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Sostenibilidad: nuevo enfoque 
de la agroindustria palmera en Asia 

La misión técnica colombiana durante la International Oil Palm Con/erence (IOPC) en Bali, Indonesia. 
Jesús Garcia y Leonardo Rey de Cenipalma; Amadeo Rodríguez, de Aceites Manuelita S.A.; Mauricio 
Acuña y Arturo Infante, presidentes de las juntas directivas de Fedepalma y de Cenipalma, y Jens Mesa, 
presidente ejecutivo de Fedepalma. 

Un importante grupo de palmeros 
visitó recientemente paises asiá
ticos para conocer de cerca las 

nuevas tendencias que rigen la agroin-

dustria de la palma de aceite en los 
principales productores mundiales. 
La sostenibilidad es, en lo fundamen
tal, el principio rector cuyos pilares 

son llamados 'las tres P', por las ini
ciales en inglés de las palabras gente, 
planeta y utilidades (People, Planet, 
Profils). 116 

Palma africana y 
Fiestas del Mar 

La palma africana sirvió de marco para un espectáculo 
majestuoso a orillas del mar Caribe. La Sociedad Por
tuaria de Santa Marta, el pasado 1 de julio, llevó a 

cabo su ya tradicional Fiesta de Fantasia en el puerto, con 
el desfile de las candidatas al reinado del Mar, haciendo 
honor a un cultivo que es fuerte en la región del Magdale
na y cuyo aceite se exporta desde el puerto de Santa Marta 
a todos los rincones del planeta. 

El evento, que contó con la asistencia de representantes 
del gremio palmero, reconocidos palmicultores de la re-

gión y del país, además de personalidades nacionales e 
internacionales, fue todo un éxito, y así mismo una oportu
nidad de dar a conocer un poco más sobre la palma de 
aceite a Colombia y al mundo. 
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Capacitación en fisiología 

Herramienta clave para 
entender el comportamiento 

de la producción 

El conocimiento de la fisiologia de 
la palma de aceite y su inte
racción con las variables climá

ticas constituye una pieza fundamen
tal para el entendimiento de la fluctua
ción de las producciones cuando su
ceden fenómenos ambientales que in
fluyen en la productividad del cultivo y 
que son ajenas al manejo agronómico 
de las plantaciones. 

Con el propósito de profundizar en el conocimiento de la fisiología de la palma de 
aceite y la tendencia de la producción en función del clima, durante los dias 22 y 
23 de junio se llevó a cabo un curso taller sobre esta temática en el Campo 
Experimental Palmar de La Vizcaina. El evento estuvo dirigido a profesionales y 
técnicos encargados de los procesos de producción de fruto de la Zona Central. 

La temática tratada durante el curso giró en torno a: 
• La importancia del conocimiento de la fisiología de la palma 
• El seguimiento a las medidas vegetativas 
• La selección de plántulas anormales en vivero 
• La ejecución de pronósticos de producción como herramienta clave para la 

planeación de todas las actividades del cultivo. 

El curso se llevó a cabo mediante la modalidad teórico práctica y estuvo a 
cargo de los Investigadores de Cenipalma Rodrigo Ruiz, Iván Ayala, Osear 
Obando, Nolver Arias, yel asesor externo Hernán Mauricio Romero. Contó con 
la participación de 55 profesionales, representantes de 24 entidades y empre

sas, Los participantes coincidieron en 
que lo más relevante de la actividad 
fue la oportunidad que tuvieron de po
ner en práctica los conocimientos 
aprendidos, e interactuar con los in
vestigadores encargados del tema. 

Con este tipo de eventos Cenipalma 
busca demostrar que al utilizar todas 
las herramientas disponibles, se pue
den realizar pronósticos de producción 
adecuados y asi evitar desaciertos que 

repercutan en la planeación y productividad del cultivo. Cenipalma agradece al 
Fondo de Fomento Palmero y al convenio Fedepalma - Sena - SAC, que con su 
aporte han contribuido al éxito de este tipo de actividades. ¡m 
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Consejos para detectar anillo rojo 

La enfermedad conocida como 
anillo rojo, causada por el ne
matodo Bursaphelenchus coco

philus y transmitida por el insecto 
Rhyncophorus palmarum, ha estado 
presente en los cultivos de palma es
tablecidos en la Zona Central, princi
palmente en el sur del Cesar, en nive
les que no han alcanzado importan
cia económica. Sin embargo, la pre
sencia de la enfermedad pudrición de 
cogollo ha encendido las alarmas, ya 
que se convierte en una condición 
predisponente para la proliferación de 
R. palmarum y consecuentemente se 
aumenta la pos ibi lidad de que se 
incrementen los casos de anillo rojo. 

Con el propósito de verificar la prolife
ración de la enfermedad en esa re
gión, Cenipalma realizó una visita de 
campo a la plantación Arizona, ubica
da en Aguachica, donde se habian re
portado más de 100 palmas erra
dicadas presuntamente por tener la 
enfermedad. El evento contó la parti
cipación de los investigadores del 
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centro Jorge Aldana 
y Nolver Arias, y repre
sentantes de las 
plantaciones Arizo
na, Agroince , Las 
Palmitas, Promipal
ma, La Cacica y 
Pravia. 

En el recorrido de 
campo se verificaron 
síntomas asociados 
a anillo rojo, pudri
ciones húmedas de 
estípite, diseño de 
trampas para la cap
tura de R. pa/marum 
y el proceso para la 
detección de nematodos. De lo obser
vado en el campo se tienen las siguien
tes apreciaciones: 

• El acortamiento de hojas, el ama
rillamiento de las hojas jóvenes y 
la presencia de puntos amarillen
tos en las bases pecio/ares, son 
síntomas asociados a la enferme-

dad; sin embargo, en la plantación 
Arizona no se observó el cogollo 
cerrado o apiñado típico de anillo 
rojo. 

• Las palmas disecadas, si bien pre
sentaron un anillo, éste siempre 
estuvo asociado a pudriciones hú
medas con olor fétido muy fuerte. 
Este anillo no fue típico de anillo 
rojo. 

• No se detectaron nematodos en 
ninguna de las muestras de los di
ferentes tejidos de la palma. 

En consonancia con las consideracio
nes expuestas, Cenipalma recomien
da que antes de tomar la decisión de 
erradicar palmas probablemente afec
tadas por anillo rojo, se verifique la 
sintomatología (Boletín 9) y se tomen 
las muestras de tej ido para detectar 
efectivamente la presencia de ne
matodos, ya Que es posible que se 
estén presentando casos de pudri
ciones húmedas de estípite que, de
tectadas a tiempo, pueden tratarse 
y recuperarse. Cenipalma agradece a 
la plantación Arizona y a los técnicos 
de la Zona por su activa participación 
en el evento. r:m 
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Diseñar unidades de manejo agronómico 
minimiza el impacto de factores ambientales 

Desde el año 2002, 
Cenipalma, en con
venio con Palmas 

Oleaginosas Bucarelia, es
tableció un programa de 
acompañamiento al mane
jo de la nutrición y la sani
dad vegetal en el sector de
nominado Montecarlo. Este 
sector cuenta con un área de 
556 hectáreas, en materiales 
IRHO y Camerún, Siembras 
1992,1993 Y 1997. El objeti
vo del acompañamiento fue 
mejorar el manejo nutricional 
del cultivo, superar los fuer
tes ataques de plagas y 
Pestalotiopsis, e incrementar 
la producción. 

El esquema de acompaña
miento de Montecarlo se 
ha basado en el diseño de 
unidades de manejo agro
nómico (UMA), el cual con
siste en manejar el cultivo 
de acuerdo con las carac
teristicas propias de cada 
suelo , material y año de 
siembra. 

'ContaclnS, 

La interacción permanente 
entre los técnicos de la 
plantación y los investiga
dores de Cenipalma ha per
mitido la búsqueda perma
nente y fructífera de solu
ciones a los problemas del 
cultivo y en un término de 
3,5 años fue posible incre
mentar la producción de 
19,2 Uha a 28,6 Uha para el 
año 2005. 

La proyección de la pro
ducción se ha basado en la 
ejecución de censos y aná
lisis de variables climáticas, 
lo cual ha permitido reali
zar pronósticos con un mar
gen de error inferior al 3%. 
Tomando en cuenta el des
censo generalizado de la 
producción en la Zona Cen
tral, se analizaron las varia
bles climáticas involucra
das en la producción, en
contrándose una estrecha 
relación entre el déficit 
hidrico ocurrido a finales 
del año 2003 y los primeros 

dos meses de 2004, época 
en la cual ocurrió la diferen
ciación floral para la cose
cha de 2006. 

Para Montecarlo, como se 
muestra en la figura 1, el 
descenso de la producción 
para los cuatro primeros 
meses del año fue de 5,69% 
debido a un menor número 
de racimos en comparación 
con el mismo periodo de 

2005; sin embargo, en áreas 
sin diseño de UMA, el des
censo fue superior al 19%. 

De acuerdo con lo anterior, 
es posible inferir que el ma
nejo agronómico adecuado 
permite minimizar el impac
to de los factores climáticos 
adversos a la producción y 
mantener niveles de pro
ductividad con rangos de 
variación aceptables.OO 

Figura 1. Impacto de la UMA en el descenso de la 
producción 

Descenso de la producción para el ano 2006 (enero - abril) para 
dos tipos de manejo agronómico 
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R~M Diplomado de Promotores de 
Salud Ocupacional. 
Formación de Lideres y Equipos 
internos de SO. 

Diseño de Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológica especificas. 

UNIDAD DE PREVENCiÓN 
Y REHABILITACiÓN 

EN SALUD OCUPACIONAL 

SOMOS SUS ALIADOS 

Servicios: 

1- Capacitación a distancia relaciona
da con: 

2- Asesoría en: 
Reingenieria de Cargos, 
Reubicación Laboral, 
Estudio de casos de ATEP para ca
lificación de origen, indemnización 
y pensión. 

Oficina Bogotá: 

Cra 7a. W 121-20 (164) 
Centro Empresarial Paseo Real 

Teléfonos: 
6372514/6335365 

Celulares: 
3106690711-3125235668 

El palmicultor • Fedepalma 
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· I ~ Capacitación 

Talleres sobre el programa 
«Palmeros en acción» 

n marzo y mayo pasados se realizaron siete talleres regionales 
sobre la primera fase de los programas radiales «Palmeros en 
acción», con el apoyo de un CD Rom que recoge los 26 primeros 

programas emitidos entre mayo de 2004 e igual mes de 2005. 

Los talleres contaron con recursos económicos del Sena en el marco 
del convenio suscrito entre esta entidad y la SAC, y entre esta última y 
Fedepalma. Se realizaron en las ciudades de Tumaco. Santa Marta, 
Cartagena, Valledupar, Bucaramanga, Barrancabermeja y Villavicencio, 
para un total de 313 participantes, cada uno de los cuales recibió un 
CD ROM que permite la búsqueda por las secciones de los programas 
de radio y por grandes temas referidos a las generalidades del cultivo, 
aspectos agronómicos, competitividad y costos, usos y productos, etc. 
Los participantes evaluaron con altas calificaciones los talleres. 

Invitamos a los lectores de El Palmicultor a ingresar al portal de 
Fedepalma: www.fedepalma.org donde, pulsando «radio», podrán des
plegar y escuchar los 66 programas realizados con ocasión de la pri
mera y segunda fase de este proyecto que ha contado con recursos del 
Fondo de Fomento Palmero. 

«Palmeros en acción» está principalmente dirigido a trabajadores y 
pequeños patmicultores, y busca generar un medio de comunicación 
del gremio aportando notas breves sobre temas técnicos, económicos, 
administrativos, sobre salud y nutrición, y usos y productos del aceite de 
palma·1m 

Taller en rumaee 
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Taller en Cartagena 

Taller en Valledupar 
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Medio millar de participantes en 
talleres sobre competencias laborales 

del cultivo en palma de aceite 

Taller en Tumaeo 

Entre mayo y julio del presente año 
se realizaron siete talleres de ca
paCitación y divulgación de la nor

mas de competencias laborales, ins
trumentos de evaluación, cartillas y vi
deos sobre las titulaciones de siem
bra, cosecha y mantenimiento del cul
tivo de la palma de aceite, coordina
dos por el programa de Capacitación y 
Desarrollo Empresarial de Fedepalma. 

Algo más de medio millar de partici
pantes palmeros, instructores del 
Sena, personal de Umatas, universi
tarios, rectores y profesores de cole
gios de educación media, entre otros, 

Taller en Cartagena 

participaron en los siete talleres cele
brados en Tumaco, Santa Marta, 
Villavicencio, Bucaramanga, Valle
dupar, Cartagena y Barrancabermeja. 

Los participantes recibieron tres CD
Rom con cerca de 800 mega bytes de 
información con resultados de la 
Mesa Sectorial en Palma de Aceite que 
reúne a Fedepalma, al Sena y a re
presentantes de empresas palmeras 
de las zonas Central, Oriental y Occi
dental_ Igualmente, contienen un 
acápite sobre generalidades en com
petencias laborales y un documento 
extenso con la "Caracterización de la 

Taller en Valledupar 

agroindustria de la palma de aceite en 
Colombia». 

De otra parte, también incluyen las 
normas o estándares laborales elabo
rados por un grupo de expertos pal
meros y validadas nacionalmente con 
apoyo de los Comités Agronómicos 
Regionales de Cenipalma. Asi mismo, 
presentan ejemplos de instrumentos 
de evaluación y los diseños curri
culares de las tres titulaciones sobre 
el cultivo de la palma de aceite dirigi
dos a trabajadores calificados y cer
ca de tres docenas de videos y carti
llas. 

Taller en Barrancabermeja 

El palmicultor • Fedepalma 
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En la Universidad Nacional de Colombia 

ProfesionaJización de la palma de aceite 

Con gran éxito culminó el primer semestre del primer posgrado 
creado en Colombia para especializarse en palma de aceite. 

Las clases se dictaron en la Universidad del Llano, en 
Villavicencío, pues fue justamente en la Zona Oriental pal
mera donde se inició este programa en el que Fedepalma y 

Cenipalma han parti.cipado de manera activa con la Universidad 
Nacional desde su concepción, y lo seguirán haciendo, puas 
colaboradores del gremio hacen parte del cuerpo de profesores 
de la especialización. 

De aC!Jefdb con el profesor Gerardo Cayón, OOOIdinador del posgrado, 
fueron 40 los alumnos inscritos, de los cuales la universidad 
preseleccionó 35 para finalmente seleccionar 30, que es el cupo 
máximo asignado para el programa. Por diferentes razones, de ellos 
se matricularon 26, al oosto más bajo de las maestrías en todo el pals. 

