embargo, no se conocen los requirimien
tos de estos nutrientes para realizar funcio
nes corporales especificas. 

Se ha sugerido que los isómeros trans de 
los ácidos oléico y li noléico que se forman 
durante procesos de hidrogenación parcial 
tienen efectos adversos en el crecimiento y 
desarrollo fetal. Se ha encontrado una aso
ciación inversa entre las concentraciones 
plasmáticas de trans y el peso al nacer en 
niños prematuros. La hidrogenación indus
trial de los aceites vegetales destruye los 
acidos grasos esenciales cis n-6 y n-3 y 
favorece la formación de los transo 

¿Cómo se forman los ácidos grasos trans? 
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adscrito a la FDA, se estima que el consumo 
promedio actual de ácidos grasos trans en la 
población estadounidense mayor de 3 años es de 
2,6% de la energia total consumida en un día. Los 
ácidos grasos trans están presentes en alimentos 
que contienen margarina de barra y "shortenings" 
que han sido sometidos a hidrogenación parcial, 
asi como en la leche, la mantequilla y la carne. 
Así, los alimentos de repostería, los "snacks", los 
lácteos y las carnes aportan aproximadamente de 
1 a 5% de la energia total como ácidos grasos 
transo 

Efectos sobre la salud 

El impacto del consumo de ácidos grasos trans 
sobre la nutrición y la salud humana ha sido un 
tema de gran controversia. Con el propósito de 
presentar el "estado del arte" en este tema, a 
continuación se presentan algunos apartes del 
reporte sobre ingesta dietaría de acidos grasos 
trans enviado por el Food and Nutrition Board a 
la FOA a mediados de 2002. Las tablas 1 y 2 
presentaJ1 un resumen de los resultados de algunos 

Para lograr que los alimentos se 
mantengan frescos y/o para ob
tener productos grasos sólidos 
tajes como las margarinas, se 
recurre a la hidrogenación (adi
ción de hidrógeno) de los aceites 
pcliinsaturados. La hidrogenación 
parcial de los aceites poliinsa
turados produce isomerización 
de algunos dobles enlaces y 
migración de otros, lo que resulta 
en el incremento del contenido 
de ácidos grasos Irans y el en
durecimiento de la grasa. La 
hidrogenación de aceites, tales 
como los de maíz, puede producir 
dobles enlaces tanto cis como 
transo 

Tabla 1. ACIIJOS grasos trans Qletanos y concentraciones plasmáticas te Ilp:005: estJdios controlados 

Existe muy poca información 
sobre el contenido de ácidos 
grasos trans en diferentes ali
mentos y su consumo. En cuanto 
al consumo de trans, algunos 
estudios reportan un rango que 
varia entre 2,6 a 12,8 g/día. 
Según el reporte de julio de 2002 
del Instituto de Medicina del Food 

'.le-,sok 'j ~.alall. 79 ha-bres ~ mJJeras 
B9ü; Me·sm~. 2~ -26 a'lc~ 
~: ~I 1992 

Zod.)' '"~lal1 1992 56 h:Y"'brc; ~ nl"jer('S 
sanes 

"ro el al. ~9'37 se ho-bre.i \ mJjer?s 
Si.ln;;;; 2i)-5~: ~nos 

~ Sunc.i<lmHaf.l99' lfl'l:l~s~m~Ie1\!S 
19-" 'os 

: toul'leral1!a e: al .14 mJje1lS sa')¡l3. 
1993 23 añ;;;; 

a lral'¡~ ., ácidos ~r¡¡sos lrans; 

:;·:;erana~ 
40% grzsa 
·1~ 13:1 
:a;.:, la;Jr:r<:!as 

·10% trans 

3 se-maras, 
41% grOsa 

~S 2 
18:0 
fr"m 

6 s.:m3r¡¡, .,.. "'~ 
l! 
!a'..udl 

· MJljc'a~o w, ~'~I' ~ 
~Il:)en lri:ns 

5 Sémara, In~~riernjn 
33% griisa 

· :8:0 
Tram 

.¡ se«l3rras 
3Z':'f,fasa 

10:1 
· 16:C 
· 12:0 t A:O 
Trans 

4sema",as 
37'ii. graSJs 

· 18:1 
· W 

r 2_í37~ 1.1:2: 
:.l 31LJ 142( 
:U 3.:J41! 1.25:1 

C1 2. a3e 1L7~ 

03 :; .00)'" ~ t l ( 

" 3.07~ 1.3yj 

" 3 3<1~ 1L2: 

