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Elogio de la coherencia 
Tomado de Portafolio (Editorial), 3 de marzo de 2005 

"Las diez reglas del éxi
to " es el libro sobre te
mas gerenciales de ma
yores ventas en India. 
Su autora es la profe
sora Mridula Agarwal, 
una sicóloga que desde 
hace un par de décadas 
es una muy leída co lum
nista de temas empre
sariales en los princi
pales diarios de ese 
país. Leímos su libro con 
cur iosidad por saber si 
sus recomendaciones 
eran distintas a las que 
recibimos de los exper
tos del mundo occiden
tal, y encontramos que si 
bien no hay nada parti
cularmente novedoso en 
sus planteamientos, tienen un matiz que nos llamó la atención : 
una mayor conexión entre lo personal y lo profesional. Es decir, la 
autora enfat iza la importancia de la coherencia entre las 
convicciones personales y el desempeño en el mundo laboral. 
Coherencia que con frecuencia no es tan sólida entre los 
empresarios y ejecutivos, sus conductas a veces son diversas en 
los dos planos . Lo cual debilita las probabilidades de hacer cosas 
verdaderamente importantes. A continuación describimos ese 
matiz, que nos parece conveniente. 

• Hay que escoger muy bien las metas. No sólo deben ser 
relevantes para la organización sino para su gente. Si el éxito 
empresarial no significa éxito también en el plano personal, 
posiblemente se dificultará su logro. 

• La confianza en sí mismo es el motor del progreso. Creer en las 
capacidades propias es el punto de part ida para acometer 
grandes proyectos. Obviamente es indispensable contar con 
buenos recursos de la organización , pero hay uno que es el 
pilar de todos : la convicción de que sus líderes tienen la 
preparación, las fortalezas, la experiencia y las ganas para 
convertir el sueño en realidad. 

• Los principales obstáculos que hay que enfrentar generalmente 
no son externos; están al interior de la firma y especialmente 
en la mente de sus directivos. Son el temor al cambio, el miedo 
a tomar riesgos , los pensamientos negativos. -+ 
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• Muchos líderes predican la necesidad de cambiar, pero su 
conducta cotidiana poco o nada cambia. No es posible pedirles 
a los demás que cambien, que adopten nuevas formas de pensar 
y de actuar, si las cabezas de las organizaciones siguen 
haciendo más de lo mismo. La autora cita un sabio aforismo de 
Bacon:"Quien no aplica nuevos remedios puede esperar nuevos 
males". 

• Las equivocaciones tienen que verse como oportunidades 
para aprender. Las compañías que tratan los errores como 
fallas graves que deben penalizarse crean un ambiente 
adverso a la innovación. Y por lo tanto coartan las fuentes de 
crecimiento. 

• No se puede pretender progresar sin tomar riesgos signi
ficativos. Pero los riesgos no pueden quedar en cabeza de los 
demás; si la cúpula no asume personalmente la responsabilidad 
por esos riesgos que valen la pena, sus subalternos no se 
comprometerán a fondo porque su futuro puede ser incierto. Si 
por el contrario, se sienten respaldados, y si notan que hay una 
sincera voluntad de compartir los riesgos, trabajarán con más 
intensidad y con menos ansiedad. 

• Hay que tomar riesgos de manera calculada. Es necesario hacer 
bien los análisis, sopesar con juicio las fuerzas a favor y en 
contra, evaluar técnicamente los diversos escenarios posibles. 
Pero la última palabra no la debe tener la mente, debe ser la 
intuición (que no es otra cosa que una manera -poco comprendida 
a la luz científica- como se manifiesta la inteligencia). 

• Las empresas no tienen iniciativas. Estas vienen de las personas. 
No hay un departamento de iniciativas, lo que existe es gente 
con espíritu empresarial, orientada a la acción, con el coraje 
suficiente para impulsar un nuevo proyecto. Coraje que no está 
descrito en ningún manual de funciones, no es una variable en 
ninguna ecuación. Y sin embargo, casi siempre es el factor 
determinante del éxito o del fracaso. 

• Muchos líderes se obsesionan con ser respetados por los 
demás. Y descuidan el respeto más importante: el respeto que 
deben sentir por sí mismos. Antes de intentar ganarse el respeto 
de los otros, hay que granjearse el respeto propio. Igual sucede 
con el control. En lugar de tratar de controlar siempre a todos, 
hay que cerciorarse de que funcione bien el auto-control. Cuando 
eso se logra, se hace menos necesario ejercer el control sobre 
105 demás, porque la conducta del líder se vuelve el ejemplo a 
seguir. 

• Los líderes que les sacan el cuerpo a sus responsabilidades, 
que delegan sus fracasos y se apropian de los éxitos de sus 
subalternos pronto dejarán de serlo. Porque, añadimos, como 
dice el refrán, se puede engañar a todo el mundo algunas veces, 
o se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede 
engañar a todo el mundo, todo el tiempo. ~ 
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ICA galardonado con 
Premio Nacional 
Expofinca 
El Instituto Colombiano Agropecuario 
(lCA), fue galardonado con el premio 
Expofinca a los mejores del sector 
agropecuario en la categoría "Pro
yección y desarrollo", como un reco
nocimiento al trabajo social y económico 
que realiza esta entidad estatal a favor 
del sector agropecuario. 

El premio fue otorgado ellO de 
marzo pasado en el marco de la feria 
agropecuaria, agroindustrial y agro
alimentaria "Expofinca», que se 
realiza en Medellín y que convoca 
expositores de todo el país, que 
trabajan en una gran variedad de 
áreas del sector agropecuario. 

Se incrementó 
comercio entre 
andinos 
Los países de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) fortalecieron su 
comercio intrarregional durante 2004, 
a niveles históricos en los 36 años de 
existencia de este bloque económico. 

El comercio entre los diferentes 
miembros alcanzó los US$7.766 
millones logrando un nivel récord, 
según dijo el director general de la 
CAN, Richard Moss. 

El comercio intracomunitario creció 
más que el comercio con el resto del 
mundo, caracterizado por la venta de 
productos agrícolas y mineros. 