La mayorta son agrónomos, aunque hay también dos ingenie
ros agrlcolas y dos administradores de empresas, todos vincu
lados de alg~na manera a la agroindustria de la palma de .ceite. 

En cuanto al pénsum académico, son cuatro materias las que 
se tomaron en el primer semestre y, en el segundo, que será el 
último, los estudiantes escogerán una asignatura (entre ocho 

electivas) para profundizaren lemas cerno gestión de proyectos 
y sislemas de InfOmlación geográfica, entre otras. No hay tesis 
de grado. sino un trabajo final de libreescogencJa que al Uempo 
con sus estudios van desarrollando los estudiantes bajo la tuto
rla del profesor o de alguien del saciar palmero 

Los estudiantes llaneros reciben sus clases en la Universidad 
de los Lianas, pues es ésta la administradora de los recursos 
que representa a la Nacional en esa zona. Sin emb.argo, son 
estudiantes regulares de la Universidad Nacional. Esto significa 
que tienen carné y código, y reciben todos los beneficios de 
pertenecer a esa institución educativa. De hecho, estuvieron en 
Bogotá c¡¡pacitándose en todos los servicios que ella presta, a 
los que pueden acceder vía Internet. 

De acuerdo con el profesor Cayón, la Universidad Nacional as
pira empezar pronto a desarrollar el programa en otra zona 
palmera del país. Está previsto que sea en la Central. 

Por lo pronto, los primeros alumnos palmeros terminarán clasas 
en diciembre próximo y se graduarán en febrero de 2007. ~ 

~ Talleres sobre competencias laborales 

Se espera que con este material las 
empresas palmeras fortalezcan el 
trabajo de capacitación y evaluación 
para efectos de certificación de sus 
trabajadores; se intensifique el traba
jo que adelantan los Sena regiona
les de departamentos palmeros de 

Taller en Villavicencio 

Julio de 2006 • NO.413 

capacitación y certificación de traba
jadores ligados a la palmicultura, y 
se estimule la realización de articu
laciones entre colegios de educa
ción media, el Sena regional respec
tivo y empresas palmeras interesadas 
en vincular o propiciar competencias 

laborales en futuros bachilleres de 
sus zonas. 

Los talleres se realizaron en el marco 
del convenio 00152/05 suscrito entre el 
Sena y la SAC, y el contrato 008/05 efec
tuado entre la SAC y Fedepalma. l~l 

Taller en Santa Marta 
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Economía y Mercados 

Negociaciones comerciales Colombia - Triángulo Norte 
~cuerdo 

Avances en mesa agropecuaria 

e amo parte de la estrategia del 
Gobierno Nacional para am
pliar los mercados de los pro

ductos colombianos en el exterior, y 
extender la integración comercial y 
politica con paises centroamerica
nos, a comienzos de este mes se rea
lizó en Guatemala la segunda ronda 
de negociaciones del tratado de li
bre comercio entre Colombia y el lla
mado Triángulo Norte, conformado 
por Guatemala, Honduras y El Sal
vador. Se prevé que el acuerdo se al
cance en seis rondas, que irian has
ta noviembre de 2006 , 

El punto de partida de estas negocia
ciones será el que establecieron los 
acuerdos de alcance parcial suscri
tos con anterioridad en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Inte
gración (AJadi). Adicionalmente, se 
acordó que Colombia concederá un 
tratamiento especial y asimétrico a 
favor de Centroamérica, cuyas eco no
m (as presentan menor desarrollo re
lativo, 

En estas reuniones sesionaron todas 
las mesas de negociación, incluida la 
de agricultura, que lo hizo durante dos 
días, para tratar, entre otros temas, los 
subsidios a la exportación, el acceso 
a mercados, la administración de con
tingentes y la salvaguardia especial 
agropecuaria. En la ronda se lograron 
dos avances importantes: el primero, 
que por su complejidad el tema agrí
cola se tratará en una sección o capí
tulo independiente del de acceso a 
mercados de bienes industriales y 
que, lo que en dicho capitulo se con
sagre, primará sobre lo dispuesto en 
cualquier otra parte del acuerdo, El 
segundo, el establecimiento de un tex
to de mesa único que contempla las 

distintas posiciones de las partes en 
los diferentes temas agrícolas, lo cual 
sin duda facilitará de aqul en adelan
te la negociación. 

Mercado de aceItes y grasas del Triángulo Norte 

Triángulo del Norte: Honduras, Guatemala y El Salvador 

Población: 27 millones de habitantes. 

Consumo per cáplta de aceites y grasas en 2005: 17,4 kilogramos 

Balanza comercIal de aceites y grasas 2005. 

• Importaciones: 364.500 toneladas. 

• Exportaciones: 203,000 toneladas. 

• Principales importaciones: aceite de soya y sebos 

• Principales exportaciones: aceite de palma 

• Balanza deficitaria de combustibles 

Producción de aceites de palma y de palmiste en 2005: 302,000 loneJadas 

Norma inlerna de consumo de biocombustibles en proyecto de Jey 

Plantas de etanol y de biodiésel en perspectiva 

Acuerdos comerciales: 

• A1ercado Común Centroamencano con Nicaragua y Costa Rica 

• Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Cafta (Central American 
Free Trade Agreement), en vigencia desde elIde abril de 2006 para Hon
duras y El Salvador, y desde elide julio de 2006 para Guatemala. 

• Acuerdo comercial con México. 

Fedepalma ha señalado al gobierno 
la necesidad de que la estrategia que 
ha de seguir para la cadena de semi
llas oleaginosas, aceites y grasas 
guarde total consistencia con los 
acuerdos suscritos por Colombia con 
Estados Unidos y con el bloque del 
Mercosur, Sólo de esta manera se 
evitará correr el riesgo de acordar be
neficios para los centroamericanos, 
que luego tendrían que extenderse a 
aquellos. 

En Guatemala se definió que en la 
última semana de julio las partes 
intercambiarán los aranceles base 
de negociación, y que en la primera 
de agosto harán lo mismo con sus 
listados de oferlas y de solicitudes en 
materia de acceso a mercados agri
colas e industriales, También se de
terminó que la próxima ronda se lle
vará a cabo del14 al18 de agosto de 
2006 en Colombia, en la ciudad de 
Medellln·OO 

El palmicultor • Fedepalma 
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Continúan discrepancias en 
negociaciones agrícolas de la OMe 

L as negociaciones que otra, la Unión Europea y el se ha tenido el mayor avan- los subsidios de exporta-
sostuvo el Comité de G-10 han sido bastante ce, por los acuerdos logra- ción en el marco multila-
Negociaciones Co- conservadores es sus pra- dos en la ronda ministerial teral. En bienes industriales 

merciales de la Organiza- puestas, y el G-20, liderado de Hong Kong, en diciem- las dificultades giran en tor-
ción Mundial del Comercio por Brasil, se encuentra en bre de 2005. Allí los países no del nivel de ambición de 
(OMC), culminaron ellO de un punto medio. desarrollados acordaron los recortes de los arance-
julio pasado sin que sus eliminar, entre los años les consolidados , y en las 
149 miembros se pusieran En cuanto a ayudas inter- 2008 y 2013, los subsidios flexibilidades a los países 
de acuerdo en materia de nas también se encuentran que aplican, y los países en en desarrollo. 
acceso a mercados y sub-
sidios comerciales a los Luego de la crisis registra-
bienes agricolas y no agri- EL PRINCIPAL PROBLEMA RADICA da en esta reunión del Co-
colas. mité de Negociaciones Ca-

EN EL LOGRO DE UN ACUERDO merciales de OMC, se es-
El principal problema radi- BALANCEADO RESPECTO A LOS tableció un proceso inten-
ca en el logro de un acuer-

TRES PILARES DE NEGOCIACiÓN 
sivo de consultas entre el di-

do balanceado respecto a rector general de esa orga-
los tres pilares de negocia- AGRíCOLA, ES DECIR, ACCESO A nización y los países miem-
ción agricola, es decir, ac- bros, para facilitar, lo más 
ceso a mercados, ayudas MERCADOS, AYUDAS INTERNAS y pronto posible, algún 
internas y subsidios a la ex- SUBSIDIOS A LA EXPORTACiÓN. acuerdo en materia de es-
portación . Por una parte, tablecimiento de modal ida-
Estados Unidos está plan- des, tanto para bienes agri-
teando reducciones dramá- diferencias entre las pro- desarrollo, en un período colas y no agrícolas, de ma-
ticas de los aranceles noti- puestas de los bloques de mayor, hasta 20~6. Todavía nera que se logren culmi-
ficados tanto por los países países respecto a su grado no se ha (ogradp3coidár la nar las negociaciones a fi-
desarrollados como en de- de disminución. En cuanto manera específica en .que nales de 2006, según lo 
sarrollo ante la OMC; por la a subsidios a la exportación se realizará el desl1'19t1te dé ' ,. previsto.~ 
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Ambienta' 

Avances en el proceso 
de gestión con la CAS 

E
n reunión realizada el pasado 27 de junio en las 
instalaciones de Palmeras de Puerto Wilches S.A., 
en Bucaramanga, entre la Corporación Autónoma de 

Santander (CAS), las empresas palmeras y Fedepalma, 
se revisaron los avances del plan de trabajo propuesto y 
acordado en el mes de febrero para este año. 

En relación con el tema del uso eficiente del agua (Ley 
373 de 1997), se revisó con más detalle el contenido de 
la propuesta que a través de Fedepalma se está elabo
rando para someterla a revisión de los palmeros del de
partamento y después entregarla a la Corporación para 
su aprobación e implementación, como programa de los 
próximos cinco años , 

sas notas débito para hacer cruce de cuentas en el próxi
mo período de facturación , 

En cuanto a las tasas retributivas, se hicieron las aclara
ciones pertinentes sobre monitoreos tomados en cuenta 
para el proceso de facturación. Con estas revisiones, la 
corporación hizo reliquidaciones y entregó a las empre-

De otra parte, la CAS y las empresas con planta de beneficio 
de Puerto Wilches acordaron el cronograma de visitas para el 
proceso de seguimiento y control. En esta misma visita, la 
corporación hará la referenciaci6n de los lotes de palma ha
bilitados y su infraestructura para conducir y usar los efluentes 
de las aguas residuales como riego suplementario, Al demos
trar que no hay ningún tipo de vertimiento a cuerpos de aguas 
en concordancia con el Decreto 3100 de 2003, las empresas 
pueden quedar exoneradas del pago de tasa retributiva, III 

Premio Mariano Ospina Pérez 2006 
;>1:.'·'\:0 

Para destacar y estimular las experiencias asociativas de los 
pequeños productores en el avance de la competitividad 

de la agroindustria de palma de aceite colombiana 

La Fundación Mariano Ospina 
Pérez y la Federación Nacional 
de Cultivadores de Palma de Acei

te (Fedepalma), presentarán en pocos 
días la versión del Premio Mariano 
Ospina Pérez, año 2006 , que busca 
destacar y estimular las experiencias 
asociativas de los pequeños produc
tores del sector palmero colombiano 
mediante las alianzas productivas es
tratégicas, 

Se tendrán en cuenta los logros obte
nidos por las asociaciones, coopera
tivas, alianzas productivas estratégi-

cas u organizaciones similares inte
gradas por pequeños productores de 
palma de aceite , al igual que por 
aquellas organizaciones que adelan
tan acciones de diverso orden enfo
cadas hacia los pequeños palmicul
tares, 

De especial relevancia resulta la eva
luación de los logros alcanzados en 
los ámbitos productivo, técnico, finan
ciero y administrativo, social, ambien
tal e institucional, relacionados con el 
desarrollo del cultivo de la palma de 
aceite, 

MARIANO O)PJ:-'.A PfREl 

I.l V;\;,,', 'j\ -le í\:'~,~ 
-"t.",p .. c.-'~ ~'\ 

, 
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Los premios , que serán acompaña
dos de una nota de estilo, se otorga
rán el 23 de noviembre de 2006 en 
ceremonia especial que se realizará 
en la sede de la Fundación, El primer 
premio es de $20 millones, el segun
do de $15 millones y el tercero de $7.5 
millones, Para mayor información, 
consulte las páginas: www,fmop,org o 
www,fedepalma,org ~ 

El palmicultor • Fedepalma 

I 

I 

I 



.... 

¡ 

1 

Ajustes en el FEP al reglamento 
y metodología para las operaciones 

de estabilización 

En marzo de 2006, el Comité Di
rectivo del Fondo de Estabiliza
ción de Precios para el Palmiste, 

el Aceite de Palma y sus Fracciones 
(FEP) determinó realizar algunos cam
bios al reglamento y a la metodologia 
para las operaciones de estabiliza
ción. 

En cuanto al reglamento, los cambios 
se relacionaron con la fecha de la pri
mera venta, la cual -en el evento de 
que el certificado de proveedor sea 
expedido por la comercializad ora en 
una fecha posterior a la declaración 
de exportación (DEX)-, será la que 
aparezca en la certificación de la 
DEX. 

Asi mismo, determinó que el certifica
do al proveedor deberá ser expedido 
dentro del mismo mes de la fecha de 
la factura de venta. 

De otra parte, para el cálculo de las 
operaciones de estabilización se ac
tualizaron los valores de logística yac
ceso de la metodología. En este sen
tido, el Comité Directivo del Fondo de
batió ampliamente lo correspondien
te al referente del flete interno, con
cluyendo cambiar el criterio contem
plado en la metodología de la Zona 
Norte, por un flete promedio pondera
do según flujos de exportación en 
2005, el cual arroja un valor de 
US$19,7 por tonelada. De la misma 
forma, determinó actualizar y separar 
los gastos de comercialización en dos 
rubros: gastos de puerto equivalentes 
a US$14,5 y gastos de comercia
lizadoras (US$8/t), al mismo tiempo 
que actualizó los demás valores de 10-
gistica y acceso. Como este ajuste se 
evalúa semestralmente, está en dis-
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cusión y estudio la información que 
próximamente se presentará al Comi
té Directivo sobre acceso y logística. 

El factor de ajuste del déficit o supe
rávit del FEP fue modificado también. 
Como se sabe, el indicador de precio 
promedío de venta de la metodología 
del FEP está conformado por el pre
cio promedio de venta más un factor 
de ajuste por el déficit o superávit del 
Fondo. El precio promedio de venta 
depende de cómo los palmicultores 
han realizado sus ventas a los distin
tos mercados, y el déficit o superávit 
correspondia al observado los dos 
meses anteriores a la vigencia de las 
cesiones y compensacíones de esta
bilización. 