" .ioS,eI M~'1t ,. 3..!J~~ ll.r: .. ) er'·· l)g~ 

0.4 2,89( 1.42' 
8.' 3.13:! 1.22'" 

e 317 J 25 , 315 ,2< 
Q 357 1:6 

6.9 381 105 

o H3 137 
51 2 6~ 1..3: 

b LDl-C = lipClproteinas de baja denSIdad HOL·C '" I:poproteíroas ce alta del'¡sldad, lp(ai == j'poproteína/.a). 
c . Ó, e '" lAs eApGf-enles indIcados con lettas revelan QJe los yalores IlietCl1 drlerenles 

lomado de: \:lstitute 01 Medlcir.e . Food arld NulllIJon Board. 2002 

32' 
26' 
4,;( 

¡rOe 
30ad 

!1B 3 
~22 o 
13'3 
1;3..3 

225 
m 

El palll)'Cultor 

1 
1 

, 
" , 
, , 
, 
~ 
! 

! 
: 

, , , 
,. 

. , 



1 
I 

L. 
¡ 

J 

1 

\ 

1 

1 

Noti Salud 

de los estudios en el tema, cuyas conclusiones 
se presentan en cada uno de los tópicos eva
luados, 

Concentraciones plasmáticas 
colesterol total, LDL y HDL 

de 

Antes de 1980, poco se sabía acerca de los 
efectos del consumo de grasa hidrogenada en 
la dieta típica estadounidense, especíalmente 
cuando las grasas hidrogenadas empezaron a 
desplazar a aquellas relativamente altas en 
grasas saturadas, Durante la década de 1980, 
algunos estudios mostraron un efecto 
hipercolesterolémico de los trans en conejos, 
En la década de 1990 sugirió la teoría de que 
una dieta rica en ácido elaídico (una subfracción 
del 18:1 trans) comparada con una rica en 
ácido oléico (18: 1 cis) incrementa las 
concentraciones de colesterol total y LDL Y 
reduce las de HDL (colesterol "protector"), 
efectos que se traducen en una relación 
colesterol totaljHDL poco saludable, En cuanto 
al consumo de una dieta rica en grasa saturada 
se encontró que afecta las concentraciones de 
LDL de manera similar a 10 obser-
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el efecto de las grasas hidrogenadas sobre el 
HDL plasmático, si existe, parece ser depen
diente de la dosis, La mayoria de los resultados 
sugieren que las grasas hidrogenadas, con 
respecto a los ácidos grasoso saturados, resultan 
en menores concentraciones de HDL. Debido a 
las diferencias encontradas entre el efecto de 
los ácidos grasos trans sobre las concentraciones 
de LDL y HDL, varios autores coinciden en que 
tal efecto debe evaluarse según colesterol total 
en plasma y la relación LDL:HDL. Con respecto 
a las recomendaciones de grasa dietaria, la 
estrategia para mejorar estos dos indicadores 
(colesterol total y LDL:HDL) debe centrarse en 
reducir las concentraciones plasmáticas de LDL. 

Concentraciones de Lipoproteína (al 

Las concentraciones plasmáticas de Lipopro
teína a (Lp(a)) se han asociado con aumento del 
riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular 
y cerebrovascular, posiblemente mediante la 
inhibición de la actividad del plasminógeno, La 
Lp(a) es una partícula similar a las LDL con 
respecto a su contenido de colesterol y apolipo-

vado en sujetos que consumieron 
una dieta rica en ácido e1aídico, 
mientras que las concentraciones 
de HDL fueron similares a las de 
los consumidores de una dieta alta 
en ácido oléico, Investigaciones 
posteriores han reportado que el 

Tabla 2, Ingesta de grasas hidrogenadas "l coocentraciones plasmáticas de lípidos: estudios controlados 

consumo de grasas hidrogenadas 
j ácidos grasos trans incrementan 
las concentraciones de LDL, Datos 
recientes han demostrado una 
relación dosis dependiente entre 
el consumo de ácidos grasos trans 
y la relación LDL:HDL y, al integrar 
los resultados de varios estudios, 
este impacto es mayor para trans 
que para ácidos grasos saturados, 