Moss destacó que el 90% del 
comercio entre los andinos está 
representado por bienes industriales 
y con alto valor agregado, como la 
energía eléctrica de Colombia, las 
oleaginosas de Bolivia y Ecuador, 
las confecciones de Perú y los 
laminados planos de Venezuela. 
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El Grupo Cairns 
buscará desmonte 
de subsidios 

Cartagena, Colombia, el Grupo 
Caims realizará su reunión 

de países miembros. 

El Grupo Cairns, una coalición de 
países exportadores de productos 
agropecuarios en el cual participa 
Colombia, buscará en su próxima 
reunión, que se realizará en Car
tagena a finales de este mes, definir 
una fecha puntual para el desmonte 
de los subsidios a la exportación que 
utilizan las naciones desarrolladas 
y distorsionan el mercado. 

Así mismo, los países miembros 
del Grupo (Argentina, Australia, 
Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Filipinas, Guatemala, 
Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, 
Paraguay, Suráfrica, Tailandia y 
Uruguay), pretenden definir moda
lidades que reduzcan las ayudas 
internas que los países desarrollados 
pueden otorgar a sus productores y 
que generan desventaja frente a la 
competitividad que tienen países en 
vías de desarrollo. 

Según el ministro de Agricultura, 
Andrés Felipe Arias, el objetivo de 
este encuentro es darle prioridad a 
la agricultura en las negociaciones 
multilaterales de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), bus
cando liberalizar el comercio inter
nacional para los bienes agro
pecuarios. 

Por su parte, el ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, Jorge 
Humberto Botero, dijo que el evento 
es de suma importancia, dadas las 
expectativas que existen para que la 
OMC avance en la ronda Doha que 
debe culminar en la cumbre ministerial 
de Hon Kong a finales de este año. 

El aceite dE~ palma, 
una fuente s;aludable 

de nutrientes 

Por: Silvana Dadán Muñoz, NO MSc 
Directora Programa Salud y Nutrición Humana, Cenipalma 

V ariedad y moderación son dos pilares básicos en la 
alimentación cotidiana. Una alimentación balanceada 

favorece el crecimiento y desarrollo en los niños, así como el 
mantenimiento y la reparación en los adultos. Se puede y se debe 
comer de todo, pero siempre considerando la porción corres
pondiente a cada persona, así como su estado de salud. 

Entre los nutrientes, los lípidos o grasas han adquirido mala fama, 
sobre todo porque se los ha relacionado con las enfermedades 
cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. No obstante, esas 
enfermedades se correlacionan con otros factores condicionantes, 
como el estilo de vida sedentario, la herencia o genética y, en el 
caso específico de las grasas, con su consumo excesivo y poco 
variado. 

En realidad las grasas desempeñan distintas funciones que son 
muy importantes para el ser humano. Entre ellas se puede 
mencionar que son fuente de energía, combustible de reserva y 
fuente de ácidos 
grasos esenciales 
(los cuales deben 
ingerirse a diario 
en la alimenta
ción). Además, ofi
cian como vehí
culo de absorción 
y transporte de las 
vitaminas liposo
lubles (A, O, E Y 
K); son parte e
sencial en la es
tructura de las cé
lulas (mínima ex
presión funcional 
del organismo). 
especial mente de 
las neuronas y el 
tejido nervioso; 
protegen de la 
deshidratación y 
sirven como amor
tiguador de posi
bles golpes . ...... 
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Otra función relevante es la de otorgar sabor y textura a los 
alimentos que las contienen. Los alimentos ricos en grasas tienen 
la propiedad adicional de generar una pronta saciedad e inhibir un 
poco el apetito. 

¿Dónde se encuentran las grasas? 

Las grasas son de origen animal y de origen vegetal. Las primeras 
se hallan en las carnes (tanto en forma visible [piel del pollo y 
"gordo" en la carne de res] como "invisible", entre las fibras 
musculares), la yema del huevo, la leche entera (que es la que 
contiene toda la grasa original) o sus derivados (lácteos "enteros"), 
la mantequilla, el sebo y todos los alimentos o preparaciones que 
estén elaborados con base en ellos como ponqués, carnes frías, 
etc. 

Entre las grasas de origen vegetal se destacan los aceites de palma, 
maíz, soya, girasol, canola, margarinas elaboradas con aceites 
vegetales, frutos secos (maníes, avellanas, almendras, nueces), 
aceitunas y productos que los utilicen como materia prima. 

Una alternativa muy colombiana es el aceite de palma, ya que tiene 
varios beneficios para la salud. Posee un alto contenido de 
antioxidantes, entre ellos los carotenos, que son los responsables 
de su característico color rojo anaranjado. Otro importante 
antioxidante es la vitamina E, conformada por dos subgrupos que 
son los tocoferoles y los tocotrienoles (que tienen la mayor potencia 
antioxidante). Cabe destacar que es el aceite de palma es el único 
aceite vegetal rico en tocotrienoles, a excepción del aceite derivado 
del arroz, que los contiene pero en menor proporción. 

Marzo de 2005 • No. 397 

La presencia de es
tos antioxidantes así 
como su consistencia 
semisólida a tempe
ratura natural lo ha
cen una excelente 
opción para uso en la 
cocina, especíalmen
te para las frituras, ya 
que tiene gran esta
bilidad y no se oxida 
ni se torna rancio rá
pidamente, como o
tros aceites. 

Los antioxidantes no 
sólo cumplen un pa
pel protector del acei
te sino que además, 
al consumirlo, se 
convierten en una 
fuerte herramienta 

Continúa página siguiente 
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EEUU pide excepción 
para continuar con 
preferencias a andinos 
Estados Unidos pidió a mediados de 
este mes a la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) extender las 
excepciones a favor de tres acuer
dos comerciales, incluido uno que 
beneficia a cuatro países andinos, 
con respecto a las obligaciones del 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (Gatt). 

Se trata de los acuerdos regidos por 
las leyes estadounidenses de Cre
cimiento y Oportunidad para África 
(Agoa), de Recuperación Económica 
del Caribe (CBRERA) y de Pre
ferencias Arancelarias Andinas 
(Atpa). 