El factor de ajuste correspondiente al 
déficit o superávit mensual con un re
zago de dos meses generaba mucha 
volatilidad, por lo que el Comité Direc
tivo del Fondo modificó el cálculo de 

este factor para disminuirla, y lograr 
que el indicador de precio promedio 
de venta refleje las condiciones de 
venta a los mercados. Para esto, de
terminó tomar el déficit o superávit 
acumulado y no el mensual, y distri
buido en dos meses. 

Luego de un profundo debate sobre el 
indicador de precio paridad de impor
tación del aceite de palma, el Comité 
Directivo del Fondo determinó ajus
tarlo, de tal forma que refleje los cam
bios en los mercados. En lo fundamen
tal, esta metodología retoma el con
cepto de los sustitutos en su fracción 
líquida y sólida. Para lo anterior, en la 
fracción liqUida toma el precio pari
dad de importación del aceite de soya, 
ajustado según los cambios de los 
mercados del 80 al 85%, e incorpora 
en la parte sólida los precios interna
cionales de los sustitutos sebo fancy 
de Estados Unidos y la estearina de 
palma de origen malasio.¡W 
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nto ondo Latinoamericano 
nnovación en Palma de Aceite 

En septiembre próximo, 
la Confeiencla Inter
nacional sobre Palma 

de Acelte que se realizará 
eo CQrtagena sara et esce
nario donde se dé vida al 
Fond\) Lalinoamertcano de 
¡~noyltc¡6n M Pal,.,HI de 
Ace1t.{Flipal. con el que se 
comprometieron represen
tantes de la agrolnduslrla 
/;le ColomQ¡lI, Venezuela y 
Ecuador., 

S 19 da mayo pasado. al 
Uempo qu(} aslstlan a un la
lIer mternaolonal sobr~ 
ellanzas estratégicas de! 
seotor palmero 'en el Cen
tro Intemaclonal de Agricul
tura Tropical (erar) en Pal
mira [Colombia}. mJembros 
de las agremiacIones Que 
representan a los producto
re$ dI! la ol~aglnQsa en 
eada uno (le 8!lot paIses fir.
mató)1 una tal'\a<i(fe ¡nlen
olOn, cuyo objetivo funda
menlaf es contrIbuir al lo· 
gro de. la sosleJlibllidad de 
la agrolodllStr~ de la 1!91ma 
de ace,le en I~ re~í6n tropi
cal de América lahna. 

.Se ~ de uo elif!Jerzo con
~UnlQ para gell8l8f 'i &dap
lar soluciones cJenhfioas y 
lecnol61lic.as para ¡ncre
lI\e lar la .relÍfab 1ída~ del 
paltnic;UIlor: JIlIIjOiW 1!1 ~ 
pelltrvldad de la agrillA
~ustrla de la palma de ace • 
te Pllfa .sagmar la so. 
t,en¡biifllad y YI8nlÍldad dé! 
n~, itabalandÓ lié me
nara integral 105 conceptos 
d:~producl\y¡deó, D¡otec-

1 , 

ción del medio ambiente y 
equidad; y desarrollar me
canismos innovadores Que 
conduzcan a un uso más 
enclenle de los recursos. 

En cuanto a su eslructura. 
el FOpa wá una organiza
ción virtual. privada . sill':án¡
mo de lucro y sin ca~cter 
corporativo ni personerla 
jurrdlca propia, con autono
mia e independencia de las 
instItUCIones que la confor
man, sin capacidad de 
comprllmeterlas legalmen
te. o que asu vez eslas InsU· 
tuc;iones ccmprometan le
galmente al Flipa 

Se localizará en las Insta· 
laclones del Plllque Clenll· 
fieo Agronalura óel 'Ciat y 
seré administrado por ese 
eenlro Internacional. 

Contaré .con¡ un Ct)lIsejQ 
DirecUvo, un Comité Asesor 
T ecnlco y un Dlrector Eje
cutivo. que serán $jJS ~rlla-

".0 prtnciPaIes da~. 
El Ripa lenijr'é eap$Gidad 
de reciblf aportes. donaelo
ne~ It, IngCIIsos para lnver. 
l)r1c.s en I íle$rrollo dI! S\l~ 
prOflrámas 'i prcyeclos. 'Pa
ra el efecto. Ifeberá cODlar 
con una InfraestruehU8 de 
aJ)QYtl. y, rel"'asl!nlacióII. JI ,. 

Jr.Ivés de una énlJd;1d apro-
11lada que presenta sus 
irltllreslJS. que le permita Ue
var,a,C8bo ade~ 
~iJ56idacfÉl$ 

Serán miembros del Fllpa 
las entidaDe~ PC9mot0l8s, 

de su orea ció n esto es, 
Fedepalma y Cempalma 
por Colombl;¡; Anoupa por 
Ecuador; Aeupalma por Ve
nezuela, y el Cla!. 

Adémás podrán ser miem
bros las stguiel\tes Bllllda
des que deCldan partiCipa. 
en su ereaclón o qUlene 
poslenormente se adhieran 
al Fondo: Como ml~mbros 
potenciales las Ins tuclo· 
nes' o e presíls represelt
tativas de los paIses pro
ductores d e palma de acei
te de América Latina (BIa
sil. Costa Rica; RepUbliC/l" 
Dominicana, Guatemala. 
Honduras, México, Nicara
gua, Panamá, Perú y Surj
nam), y cOmo aliados esW· 
lIiglros potenCiales: la FAO 
(Organización de las Na
cipnes Unidas). Clrad ep 
(FranCia), IOPRI (Indone
sia), MPOB (MIII,a~la) . 
NIFOR (Nlgerla), Embrapa 
(Brasil), ICA y CorpolCS (Co· 
lombial. Inlap {ECuador). 
Fan n!!llle fnTa (Yen-u e[a), 
Calle (Cosla Rice¡. 

• Sostenibilidad ambien
tal de la agro industria 
de la palma de aceite, 

Los miembros del Flipa 
aportarén anUalmente. pa
ta el periOdO calendario del 
1 Julio 111 30 JunIo de ceda 
a~O. Una ccntrlbueión pare 
su fun<1Ionámienlo básIco 
de acuerdp ~n una escala 
Que se liquidará con base 
ell .ellllomedlo del areíl en 
ptoduClIlón de lO!¡ dos \llti· 
mos anos de cada palS. se
g!Jn jos dalos de Ol} World 
J!.rl/lueJ. 

Firmaron le c;¡rla de inten
~16n parí! 111 creacIón del 
Flipa. por Colombia, Mal/
ricio Acu1la Ag\.line '/ Jens 
Mesa DfslMgton. presi
dentes de la junla direl:llVa 
y ejeculivo de Fedepalma, 
respectivamente; y Arlu.ro 
Infan\e VIII!lire~1 y Pedro 
León Gómez Cuervo, pre
sldenté de 1$ ¡únla dlreall
va de Cenlpa1/Tlll y dlrectQr 
1!]ecutivo de la ml~ma ElO

tldad. respeoli:Vamenle, 
por ECuador, JOlge Rom~n 

El Flipa ~áté prioridad al ' Ord~l\/Jz y Casar Loalz<\ 
desatrolk! de'las sigulelllsa G1anda, pnlsideote y ~en-
&oOrone8: le tI.8. A/lcupa. tespetliva· 

• Desarrollo de material mente, y por Vllnezuela, 
. d Pedro Dupouy Flgarella. 

enétlco lIIeJo ido ., e , p(tf!llienle de la ]lJllla di-
pII "'ª It~ ~tit ~ I~ rectlVa 6e ACUf'llma. y J1ti-. 
~nlI UDP ~ de mM dro Bicl\ata Franco. pre¡;i-
a latina. dent~ eJllcutlvo (lel l1'Iismd 

• MaoejO de enttrmeda- gremlQ PO( ~ CI~I firmó el 
des 'i pln. ~It¡cas directQr del ~ilrqfJ~ ctenlt. 
pata el cilUIVif de fa pat- neo Allronatura y Arranla$ 
ma de aéelte en la re- Públ1co-Prl ~das, L41$ R. 
9i611, Satllnl. m 



partir de julio, se podrán realizar las inscripciones a 
la XV Conferencia Internacional sobre Palma de Acei

te desde el portal de Fedepalma y hacer pagos en linea. 

Este nuevo servicio se ofrece pensando en agilizar los trá
mites y tiempos de pago para el evento. Lo invitamos a que 
haga su inscripción pronto y disfrute los descuentos para 
los palmicultores colombianos: 
• 15% para palmeros afiliados o empleados de las em

presas afiliadas a Fedepalma. 
• 10% para cuatro o más participantes, empteados o ac

cionistas de una misma empresa palmicultora colom
biana, inscritos simultáneamente. 
Estos dos descuentos podrán acumularse (25%). 

Además hay una promoción especial para los miembros de 
alianzas productivas con un descuento del 35%, a la cual po
drá sumarle el 10% de la inscripción simultánea de grupos de 
más de cuatro inscritos (sumando el 45%). Pero si los miem
bros de la alianza productiva son afiliados a Fedepalma po
drán obtener el descuento de afiliados, sin superar el 50%, 

Para inscribirse, entre a www.fedepalma.org busque la pá
gina en español de la Conferencia Internacional y pulse en 
Cupón de Inscripción, Diligencie el cupón con los datos de 
los participantes y, si desea hacer el pago en linea, siga las 
instrucciones. 

Es un servicio confiable, que cuenta con todas las medi
das de segJridad requeridas para que pueda usar sus tar
jetas débito o crédito con toda confianza, Podrá pagar con 
las siguientes entidades financieras: 
• Tarjetas crédito: Visa, Master Card, American Express, 

Dines Club Internacional, Credencial Banco de Occidente 
(El monto máximo de pago es de $6 millones). 

• Tarjetas débito: Bancafé, AV Villas, Caja Social BCSC, 
Colpatria, Conavi , Davivienda, Bogotá, Crédito, Occiden
te, GNB Sudameris, Granahorrar, Popular, Santander, 
Unión Colombiano, Bancolombia, Banistmo Colombia, 
B8VA Colombia, Colmena BeSC, Megabanco. 

¡Anímese y haga plonto su Insclípclón PaL'íiY.do 
en línea! Lo esperamos en Cartagena:' 
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Diálogos de las 
r giones palmer s 

. entro del programa cultural de 
Fedepalma "Diálogo de las re

giones palmeras», se llevarán a ca
bo los talleres de arte en diferentes 
zonas palmeras del pais, de los 
cuales saldrán las obras que se
rán expuestas en el 11 Salón de la 
Palma en el escenario de la XV 
Conferencia Internacional sobre 
Palma de Aceite que se realizará 
en Cartagena el próximo mes de 
septiembre. El siguiente es el pro
grama: 

Para la Zona Norte se ha progra
mado el desarrollo del taller "Te
jiendo mundos: El paisaje en la li
teratura y en la plástica», dirigido 
por Mariana Gulh, Para su realiza-

o ' \ ',1 
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ción se han unido cuatro agroindustrias palmeras: El Ro
ble S.A. , Frupalma S.A. , C.1. Tequendama S.A., Aceites 
S.A. e Inversiones Noguera y Manrique Ltda. El taller se 
realizará los dias 17, 18 Y 19 de julio en Aracataca. 

En la Zona Occidental se realizará el taller "La cultura, la 
comida y su entorno» , dirigido por el artista plástico Luis Car
Ias Beltrán, Tendrá un cupo de 25 alumnos y se llevará a cabo 
durante la tercera semana de julio en Palmas de T umaco 

En la Zona Central, en Indupalma, se desarrollará el taller 
«Los oficios», a cargo del artista plástico Adolfo Cifuentes, 
con la asistencia de la directora del Programa Cultural de 
Fedepalma, Maria Eugenia Niño. Estará dividido en dos 
sesiones: la primera durante los dias 12, 13 Y 14 de julio, y 
la segunda los días 2, 3 Y 4 de agosto. 

En la Zona Oriental, en La Cabaña, durante la tercera se
mana de julio se realizará el taller «Cámara lúcida» del 
artista plástico Jaime Tarazana, 
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Invitados especiales 

La Conferencia Internacional presentará el primer dia seis 
conferencias magistrales en plenaria con los siguientes 

invitados: 

• Mohd Basri Sin Wahid - Director MPOB (Malasia). 

• KC Das (Estados Unidos) sobre biorefinería. 

• James Fry - (Reino Unido) sobre competitividad y costos. 

• Salmiah Ahmad (Malasia) sobre industria oleoqulmica. 

• Peter Thoenes - (Italia) sobre la demanda de aceites 
vegetales. 

• M.R. Chandran (Malasia) sobre producción sostenible. 

La instalación estará a cargo de Jens Mesa Dishington, 
presidente ejecutivo de Fedepalma y Andrés Felipe Arias 
Leiva, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. 

El módulo 1 , «Cultivo, tecnologías convergentes y 
sostenibilidad» se dividirá en tres subtemas: 

C01U9_ d. 'Mio>, <alo<obla 

26 - 2.9 dt septJembre d~ aOO6 

i.N"'oC.,,~O>!)f.rerr~j 
Coo:JrC""dOl'Ge!\Orol 
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• Mejoramiento y producción de semilla, que presentará 
como conferencistas principales a: Norberl Billote de Fran
cia, con el tema de biotecnologia en el Cirad; .CO 
Okwuagwu, nigeriana que hablará de los recursos 
genéticos y mejoramiento en el NIFOR, y Simond Lord, 
que presentará su investigación sobre material genético, 
entre otros. Además, contará con la presentación de 14 
trabajos inéditos. 

• Manejo integrado de plagas y enfermedades, contará con 
Andrew Gutierrez (Estados Unidos) y Silvia Restrepo, de la 
Universidad de Los Andes, como conferencistas principa
les en sistemas de información geográfica aplicado al ma
nejo de plagas, y biotecnología como herramienta de diag
nóstico de enfermedades en plantas, respectivamente. 
Adicionalmente, se presentarán B trabajos inéditos. 

• Manejo de suelos y nutrición, en el que Kee Khan Kiang, 
de Malasia, y Jean Pierre Caliman, de Indonesia, habla
rán de manejo integral de la nutrición e indicadores 
agroambientales para la producción sostenible de la pal
ma de aceite. Este tema contará con 6 trabajos inéditos. 