Los datos obtenidos de los estudios 
relacionados con el impacto de las 
grasas hidrogenadasj ácidos 
grasos trans (Tablas 1 y 2) compa
rados con los de aquellos no 
hidrogenados j ácidos grasos cis 
en las concentraciones de HDL 
son menos consistentes que para 
las de LDL, Tal como se reportó 
para las concentraciones de LDL, 
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proteína BIOO, aunque también contiene 
apolipoproteína (a). Algunos investigadores 
reportan que las concentraciones de Lp(a) 
se incrementan después del consumo de 
dietas ricas en grasas 
hidrogenadasl trans, 
mientras que otros 
concluyen que el con
sumo de trans no pa
rece tener un efecto 
fisiológico significativo 
en el riesgo de enfer
medad cardiovascular. 
Sin embargo, poco se 
conoce acerca del 
efecto de los ácidos 
grasos trans en indivi-

L;;;::.;:Q==:;"" __ 

duos con altas concentraciones iniciales de 
Lp(a). 

Presión arterial 

Son escasos los estudios que han buscado 
asociación entre la ingesta de ácidos grasos 
trans y la presión arterial. Algunos autores 
han concluido que dietas altas en grasas 
monoinsaturadas, saturadas o en trans re
sultan en presiones diastólicas y sistólicas 
similare s. 

Enfermedad coronaria 

Al igual que con las grasas saturadas, existe 
una relación lineal positiva entre la ingesta 
de ácidos grasos trans y las concentraciones 
de LDL. Algunas evidencias también sugieren 
que los ácidos grasos trans reducen las 
concentraciones de HDL. Lo anterior resulta 
en una mayor relación colesterol total (o 
LDL): HDL. Las grasas hidrogenadasj trans 
parecen tener un mínimo efecto sobre la 
susceptibilidad de las LDL a la oxidación. 
Estos hallazgos, junto con los datos obtenidos 
de estudios prospectivos, han concluido que 
los ácidos grasos trans de la dieta tienen un 
efecto deletéreo mayor que el de algunos 
saturados. Sin embargo, debido a que en 
estos estudios no se diferenció el consumo 
de grasa saturada, existe una interpretación 
confusa en la que se estima que tal consumo 
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en Estados Unidos es de 5 a 6 veces superior al 
de ácidos grasos transo 

Conclusión 

Existe una asociación positiva entre la ingesta de 
ácidos grasos trans y las concentraciones de 
colesterol total y de LDL y, por lo tanto, el mayor 
riesgo de enfermedad coronaria. Debido a que los 
ácidos grasos trans están presentes en la mayoría 
de dietas, alcanzar un régimen libre de trans reque
riría grandes cambios en los patrones de consumo. 
Tales ajustes podrían introducir efectos indeseables 
(la eliminación de alimentos como lácteos y carnes, 
que contienen ácidos grasos trans, resultaría en 
una ingesta inadecuada de proteína y de ciertos 
micronutrientes). Por estas razones, se recomienda 
que la ingesta de ácidos grasos trans sea la mínima 
posible dentro de una dieta saludable. 
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Los niños se tomaron la Navidad 
El pasado sábado 14 de diciembre fue un dia de 
especial regocijo en el que los miembros de las 
familias de Fedepalma, C,L Acepalma S.A., 
Cenipalma y Propalma S.A. se reunieron en la 
Hacienda Morelli para celebrar la fiesta de Navidad 
organizada por el Fondo de Empleados de Fede
palma y brindada por cada una de las entidades 
de apoyo gremiaL Ese dia los protagonistas de la 
fiesta fueron los niilos, quienes participaron en 
concursos de baile, juegos y rifas, mientras los 
más grandes se entretuvieron con bingos. Un día 
para celebrar en familia y renovar los lazos de 
amistad. 

Foto 1 
En sus marcas ,,;S~OS ía baiiar,1 

Foto 2 
los niños danzan di son del Aserejé 

Foto 3 
'J:la breve oracló1 por la paz 

Foto 4 
Ei doctor Alvaro Campo ceietra su verr:lo. 