Mediante estas leyes, Estados 
Unidos otorga preferencias co
merciales a determinados paises de 
las regiones en cuestión. 

En el área andina, los bene
ficiarios son Colombia, Perú, Bolivia 
y Ecuador. 

La embajadora estadounidense 
ante la OMC, Linnet Deily, dijo que 
su país da gran importancia a la 
integración de los países en de
sarrollo en el sistema de comercio 
multilateral y para ello es importante 
que sus productos tengan acceso 
libre a su mercado. 

5 



NOTIPALMAS 

6 

Corpoica apoyará 
programa de paz 
La Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (Cor
poica), será el brazo tecnológico del 
Programa de Paz y Desarrollo de los 
Montes de María, cuyo lanzamiento 
tuvo lugar el 14 de marzo en Sin
celejo, Sucre. 

Este programa hace parte de la 
red de Laboratorios de Paz que se 
está desarrollando en el país para 
promover procesos de desarrollo y 
convivencia pacífica. Tendrá el 
apcyo financiero de la Unión Europea 
y espera beneficiar a unos 5.000 
productores rurales de los de
partamentos de Bolívar y Sucre. 

El Director Ejecutivo de Corpoica, 
Sergio Correa Peláez, indicó que la 
Corporación responde plenamente a 
la política del Gobierno Nacional, y 
en particular del Ministerio de 
Agricultura, según la cual la paz y la 
seguridad del país pasan por el 
desarrollo productivo del campo 
colombiano. De allí el interés de 
apoyar este tipo de iniciativas con 
ciencia y tecnologla agropecuaria. 

La Finca de Hoy 

I 

I 
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De lunes a viernes y de ocho a 
nueve de la mañana a partir del 
próximo 4 de abril se emitirá por el 
Canal Uno de televisión el programa 
"La Finca de Hoy". En él se a
bordarán diferentes temas rela
cionados con el sector agrope
cuario, en los tópicos de economía, 
crédito, investigaciones, salud 
agropecuaria, ecologla y nuevas 
tecnologias, entre otros. 

Viene de la página anterior El aceite de palma, una fuente 
saludable de nutrientes 

para el organismo en la lucha contra procesos como el 
envejecimiento o algunos tipos de cáncer, como el de seno. También 
fortalecen las defensas. 

Además, se ha visto que los tocotrienoles se vinculan a los niveles 
de colesterol al inhibir la enzima que participa en su formación, 
por lo cual estarían incidiendo favorablemente en la disminución 
del colesterol total y particularmente del colesterol malo (LDL). 

Entre las grasas del aceite de palma, se destaca que alrededor 
del 50% es de tipo saturada; sin embargo, se ha visto que su 
comportamiento y características estructurales son muy 
diferentes a las saturadas que están presentes en los alimentos 
de origen animal. De hecho, varios estudios científicos han 
mostrado que su inclusión en cantidades moderadas dentro de 
una dieta normal y en personas que tienen valores normales de 
colesterol en la sangre, no aumenta el riesgo de enfermedades 
cardiovascu lares. 

De otro lado, aproximadamente el 50% restante de grasa es 
insaturada, de la cual el 39% está representado por el ácido oleico 
(monoinsaturado) y el 11 % es ácido linoleico, un ácido graso 
esencial (poliinsaturado). Los monoinsaturados han demostrado 
tener saludable injerencia en aspectos como: protección a nivel 
cardiovascular, regulación de la presión arterial y disminución 
de la formación de trombos. Los ácidos grasos esenciales 
participan en diferentes acciones entre las que se destaca ser 
parte de las membranas de las células, función vital para las 
actividades y el mantenimiento de los tejidos, órganos y sistemas 
del cuerpo. 

Otra ventaja del aceite de palma es su versatilidad para el uso 
industrial, por lo que es importante materia prima de margarinas, 
productos de panadería, pasteleria y golosinas, entre otras. Lo 
anterior, además de su estabilidad natural, se debe a que no 
requiere de la hidrogenación, un proceso industrial mediante el 
cual los aceites liquidas se convierten en sólidos o semisólidos. 
Como se dijo, el aceite de palma es semisólido en su estado natural, 
así que no necesita de este proceso, el cual es responsable de 
generar ácidos grasos trans, los que son más nocivos para el 
organismo que las mismas grasas saturadas. 

Las evidencias científicas han mostrado que los ácidos grasos trans 
aumentan el colesterol total, aumentan el colesterol malo (LDL) y 
dismínuyen el colesterol bueno (HDL). Además, interfieren con el 
uso de los ácidos grasos esenciales. Por eso, las organizaciones 
mundiales dedicadas a la legislación en alimentos, especialmente 
en Estados Unidos y Europa, han establecido que la meta para 
enero de 2006 es que la alimentación contenga menos del 1 % de 
ácidos grasos trans y por esto, el aceite de palma se convierte en 
una excelente opción. @ti 
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Dólar y TLe 
Tomado de La República, 4 de marzo de 2005 

Por: Pascual Amézquita Zárate, Especialista en Derecho Público Económico 

El abultado y creciente déficit 
comercial de EE.UU. es uno 

de los fenómenos económicos 
que actúa a la vez como causa y 
como consecuencia de la de
valuación del dólar frente al euro 
y al yen. Aparte de ciertas im
plicaciones que puede traer en el 
mediano plazo esta caída, con
viene recordar algo de historia. 

A raíz de los destrozos ocurridos 
durante la "Década Perdida" 
iniciada con la moratoria de 
México en 1982, Carla Hill, re
presentante comercial de EE.UU., 
calculó la pérdida comercial de su 
país con Latinoamérica en 
130.000 millones de dólares en 
1990. Dos de los mayores gurúes 
de entonces fueron inquiridos 
sobre la manera de afrontar la 
situación. 