En el módulo 2, «Procesos, usos y factores nutricionales 
del aceite de palma», los asistentes encontrarán variados con
ferencistas con temas relacionados con cuatro temas espe
cíficos: 
• Usos alternativos del aceite de palma y de palmiste 
• Biodiésel y oleoquimica 
• Procesamiento e integración tecnológica 
• Salud y nutrición humanas 

Entre los conferencistas que participarán en este módulo se 
encuentran: 

Luigi Rigano 

Wolfang Rupi/ius 

Bert Veenendaal 

Miguel Quintero 
Juan Carlos Martín 

I Miguel Diaz 
Juan Carlos Ureta 

Oportunidades de los aceites de palma y de 
palmiste en el sector de cosméticos 
Uso de los aceites de palma y de palmiste en 
el sector de jabones y detergentes 
El rol de los aceites vegetales basados en 
polios en el mercado global de poliuretanos 
Poliuretanos en Colombia 
Equilibrio termodinámico liquido -sólido de 
ácidos grasos para aceite de palma 
Implementación del DOSI como parámetro de 
calidad en extractoras -Clarificación estática 
reducida 
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Guido Sierra I Seguimiento al potencial de aceite mediante 
Jesús Gareia la metodologla modificada de análisis de ra-

cimos 
Tammy Klein Importancia de la calidad en la producción 

de biodiésel 
Orlando Dla¡ I Situación de la Industria del Petróleo y las 

Jaime Torres oportunidades para los biocombustibles en 
Colombia 

Electo Silva I Ciclo de vida de biodiésel proveniente de 
Edgar Yañez palma de aceile en Colombia 

Mónica Cuellar Posibilidades del biodiésel de palma y sus 
mezclas con Acpm en Colombia 

80b McCormick Efecto del biodiésel en las emisiones de ga-
ses efecto invernadero 

Aldé Perea Obtención del biodiésel, por transeste-
rillcación del aceite de palmiste, utilizando 
lipasa inmovilizada 

Sivasothy Kandiah Últimos desarrollos en esterilización conti-
nua. 

Noel Wambeck Esterilización vertical 
HD Chong Experiencias de esterilización vertical 
Peter Ecker La centrifuga tipo decanter aplicada en la 

clarificación direcfa del aceite de palma 
Noel Wambeck Aplicación exitosa de sistemas MDL en pal-

ma con sistemas de cogeneraci6n 
Manuef Gareía .-/ . Aplicaciones industriales del uso de la 

pirolisis. 
'l'nilip O'Neil Implementación del uso del biogás para ven-

ta de certificados de carbono 
Noel Wambeck Uso de biogás en calderas 
Electo Silva Cogeneración en plantas de beneficio 
Edgar Castillo Integración energética 
Clifford Teh Aplicación de turbogeneradores en los sls-

temas de cogeneraci6n en la industria del 
aceite de palma 

Jhohn E. Piper Calderas del tipe bi-drum de membrana para 
la generación de vapor en la Industria del 
aceite de palma 

El módulo 3 «Economía, Mercados y Comercialización» 
tendrá conferencias referentes a los siguientes temas: 

• Costos de producción, con conferencistas de Indonesia, 
(Patrie Baskett - Socfindo, Edgardo Tinsay) , de Nigería 
(Umoru Omoti) y de Colombia (Armando Corredor). 
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• Producción de la palma de aceite y otras oleaginosas. 
Brasil y Argentina presentarán sus perspectivas con re
presentantes de Agropalma y Asaga. 

• Sostenibilidad. Con temas como RSPO de Malasia con 
Andrew Ng, Protocolo de Kyoto y el mercado del carbo
no con Thomas Black Arbeláez, y alianzas de pequeños 
productores con Álvaro Balcázar Vanegas. 

• Precios y mercados. Conferencistas expertos en el tema 
analizarán la situación y oportunidades para el aceite 
de palma. Estarán presentes: James Fry (Reino Unido), 
MR. Chandran (Malasia), Alejandro Reca (Estados Uni
dos), Willa Finley (Estados Unidos). 

• Industria oleoquimica y biodiésel. Expertos de Alema
nia (Wolfang Rupilius), Francia (Martin Von Lampe) y 
Estados Unidos (J. Scott Susich) presentarán un análi
sis sobre las perspectivas de este mercado. 

• Oportunidades de mercado de Estados Unidos. Aqui 
estarán representantes de USDA y Alianza Team. 

• Mercadeo. Salleh Kassim presentará la experiencia en 
Malasia. 

El listado completo de los conferencistas y la programa
ción del evento podrán ser consultados a partir del 1 de 
agosto, cuando se dé a conocer a la opinión pública el 
tercer anuncio oficial sobre la XV Conferencia Internacio
nal sobre Palma de Aceite, en las páginas Web de: 

Fedepalma (www.fedepalma.org) y 
Cenipalma (www.cenipalma .org). oc 

Agencia oficial 
deleve"to 

Gema TOUEB Uda. 

Calle 61 No 6 - 60 of, 404 
Teléfono 57 1 3465025 

Exl 111 e'X'1. 1 114 
Fax. &11 2126446 

Contaolo: Ivol1ne CGJlall 
gerenolabQg@oveTg~málóU11i.com.eo 
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Sostenibilidad: nuevo enfoque 
de la agroindustria palmera en Asia 

S ostenibilidad. Este es el concepto integral a partir del 
cual debe concebírse cualquier negocio si quiere ga
rantizarse su éxito en el tiempo. Y ello significa satis

facer en el mismo nivel las necesidades de los tres pilares 
del desarrollo sostenible: la gente, el planeta y los inver
sionistas ' . 

En ese sentido, la agroindustria de la palma de aceite está 
llamada a evaluar su situación actual y acomodarse con 
rapidez a las tendencias mundiales. Eso es justamente lo 
que están haciendo los máximos líderes en la producción 
de aceite de palma, Malasia e Indonesia; ellos enfrentan 
con seriedad y responsabilidad los señalamientos de algu
nas organizaciones no gubernamentales, que ven el aceite 
como una amenaza para la diversidad biológica de las re
giones en donde crece la oleaginosa que lo produce, y al 
mismo tiempo caminan a la par de las exigencias de los 
consumidores, cada vez más preocupados por su salud y 
por la conservación del medio ambiente. 

Así lo percibió el grupo de palmeros y líderes gremiales 
que recientemente visitó algunos países con el propósito 
de cumplir una serie de visitas que incluyeron trabajos de 
cooperación técnica del Cirad de Francia, y las plantacio
nes de PT Socfindo en Indonesia y otras plantaciones en 
Malasia, lo mismo que las principales entidades de la 
institucionalidad palmera malasia: MPOPC, MOPB y MPOA; 
y que también asistió a la Conferencia Internacional sobre 
Palma de Aceite organizada por el IOPRI (Indonesia) en 

Amadeo Rodríguez, Mauricio Herrera, Arturo Infante y 
Mauricio Acuña, durante el evento del ISP de Ma/asia. 

Misión técnica 

La misión técnica se realizó entre ellO de junio y e12 de 
julio pasados, yen ella participaron las siguientes per
sonas: 

Mauricio Acuña Aguirre. presidente de la junta directi
va de Fedepalma; Jens Mesa Dishinglon, presidente eje
cutivo de Fedepalma; Arturo ¡nlnnte Villarreal, presiden
te de la junta directiva de Cenipalma; Mauricio Herrera 
Vélez, presidente Hacienda La Cabaña S.A. ; Jesús 
Alberto García Núñez, director de Procesos y Usos de 
Cenipalma; Leonardo Rey Bolívar, líder del Proyecto 
Fisiología y Variedades de Cenipalma; Eduardo Castillo 
Calderón, gerente de campo zona norte, Aceites 
Manuelita S.A., y Amadeo Rodriguez Velandia, gerente 
de campo zona sur, Aceites Manuelita S.A. 

Bali, ya la V Conferencia de Plantadores, del International 
Society of Planters (ISP) (ver recuadros El «planten) y Glo
sario). 

y es que atrás quedaron las épocas en las que la proble
mática palmera parecía poder resolverse si las investiga
ciones y los recursos económicos se dirigían a encontrar 
la solución a algún problema de suelos o fitopatológico, o 
variedades superproductoras, sin consideraci01lp.s de otro 
tipo distinto del mejoramiento de la productividad. 

Esos paradigmas se están rompiendo con gran velocidad, 
y hoy día las líneas de investigación y la transferencia de 
tecnología en palma de aceite apuntan a conectarse con 
los principios de la Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO), basados justamente en la producción sustentable 
de aceite de palma. 

De acuerdo con el presidente ejecutivo de Fedepalma, Jens 
Mesa Dishíngton, es posible que este tema resulte etéreo 
todavía en Colombia para algunos palmicultores, aunque 
no desconoce los grandes adelantos que la agroindustria 
local ha hecho en ese sentido, como lo demuestran, entre 
otros, los alentadores resultados del estudio publicado hace 
dos años por el gremio en el libro sobre el desempeño 
ambiental del sector, y los notables esfuerzos de empresas 
nacionales cuyas prácticas de responsabilidad social son 
ejemplarizantes. ~ 

, Estos tres pilares se conocen en el mundo entero como ,las tres?' del desarrollo sostenible, por People , Planet y Profits (gente, planeta y utilidades, en 
inglés). 

el palmlcultor • ):"~~~p"lt!la 
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sados. "En otras palabras, se podria decir que 
más que productores de aceite y almendra, las 
plantas de beneficio son productores de 
biomasa. Y es en este punto donde se debe 
concentrar gran parte de los esfuerzos de in
vestigación y desarrollo hacia el futuro» , expli
có el experto. 

Los parliciJJanles de Aceites Manuelira S.A. , Eduardo Castillo y Amadeo 
Rodríguez; Jesús García de Cenipalma V Jens Mesa de Fedepalma, 
duran le a Conferencia Internacional de Palma de Aceite en Bali, 
Indone.",a. 

Aunque parezca mentira, todos, absolutamen
te todos los subproductos pueden recircular 
en los procesos productivos de las plantas de 
beneficio. La idea es llegar a «cero dese
chos» y "cero emisiones contaminantes». En 
Malasia y en Indonesia, de la "basura» (sólida 
y líqUida) de la agroindustria se está obtenien
do compost (fertilizantes), biogás (energía), 
cogeneración de energia eléctrica mediante 
la combustión de la biomasa, etc. Buen nego
cio , inclusive sin contar con las ganancias por 
los certificados ambientales (Protocolo de 
Kyoto) derivados de la venta que pueden hacer 
por prestar el servicio de reducción de emisio
nes de gases de efecto invernadero. 

«Lo cierto es que el tema de la sostenibilidad es el centro 
~el diálogo palmero en el mundo, y en Colombia tendre
mos que seguir esos pasos». Especialmente llamó la aten
ción del dirigente gremial , la presentación de Frank 
Scuchardt (Sustainable Waste Water (POMA) and Waste 
Management in Palm Oil Milis 

De manera que los subproductos de la 
agroindustria palmera, que para algunos de hecho son sim
plemente basura, para los empresarios asiáticos son ya 
una oportunidad de generar ingresos. «En eso tenemos 
que empezar a imitarlos con prontitud» , dijo Mesa 
Dishington. 

by a New Process), en la cual 
el conferencista demostró con 
cifras y hechos concretos que 
una planta de beneficio de 30 
l/hora deja de percibir anual
mente cerca de un millón y 
medio de euros por no mane
jar sistemas de conversión de 
desechos en insumos útiles 
para su operación. 

Para Jesús Garcia, investiga
dor de Cenipalma, el uso po
tencial de la biomasa que se 
genera tanto en las plantas de 
beneficio como en el campo, 
debe ser el camino para au
mentar la competitividad del 

El "plantep 

Al plan/el' (plantadur dt.: plantaciones) de Malasia le es Illhercnle una funCión clave 
para lograr plantarionc:'> compa:111I\3S Él es quíen m~Jor tiene la conceplualización y la 
,,¡siun I!llcgr:.d del negocIo. y al mismo tIempo la capacidad de ejecución que')\; requIere 
para lltkrar d dc~arro!lo de lo~ proyectos de lB agroindustria d~ la palma de aceite en 
e."c ruí.;, };l planto' le hJind~ confi21n;ríl al invCrS10llJsta y lo cOJ\VCnt:~ (lt~ que la planta
ción 1.,C'd ev..itosl-j y akanzar6 ICl~ rcsultndo5> esperados lanto eH cosLos como,,;o rroduc-
ci()n y l!n Ingreso::.; y .. .'omo :.;i dio fuera poco, tamhJén Iwne la Célp<lCldad de Jidcrar J()~ 
equ!ro"" té(';1l1CO~ y hllrn~ln(ls rl'queridos para el montaje y operaciún óptima de la') 
plaf1lacil)n~s. 

\laL.l:-'W lleva a¡red~dor de un I\iglo dcsarrollandcj sus r1anwclonc-,: <k CJw.:llP y de 
p,III)"I:1 d(: aceite' la rarticlf;ación muy aCLiva uc emprc:'Jlios europeos ha,,)l" ha(;(,: una". 
dccada.,. rcrmilíó consolidar una gran especiallli.lcic\lI en d Il1terior del !-;(.'CU)f, do¡¡dc <;c 
dbl1ilgU\.~1l clararnenl(: l()s paptl-cs d~ los inversionista" . plantcH.lorJ.:S y ¡écnic(~~. ¿Hln4ut 

r)¡) t: ..... d¡J"íc¡l encontrar plantadot"t:s que tamhién ~on iJl\ crsl0nistas y olros q!!C .")\! lflíl.2íarnn 

sector. En una planta de beneficio, por ejemplo, entre aceite 
y almendra se extrae una producción del orden del 27% de 
los racimos que entran , mientras que se obtiene 42% de 
biomasa sólida y alrededor de 0,80 m' t de racimos proce-

En este ejemplo especifico se encuentran bien servidas 
las "tres p» del desarrollo sostenible: sin desechos ni emi
siones contaminantes, y además con la utilización de pro
ductos orgánicos para la producción de fertilizan- ~ 

JIJ 10 Qe 2006 • No ~'3 
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~ Sostenibilidad: nuevo enfoque de la agroindustria palmera en Asia 

cia alta por el desarrollo de materiales mejorados, y desa
rrollos en clonación, por ejemplo, apuntan a obtenerlos. 
Para mantener buenos suelos, se están utilizando cobertu
ras, con especial auge de la Mucuna bracteata. En cuanto 
a la mecanización, se está practicando crecientemente, 
inclusive en Indonesia -país cuya mano de obra es compa
rativamente mucho más barata que la de los competido
res. La logística, el buen diseño de la plantación y el mane
jo de la fruta se suman a esta lista en igualdad de impor
tancia. 

En lo fundamental, la idea es hacer un manejo de preci
sión. O lo que es igual, hacer las cosas lo mejor posible 
desde el principio, porque, como dice el adagio popular, 
«lo que bien empieza, bien acaba». 

tes, se está cuidando al planeta (planet) y al mismo tiempo 
la salud de la gente (people). Y, con los ahorros por abonos 
y energía, entre otros, por supuesto se mejoran las utilida
des (profíts) de los inversionistas. El aspecto social viene 
cobrando una dimensión importante dentro de toda esta 
conceptualización. El argot palmero incluye conceptos 
como el de «responsabilidad social empresaria!», una prác
tica a la que se están adhiriendo cada día más empresas 
de la agroindustria. 