Foto 5 
Paoá N:)pl en aCCIón 

Foto 6 
los grardes lar1blén se dlo,'181efl .. 
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Tertulias Palmeras 2002 

Semillero de las buenas ideas 
Este ano Fedepalma continuó realizando las 
Tertulias Palmeras, que se afianzaron como un 
foro de encuentro para facilitar la divulgación de 
temas de actualidad e interés para el sector 
palmicultor y escenario propicio para el diálogo 
y el intercambio de ideas. Estos encuentros que 
se realizan mensualmente reto-
man la idea de la tradicional 
tertulia santaferena del siglo XIV, 
que se celebraba al calor de una 
espesa taza de chocolate. Las 
tertulias están guiadas por 
expertos reconocidos en cada uno 
de los temas tratados y se dan en 
un contexto de discusión amplio, 
informal y ameno, en el cual se 
comparten, analizan y discuten 
conceptos y experiencias comu
nes. Durante el 2002 se realizaron 
diez tertulias palmeras en la sede 
del gremio, que contaron con la 
asistencia y participación total de 
cerca de quinientos contertulios. 

Como apoyo para la realización de estos 
encuentros, en el pcrtal institucional de Fedepalma 
se publicaron los materiales audiovisuales 
utilizados por los ponentes en sus exposiciones, 
cuando existió disposición del material. La idea 
es que las personas que no puedan concurrir a 
las tertulias puedan hacer un seguimiento 
detallado de los temas tratados a través del 
portal. 

Un ejemplo representativo del alcance que tuvieron 
las tertulias fue el encuentro organizado el 25 de 
junio sobre el Protocolo de Kyoto, que se centró 
en el mercado internacional de certificados de 
producción limpia. Como corolario de la reunión 
se recomendó elaborar un proyecto para precisar 
las opciones que con este tipo de negocios se le 
abren al sector palmero. Actualmente se avanza 
en la propuesta y desarrollo de este proyecto 
durante el 2003. En el caso del biodiesel, Fede
palma apoyó la propuesta de proyecto 
interinstitucional que preparó un grupo de 
universidades colombianas, aunque infortunada
mente no se logró la aprobación final de 
Colciencias. 

Para cerrar el cronograma de este ano se organizó 
en noviembre un encuentro sobre la política 
comercial agropecuaria en el marco de los 
acuerdos multilaterales OMC y ALCA, que 

~---------

actualmente están desarrollándose, sobre el cual 
se publica una nota adjunta. 

Ante la acogida que ha tenido la celebración de 
las tertulias y su importancia en la evolución del 
sector, el gremio de los palmicultores continuará 

impulsando estas reuniones y res
catando la importancia que tiene 
el debate de las ideas en torno a 
la poli lica agropecuaria y los temas 
que atanen directamente al sector 
palmicultor colombiano. 

El espacio de encuentro que fa
vorecen estas tertulias se ha 
posicionado formalmente gracias 
al interés de los temas y las ven
tajas que se derivan de la informa
ción recibida y compartida, con lo 
que se genera un semillero del que 
"nacen las buenas ideas", como 
reza en las tarjetas de invitación 
a las reuniones. 

Presentamos un resumen de los temas que se 
trataron a lo largo del ano y quiénes fueron sus 
respectivos expositores. 

· 4 de febrero: 
"Comercio y negocios electrónicos (e- commerce 
/ e- business) y lanzamiento del portal de 
Fedepalma en Internet". 
Ponentes: Alejandro de los Ríos y equipo de trabajo 
de Fedepalma 

· 25 de febrero: 
"La nueva realidad de la integración andina y sus 
implicaciones para el sector palmero colombiano". 
Ponentes: Juan Carlos Elorza Valderrama y Jairo 
Cendales 
En el portal de Fedepalma se colocó en forma 
electrónica el material audiovisual utilizado en 
la Tertulia. 

· 19 de marzo: 
" Plan Nacional para el desarrollo integral de la 
Agroindustria de la Palma de Aceite: La 
importancia de la oferta de semilla". 
Ponente: Arturo Infante Villarreal, cónsul 
honorario de Malasia en Colombia. 

· 23 de abril: 
"Novedosas experiencias en certificación de la 
calidad en el sector de la Palma de Aceite en 
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Astorga S. A. y en Indupalma S.A.". 
Ponentes: Antonio José Varela Villegas; Rubén 
Dacio Lizarralde Montoya y César Rodríguez 
Osorio. En el portal de Fedepalma se colocó en 
forma electrónica el material audiovisual utilizado 
en la Tertu lía. 