Peter Drucker, planteó: "¿Quien 
necesita de Lati nbamérlca? No' 
sotros no la necfsitamCls res" 
pondería la mayor1a- de los ern
presarios norte~erlcaros, Slñ 
embargo esta es la respuesta. 
equivocada. LatlnoameriQa, y [lo 
Japón, es la claVe del dencrl 
comercial de Eslaoos Unidos, 
Hay en efecto sólo dos manefa5 
de reducir el déficit 0011111rc1ol. LB 
manera equivocad¡¡, pero tra
dicional, mediante una pronun
ciada recesión que reduzca er 
consumo nacional en alrededor 
de 10%. La alternativa: reanimar 
a América Latina como cliente de 
productos manufacturados en 
Estados Unidos". 

Por su parte Lee laca cea afirmó: 
"Desde luego la clave para ma
yores exportaciones es la de 
mercados abiertos en el ex
tranjero. Eso en su totalidad es 
tarea del gobierno y hemos sido 
ilusos en esta materia por de
masiado tiempo. Tenemos la 
manera de que estallen en pe
dazos algunas de esas puertas 
cerradas y debemos utilizarla". 

El resultado fue la puesta en 
marcha en toda América Latina 
de uno de los preceptos del 
Consenso de Washington, la 
disminución de aranceles a tra
vés de políticas como la apertura 
iniciada en Colombia por la 
misma época. 

después de que fuera imposible 
vencer la resistencia brasileña a 
la firma del Alea. El TLC con 
México dejó buenas enseñanzas: 
aunque este país aumentó sig
nificativamente sus exporta
ciones a Estados Unidos, fue 
mayor el incremento de las im
portaciones. A ello deben su
mársele las ganancias obtenidas 
por los inversionistas nortea
mericanos con las miles de ma
quilas que instalaron al otro lado 
de la frontera, empresas que 
importan de Estados Unidos más 
del 90% de sus insumos no 
laborales. 

La revaluación de las monedas 
latinoamericanas es otro be
neficio que aparece, pues las 

Hoy la situación de Estados posibilidades de exportar hacia 
Unidos tiene cierta similitud. El Estados Unidos están dismi-
gran déficit comercial difícilmente nuyendo más que marginal-
podrá achicarse recortando el mente. El m~rcad)p europeo, que 

~
aSrOi iITtef,r+O, p,ues es justa- sería la sa¡lv2lci6n para esos 
ente el que lla...permltldo cierta países , está casi inexplorado y 
aJorla .en la economía" a pe~ar :con la ' flrma. ~el TLC será aún más 

ele toeloJo que se! ha denosta):jo difícil negarl e. con lo cual se 
oo.nlra KeynEis . - Tampo~c.o ce- for talecerán lps lazos comer-
frando las fronteras al comercio ciales entre el norte y el sur de 
Il'hlno pues eso sería elgo as. nueSlT:1'o comlnente. 
pomo jugar con cand ~1a. En ~ 
!:ambio. sí sEmi p!'ble mitigarlo Dé- mpnera que para Estados 
SUSlancialmitnte si 10S :Jlaís¡e~ ~nidos conseguir la adopción del 
latinoaoiericanos umentan sus ¡rLC es un negocio redondo en 
¡;ampras a F.SladoS-UnIcll:ts , asf msdiq de las d ificultades eco· 
58_a a costa c;Ie su propi'Os mFr' rtóm'qas por las que atraviesa, 
cados mlernos. esl parezca a simple vista que las 

Esto e)(p llca ~9r r ué lla política 
comerCial wna C¡1sa Blanca 
pone tanto éhfasis en los TLC, 

ecopomlas andinas y centroa
mericanas sean poco signifi
cativas lfo.nle a la magnitud del 
problema,~ 
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Mecanización de cultivos: 

Factores determinantes para el éxito 
Tomado de The Planter, volao No. 940, julio de 2004 

Por: GTL 

La implementación de maquinaria en plantaciones 
de palma de aceite se ha convertido en una 

necesidad motivada, principalmente, por la cada 
vez más escasa mano de obra agrícola, además 
de las posibles reducciones en los costos. Durante 
las últimas dos décadas, se ha venido realizando 
una gran variedad de trabajo investigativo, 
particularmente en lo concerniente a la recolección 
y almacenamiento de los frutos. 

Los resultados de dichas investigaciones varían en 
cuanto a que los métodos para la puesta en práctica 
de la mecanización dependen del tipo de plantación. 
Desde el punto de vista del agricultor, los factores 
que determinan el éxito en la implementación del 
uso de maquinaria dependen de dos aspectos 
fundamentales: el desarrollo tecnológico y la gestión 
humana. Existen tres áreas temáticas mediante las 
cuales se pueden analizar estos aspectos: la 
evaluación tecnológica, la fuerza laboral y la 
gerencia. 

Se han realizado notables esfuerzos para deter
minar el impacto de la utilización de diferentes 
clases de maquinaria cuyo uso sea factible en 
plantaciones de palma de aceite. El sector agrícola 
ha corrido con suerte en el sentido en que muchos 

e 

productores de maquinaria se han dado cuenta de 
las necesidades del sector y han lanzado al mercado 
diferentes modelos y tipos de maquinaria, Pero la 
suerte no ha sido tanta, debido a que la maquinaria 
disponible en el mercado no es compatible con la 
variedad en 105 tipos de terreno, lo cual es un gran 
obstáculo para que el uso de la maquinaria sea 
eficiente. 

En la mayoría de los casos, la improvisación y las 
modificaciones sobre la marcha han sido nece
sarias. Por ejemplo, las tierras de litoral están 
compuestas por planicies, pero con altiplanos 
inundables y suelos generalmente inestables. Por 
otra parte, el transporte de los frutos en dichas 
planicies costeras es el mayor reto por enfrentar. 
Los terrenos altamente orgánicos, por su parte, son 
sensiblemente inestables, y la recolección de los 
frutos, que requiere cierto tipo de maquinaria con 
características especiales de peso y tamaño, así 
como su transporte es, en esta clase de terrenos, 
un problema. Las tierras que se encuentran un poco 
más alejadas del litoral se caracterizan por ser 
terrenos quebrados, y en donde, por lo general , se 
hace necesario el uso de técnicas como las terrazas 
de cultivo. Terrenos más firmes pueden resistir 
maquinaria más pesada, pero en las terra- ...... 
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zas de cultivo, debido a las condiciones del lerrano, 
la elección de la maquinaria dabo hacersa cuida
dosamente. 