Para el investigador de Cenipalma Leonardo Rey Bolívar, 
ese enfoque holístico que está tomando con Qropiedad la 
palma de aceite tiene que ver con aperturas 'emáticas y 
nuevos conceptos de investigación y desarrollo lue se es
tán aplicando exitosamente en otros cultivos com( la soya, 
el maíz y el arroz. Menciona esquemas biotecnológ\cos de 
punta como la selección asistida por marcado¡es 
moleculares (SAM), clonación de materiales élite -deno· 
minados «superélites»-, que en el caso concreto de la pal
ma de aceite en Malasia, despUés de 10 años de evalua
ción, se tradujo en incrementos del 41 % en la producción 
de racimos frescos y del 29% en la producción de aceite, 
comparados con materiales DxP comerciales de semilla 
sexual. ~ 

Costos y productividad 

Producir aceite de palma debe ser cada día más barato. 
De manera que hay que reducir los costos. Esa es la con
signa en Asia dentro de este nuevo enfo-
que de sostenibilidad a base de mejoras 
crecientes de los índices de productivi
dad. El objetivo en términos de obtención 
de aceite para las nuevas siembras es 
en realidad ambicioso: 35/25, esto es, 
35 toneladas de fruto por hectárea y 25% 
de extracción de aceite por tonelada de 
fruto, lo cual daría por lo menos 8 tone
ladas de aceite. ¿Cómo lograrlo? 

Para el presidente ejecutivo de Fede
palma, la respuesta está en la conjuga
ción de varios factores clave, entre los 
que se cuentan los materiales de siem
bra, la calidad y el manejo de los suelos, 
la calidad de la cosecha, la mecaniza
ción y, en general, las buenas prácticas 
de manejo del cultivo y del beneficio de 
su fruto. De hecho, hay una competen-

Glosario 

Cirad. Centro de investigación en Palma de Aceite, de Franela. 
MPOe. Malaysian Palm Oil Council. Organismo malasio de promoción de la 
palma de aceite y de sus productos, tanto en ~falasia como en el mundo 
entero. 
MPOB. Malaysian Palm Oil Board. Es el centro de investigación y de licen
ciamiento palmero de Malasia. Estatal. 
MPOA. Malaysian Palm Oil Association. Es el gremio de los palmicultores 
malasios. 
IOPRI. Indonesian Oil Palm Research Institute. Equivale al Cenipalma co
lombiano. Estatal. 
ISP. Internatianal Society af Planters. Asociación intetprofesional. 
RSPO. Rountable on Sustainable Palm Oil. Organismo internacional que 
busca la producción sostenible de aceite de palma, basándose en unos 
principios y valores reconocidos y practicados por quienes hacen parte de 
él, entre ellos organizaciones no gubernamentales (ONG), entidades guber
namentales de dlferentes países, agroindustriales, productores de semillas, 
empresarios palmeros, etc. Fedepalma es en la actualidad miembro de su 
junta directiva. 
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Adicionalmente, se están incorporando nuevas tenden
cias en el área de nutrición, reemplazando los fertilizan
tes minerales por los de origen biológico (biofertilización). 
En particular, para el cultivo palmero se inocula con hon
gos facilitadores de la toma de nutrientes como las en 
domicorrizas, ácidos húmicos que incrementan la pro
ducción y reducen los costos de fertilización hasta en 
30%. 

El control biológico de plagas y enfermedades también se 
tiene en cuenta en este nuevo enfoque que busca la utiliza
ción de inputs (o entradas al sistema de cultivo de la palma 
de origen biológico), lo que le da la categoría de cultivo 
limpio o amigable con el medio ambiente. Estos enfoques 
están siendo incorporados en la agenda de investigación 
de Cenipalma, como lo expuso su director ejecutivo du
rante la Sala General realizada en Villavicencio el mes 
pasado, específicamente en el tema sobre impactos y pers
pectivas de la Investigación. 

Crecimiento y blodlésel 

Se dice que Malasia no tiene tierras para crecer, y que 
Indonesia también presenta algunas limitaciones; sin em
bargo, ambos países muestran cierto afán porque su pro
ducción de aceite de palma siga incrementándose. "Ven
ga e invierta en Indonesia» se publicita entre los inversio
nistas extranjeros. Básicamente los asiáticos hablan de 
intensificar sus cultivos y de buscar las estrategias ade
cuadas para sembrar nuevas áreas, con el convencimien
to de que la demanda derivada en el año 2020 se duplica
ria a 20 millones de hectáreas. 

En sus proyecciones está incorporado el importante creci
miento de la demanda provocada por el mayor consumo 
de combustible vegetal en el mundo_ Saben que la oferta 

Jens Mesa y Mauricio Acuña durante la visita a plantaciones 
en Socfindo. Cultivo de coberturas de Mucura bracteata . 
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, 
Il"';"lsia e Jndonesia ponen el énfasis del crecimiento 
.Y";.;,.f\ slembras de palma de aceite sobre las grandes crn~ 
presas. porque están seguros de qlh.~ éstas jalonan el ell1~ 

pleo. y con ello hacen una contribución social a sus paises. 
EUo. sin menoscabo de los programas producLivos guber
namentales COn productores peqllcños, que no obstante, 
se sabe que no son lo suficientemente eficientes y bajan la 
productividad medio de la agroindustria como un todo. 
Inclusive Malasi., donde el Estado llegó a desarrollar 
1.500.000 hect'rca> con pequeños, ya no apunta más hacia 
el crecimiento de este tipo de modelo, Está diseñando 
programas que incluyan a estos palmicultores, pero eH 

núcleos producüvos con esquemas de propied~d común 
de fa tierra y pro indiv,so, que permitan desarrollar prácti
cas empresariales. 

debe igualar las necesidades de los clientes, y mucho qui
sieran ser quienes logren equilibrar la balanza. 

Aunque en particular los malasios no están pensando en 
producir biodiesel con especial énfasis -como sí lo están 
haciendo los palmicultores colombianos, quienes han ci
frado las expectativas de colocación de su oferta exporta
ble en ese proyecto que, promovido por el gobierno, ha 
motivado un inusitado crecimiento de las siembras-o Y no 
lo hacen por una sencilla razón: tienen petróleo. Malasia, 
con sólo 22 millones de habitantes, es un productor impor
tante de este combustible fósil y por ello su precio local de 
oportunidad no es decisivo para impulsar el biodíésel en el 
mercado interno. 

No obstante, su visión para estar a tono con las necesida
des de los consumidores le ha permitido dar grandes pa
sos en la generación de tecnologia para las plantas de 
biodiésel. Inclusive en agosto próximo comenzarán a ope
rar las primeras, y los malasios aseguran que ya tienen 
resuelto el desempeño de este biocombustible en condi
ciones de invierno, lo que les permitiría venderlo a la Unión 
Europea, gran consumidor de diésel derivado de aceites 
vegetales. 

En Indonesia el consumo local es más importante y por 
eso el proyecto biodiésel está en marcha con intensidad y, 
como en Colombia, ya se cuenta con normas de calidad, 
incentivos, etcétera. 

En conclusión, el mundo está con ganas de crecer en dis
ponibilidad de aceite de palma. Nuevos descubrimientos y 
usos de este versátil producto están generándolas. La 
sostenibilidad, esa clave asiática que incluye bajar costos, 
ser más productivos y producir (<limpiamente)) , está a la 
orden del día y es el verdadero desafío de la palmicultura 
colombiana. Manos a la obra. ikJ 
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Pasado-futuro de la economía 
de los carbohidratos 

Tomado de la revista El malpensante, julio de 2006 

Por David Morris' 

El texto que sigue es una versión editada del original y su lección, tan sencilla como audaz, 
es que los problemas económicos no se deben abordar de manera perezosa. Los filones 

productivos están donde uno menos los espera (Nota de El Malpensante). 

Hace menos de 200 años, las 
economías de las sociedades 
en proceso de industrialización 

se basaban en los carbohidratos. En 
1820, la sociedad americana utiliza
ba dos toneladas de origen vegetal por 
cada tonelada de origen mineral. Las 
plantas eran la materia prima indis
pensable para la producción de tin
turas, compuestos químicos, pin
turas, tintas, disolventes, ma
terirales de construcción e, inclu-
so, energía. 

Durante los 125 años que siguie
ron, los hidrocarburos y los car
bah id ratos lucharon por la supre
macia en la industria. Gases de 
carbón mineral alimentaron 
los primeros sistemas 
de iluminación urba-
na. Alquitranes deriva
dos del carbón, se 
usaron en las prime-
ras industrias de tintu-
ra sintética. El algo
dón y la pulpa de ma
dera condujeron a los 
primeros plásticos y 
textiles sintéticos. En 
1860, el etanol derivado 
del maíz figuraba entre 
las sustancias quimicas 
más vendidas y, hasta 
1870, la madera genera
ba cerca del 70% de la 
energía en Estados Uni
dos. 

El primer plástico fue un bioplástico. A 
mediados del siglo XIX, una empresa 
inglesa que fabricaba bolas de billar 
calculó que a la tasa en que se esta
ban sacrificando elefantes, la oferta de 
marfil llegaría a su fin muy pronto. La 
empresa ofreció un premio para quien 
descubriera un producto similar al 

marfil, pero derivado de una materia 
prima más abundante. Dos impreso
res de New Jersey, John e Isaias Hyatt, 
se ganaron el premio con un produc
to derivado del algodón que bautiza
ran «colodión». 

El palmicuitor • Fedepalma 
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Irónicamente, el colodión nunca se 
usó para fabricar bolas de billar: este 
plástico, cuyo nombre cientifico es 
nitrato de celulosa, se conoce popu
larmente como la pólvora de algodón 
y es un explosivo de bajo poder. En la 
primera tacada de una partida de 
pool, al dar la bola blanca contra las 
demás, se producía un fuerte chas
quido, y esto trajo confusiones, dis
paros y muertos en cantinas donde 
los parroquianos no sólo estaban be
biendo sino que a veces iban arma
dos. 

La gente, sin embargo, encontró usos 
alternativos para el colodión, en la fa
bricación de cajas de dientes y de bo
tones. Más tarde, un nuevo plástico de
rivado del algodón y bautilzado «celu
loide» dio lugar a la fotografía. Hasta 
el día de hoy muchos en la industria 
hablan de las peliculas de celuloide, 
aunque Steven Spielberg a lo mejor 
no recuerde la razón. 

A fines del siglo XIX los nombres de 
las empresas quimicas y de sus pro
ductos con frecuencia contenían al
guna varia~ión de la palabra «celu
losa», un compuesto orgánico que 
consiste en una larga fila de molécu
las de carbón, hidrógeno y oxígeno 
(de ahí la palabra carbohidrato). El 
nombre de una de las compañías 
más grandes de Estados Unidos, 
Celanese, era una contracción de las 
palabras «celulosa» e ease, «facili
dad», por lo fácil que resultaba llevar 
ropas de acetato. Después del celu
loide se inventó el celofán, la prime
ra película plástica, lanzada con un 
éxito inmediato. 

Para 1920, sin embargo, Estados Uni
dos había invertido la relación y usa
ba dos toneladas de origen mineral 
por cada tonelada de origen vegetal. 
El carbón desplazó a la madera como 
fuente de energia; automóviles movi
dos por gasolina invadieron las calles. 
Pero por fuera de los mercados de 
energía, el carbón vivo todavía daba la 
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batalla contra el muerto o fosilizado. 
El rayón, obtenido de la pulpa de ma
dera, era la fibra sintética de mayor 
venta en el mundo. Las primeras má
quinas de inyección de plásticos en 
los años treinta hacía objetos a partir 
del acetato de celulosa. 

ochenta. Una pequeña parte de esta 
producción se hacía con madera. 

Hasta finales de la Segunda Guerra 
Mundial, algunas compañias todavía 
balanceaban el riesgo en lo que ata
ñe a la base material de la industria 
quimica. Para 1945, una gran empre-

sa británica de pro

HABRÁ CAMBIO, LO QUERAMOS O 

NO. PERO EL PROGRESO SÓLO SE 

ductos químicos, IGI, 
todavía tenia tres di
visiones: una basada 
en carbón, otra en 
petróleo y otra en me
laza. 

DA CUANDO DISEÑAMOS REGLAS QUE 

CANALIZAN EL INGENIO HUMANO Y 

LA ENERGíA EMPRESARIAL Y EL En el entreta nto, la 
economía de los car
bohidratos salía en la 
prensa y en los noti
cieros, que destaca
ban desarrollos tan 

CAPITAL DE INVERSiÓN HACIA LA 

CONSTRUCCiÓN DE UNA SOCIEDAD Y 

DE UNA ECONOMíA COMPATIBLES 

CON LOS VALORES QUE 

ATESORAMOS. 

La Gran Depresión, el colapso de co
mercio internacional y luego la Se
gunda Guerra Mundial dieron lugar a 
un esfuerzo mundial de sustitución de 
importaciones por productos locales. 
En Brasil se produclan plásticos a 
partir de pepas de café, los italianos 
hacia n tejidos finos a partir de la pro
teína de la leche, y para los años cua
renta , cuatro millones de vehiculos 
europeos funcionaban con etanol 
mezclado en la gasolina hasta en 
33%. 

En 1941, cuando Japón cortó el ac
ceso a las plantaciones asiáticas de 
caucho, Estados Undios lanzó un pro
grama relámpago para hacerlo sinté
tico. Washington reclutó tanto a las re
finerías de petróleo como a las cerve
cerías. En 1943 ya obtenía la mayoría 
del caucho sintético a partir del etanol. 
Para 1945, Estados Unidos producía 
más de dos millones de toneladas 
anuales de etanol, un nivel que no se 
volvió a ver hasta mediados de los 

sensacionales como 
el carro biológico de 
Henry Ford. La carro
cería del vehículo de 
demostración de 

1941 estaba hecha de una variedad 
de fibras vegetales, incluyendo el cá
ñamo. El tablero de instrumentos, el 
timón y la cojinería estaban fabrica
das en proteina de soya. Las llantas 
estaban hechas de solidago (Virga 
aurea L.) cultivado por Thomas 
Edison en su finca urbana de Fort 
Myers en Florida. El tanque estaba lle
no de etanol derivado del maíz. 

La próxima vez que vean en Navidad 
la película de Frank Carpa iQué bello 
es vivir! (1946) pongan mucha aten
ción a esta escena : Jimmy Stewart 
habla por teléfono con su hermano, 
quien exclama excitado que se va a 
hacer rico porque está en una posi
ción privilegiada para aprovechar el 
próximo gran éxito industrial: ilos plás
ticos derivados de la soya! 

