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Alianzas se fortalecen en temas 
empresariales y sociales 

Los pequeños productores de pal
ma del pais, reunidos en alianzas 

estratégicas, tienen la oportunidad de 
capacitarse en diferentes temas con 
el apoyo del Programa de Gestión 
para la Capacitación y Desarrollo Em
presarial de Fedepalma. 

Es asi como este año uno de los talle
res que se está desarrollando es el de 
Gestión Empresarial para Alianzas Es
tratégicas, donde uno de los coordi
nadores es Jaime Castillo Gallo quien 
indicó que por medio de estos talle
res se busca crear en los pequeños 
productores una mentalidad empre
sarial en el desarrollo de su negocio, 
pero sin dejar de lado el aspecto hu-

Las alianzas 

mano que es fundamental en cual
quier actividad. 

Por eso la labor se enfoca a tres ejes 
básicos: el desarrollo de la familia, en 
búsqueda del crecimiento de la unidad 
familiar y de las personas; el segundo 
es la empresa como tal, que conozcan 
su finca, sus posibilidades y le den un 
manejo empresarial; el tercer eje es el 
desarrollo de la comunidad, la influen
cia que pueden tener ellos como líde
res que son en sus veredas. 

Asi mismo, se pretende fortalecer las 
capacidades para liderar una gestión 
sostenible de sus cultivos, de manera 
que impulsen procesos de construcción 

El año pasado, en estudio realizado por elnCA, con recursos de Fedepalma 
y Finagro, se identificaron 83 alianzas con 4.500 productores vinculados a 
ellas y en es.tos. momentos hay un crecimiento de las mismas en las diferentes 
zonas paJmeras del país. Las alianzas estratéglcas rcprcsentiin algo más de 
30.000 hectáreas de las 300.000 cultivadas con palma de aceite en el país. 

Un estímulo para el tema de las alianzas ha sido los beneficios que el go
bierno ha establecido, en especial el crédito y lo relacionado con el mismo 
como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), el acceso al Fondo 
Agropecuario de Garantías (,",'G) y las líneas de crédito para grupos asociativos. 

Muchas de las alianzas estratégicas cuentan como articu1ador o gestor a 
empresas palmeras consolidadas que las avalall financieramente. les aportan 
o transfiere,u tecnología. les suministran insumos adquiridos con economías 
de escala y con las que tienen contratos a largo plazo que aseguran la compra 
del fruto de la palma de aceite. 
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de ventajas competitivas, con base en 
el conocimiento de los entornos de todo 
orden en que opera esta agroindustria. 

Resaltó el enfoque de conocimiento 
por cuanto es algo que forma parte 
de las capacidades de las personas, 
por lo que se corrobora que la compe
titividad no depende exclusivamente 
de las características de los cultivos 
sino de los mismos productores. 

De acuerdo con lo expuesto por Cas
tillo Gallo, un punto clave de esta for
mación es que los cultivadores tomen 
conciencia que su empresa ~ 

-Jaime Castillo Gallo 
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Ofrece ahora su experiencia 
para que agricultores, PfQa!sadores de fruto 
e inversionistas, tengan éxito en el negocio 

de la palma de aceite. 
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Desarrollo temático del taller 

Capítulo 1. Yo, l;omu persona. mi familia, mi cultivo y mi asociación. 

Capítulo 2. Delimitación y conocinllcnto de nuestro entorno: la ílgroindustria 
de la palma; el gremio; el territorio palmero; nuestras venrajas competitivas. 

Capítulo 3. Echándole cuentas a todo: indicadores técnico-económicos de 
rendimiento; costos de producción. 

Capítulo 4. Con disciplina lograremos: mejores personas. mejores familias, 
mejores cultivos, fortalecer nuestra asociación. mejor uso de nuestro tiempo 
y demá.'i recursos. 