IBclYO 

"Mitos, realidades y novedades del Aceite de 
Palma en la salud humana". 
Ponen tes: Carlos Corredor Pereira, Ana Silvia 
Bermúdez, Patricio López Jaramillo. 

. ~5 (ti. '1.1 

" El protocolo de Kyoto y opciones de negocios 
para el sector palmero". 
Ponente: Thomas Black Arbeláez, Humberto 
Rodriguez y Fabio González. 

. 2'-, .... 
"Propuesta para un programa nacional en 
biodiesel a partir de aceite de palma". 

Tertulia Noviembre 
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Ponentes: Lesmes Corredor Martínez, profesor 
investigador de la Universidad del Norte. En el 
portal de Fedepalma se colocó en forma electrónica 
el material audiovisual utilizado en la Tertulia. 

· 2""' d. al!Qsto 
"Finanza~ del Estado Colombiano y elementos 
para la reforma tributaria". 
Ponente: Juan José Echevarria, Director Ejecutivo 
Fedesarrollo. 

· 24 de septiembre 
"Realidades de las reglas del comercio mundial y 
perspectivas para Colombia en la negociación del 
ALCA". 
Ponente: Juana María Unda Bernal, Directora de 
Asocaña. 

· 27 de noviembre. 
Tertulia Palmera : "La política comercial 
agropecuaria frente a la OMC y el ALeA". 
Ponente: Yesid Castro Forero, Asesor Ministerios 
de Agricultura y Desarrollo. * 

Importaciones subsidiadas atentan contra el mercado doméstico 
La tertulia palmera sobre la política comercial 
agropecuaria frente a la ,Organización Mundial 
de Comercio (OMC) y el Area de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA) que se realizó en 
noviembre pasado estuvo a cargo de Yesid 
Castro, experto internacional en comercio 
exterior y asesor del Ministerio de Agricultura. 
El especialista expuso que el panorama de 
largo plazo que se observa en estas negociacio
nes está orientado a propiciar un líbre comercio 
en todos los productos, incluidos los 
agropecuarios, es decir con un 0% de arancel. 

En este proceso se nota, sin embargo, la 
necesidad de disponer de instrumentos de 
protección para contrarrestar las distorsiones 
de los precios internacionales de muchos 
productos y de mecanismos de estabilización 
contra la volatilidad extrema de los precios de 
estos bienes. 

Respecto a las causas que generan distorsiones 
en el comercio de los productos agrícolas se 
indicó que éstas obedecen a que los productores 
y exportadores reciben subsidios o ayudas 
internas, principalmente en paises desarro
llados y formadores de precios. También se 
destacaron otros factores que contribuyen a 
la distorsión del comercio de productos del 
sector agricola como las barreras impuestas 
al comercio internacional, la imposibilidad de 
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fijar precios en condiciones de libre compe
tencia y fallas en la valoración de los productos. 
En ese sentido, se argumentó en la tertulia que 
el mercado interno de productos agricolas debe 
protegerse contra las distorsiones de los precios 
internacionales, pues de lo contrario los recursos 
no se asignan de manera eficiente y resulta 
inequitativo que los productores locales compitan 
contra precios distorsionados. Además Colombia 
presenta altos niveles de desempleo para lo que 
se requiere maximizar las oportunidades de pro
ducción agropecuaria doméstica. 

En casos como el aceite de palma, cuya competi
tividad está afectada por la competencia de otros 
aceites como el de soya, la liberación del comercio 
de este último producto en el ALeA por las dis
torsiones que presentan los mercados mundiales 
del frijol soya, se constituye en una amenaza 
para la sostenibilidad y rentabilidad de esta 
agroindustria en Colombia. 