Pero apenas veinte años más tarde, 
cuando las audiencias cinematográ
ficas oyen en El graduado el momen
to en que Dustin Hoffman le ~ 
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~ Pasado-futuro de la economía de los carbohidratos 

pide consejo a un hombre mayor, y el 
hombre le responde con una sola pa
labra: «plastics», todo el mundo en
tiende que habla de los que se deri
van del petróleo, 

Refinería de Petróleo 

En un cuarto de siglo la economía de 
los carbohidratos había desapareci
do casi del todo, víctima de los pre
cios regalados del petróleo (a fines de 
los cuarenta el barril llegó a costar 
menos de un dólar) y de los rápidos 
avances en la fabricac6n de una 
variedad cada vez más amplia 
de productos baratos a partir 
del crudo. A los agricultores 
americanos no les importó, por
que el Plan Marshall alivió la 
recesión agricola, que ya lleva
ba veinte años , creando un 
gran mercado exportador para 
sus excedentes. 

Para 1975 ni una gota de etanol 
iba a parar a los tanques de 

gasolina del pais. De hecho, el etanol 
industrial se fabricaba a partir del pe
tróleo. Los bioplásticos desaparecie
ron. Las tintas fabricadas con base en 
aceite mineral reemplazaron las que 
se fabricaban con aceite vegetal. Los 
americanos utilizaban ocho toneladas 
de origen mineral por cada tonelada 
de origen vegetal. 

El péndulo se devuelve 

Comenzando en los años setenta, la 
economia de los carbohidratos empe
z6 a resurgir lentamente, como con
secuencia de tres factores que se 
retroalimentaban. 

El primer factor era tecnológico. Avan
ces cientificos redujeron los costos de 
fabricación de los biobroductos. Al co
mienzo, los empresarios se enfocaron 
en los mercados de precia alto y bajo 
volumen, como la medicina y los equi
pos médicos, A medida que la produc
ción se expandía y que las empresas 
avanzaban en la curva de aprendiza
je, los costos bajaron y se abrieron a 
mercados más grandes. 

En los ochenta, por ejemplo, el ácido 
poliglicólico (PGLA), un compuesto 
quimico derivado de la lactosa, el azú
car de la leche, se usaba para hacer 
suturas que el cuerpo podra absorber 
luego. El costo era alto, algo así como 
400 dólares el kilo, pero sólo se nece-

Proceso de Leche 

sitaban 30 gramos o menos por ciru
gia. Para fines de los noventa, el pre
cio del PGLA, ahora fabricado a partir 
de la fructuosa, un azúcar más barato 
obtenido del maiz, habia bajado a cer
ca de un dólar la libra. El PGLA resul
ta crecientemente competitivo con los 
petroquímicos en usos textiles o en la 
fabricación de carrocerías y contene
dores. 

Mina de Carbón - El Cerrejón 

El segundo factor era político. Los 
combustibles fósiles son atractivos 
porque, sometidos a altísima presión 
a lo largo de millones de años, han 
perdido el oxígeno contenido en la 
materia viva (de ahí el nombre de hi
drocarburo), convirtiéndose en una 
fuente muy densa de energia. Un kilo 
de carbón contiene la misma canti
dad de energía que cuatro kilos de 
madera. 

Sin embargo, la misma presión geo
lógica que explusó al oxigeno intro
dujo elementos inorgánicos proble
máticos, como el azufre y el mercurio. 
A medida que el movimiento ambien
talista emergió y que los gobiernos em
pezaron a controlar estos contaminan
tes, el costo de utilizar hidrocarburos 
subió, en reflejo de su verdadero costo 
ambiental, y los combustibles biológi
cos se hicieron más competitivos. 

Como una medida para limpiar el aire, 
por ejemplo, el gobierno fede- ~ 
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ral americano empezó a requerir que 
se incluyeran oxigentantes en la ga
solina. Esto creó un gran mercado 
para aditivos ricos en oxígeno como 
el etanol. Las regulaciones para re
ducir el nivel de azufre en el diésel ayu
daron a abrir el mercado para el 
biodiése/. Cuando los gobiernos for
zaron el uso de plásticos biode
gradables, los bioplásticos se volvie
ron más competitivos. Cuando se res
tringió el uso de fosfatos en los 
detergentes, el mercado para las 
enzimas se expandió. 

El tercer factor fue el aumento de los 
precios del petróleo y del gas natural. 

productos biológicos tienen que inva
dir mercados controlados de vieja data 
por las industrias petrolera y petro-quí
mica. En muchos casos, los produc
tos biológicos necesitan el permiso de 
sus competidores para entrar al mer
cado. 

Consideremos la instructiva 
historia del etanol como 
combustible 

Después de la Segunda Guerra mun
dial, las compañías automotrices se 
pasaron a los motores de alta com
presión. Los combustibles existentes 

EL CAMBIO ES INEVITABLE. 

causaban golpeteo, como 
resultado de una combus
tión dispareja. De manera fe-

EL PROGRESO IMPLICA 

CONTROVERSIA. EL CAMBIO 

bril la industria se puso a 
buscar un aditivo que contro
lara este efecto adverso. En 
últimas, la escogencia se re
dujo a dos: etanol o plomo. ES CIENTíFICO. EL PROGRESO 

ES ÉTICO. 

En 1970, un barril de crudo costaba 
un dólar con ochenta centavos. Para 
1982 se habla trepado hasta 34 dóla
res el barril, y desde entonces fluctuó 
entre 10 Y 30 dólares el barril durante 
dos décadas. Finalmente, en 2005, 
pareció que los altos precios del pe
tr61eo y del gas se habían vuelto per
manentes como consecuencia del 
costo creciente de producir petróleo y 
del sobrecosto implícito para los mer
cados en el riesgo de la inestabilidad 
política del Oriente Medio. 

Con petróleo a 50 dólares el barril , 
muchos bioquímicos pueden compe
tir de tú a tú con los petroqulmicos. A 
60 dólares el barril, el etanol produci
do a parflr del malz es competitivo sin 
necesidad de subsidios. 

Estos tres factores crearon un merca
do significativo para los productos bio
lógicos, pero no convirtieron su uso 
en inevitable. Hay que recordar que los 

Julio de 2006 • No. 413 

Mientras con el etanol se re
quería el 10% de la mezcla, 
el mismo efecto se lograba 

con el plomo con menos del 1 %. Las 
compañ ías automotrices obviamente 
escogieron el plomo y se aferraron a 
él pese a las quejas de los responsa
bles de la salud pública sobre los 
efectos dañinos de la gasolina con 
plomo. 

En los años setenta, como parte del 
esfuerzo para purificar el aire , el 
gobienro americano exigió la elimina
ción progresiva del plomo en la gaso
lina . Las compañías petroleras podían 
haberlo sustituido con etanol. En cam
bio, prefirieron reformular la gasolina 
para aumentar la proporción de com
puestos aromáticos como benceno, 
tolueno y xileno. Luego, a fines de los 
ochenta, se descubrió que estos com
puestos eran carcinógenos y se im
puso un límite a su uso. Las petrole· 
ras otra vez podrían haberse pasado 
al etanol. En cambio, escogieron el 
éter metil terl-butílico (MTBE, por su 
sigla en inglés), un producto fa- ~ 

Más de $5.500 
millones para 
exportadores 
agropecuarios 

Un total de $5.522 millones 
destinará el Ministerio de Agri
cultura en el tercer trimestre de 
este año para proteger el ingreso 
de los productores de bienes 
agrrcolas exportables. 

El ministro de Agricultura, 
Andrés Felipe Arias, explicó que 
los subsectores beneficiados con 
esos recursos son: carne bovina, 
cacao, leche y derivados lácteos 
para exportación, frutas, tabaco, 
camarón y tilapia, palma africana 
y azúcar. 

Este programa otorga a los 
subsectores exportadores o que 
compiten con importaciones, un 
incentivo directo para la compra 
de instrumentos de cobertura que 
les permita minimizar las pér
didas económicas por una caída 
en la tasa de cambio. 

Para la ejecución de este 
programa, el Ministerio destina 
anualmente un presupuesto de 
$11.650 millones. 

De acuerdo con lo esta
blecido en el reglamento técnico 
del programa, el mayor aporte 
será para la producción de azúcar 
con un total de $2.269 millones; 
los cultivadores de palma de 
aceite recibirán en total entre 
julio y septiembre, $881 mi
llones. 
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Definido proyecto 
Agro Ingreso Seguro 
El Gobierno Nacional y los 
gremios del sector agropecuario 
dejaron listo el articulado del 
proyecto de ley Agro Ingreso 
Seguro, que será puesto a consi
deración del Congreso de la 
República en la legislatura que 
comienza este 20 de julio. 

La iniciativa quedó lista luego 
de una reunión en la que parti
ciparon el presidente de la 
República, Álvaro Uribe Vélez; 
los ministros de Agricultura y de 
Comercio, Andrés Felipe Arias y 
Jorge Humberto Botero; la direc
tora de Presupuesto, Carolina 
Renterla; y los presidentes de la 
SAC, Fedegán y Fenavi, Rafael 
Mejía, José Félix Lafaurie y 
Jorge Enrique Bedoya, respec
tivamente. 

El jefe de la cartera agrope
cuaria dijo que está orientado a 
otorgar compensaciones para 
algunos sectores sensibles en el 
marco del TLC con Estados Uni
dos, y también a entregar recursos 
para estimular la competitividad del 
sector agropecuario. 

"Va a inducir la formalización 
del sector, porque por supuesto 
quedarán condicionados los 
apoyos a que se esté al día en 
aportes a seguridad social, a 
parafiscalidad. Los recursos 
estarán orientados a que se 
reduzca la desigualdad en el 
campo, a que se formalice el 
sector, a que se mejore la 
competitividad y el consenso es 
con todos los gremios .. subrayó 
el Ministro de Agricultura. 

Por su parte Rafael Mejía, 
presidente de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia (SAC), 
manifestó que el sector privado 
apoya y respalda de forma ínte
gra el proyecto Agro Ingreso 
Seguro. 

~ Pasado-futuro de la economía 
de los carbohidratos 

bricado a partir del isobutileno y del 
metanol, o sea un subproducto del pro
ceso de refinación de los hidrocarbu
ros. 

A fines de los noventa, el pais descu
brió que el MTBE estaba contaminan
do el agua subterránea. Diecinueve 
estados empezaron a exigir la elimi
nación progresiva del MTBE. Así, en 
la medida en que se mantenían por 
ley las exigencias de oxigenar la ga
solina, para las zonas urbanas alta
mente polucionadas sólo existía una 
atternativa: el etanol. La elimínación 
progresiva del MTBE es la principal 
razón por la cual el consumo de etanol 
en los últimos tres años se ha dupli
cado en Estados Unidos. 

Pese al escabroso camino seguido por 
los combustibles biológicos , ahora 
parece que llegaron para quedarse. 
Su producción se ha duplicado en los 
últimos dos años y puede doblarse de 
nuevo en los próximos tres. En Brasil, 
el etanol ahora constituye el 40% del 
combustible automotor; 80% de los 
carros nuevos se fabrican para com
bustibles mezctados y pueden usar 
cualqueir proporción de etanol y ga
solina. 

Media docena de paises ahora exigen 
el uso de combustibles biológicos; 
otra docena más lo exigirán pronto. 
DuPont está organizando un departa
mento de carbohidratos. El 40% de las 
tintas de los periódicos ahora se fa
brica con aceites vegetales. Los flui
dos hidráulicos se hacen cada vez 
más con aceites vegetales y no con 
minerates. Los bioplásticos están de 
regreso. 

Acomodando las reglas 

Por primera vez en 60 años, la econo
mía de los carbohidratos está de nue-

va en la agenda pública, con la posi
ble consecuencia de que se estén 
cambiando los propios cimientos ma
teriales de las economías industriales. 
La eventualidad y la manera como se 
lleve a cabo ese cambio pueden afec
tar profundamente el futuro del medio 
ambiente, de las economias rurales, 
de la agricultura y del comercio mun
dial. Se trata de una oportunidad his
tórica excitante, que al mismo tiempo 
se debe abordar con visión y detibera
ción. 

En el diseño de las nuevas reglas se 
deben tener en cuenta varios puntos 
cruciales: 

Primero, las plantas deben desempe
ñar un papel industrial importante si 
hemos de construir una economía 
sostenible y renovable. 

Los materiales basados en las plan
tas, con frecuencia denominados 
biomasa, ostentan dos atributos 
esenciales que no se encuentran 
en el resto de las fuentes reno
vables, como la geotérmica, 
la hidroeléctrica, la eó
lica y la solar. La bio
masa se puede trans-~ 

"' formar en productos 
físicos y es auto-al
macenable. 

El viento y el sol 
son intermiten
tes. Para utilizar 
su energla ne
cesitamos 
formas de al
macenarla. 
Las plantas 
son, de he
cho, bate
rlas de ener-
gía qulmica alma
cenada. ~ 
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El viento y el sol sólo se pueden con
vertir en ciertas formas de energía: 
calor, fuerza mecánica y electricidad. 
La biomasa sirve para fabricar produc
tos fisicos. De ahí que la biomasa, en 
contraste con el sol y el viento, pueda 
reemplazar a los petroquímicos. 

Segundo, debemos poner atención a 
los agricultores. 

El viento sopla sin tener en cuenta a 
las políticas públicas. Los responsa
bles de la politica pueden enfocarse 
en desarrollar tecnologias de recolec
ción efectivas. Pero la agricultura re
quiere de la participación entusiasta 
de los cultivadores. A menos que los 
agricultores tengan incentivos econó
micos, la energia derivada de la 
biomasa y los materiales respectivos 
no aparecerán en cantidades signifi
calivas . 

Tercero, una economia de los carbo
hidratos podria tener consecuencias 
ambientales graves. 

A diferencia de otras fuentes renova
bIes, la biomasa puede ser cultivada, 
cosechada y procesada en formas no 
sostenibles. La erosión del suelo, la 
contaminación del agua con pestici
das y fertilizantes y la poluGÍón indus
trial son todas posibilidades reales de 
una biomasa impropiamente cultiva
da y procesada. La política pública 
también debe asegurarse de que, 
cuando se utilizan bagazos y henos, 
la tierra agricola no agote los nutrien
tes que necesita para regenerarse. 

Cuarto, a diferencia de otras fuentes 
renovables , la agricultura puede sa
tisfacer una amplia gama de necesi
dades : comida, ropa, construcción, 
papel y productos quimicos. 