Capítulo 5. Planeación de nuevos proyectos. 

es un negocio y por tanto debe ser ren
table y competitiva, por eso se hace un 
ejercicio para que analicen la situa
ción actual de sus fincas y programen 
un plan de desarrollo. La competiti
vidad se basa en dos aspectos: la 
sostenibilidad a largo plazo del cultivo 
y el desarrollo familiar y comunitario. 

Con este énfasis en el aspecto huma
no es que destaca la activa participa
ción de las mujeres en los talleres y 
en general en la actividad palmera. 
De 4.500 productores asociados en 
las alianzas productivas, hay 1.600 
mujeres, lo que resalta el aporte de 
ellas en el sector. 

El taller se inicia con un test de autoes
tima, para que la gente se analice a si 
misma , cómo está su personalidad 
con respecto al trabajo con sus com
pañeros porque se quiere ir formando 
aspectos de liderazgo ya que ellos, en 
sus organizaciones, tienen sus juntas 
directivas y se relacionan con los due
ños de las grandes empresas y de las 
plantas extractoras, por lo que se ne
cesita tener condiciones para interre
lacionarse adecuadamente. 

También en este aspecto se plantean 
valores como la honestidad, la leal
tad , la amistad , el respeto por los de
más y que en general son temas que 
los asistentes destacan como impor
tantes para la convivencia. 

La temática de estos talleres surge de 
la experiencia que se tiene en renglo-
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nes productivos como café, cítricos y 
ganaderia, entre otros, que responde 
a la necesidad de los productores en 
esa etapa en que ellos se encuentran 
y que se distingue porque se propo
nen transformar de campesinos típi
cos a pequeños empresarios. 

Igualmente, el taller aborda aspectos 
que se encontraron en el estudio de 
alianzas productivas en palma que se 
desarrolló el año pasado y donde se 
observó la necesidad de hacer un 
acompañamiento a estas organizacio
nes, en particular en temas adminis
trativos pues, en general, hay deficien
cias que se pueden tratar de mejorar. 

Sin embargo, aclaró, aquí no se trata 
de aprender todo de administración 
de fincas sino que es una etapa de 
motivación para que luego continúen 
con su formación con el apoyo de en
tidades como el Sena. 

Entre las deficiencias que se han en
contrado en las diferentes explotacio
nes agricolas en Colombia 
es que la gente no acostum
bra llevar las cuentas de ma
nera organizada, en particu
lar los costos y por ello no sa
ben si su cultivo es rentable 
o no y dónde pueden mejo
rar. Por eso en el taller se les 
muestra la importancia de 
llevar un registro de todo para 
ver dónde son más eficientes 
y dónde tienen que mejorar 
para ser más competitivos. , 

Capacitación 

Así mismo, esto sirve para hacer, en 
la práctica, una referenciación com
petitiva, es decir, compararse con las 
pequeñas, medianas o grandes explo
taciones pues hay ciertas prácticas 
que los agricultores saben hacer de 
una manera determinada y que pue
den servir de modelo a otros para ga
nar eficiencia. 

La programación incluye cinco talleres 
en seis ciudades sede que se corres
ponden con las diferentes zonas palme
ras del pais. En cada taller se les da 
eh arta s y actividades relacionadas con 
los tres ejes de formación. Además, se 
busca que ellos tengan una participa
ción muy activa en la capacitación. 

La respuesta a los talleres ha sido muy 
buena, incluso desbordando el núme
ro de cupos y esto obedece, entre otras 
razones, a que están muy unidos en las 
zonas donde están produciendo. Ade
más, a esta capacitación han asistido 
como participantes instructores del 
Sena y técnicos agrícolas o de finan
zas de las empresas palmeras que dan 
asesorias a las pequeñas. 

Precisamente una de las ideas es que 
los instructores del Sena y los técni
cos continúen la labor que comienza 
con los talleres y puedan hacer se
guimiento a lo que apliquen los pe
queños productores en sus negocios. 
De hecho ellos trabajan dentro del 
curso, es decir, van aplicando lo que 
aprenden en el taller. ~ 