Otros criterios como la potencia de los motores, 
durabilidad. funCionalidad. practlcldad. capacidad 
y costos de mantenimien to y operación da la 
maquinaria exigen, de igual manera, una a~aluacl6n 
cuidadosa a la hora de elegir el tipo de maquinaria 
adecuada. Al evaluar diferentes métodos de 
mecanización, y al tomar todos estos criterios, se 
presenta toda una serie de dificultades; y, además, 
no se pueden establecer conclusiones generales 
sobre la conveniencia del uso de maquinaria pesada 
para todo tipo de plantaciones. Cada nuevo proceso 
de implementación de maquinaria pesada en una 
plantación debe ser evaluado bajo condiciones 
reales de trabajo. 

Resulta pertinente, por tanto, realizar la evaluación 
tecnológica de la implementación a partir de 
diferentes opciones e ideas que puedan ser 
comparadas posteriormente. Debe establecerse un 
conjunto de criteriosidentiliéados y bien definidos. 
Los resultados que se deriven del establecimiento 
de estos criterios deberán ser usados para 
desarrollar un análisis costo-beneficio tanto de los 
procesos como' de la maquinaria que se ha de 
utilizar, de man.era que constituyan la base de 
futuras investigaciones. 

El heclio de adoptar una metodología estándar, 
antes y después de hacer las pruebas sobre el 
lerrenO, permlte que se puedan evaluar, bajo los 
mismos parámetros, diferentes soluciones poten
ciales. Hacer esto cuando se está planificando una 
implementación a nivel detodaul"]<i1plantációfj, 
resulta<mucial antes de ile,,i¡ú'a cabogrande$ 
invefslbr1eSdetiempoy dinero. . . .. 

1;1 mayorobstáquloque se ip~esentaen la implemen
tación ide rt)aquinariaenuna plantación es en lo 
que a los trabajadores respecta; I..a conjunción de 
factores sociales y culturales de la f.\l~rZa laboral 
ha sido una fuentedeaonflictoS.Lascl.ifllnancías 
entre los objetivos de IrabaJadore.sde .¡,¡namísma 
plantación se vuelven evidentes. El principal 
incentivo de la mano de obra extranjera es, antes 
de que su permiso para trabajar expire y deba 
regresar a su lugar de origen, el de poder acumular, 
en el mínimo tiempo, la mayor cantidad de capital 
posible; mientras que los incentivos de los 
trabajadores malasios son menos intensos, ya que 
encuentran satisfactorios los ingresos percibidos por 
la familia extensa, característica de la región. 

NOTIPAlMAS 

La ll1ayorla de los trabajadores locales' san 
millmbros de sindicatos, lo cual facilita o dificulta el 
proceso de mecanización de cultivos, dependiendo 
de cómo se aborde la problemática. Para est,mular 
la prod uotIVldad y contrarrestar la disminución en 
la disponibilidad de mano da Obra, las adminis 
traciones en les plantaciones han iomentado el 
reclu\amlento de lt¡¡l,bajadore1) contrat\!l1as, lo cual 
a~menla (a complejidad en la constituolón de la 
fuerza laboral: por ejemplcil , a la hora de asignar 
las diferan tes luncio!1eS de cada trabajador, se 
produce Ul") Irtévitabla ,recelo entre los trabaJado'res 
de planta y los eo,'ltratlsIIiS. 

La Introducción de maquinaria en una plantación 
empieza. po r lo general, con e~perlmenlos a 
pequeiia escala parll, eventualmants, Implement1;l.r 
la mecallizaclón en toda la p lantación . 8n una 
reducida ~caJa de ppeiaoiones es· posible; y d.e 
hecho sucede. prestar atención a todos los detal les; 
ademas. surge un entusfasmo com~n :q!le asegura 
el funcionamlenlo del nuevo s istema. 

Sin embargo, cuando la implementación se efectúa 
a gran escala, muchoS aspectos quena eran 
posibles de identificar a pequeña escala adquieren 
dimension¡¡s gigantescas. Muchos de estos 
aspectos no tienen nad!\ qué ver con la eficiencia y 
adecuación de la maquinaria en sí misma. Primero 
que todo, se hace neoesaria la integración entre 
diferentes procesos de recoleéción. Los procesos 
innecesarios quedllsembocan .en un uso ineficiente 
de la mano de obra deben ser eliminados. Amedida 
que la cantidad de procesos necesari os va 
disminuyendo y que las funciones se van inte
grando, la reducción en el número de trabajadores 
se hace- Inevitable. Esto, por supuesto, es un facto r 
de conflicto. 

orro factor de confli cto es el de las Iprmas de pago 
y las comisiones. Estos factores de~erminan la 
asignación de salari()s que serálllí1~gados a los 
tra!:¡¡¡j¡¡dores que realicen diferentes funciones 
dentro del procesodll recolección de los frutos. 
I;s~qs dos factores agravan los problemas que 
p,úeda traer consigo la implementación del uso de 
maquinaria. 

Debe haber entonces, por parte de los adminis
tradores, una actitud equitativa y se deben otorgar 
indemnizaciones que representan una distribución 
justa de la riqueza. Por otra parte, el factor que 
determina en última instancia la eficacia del uso de 
maquinaria en una plantación es la asignación de 
trabajos teniendo en cuenta las condicio- ...... 
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Viena de la página anterior Factores d~termlnantes para el éxito 

nes del terreno, las habilidades de '''rrrano de obra 
y la motivación que se le dé. 

De esta manera, resulla nec&sario que quiene$ 
estén a cargo de administrar una plantación , 
diseñen formalos estándares que permitan evaluar 
de forma obJetlya la mlormaclón que, recopilada de 
manera exitosa y adecuadamente procesada, dé 
cuenta del Impacto de la Implementación. Es!e 
necesidad surge del hecho de poder eva lIJar de 
manera acertada y rápida el desarrollo del proceso 
de implementación de la maquinaria y, de Igual 
manera. poder crear estrategias de respuesta ante 
u na posible perdida de confianza en el 11 uevo 
sistema por parle de la fuerza laboral. 