Una de las reflexiones principaJes sobre las que 
llamó la atención el especialista Yesid Castro 
fue la relacionada con el impacto adverso que 
generan importaciones subsidiadas, que si bien 
pueden beneficiar a un reducido número de 
empresarios o consumidores, atentan contra la 
producción doméstica no sólo del mismo pro
ducto, sino de los demás bienes sustitutos o 
derivados con los que compite en el mercado. "* 



Notl Técnicas DICIEMBRE 2002 

Definen nuevas estrategias de trabajo en Marcadores Moleculares 
Durante la semana del 9 al 13 
de diciembre, el laboratorio de 
marcadores moleculares de 
Cenipalma llevó a cabo el taller 
"Marcadores moleculares aso
ciados a la resistencia a la 
pudrición del cogollo en palma 
de aceite". Dicho evento contó 
con la participación de los 
Doctores Edson Barcelos 
(EMBRAPA, Brasil), Norbert 
Billotte (ClRAD, Francia), Martin 
Fregene (CIAT, Colombia) e 
Ignacio Sotomayor (INIAP, 
Ecuador). Como actividad previa 
al encuentro se llevaron a cabo 
visitas técnicas a la Zona Orien
tal Y Norte con la Dra. Catherine 
Airede (NIFOR, Nigeria). El taller 
se realizó con el apoyo de el 
Fondo Regional de Tecnología 
Agropecuaria (Fontagro), y su 
objetivo fue evaluar las estra
tegias y presentar sugerencias 
para el desarrollo de este pro
yecto . 

Como resultado del taller se 
sugirió adaptar y en algunos 
casos redefinir, varios de los 
objetivos científicos del proyecto. 
Algunas de las recomendaciones 
de los expertos incluyeron: llevar 
a cabo la caracterización 
molecular del germoplasma de 
E. oleifera presente en Colombia, 
pues esta especie es en la 
actualidad una fuente genética 
de tolerancia a PC; recolectar 
tejidos de palmas sanas y 
enfermas y analizarlos con téc
nicas moleculares para detectar 
microorganismos tales como 
hongos y bacterias, empleando 
cebadores degenerados; analizar 
grupos segregan tes (bulk 
segregant analysis BSA) usando 
retrocruces específicos (y sus 
progenitores) con diferentes 
niveles de tolerancia a la 
enfermedad (desde completa
mente susceptibles a altamente 
tolerantes) y cuya caracterización 
fenotípica sea completa y precisa 

para identificar los man;auures 
moleculares asociados a genes 
involucrados en la tolerancia a 
PC y desarrollar el concepto e 
implementarlo en un proyecto 
de red internacional/ regional, 
en el cual se establezcan los 
mecanismos para la cooperación 
científica que clarifiquen el pape! 
de cada participante. 

Los resultados del encuentro 
fueron altamente productivos ya 
que definieron nuevas estrate
gias de trabajo y establecieron 
vínculos de cooperación cien
tífica con las instituciones 
participantes. Adicionalmente 
se presentaron recomendaciones 
para e! manejo de la nueva enfer
medad presentada en la Zona 
Oriental. Copias de los reportes 
de visita y de trabajo han sido 
enviadas a FOl1tagro y están 
disponibles para la comunidad 
palmera. 
Para maJor infornacI6n CO,11U'lICarSe C01 el Dr. Ped ro Rocha 
Salavarneta er Gen oallT,a 

Culminó Seminario e lurl V 
. . ' U nelon uman u aramnnga 

Seminario c:ienUf!c:o 
"Grasas y aceites comes1lbles.: 

InV04tigac.lón y perspectivas del 
aceite de palma en Colombia" 

~ d. díld,,,"1IttI o. tMl. 4:00 - 1:,. p.m. 5nlrUa Mbno 
Auditor. 'un<la4onoa,l"uullld di! SalI1<1. 

UflI .... tthllaill 'IrIGaI'AIt 111 ~aar 

Infonn •• ~ inscripdol"les 

C!<"IfO te 1"l\el!I'¡,.O"tn ,. ..... <I!""-~ .. 
11' ~e .. 11. !IOg~'¡' 

1!-mI~ .......... 1IO<enC ..... "'1 

~-

~,~ ... ""!bI1<tn \· ::¡Y're. 
.......... __ ",,. ... 9fl"Q. 

r"O=2S ( ..... , .. <~""'.'" . ,. 