Los responsables de la política deben 
tener cuidado al introducir incentivos 
a favor de la energía sobre los otros 
fines de la agricultura. En la jerarquía 
de los usos de la agricultura, la comi
da sigue siendo el uso mejor y más 
importante. Y puede haber otros usos 
preferibles al de producir energía. 

=--

,. 
MODELO B/Ol.Oo leo 
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Crece crédito de 
Finagro en el 
semestre 
Los productores y empresarios 
del agro recibieron entre enero y 
junio del año en curso $990.828 
millones en créditos nuevos, lo 
que representa un crecimiento de 
0,7% respecto al mismo periodo 
de 2005, cuando se colocaron 
$984 .070 millones, según las 
cifras del Fondo para el Finan
ciamiento del Sector Agrope
cuario (Finagro) . 

El Ministe
rio de Agricul
tura destacó 
el repunte sig
nificativo de 
los créditos o
torgados para 
inversión, que 
registraron un 
crecimiento de 14% al colocar 
$647 .597 millones, especial
mente destinados a compra de 
animales, establecimiento de 
cultivos de mediano y tardio 
rendimiento, adecuación e in
fraestructura y la compra de 
maquinaria agrícola e imple
mentos. 

Por la línea especial de cré
ditos dirigidos a la exportación, 
que inició su ejecución en sep
tiembre de 2005, se han rea
lizado 226 desembolsos por 
$77 ,636 millones, de los cuales 
en 2006 se han realizado 130 por 
$33 .715 millones, para expor
tadores de lácteos, flores, palma 
de aceite, acuicultura, banano y 
azúcar, entre otros. 

Por su parte, de Incentivo a 
la Capitalización Rural se otor
garon en el semestre 2.146, por 
un valor de $11 .268,9 millones, 
apoyando inversiones en el 
sector agropecuario por $53.863,6 
millones. 
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Activas operaciones 
en la BNA 
Durante el primer semestre de 
2006 las operaciones de la Bolsa 
Nacional Agropecuaria (BNA) 
ascendieron a $2,9 billones, cifra 
superior en 21 % a la registrada 
en igual período de 2005, Las 
operaciones de pregón elec
trónico representaron el 78,4% 
($2,3 billones), las de mercado 
abierto el 11,7% ($344 ,686,9 
millones) y las subastas el 9,9% 
($291.392,4 millones). 

Gremios piden al 
gobierno política 
fiscal para 
competitividad 
Agricultores, avicultores y gana
deros, representados por sus 
respectivas organizaciones gre
miales, le solicitaron al Gobierno 
Nacional que la reforma tributaria, 
próxima a ser llevada al Con
greso de la República, tenga una 
estrecha articulación con las 
nuevas realidades del comercio 
que se derivarán del TLC con 
Estados Unidos y de otros acuer
dos que en un futuro próximo 
pueda suscribir el país, y que le 
brinde al agro la estabilidad fiscal 
que tanto reclama. 

El planteamiento de la SAC, 
Fenavi y Fedegán está consig
nado en una carta que le hicieron 
llegar al ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Andrés Felipe 
Arias Leiva, en la cual mani
fiestan Que dicha articulación 
entre la política fiscal y el 
aparato productivo es imprescin
dible "para evitar generar ven
tajas competitivas por la vía de 
los impuestos a la competencia 
internacional, partiCUlarmente a 
Estados Unidos, en productos 
del sector agropecuario, así como 
para complementar la necesidad 
que tiene el sector de apalancar 
su mejoramiento competitivo". 

~ Pasado-futuro de la economía 
de los carbohidratos 

Va un ejemplo de un subsidio equivo
cado: el Congreso americano y el es
tado de Minnesota ofrecieron recien
temente estupendos incentivos para 
quien generara electricidad a partir de 
la gallinaza (estiércol avlcola). No se 
fijaron en que es una materia seca, 
de alto contenido en nitrógeno y bara
ta de transportar, lo que la hace de cre
ciente atractivo como sustituto para 
los fertilizantes derivados del gas na
tural, Hasta ahora, la gallinaza en 
Minnesota se les vendía a los agricul
tores. Para fines de 2007, debido 

30% de los combustibles de transpor
te con la tecnologia automotriz exis
tente hoy. 

Sexto, incluso en el transporte, fa 
biomasa será un proveedor minorita
rio en una estrategia de doble fuente. 

los sistemas de transporte ambien
talmente más benignos y eficientes 
serán movidos por electricidad, Los 
vehículos eléctricos obtienen el equi
valente a 160 kilómetros por galón, A 

a los nuevos incentivos , más de la 
mitad de la gallinaza seca pasará LA ECONOMíA DE LOS 
a ser usada para producir ener
gía, obligando a los agricultores a 
buscar otras fuentes de fertilizan
tes. Irónicamente, el segmento de 
mayor crecimiento en la agricul
tura es la comida orgánica, que 
no puede valerse de fertilizantes 
sintéticos, 

CARBOHIDRATOS TIENE UN 

POTENCIAL MUNDIAL PARA 

SERVIR DE CATALIZADOR EN 

LA CONFORMACiÓN DE UN 

MOVIMIENTO QUE DESPLACE 

Quinto, la biomasa no es la pana
cea energética , pero sr puede 
desempeñar un papel crucial a la 
hora de reducir la dependencia 
petrolera, 

LAS TRADICIONALES 

BATALLAS INTESTINAS 

ENTRE AGRICULTORES. 

En todo el mundo hay decenas de mi
les de millones de toneladas de 
biomasa potencialmente aptas para 
producir quimicos y combustibles. 
Pero esas inmensas cantidades ape
nas alcanzan para satisfacer una por
ció n menor del total de las necesida
des energéticas. Como un todo, la 
biomasa puede satisfacer entre 10 Y 
15% de las necesidades futuras de 
energía. Pero su potencial es mayor 
en el mercado del combustible para 
el transporte y es todavía mayor si se 
la considera como sustituto del petró
leo. 

Hay la suficiente biomasa como para 
desplazar potenCialmente entre 25 y 

diferencia de los carros hrbridos de 
hoy, que se basan en un motor de com
bustión interna apoyado por electrici
dad, los carros híbridos de mañana re
cargarán sus baterías en tomas eléc
tricas y se convertirán en carros eléc
tricos con un motor de combustible de 
apoyo. 

Entre 50 y 100% de la potencia motriz 
der automóvil vendrá de la electrici
dad. La biomasa existente podrá pro
veer el 100% del combustible biológi
co necesario para los motores de apo
yo. 

Séptimo, la economia de los carbo
hidratos puede tener un efecto más 
profundo sobre la agricultura ~ 

El palmicultor • Fedepalma 
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que sobre la energía. La biomasa po
drá satisfacer apenas una pequeña 
parte de las necesidades energéticas. 
Pero la cantidad adicional necesaria 
será enorme, tal vez el triple de la 
materia orgánica que hoy se usa para 
todos los propósitos (comida para hu
manos y animales, textiles, construc
ción y papel). Miles, quizá decenas de 
miles de biorrefinerías con una gran 
variedad de productos finales empe
zarán a salpicar los paisajes rurales 
del mundo. 

Nueva hermandad de 
agricultores 

La economía de los carbohidralos lie
ne un polencial mundial para servir de 
catalizador en la conformación de un 
movimiento que desplace las tradicio
nales balallas intestinas entre agricul
lores. Por lo general, las participacio
nes en el mercado de los carbo
hidratos han conducido a disputas. La 
fructosa del maíz contra la glucosa de 
la caña de azúcar. La soya brasileña 
contra la soya norteamericana. En el 
futuro, los productores de carbo
hidratos pueden cooperar para cap
turar un inmenso y virgen mercado: el 
de los hidrocarburos. 

Los agricultores se han demorado en 
reconocer esta oportunidad. De he
cho, las organizaciones agricolas 
americanas se aliaron con las indus
trias del petróleo y del carbón para ata
car el Tratado de Kyoto. Semejante 
alianza es razonable sólo si los agri
cultores se consideran a si mismos 
como consumidores de combustibles 
fósiles. Pero si ven sus cultivos como 
competencia de los combustibles fó
siles, oponerse a Kyoto no tiene el 
menor sentido. Deberían acoger con 
entusiasmo los tratados contra el ca
lentamiento global porque estos tra
tados invariablemente imponen pena
lidades contra el carbón muerto que 
viene en el mineral y en el petróleo, 
mientras que ofrecen ventajas al car-
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bón vivo que contienen los cultivos y 
los árboles. 

En la actualidad, la agricultura es uno 
de los componentes más contencio
sos del mercado mundial. Una eco
nomia de los carbohidratos podría re
ducir y hasta eliminar esta tensión. A 
cambio de que los agricultores indios, 
brasileños o nigerianos combatan por 
entrar a los mercados americano y 
europeo, podrían vender sus produc
tos en inmensos mercados energéti
cos e industriales domésticos. Entre 
otras cosas, el caso a favor de la sus
titución de importaciones es todavía 
más fuerte en el sur. La mayoría de los 
países del sur tan sólo pueden impor
tar sí gastan en moneda dura. Y ésta 
sólo puede provenir de las exportacio
nes o de préstamos del FMI y demás 
bancos. Así, desplazar la importación 
de petróleo mediante combustibles de 
producción doméstica puede reducir 
allí a deuda externa, al tiempo que 
promueve la economía rural. 

Vivimos en una época de cambios tur
bulentos. Deberíamos, sin embargo, 
recordar la distincíón que establecía 
Bertrand Russell entre cambio y pro
greso. El cambio, argüía él, es inevi
table. El progreso implica controver
sia. El cambio es científico. El progre
so es ético. 

Habrá cambio, lo queramos o no. Pero 
el progreso sólo se da cuando dise
ñamos reglas que canalizan el inge
nio humano y la energía empresarial y 
el capital de inversión hacia la cons
trucción de una sociedad y de una 
economía compatibles con los valo
res que atesoramos. 

La economía de los carbohidratos nos 
llama. 

'David Morris fue consultor de diteren
tes organizaciones gubernamentales 
en los gobiernos de Ford, Clinton y 
George W. Bush. Es autor de The 
Carbohydrate Economy (1992) y A 
Belter Way (2003). ~ 

Corpoica abre 
primera librería 
virtual del agro 

~, 
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Como un servicio más para sus 
usuarios en Colombia y el 
mundo, la Corporación Colom
biana de Investigación Agro
pecuaria (Corpoica) creó la 
primera Librería Virtual Agrope
cuaria del país a través de su 
página www.corpoíca.org.co 

Este sitio contendrá tanto las 
publicaciones producidas por los 
investigadores de la Corporación 
como las de otras instituciones 
que trabajan por el desarrollo del 
sector agropecuario, y permitirá 
a los visitantes adquirir los 
productos requeridos en la mo
dalidad de comercio electrónico 
o directamente en los centros de 
Corpoica en todo el país. 

El nuevo servicio incluirá 
libros, videos, CD, revistas y ar
tículos con contenidos de alta 
calidad y en ella confluirán todas 
las instituc iones det sector 
interesadas en promocionar la 
venta de material documental. 

Todo el conocimiento sobre el 
agro y las sotuciones tecnoló
gicas las pueden encontrar 
pulsando click en el botón de la 
Librería Virtual Agropecuaria. 
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Con pes palmero 
A raíz del compromiso adquirido 
por el Gobierno Nacional, en 
cabeza del propio Presidente de 
la República con ocasión de su 
intervención en el acto de insta
lación del pasado XXXIV Con
greso Nacional de Cultivadores 
de Aceite de Palma, se encuen
tra en proceso de elaboración el 
"Con pes palmero", con la parti
cipación de profesionales de 
diversas entidades públicas 
(ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, del Interior y 
Justicia, de Minas y Energía, de 
Vivienda, Ambiente y Desarrollo 
Territorial, y de Transporte; 
Acción Social de la Presidencia 
de la República; DNP; Corpoica; 
Finagro; Incoder; ICA, Sena), al 
igual que de Fedepalma y Ceni
palma. El propósito es definir los 
componentes de la política 
pública que, acompañada del 
compromiso y de la iniciativa 
gremial y privada, conduzcan a 
hacer viable la agroindustria de 
la palma de aceite en nuestro 
país, tanto a la escala actual 
como en función de los nuevos 
desarrollos previstos. 

Los temas alrededor de los 
cuales se adelanta el trabajo del 
grupo técnico, a partir de un 
documento sintético que elabo
rará Fedepalma en el cual se 
ponen de presente las brechas 
que es necesario cerrar en 
diversas áreas, corresponden a: 
competitividad, comercializa
ción, sostenibilidad social y al 
marco jurfdico y regulatorio. 
Naturalmente, los avances que 
se vayan concretando en el 
proceso de elaboración del 
documento serán consultados y 
analizados con las diversas 
instancias gremiales pertinentes. 
Se espera que la versión defini
tiva del documento sea puesta a 
consideración del Con pes a 
finales del mes de septiembre del 
presente año. 

Para conocer experiencia gremial palmera 

Misión peruana 
visita a Colombia 

n junio pasado, un grupo 
de funcionarios del go
bierno peruano y de miem

bros de diferentes asociacio
nes de palmicultores cumplió 
un estricto cronograma de vi
sitas a diferentes entidades de 
la agroindustria sectorial en 
nuestro país, para conocer de 
primera mano experiencias 
que pOdrían emular en Perú, 
en donde se pretende incen
tivar el cultivo de la palma de 
aceite. 

Visita al Campo Experimental 
Palmar de La Vizcaína. 

El 12 de junio asistieron a la sede de Fedepalma en Bogotá, para escuchar de 
los directivos de la Federación presentaciones sobre el esquema institucional, 
el modelo gremial y el esquema administrativo, lo mismo que del desempeño 
del sector palmero en nuestro pais. También se trataron temas como la respon
sabilidad social empresarial y los fondos parafiscales palmeros. 

En Cenipalma recibieron conferencias sobre la entidad de investigación y el 
funcionamiento de sus diferentes laboratorios y programas. Junto con algunos 
investigadores, se desplazaron al Campo Experimental Palmar de La Vizcaína, 
adonde pudieron apreciar de cerca este proyecto, el de mayor envergadura de 
su tipo en América. 

La institucionalidad gremial también fue cubierta por C.1. Acepalma, S.A., la 
comercializadora de aceite de palma de los palmeros, y por Propalma, S.A., la 
promotora de proyectos agroindustriales del sector, lo mismo que con una visita 
a la plantación de Indupalma S.A., donde compartieron las experiencias de las 
cooperativas y los proyectos con la mujer, además de conocer el proceso de 
semillas, cultivo y extracción de aceite. 00 

Visita a la sede de Fedepalma. Visita a Indupalma. 