La evaluación del Impacto de la implementación en 
los trabajadores es entonces una prioridad . Los 
procesos de discusión, educación y ejemplariz.ación 
de las ventejas de la mecanización son dinámicas 
qt.!e ,loman tiempo. Un programa de educaCión bien 
coordin,ado requiere una planeacjón cuidadosa y 
su ejecución, antes de lIeller a cabo el uso de 
JTl<Iquina,ria en una plantaoi6n determinada, es de 
la mayor Importanola. La comunicación efectiva, en 
términos generales, es esenoial para cQnvencer a 
los trabajadores sobre los benef[clos de la 
mecanización, 

El ob jetivo de introducir maqulnarl!j en una 
plantaolófl es el de reducir ;¡¡ oarga laboral, da 
manera que el trab8Jo se pueda hacer a un rllmo 
mayor y cubra una mayor el( tensión. Los l/lgre¡ros 
de los trabajadores depet1 dell, a!lr, de la soste
nibJltdad de la maquinaria. Si la maquinaria se 
enouentra inactiva, se afecla la prOductividad del 
trabalador y, por tanto, disminuyen sus ing resos. 
En lo referellte a la operatividad de la maquinaria, 
su mantenimiento es una prioridad, 

Para reducir las ave las, se debe éSlab)eoer Ul']a 
agende de prevenel6n de daños y mantenimiento 
permanente. Para evitar la inactividad de la 
maquinaria y para, de otro lado, fomentar su uso 
eficiente, las responsabilidades sobre el mante
nimiento deben ser claramente asignadas. La 
seguridad es esencial para que un lugar de trabajo 
sea productivo, a la vez que aumenta la motivación 
y compromiso de los empleados. A mayores 
estándares de seguridad, menores tasas de 
ausentismo por causa de accidentes de trabajo. 

Los ObSl~Ol,lrOs a la rne¡¡anlza(¡lói1 ,ambién se 
pre~entan en el nJl/er a,dmlfllsltatll/o, L~ poslbilldad 
de fracaso en la adopelón de nuavos sistemas 
'fornen!a una actitl,Jd Conservadora haoia la 
mecanlzaelón por parte de los administradores: . El 
fraCaSO puede provenir del nuevo sfs tema mismo, 
el cual puede afectar las metas de pr9duccl6q. 
También puede proceder de la reticenola de los 
trab-aJadores a adoptar un nuevo sistema de 
tr¡lblljo: esto puede ser perjudiCIal para la operación 
nol",al del slmema de mecanlzáclóll, 

En las primems etepas de la me~nlzaclón, se 
espera que aum,b,len 108 no~tos de producción. El 
hecho de que lo anterior represente pérdidas 
tangibles que un admlnis rador no se puede dar el 
lujo de asumir ¡lS un obstáculo para la meca· 
nizaclón, entendida como un modo de producción 
desconocido. La mecanización es entonces un 
esluerzo conjunto; los trabajadores deben expresar 
su compromiso con el proceso asl como la 
ad01lnislnlclón del;le ser clara sobre todas las etapas 
de dicho proceso. 

La administración de una pfantaclón debe tener 
clara la lorma en Que se Implementará el uso de 
maq Uinaria pesada . Se debe incentivar a las 
admlnlstraolones para que desarrollen metas de 
largo pla zo e Implementen la mecanización mientras. 
se encuentran a cargo de una plantaoión, Esto hará 
que las partes se apropien del proceso de 
rneoanlzaoión. La admlnislfliloiórl clel>Elrá establecer 
un proyecto global de desarrdllp,de Una plantación. 
el cuál ipcfu-ya un borrador de un proyecto de 
mecanización . De igual manera. es neoésaria la 
transparencia en la Inlormeol6n sobre la ella,luáclón 
del uso de maquinaria, y Que, ~demás, la Infor
mación este disponible. Pare que haya una 
atmósfera de confianza entre la admlnlstracion y 
su equipo, sé debe estar familiarizado con la 
máqulnarla y su funcionamiento. 

Una de las razones para que la mecanización en 
una plantación de palma de aceite no sea un 
proceso exitoso es su carácter de proceso ad hoc, 
Un programa con una buena planeación y coor
dinación es prerrequisito para que la mecanización 
sea un éxito, Los compromisos que adqu ieran tanto 
las administraciones como los trabajadores son 
cruciales para que el proceso de mecanización sea 
sostenible. 00 
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Incertidumbre y palmicultura 
Especial para El Palrnfcultor 

Por: Fabla Gon1.él~ Bejarano, Miembro de la junta directiva de Fedepalme 

B Incertidumbre es una de las cosas más dlr{cilesáe 
maneJar en la vida. ES\l! incómoda pero frecueOlB 

situación en nuaslras vIdas Hende a polari2ar a las 
personas hacia los: 9J\"tremos del espeélTo de la realidad. 
A'lgunos verán las <lOsas más gr8.ves de lo que 
generalmente son mientras que otros creerán que, por 
algune raz6n desoonocida, iodo saldrá perfeotamente, 
Inclusive heV quJenes p,ensa!), confiadamente. que basta 
oon le ,ntervención provldencral de las fuerzas del más 
allá pera que todo se soluclon!il oomo por arte de magía. 

Cenllarnos en la realidad , leer c;orreC'\amenle sus 
sefiales, interpretar objeUvBmenlB IQs hechos '1 valorar 
en su verdadera dimensión las for talezas y debillclades 
que tenemos, serán <\ctltudes de glan ayuda si quen'lmOs 
acertar en la elecal6n del sendero oorreoto hacia al 
fOturo del negocIo palmero. Lo clerlo es que, frente el 
desafio enorme que no~ plantea el rezago competItivo, 
no podemos permitir que Sé nos parallae la voluntad y 
se nos agote la Imagipación. 