El pasado 5 de diciembre se 
realizó en Bucaramanga el 
seminario científico "Grasas y 

aceites comestibles: investiga
ción y perspectivas del aceite de 
palma en Colombia", dirigido a 
la comunidad médica y a la 
industria de alimentos, que contó 
con la presencia de 157 
asistentes entre estudiantes, nu
tricionistas, químicos, ingenieros 
y miembros del sector palmi
cultor colombiano. El seminario 
forma parte de las actividades 
de difusión sobre composición, 
usos y efectos del aceite de palma 
en la salud, que se realizan en 
el marco del Programa de Salud 
y Nutrición Humana de Ceni
palma y fue organizado con la 
colaboración de las Escuelas de 
Nutrición y Dietética y de Quí
mica de la Universidad Industrial 
de Santander. 

A 10 largo del evento, calificado 
por asistentes y conferencistas 
como "excelente", se presenta
ron los resultados de distintos 
estudios que demuestran la 
importancia clínica y las 
ventajas del uso del aceite de 
palma y sus fracciones en la 
industria de alimentos. 

Entre los conferencistas 
invitados estuvieron la nutri
cionista OIga Lucía Mora, líder 
del Proyecto de Salud y 
Nutrición Humana de Ceni
palma; el doctor Patricio 
López-Jaramillo, MD, investi
gador de la Fundación Cardio
vascular Oriente y Leonardo 
Lareo, director del departa
mento de Bioquímica y 
Nutrición de la Pontificia Uni
versidad Javeriana. 
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Salón de la Palma en Bucaramanga 
El turno este mes es para la capital de Santander, 
donde están expuestas las obras de 111 artistas 
de todo el pais, quienes participan en elI Salón 
de la Palma que se exhibe en el Museo de Arte 
Moderno de Bucaramanga. 

Al acto de inauguración asistieron el alcalde de 
Bucaramanga lván Moreno Rojas y el presidente 
de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, entre 
otras 187 personas reunidas para observar las 
iniciativas de los artistas plásticos de todas las 
regiones del país que interpretaron el paisaje 
de la palma de aceite. 

Enrre los cxponente.q ,amandereallos que parti. 
cipan en lamuesrra se encuentran los maestros 
R":a.rdo Aloplo Vargas. MñXJmo I"lórez. Esther 
López Ba.rbosa, Jaime Tarazana, Adolfo Clfuenles, 
Mfoomo Florez López y Gennán Tololla. 

Como parte central de la muestra, el periódico 
Vanguardia Liberal y el Salón de la Palma 
invitaron a todos los niños no mayores de 14 
años a visitar la exposición y enviar a la sede 
del diario sus propias creaciones basadas en el 
tema de la palma de aceite , con técnica libre. 
Los organizadores del concurso "Pinta y gana 
descubriendo la palma de aceite", seleccionarán 
las mejores obras que serán expuestas en el 
MAMB del 7 al 11 de enero de 2003. Por sorteo 
uno de los seleccionados recibirá la obra "Ritmo 
tangencial" (Los principios) del artista Raúl 
Cristancho, donada 
por el Taller Arte Dos 
Gráfico de Bogotá. 

La exposición estará 
abierta hasta el 15 
de enero en Bucara
manga y seguirá 
rumbo a Santa Mar
ta, y posterionnente 
a Valledupar. Ba
rranquila. Tumaco y 
Cali. 
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Nuevo portal de Cenipalma 

----..-.--- .. 

-_._~ --
La Corporación Centro de Investigación en Palma 
d e Aceite. Ce nipalma , responsa ble de la 
investigación y trans ferencia de tecnología en el 
sector palmero, relanzó su s itio en Internet 
(www.cenipalma.org) con h erra mientas que 
hacen más ágil e l proceso de búsqueda y la 
presentación de la información. 

E l Centro es consciente de que la pá gina Web 
se constituye en un medio alterno que permite 
difundir inform a ción actualizada y consolidar 
un contacto más directo con el público y la 
comunidad cientifica. 

Con el rediseño se crearon va ri a s s ecciones, 
algunas de las cuales serán fijas y otras variarán 
m ensualmente , de acuerdo con la información 
que se vaya generan do E l pur la.1 tiene una 
secc ión pnnclpal n'lativa a ac t ual¡c1~ d , ('vent(ls. 
nu~vas puulicac.i'lnes .v rf'SU lladc)!\ de investIga
ciones, que se actualiza mensualmen te. Exisle 
lnmbién uno seccIón tija donde se ncuentra el 
origen, misión, vis ión, objetivos , estructura de 
esta institución y datos de los investigadores de 
Cenipalma. 