El palmicultor • Fedepalma 
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Argemiro Reyes Rincón: 
ciudadano meritorio de Santander 

E' pasado 29 de junio, en 
el auditorio Ágora de la 
Universidad Industrial 

de Santander en Bucara
manga, fue condecorado Ar
gemiro Reyes Rincón, miem
bro de la junta directiva de 
Cenipalma. 

El reconocimiento fue hecho 
por el gobernador de San
tander, Hugo Aguilar Naran
jo, que mediante el decreto 
número 0134 de 2006 exaltó 
a Argemiro como ciudadano meritorio con la categoria Gran Cruz, pues por 
más de tres décadas de vida profesional como ingeniero agrónomo especiali
zado en el cultivo de palma de aceite se ha dislinguido como generador del 
desarrollo científico y tecnológico del departamento. 

Argemiro Reyes Rincón, además de ser un importante artífice de la creación de 
Cenipalma, ha sido uno de los personajes que más ha aportado a la agremia
ción palmera colombiana, apoyando de manera constante su desarrollo e in
vestigación para mejorar todos 105 aspectos fisiológicos y tecnológicos relacio
nados con el cultivo de la palma de aceite. i:!l 

Caricaturista de 
El Palmicultor 
en Alemania 

U na caricatu ra de Lu is 
Eduardo León, el ilus-
trador de El Palmlcullor, está exhibién

dose en la exposición 'Fascination Football', 
en la ciudad de Stuttgart (Alemania). Su tra
bajo fue elegido entre más de 2.000 realiza
dos por 800 artistas de 70 pa ises Que están 
partícipando en este concurso, creado con 
motivo de la Copa del Mundo FIFA 2006. 

La muestra continuará presentándose en 
otras ciudades alemanas. Felicitaciones a 

León.~ 
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Londoño Capurro 
en Asocaña 
Fernando Londoño Capurro, ex 
ministro de Estado. fue nombrado 
como presidente de Asocaña, en 
reemplazo de Ricardo Villaveces 
Pardo, quien se retiró de ese 
gremio. El también ex gober
nador del Valle le aseguró al 
diario El Pals (13 de junio), que 
la agroindustria azucarera vive 
un buen momento en materia de 
precios. Señala que al sector te 
fue bien en el TLC, aunque se 
aspiraba a una cuota mayor a 
50.000 toneladas. 

Nuevo viceministro 
de Agricultura 
El ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Andrés Felipe 
Arias, designó como nuevo 
viceministro de la cartera al 
abogado de la Universidad de los 
Andes. Fernando Arbélaez Soto, 
quien se venía desempeñando 
como Secretario General de la 
entidad. 

Arbélaez Soto, además de 
haberse graduado en derecho es 
politólogo y especialista en 
economra de los Andes. Ha tra
bajado como coordinador na
cional del Área de Innovación y 
Proyectos de la Presidencia de 
la República y ocupó la jefatura 
de la oficina jurídica del Mi
nisterio de Agricultura. 

De igual forma, se ha desem
peñado como asesor del vicemi
nistro de Agricultura , secretario 
privado de la presidencia del 
Senado de la República en el año 
2003; asesor de la Dirección de 
Inversiones y Finanzas Públicas 
del Departamento Nacional de 
Planeación en el 2002, y coor
dinador académico de la Espe
cialización en Gestión Pública e 
Instituciones Administrativas en 
su alma mater. 
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Año 2006 
Eventos de interés para el sector 

Nombrll evenlo Lugar ~aClon • Cont.cto 

9 - I1 Universidad I1 Seminario Internacional Auditorio Alfonso Mayores informes: 
AgoslO Na.,;¡onal de en 8iocombustible y LópC'z de laU. Martha Ladino Gómez Coordinadora lugí);lica 

Colombia Combustibles Alternos Nacional de Colombia Te!. 3165000 exl. 18417 
E-mai): mJadinog@unal.edu.co 
Web: www.ing.unal.educQ 

14 - 16 AOCS World Confercnce and Estambul, Mayores informes: 
Agosto Exhibition oc Oilseed and Turquía 2211 W. Brodley Ave., Champaign, IL USA 61821 

Vegetable Dil Utilization Te\.; 1-217-359-2344 Fax: 1-217 -351-8091 
Web: www.aocs.org E-mail: general@aocs,org 

22 - 24 lBe Biodjesel Congress 2nd Hole.¡ Sofite\ Mayoles informes: 
Agosto Annual Conference Sao Pau.lo - Brasil IBe - lnternational Bu!.iness Cornmunieatlons 

Rua Bcla Cintra, 967 ej. 1\ 1, Cep: 01 415~OOO 
Tél. 55 11 3017-6888 Fax: SS I1 3017-6919 
E-mail!: biodiesel@ibcbrasil.com.br 
Email 2: conferences@agra~net,com 

ti - 14 Masta Oils and Fats lnternational Putra World Trade Mayores informes: 
Sept. Congress 2006 Centre Kuala Lumpur, PREMIER Exhibition Services Sdn Bhd 

(OFIC 2006) Malasia No 29~2, Jalan 1/137B, Resource lndustrial Center 
Off Jalan Ktang Lama 58000 Kuala Lumpur Malasia. 
Tel.: 603-7987 8077 Fax: 603-798270106 
E~mai1: tc633@hotmai1.com 
www.mosta.org.my 

IZ - 14 Oils and Fals OFI Asia 2006 Piltra World Tradc Mayores informes: Tel.: 44 (O) 1737 855068 
Sept. Interna/lOnal Centre, Kuala AllIta Revis 

Lumpur, Malasia E~mail: anitarevis@uk.dmgworldmcdia.coll1 
David Roberts 
E~mail: davidroberts@uk.dmgworldmediacom 
Web: wvow.oilsandfatsinternatiooal.com 

" 
22 - 25 MOSTA lnternational Oils and Fats Pulla World Trade Mayores IOfonnes: 

Sepr, TechnoJogy Exposition Centre KUflJa Lumpur. OFTEX 2006 
(OFTEX 2006) Malasia Premier. Exhibition Services Sdn Bhd 

No 29~2, Jalan 11l37B,Resource Industrial Center 
Off Jalan Klang Lama 
58000 Kuala. Lumpur, \tfalasia. 
Tel.: 603-7987 8077 
Fax: 603-798270106 
E~mall: tc633@hotmail.com www.moSla.org.my 

2-6 Expoenergía Expoenergía 2006 Correrias Mayores informes: 
Octubre Bogotá Sandra Milena TroncosQ R. 

Coordinadora Pabellón Expoenergill 2006 
Tels. 6122262 - 6120962 
Web: www.hidrocarbutQs.com.co 

9 - 13 AOCS 6th World Conference Montreux AOCS Meetings Department. PO Box 3489. 
Ocmbre 00 Detcrgcnts Convention & Champalgn, IL 61826-3489, USA 

ExhJbition Cenre.r, Tel: +1-217-359-2344 
Suizl E~mail: mcetings@aocs.org ; 

Web: www.aocs.orglmeclings 



Principales aceItes y grasas Me. Último. 12 meses 
Ju. Jul." V.r. AOO~.J'Ullo 
20001 "' .. ... 04 -01 05-1IIl 

Complejo palma 
Aceite crudo de palma, CIF N. W. Europa 437 467 6,9 423 436 
Aceite de palma RBD, FOB Malasia 415 432 4,1 397 404 
Oleina RBO, CIF Rótterdam 480 500 4,1 458 478 
Oleina RBO, FOB Malasia 420 439 4,4 408 411 
Estearina RBO, FOB Malasia 406 410 0,6 358 378 
Estearina ABO, CIF Rólterdam 466 471 0,7 407 445 
Aceite crudo de palmiste, CIF R6lterdam 535 561 4,9 649 584 

Otros aceites vegetales 
Aceite de algodón, US PBSY CIF Rólterdam 610 644 5,6 631 667 
Aceite de coco Phil/lndo CIF R6tterdam 575 583 1,3 651 574 
Aceite de girasol, FOS Argentina 587 571 -2,7 600 545 
Aceite de soya, FOS Argentina 470 499 6,2 477 459 

601 626 4,5 554 561 
Aceites y grasas animales 
Aceite de pescado, AO CIF N W Europa 835 623 -1,4 717 774 
Cerdo, Pack, unre! Bélgica 454 479 5,6 592 441 
Sebo US Bleach, Fancy CIF Rólferdam 407 432 6,1 443 

Producctón de acei~ de palma crudo en Colombia 
2004 ·2006 

200-

Enero 55,6 
Febrero 62,6 
Marzo 70,7 
Abríl 65,2 
Mayo 51,3 
Junio 47,1 
Julio 51.3 
Agosto 46,1 
Septiembre 49,1 
Octubre 47,4 
Noviembre 41,9 

1 

• FONDO DE FOMENTO PAlMERO 

2005 

58 ,1 6.7 
62,6 3,9 
66 ,6 15,1 
69,6 -14,7 
53,8 2,7 
52 ,9 -4, 1 
52 ,3 -3.8 
54,7 
54.1 
49,6 
49 ,5 

.C'U,jfZacrQ~ ~ tos InEtIO 
CON lit 'f110'~C<ón <le ¡\vcj;~~ 

Jutio.:_Diclembre de 2006 
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v., .. 
3,1 
1,7 
4,4 
0,8 
5,6 
9,1 

-10,0 

8,9 
- tI ,9 

-9,2 
-3,6 
1,4 

• 

Precios de referencia base 
de liquidación de la cuota de 
fomento de la agroindustria 

de la palma de aceite 

AceIte de palma crudo 

f!/l!llil 1lDf tlb:9'Qr1\O 

Almendra de palmo 

o PIIf~ 
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Novedades para la venta 

. CoIr •• tu ............... Mm. ... - Itit: 
Steml»ta. M ......... nto. eo •• cIIa, 

Iofetln T6OnI~ No. 18: 
M,J ..... .,..,Ic .. de eosuo .... 

< _11ft MonIora, Maurll:1O Olez Ra8e- . 
1'0. DleC/O hmfllllb. Fonlanüla Dlaz Cat· 
lOs Ac1dr6& GaieIa AjIOIlnv, Wllmar Ed\lllf. 
dO: BcIgoIt, ~Ipalma 2006 

Fedepalme.Sena. SAC 
Las .U~ ile Gdm¡Ie
t.neta lebomllt ICHI ét.
cripcionesda lo ~ue se es- . 
pera que los trabajaoores 
puedan hacer. Se presen

··lan en tres CD-Rom inte-
Anuario Estadístico 2006_ La agro!n
dustria de la palma tle aceite en Ca
lombla y el mundo 2001 • 2005. 

Publicación editada anualmeme por Fede
palma. Incluye una completa estadística del 
cultivo de la palma de acei~ en Colombia 
y el mundo. 

ractivos las normas secto
riales o unidades de com
petencia laboral que fue

• Prooeedlngs InlemaUooal 011 Palm 
Conference 10PC 2006 OpUmum use 
01 Resources Chellenges end 
Oppolluoltlas Ior Sustalnable 011 Palm 
Develcprnenl; 2006. June 19 - 23. N~sa 
Oua • Ball, Indonesia Chemlstry 
Techoology Ecooomlosl AgriculturB 
ConférencelGeneral Lectures/Poster 
Sessions 

• Indonesia n Palm 011 Slatis~cs 20051 
Indoneslan Palm 011 Commlssion 
¡POCo 121) p. Sene: Inoonesian Palm 
on Statistlcs. 

• Gulde/roes lar (/¡e Implemenlalion of the 
ASEAN Pohcy on Zera Burnlng. Too 
ASEAN Secrelarial Jakaría, ASEAN 
Secretariat. 2003. 30 p. 

• POSlllf Sessíon ror Bloc!ascomposlllon. 
Qll F(lISh Salid Wastes ól Planlafron 
Clopll \Jnder T roprcal Condltlonsl 
GQenadl, Dldle/( Hadjar. Edrtor. Bogar. 
IPB Prl!ss,2001l. 229 p. 

rpn aprobadas, acompañadas de las cartillas didácticas y 
videos explicativos para la mayoría de las actividades que 
comprenden las com¡lete ~cias . 

• Papers al Inlemational Planlers • 2005 Annual Report. Malaysian Palm 
Conferenc&. 51h; 2006. June 26 - 28 011 AssoclaUon MPOA. Kuala Lumpur, 
Putn!jaya. Malaysla. Hlgher Productivl1y MPOA, 200e. 101 p. 
ane Effiolent PracUcos for Suslalnable 
PlanlaUonAgncullure. • Managiog Breas! Cancer ¡IIn" 

TocotrlenolslKalanilh. Nuaretnam. 
• What is OOBI? FrequenUy Asked Mohd Besn Wahlodonesia. Malayaian 

QuesUons. Malaysls" Palm Oi! Parfll 011 Board MPOB, Kuala Lumpur. 
Association MPOA. Kuala Lumpur, MPO~. 2006. 41 p. 
MPOA. 2005. 6 P Serie' MPOA 
BQoklet Series, 112004. • lIulldin9 a bella! world through yourbu-

slness wlth malayslan palm 0/1. 
• Guldance lor .lnd~slJy. The Co!ll¡ 01 M~laysl~1\ PlIlm 011 Promotlon CQuncl1 

Good Manufactu.rlng Practicas. (GMP) 
for Malayaian Palm Óll MlltslMeJeyslan 

MPO?C. Kerana Ja~a, MPOPC, 
2005710 ¡:¡ 

parm Oil AssoClatlon MPOA. Kuala 
Lumpur, MPOA. 2005 16 p. Sene: • NutnlJonal BenefitsofPalm OIrlfv1alaY$ao 
MPOA BooktetSerles, 3/2006. Palm 011 ProlTlj)lion Counc[l- MPÓPC. 

Kala¡¡a Jaya, MPpPC, 2005. 16 p, Sa· 
• GuidaMe lot Industry; Palm Oil 1.4111 rle; Patm Oi/lnformabon Senes. 

Produel LoSaea "'eaou¡ement and 
Monllo¡Jng G11lda"~ Malaysla,n Palm • Food Uses 01 Palrn Oil, Malayslan Palin 
oa Assoclalioll MPOA.Kuala lumpur, 0 11 Promolrofl COl/f1cil • MPOpe 
MPOA. 2004 41 p. Serie. MPOA Kelana J'ilya, MPOPC. 2006. 25 Po Se-
8ookl&l Series, 2/2{)O5 neo ~¡¡Jm (¡il, Infqrm8~p Serle~. 

~fedepalma Carrera 10 A Ne>. 69 A - 44 Teléfono; (571)3138600 FaIr: (5711 21 \ 3508 
AA 13772 B"o.Qo1ii, O.C. -CQlombfa \'MW.lodepall!\¡iQfg ~-máll: JlI8r¡SII@Iedep.a!ma.OIg 
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