Empacemos por repasar lo que tenamos. SI pensamos 
en las prlnclpalesforlalezas que hemos construIdo a lo 
largo de 40 años erJ el seotor: gren oapacidad 
empresarial, ~Iento humano,edraoldinerlo, InvesUga· 
cl6n y desarrollo, organización gremial. Instrumentos 
saetoriales, estudiOS, planes, etc. y le lIumamos las 
venlaJas comparativas que se desprenden da la 
ublcacl6n gaográ(lca de Colombia y sus magnilitas 
condicionas agro ecológIcas. Junto a la voluntad pallUca 
de apoyar Ii! palmlcuttura, n05 encontramos con un 
arsenal. que 51 bien es olar to no es el mejor, si nos 
permlle saUr a dar 1.8 baliLlla por las magnificas 
oportunidades que se vislumbran en el mañana cercano. 
Es claro Clue no somos los campeones del mundo en el 
negocio. pero también lo es que no somos los peor 
preparados para sobreViVIr en la selva da la internacie
nalimctó~ , 

En cuanto a lo que nos hace falta, el tema decanta en 
los altos costos de producción ocasionados por algunos 
factores que están bajo nuestro control y otros que, 
ciertamente, no lo están. En todos los negocios en 
cualquier parte del mundo ocurre lo mismo, Así que 
hay que ser cuidadosos a la hora de dimensionar las 
limitaciones competitivas porque, de un lado, por más 
objetivas que parezcan las cifras suelen tener muchas 
lecturas e interpretaciones subjetivas y, de otro, sin 
subestimar a nuestros competidores, hemos visto que 
muchos de ellos también adolecen del mismo mal, así 
que cuando los precios estén bajos no creo que seamos 
los únicos en dificultades y. definitivamente. tampoco 
creo que la demanda mundial de aceites y grasas pueda 
ser atendida por unos pocos jugadores, por más 
sobrados del lote que parezcan estar actualmente, En 
consecuencia, hay que actuar rápidamente con el fin 

de sacarle ~entaIas a la competencta en el meTcado. Al 
Nn y al cabo. cuando /lay raceslón, Bsta es pala todos, 
y pocos hacen fas cosas bien en esOs momentos de 
dudas, elta presi6n y nerv,oslsmo. 

Con lo anlerlor no estoy desconooiendo las seilalas 
claras que arrOlan los estudios gremIales sobre las 
amenaza.s del negocIo, n! mucho menos la res 
ponsabllldad qua slgnifloa trazar clilmlno . por el 
contrario. gracl¡¡s a eSIl Informacl6n se encendieron las 
alarmas y se viene haciendo una raflexlón prOfunda 
sobre lo que tenemos c¡ue enmendar para continuar. 
Nadl'\ mas necesario que ul1a cflsis pere qUEt un negocio 
se reacomode, se replense y se mejore. lo que viene 
nos reordenará , nos selecolonaré., nos espe.ciallzeré y 
herá sallar en pedaz.os muchos paradigmas, Dejorá, 
claro está, algunos tendidos en el campo de batalla, 
pero eso es. inevitable, la internacionalización del 
negocio palmero se iba a dar sin importar el grado de 
evoluGÍón que tuviéramos. Eso lo sabíamos. Desde 
luego que nos hubiera gustado estar mejor preparados; 
no obstante, aquf estamos y tenemos que hacerle 
frente. 

El negocio cambió dramáticamente y nosotros 
tendremos que cambiar a gran velocidad para migrar 
cuanto antes a esa nueva dimensión. Sería injusto pensar 
que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho mal, 
pero sería torpe pensar que el futuro lo enfrentaremos 
convenientemente si seguimos haciendo lo mismo. En 
otras palabras. palmero grande o pequeño, nuevo o 
antiguo, del centro o del norte, de oriente o de 
occidente, que no tenga un verdadero plan estratégico 
para su negocio tendrá que armarlo rápidamente y, 
aquellos que ya lo tienen. probablemente, tendrán que 
reformularlo y adaptarlo a las nuevas realidades del 
negocio. Lo único que nadie puede hacer es quedarse 
pasmado mirando por el retrovisor porque, con 
seguridad, lo aplastará la mano invisible del libre 
mercado, aquella enorme mano que no distingue entre 
grandes y pequeños, ni ricos o pobres sino entre 
competitivos y no competitivos. 

Nadie ha dicho que esto vaya a ser fácil, será doloroso, 
nos costará, indudablemente. mucho sudor y lágrimas. 
Habrá que hacerle una disección profunda a nuestro 
proceso productivo, a la forma en que vendemos 
nuestro producto y compramos los insumos, a la forma 
como estamos creciendo, al concepto de alianzas, 
integraciones y fusiones entre empresas, en fin, a todo 
aquello que hasta hoy, o bien nos parecía obvio, o , 
por el contrario, creíamos lejano, impensable o absurdo. 
No olvidemos que estamos manejando el patrimonio 
de nuestros hijos y el de los hijos de sus hijos, luego no 
podemos darnos el lujo de equivocarnos por omisión, 
o por torpeza. ~ 
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Beneficios en el fluio de caio usando la BNA 

El registro de facturas de ven
ta de productos naturales en 

la Bolsa Nacional Agropecuaria 
(BNA) es un mecanismo al que 
pueden acceder los palmicultores 
y las extractoras para generar un 
flujo de caja positivo, en la medida 
en que no tienen que anticiparle 
a la Dian los impuestos a través 
de la retención en la fuente de 
sus ingresos operacionales por 
venta de fruto de palma, aceite 
crudo de palma y almendra, 

Este beneficio tiene el aval del 
Gobierno Nacional para incen
tivar la producción y comer
cialización de diferentes bienes y 
servicios agropecuarios en el 
Decreto 574 de 1 de abril de 2002 
del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Publico, 

Cómo acceder 

Participantes 

Vendedor: Es la empresa que 
emite la factura y recibe el be
neficio de que no le efectúen la 
retención en la fuente (1,5% ó 
3,5%), 

Comprador: Es la empresa que 
realiza la compra y actúa como 
agente retenedor cuando el 
vendedor no es autoretenedor; es 
decir, será el que haga la reten
ción del valor de la compra y 
consigne dicho valor a la Dian, 