En la sección de Investigaciones está la lista de 
proyectos vigt'nt('s ('on su respectiva desc-npción. 
objetivos, duración y pnncipale!llogros. mlen l ras 
que en PublksC"loncs. fuera del CeIllavances. se 
divulgall los libros y revistlls más recienl cs para 
consulta. Una de las novedades del S itIO son las 
herramientas de foro virtual y chat, que permiten 
crear comunidades específicas, así como debatir 
y comentar temas relativos a esta agroindustria, 
salud y nutrición humana. 
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Acepalma estrena imagen 
Con ~l lema· Ace-palma le CX1rnert'iaJizadora 
de! palmerQ" , IIHntidad C.l. t\,cepalma S.A 
cp.lrn it\C} e l proCeso de Drreeoionamlellüo 
Estrotégi~ en el .:¡ue deBn:iñ su misión, visióTl\ 
princi})íos"y valores. Ctllada en .1991 (Ion 
aportes de Jos afiIiadD8 de- F'edepalma. té 
comeralalizadora -se cSpecÚ\li2>'. en el a,copio y 
expUl'tación dt! 10$ pro¡:iucj:os él/! la palma de 
aceite y en lé. C"Qrnercia\'f~clóll de I~~umos 
para 1<)$ ¡:,almicWforcs. 

Misión 

·Somo\< la en tidad, que por su na I Ul"q l~, 
vjnC\Wl a los palroerqs e lnterp1"e't;n ws mt;er~
~s pam comllrcializar de manera tlermaru:nte 
y sosleniple. "11 el mercado nacional e 
intemocional, proQ.uC(QS deri"a(lo& ~ palnJa 
de aceile 1:" ~UII\O$ para su C111ovo, con e1 fin 
dI:" fortal~ al seot<'<, palmen;¡¡ wl1sti túycmtl/)t\e 
en la mejor opcjón para nuesfr()s a~cioni$tas, 
proveedores . .., cJ.iellteS" 

Vlalón 

"Para t'1 año 2Q07 ,¡¡IÍT IIA entl<:lád üder en la 
oómen:iallr,aclón ele:! ai:é1té de palma., PJ'I1mis t,~ 
y SU8 dvnvados del merCAd/;¡ andino y de 
inSIlJ110S ~ el sector palmero"', 

Principios y Valo .... 

RespetahlOs a n uostr'üs aCCionistas, pnwelJdó
res. clien tes y empl~ados, "stablec;cntlo 
TelbciOJleS de oon-fianza. 

B~'edepalma 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES 

DE PALMA DE ACEITE 

Carrera lOA No_ 691\ - 44 
Teléfono: 321 0300 Fax: 2 11 3508 

A.A. J3772 Bogotá, D C" Colombi" 
www_ fcdepalnla.org E-mail: info(dfcdepa lma org 

Tanfa POSTal t\:educida No_ 632 

I 

I I 

. Realizamll..~ nuestras actividades denU"O del 
rtlf1 reo de la COmpet<,n,l/llleal y dI': tl'l equid,ad. 

N9S ldentiflcsmoo p()r nt~O:s tro "<!!füi(lD dI' 
perleilenc.i{¡. comprom¡'~ó y hooestlda(l.. 

En Lre los $crvicios que C.1. Acepalrila S.A. 
dÜ'~ a los aCéÍorustas. ademáS de DllUlten~
Itts infoJ"l11,l!\clQ$ sobre el <l6tIiportámiéntO de 
los m~rQados fóternac10nEiles de aceites y 
grasas. s~ el'lCUCnlre el apoyo en el tmnsportc 
t.etre~tre,lltlVial o IIIIlJititno p$I3 la moviliza
Qon del aceit,t' a ~rtAr i)A.sf$l lb/.! lerrniMl~. 
Por Sl.l p!U1c, el Departamenlo tic InllumOi:l de 
la co.m~cla¡¡zadora se en=gB de prC)v;eer y 
suministrar 10$ élC'mentQs Aecci$e:ti9s p/¡u"8. el 
<tl:sanrollil del dJtfvQ Y ~u:m:il'lí~trar in SU!Q'Ie,s 
como t'ertilizl)Itt:es, »emill"s ele c9bertura" 
hen:amientllS y ~grO!lujrn1eo$. 
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