Comisionista: Es la firma que 
sirve como intermediario ante la 
BNA para registrar la factura y 
acceder al beneficio , 

BNA: Realiza el registro de cada 
una de las factura para legalizar 
la operación ante la Dian, 

Procedimiento 

• Contactar a un comisionista de 
la BNA 

• El vendedor reporta al comi
sionista la factura por registrar 

• El comisionista registra la 
factura en la BNA y expide el 
documento donde se estipulan 
todos los datos de negociación 

• El comisionista distribuye los 
documentos: el original para la 
BNA, dos copias para el vende
dor 

• El vendedor adjunta el docu
mento de negociación de la 
factura que hizo por la respec
tiva venta como soporte conta
ble ante la Dian 

El costo de la operación: la 
comisión del Corredor 

Beneficios de registrar las 
facturas por la BNA 

• Mayor flujo de caja, porque no 
le efectúan la retención en la 
fuente y el costo financiero de 
este flujo es menor que el 
obtenido en el sector financiero 

• No tener que acceder a devo
luciones de impuestos en el 

año siguiente pues se realiza 
una planeación tal que coin
cida exactamente el anticipo 
con el pago de renta, Ello se 
logra registrando únicamente 
cierto volumen de facturas en 
la BNA que cubran el excesos 
de retenciones sobre los im
puestos programados para el 
año fiscal 

• Reducción de trámites ope
rativos en la obtención de los 
certificados de ingresos y 
retenciones 

• El costo de la operación es 
menor que la retención en la 
fuente por pagar y adicio
nalmente es un gasto que 
puede ser deducible de im
puestos, 

De todas formas, se recomien
da analizar cada uno de los 
casos individualmente para 
evaluar los costos y beneficios 
que obtendrían los palmicul
tares/ex tractoras, Vale mencio
nar que el comisionista no in
tervendrá en la negociación co
mercial con sus clientes, por lo 
que los términos del negocio los 
deberán seguir estableciendo 
los usuarios (vendedores y 
compradores), f!J 
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Tambalea agricultura 
de Estados Unidos 

Tomado de La República, 29 de marzo de 2005 

Por: Gilberto Arango Londoño - ex ministro de Agricultura 

S e critica con mucha frecuencia y acidez a la 
negociadora americana Regina Vargo por su 

dura posición en la negociación del TLC. El punto 
de mayor fricción es el agrícola. La realidad es que 
la procesión va por dentro. 

La agricultura en Estados Unidos está pasando por 
pruebas durísimas. Está tambaleando. La que fuera 
generadora de los mayores excedentes exportables 
de una gran variedad de productos (leche, carne, 
trigo, algodón, etc.) ahora está confrontando 
inmensos problemas. 

Como los males no llegan solos, el clima ha sido un 
factor adverso. La sequía ha golpeado las cosechas 
en enormes extensiones, empezando por el trigo. 
Hace poco The Wall Street Journal concluía su 
análisis así: "La carrera de Estados Unidos como 
una potencia del trigo y como el actor dominante 
en la agricultura global está bajo ataque por una 
cosecha de rivales internacionales, de bajo costo, 
recientemente envalentonados, quienes están 
golpeando a uno de los más importantes pilares 
del poder económico de Estados Unidos, la 
exportación de alimentos". 

Esa es la realidad. Muchas naciones, mucho menos 
avanzadas en tecnología agrícola, están pro
duciendo volúmenes mayores de frutas y legumbres. 
Con baja de aranceles muchos productos de 
Latinoamérica le salen más baratos al consumidor 
norteamericano. 

El caso del trigo es dramático (1): En los 80, 
Estados Unidos tenía más de la mitad del mercado 
de trigo del mundo. Los cultivadores ganaban y 
vivían bien. El trigo era la base del poderío de la 
cadena de alimentos. 20 años después, Estados 
Unidos suministra apenas una quinta parte de las 
exportaciones de trigo del mundo. Y esto gracias 
en gran parte a los subsidios estatales. China lidera 
actualmente la producción de trigo y muchos otros 
países también producen el grano a precios más 

baratos. Rusia, con Ucrania y Kasajistán, que en 
los 80 importaba el 20% del trigo de Estados Unidos, 
suministra ell1 % del trigo que se exporta al mundo. 
Mientras tanto Estados Unidos registra la menor 
ex tensión de tierra dedicada a siembras de trigo 
en 30 años. Se vaticina que en 20 años ya no será 
exportador neto de trigo. 

El Wall Street Journal afirmó: "El signo más agudo 
de que la agricultura de Estados Unidos está 
estancándose, es que la extensión conjunta de 
acres dedicada a las principales cosecha de la 
nación descendió esta primavera a pesar de la 
recuperación más importante de los precios de 
productos agrícolas en décadas." Todo esto pese a 
que el gobierno pagó a los granjeros nortea
mericanos unos US$15.000 millones en subsidios 
en 2002 y superó los 18.000 millones en subsidios 
en 2003. El seguro contra el desempleo, el valor 
de los salarios, los impuestos y otros factores hacen 
que el cultivador americano tenga más y más 
dificultades para poder competir. 

Otro elemento inquietante es que la capa vegetal 
está siendo erosionada año tras año. En 2001 se 
erosionaron más de 1.8 mil millones de toneladas 
de capa de suelo bueno cultivable. Esto por malas 
prácticas como el arado, el apacentamiento de 
ganado y el monocultivo. Una cifra similar o peor 
se repetirá en 2005. El uso y abuso de abonos, 
insecticidas y herbicidas ya ha pasado su cuenta. 
Hay un enorme desequilibrio entre minerales y 
materia orgánica y biológica por el uso de estos 
elementos, sin los cuales hoy no se concibe cultivar, 
pero que está destruyendo el suelo y poniendo en 
peligro la salud de millones de consumidores. 

Estas son algunas de las razones por las cuales 
doña Regina Varga está peleando tan duramente 
el tema de las concesiones agrícolas en el TLC. 00 

(1) Muchos de estos datos han sido tomados de artículo de Brad Macdonald publicado en Trumpet, Filadelfia. 
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