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Fedepalma presentó en FIMA 2008
resultados de su gestión ambiental

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes,
aprobó los Lineamientos de política para promover la produc-
ción sostenible de biocombustibles en Colombia. Entre sus ob-

jetivos se encuentra el incremento competitivo de la producción
sostenible de biocombustibles, promover una alternativa de desa-
rrollo productivo para la ocupación formal del suelo rural, contri-
buir a la generación de empleo formal en el sector rural, posicionar
al país como expor tador de biocombustibles, consolidar esta
agroindustria como un sector de talla mundial, diversificar la ca-
nasta energética del país mediante la producción eficiente de
biocombustibles, usar tecnologías actuales y futuras, y garantizar
un desempeño ambientalmente sostenible.

Fedepalma mostró los avances alcanzados dentro del Convenio
de Producción Limpia, firmado en 1997 con el Ministerio del Medio
Ambiente (hoy MAVDT), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural, las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en
las zonas palmeras, las empresas productoras de aceite de palma y
Fedepalma.

En el marco del mencionado convenio se elaboró, en 1999, la Guía
Ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de aceite,
que ha sido útil para los productores en lo que concierne a las
actividades, impacto y medidas de prevención, mitigación y control
en las fases agrícola y de ex tracción del aceite de palma, y a su vez,
sir vió de referencia para las demás guías ambientales del sector
agropecuario en el país.
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Biocombustibles de segunda
generación a partir de biomasa

CCCCColumna de OOOOOpinión

Jesús Alberto García M.Sc.

Director de la División de
Procesos y Usos Industriales
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El significativo aumento en los precios del petróleo, que en
los últimos repor tes se ha cotizado por encima de los US$100
por barril; el pico de producción de las reser vas de petróleo

de Estados Unidos y el mundo entero; la dependencia de com-
bustibles fósiles de las grandes economías del mundo; y el ca-
lentamiento global de la Tierra debido a la quema de combusti-
bles fósiles, han hecho que el mundo haya puesto la mirada en
los biocombustibles como una alternativa de solución a estos
problemas.

En este sentido se enmarca el auge de los biocombustibles
provenientes de fuentes vegetales, entre los que se destacan el
etanol y el  biodiesel,  los cuales han sido denominados
biocombustibles de primera generación. Si bien, de manera ge-
neral se puede decir que estos biocombustibles son más amiga-
bles con el medio ambiente, debido principalmente a su efecto
neutro con respecto a las emisiones de CO

2,
 en algunos países,

no en el caso colombiano, se han empezado a presentar polémi-
cas por su competencia con los alimentos.

Aunque la competencia entre los biocombustibles de primera
generación y los alimentos depende mucho de las condiciones de
cada país, lo cual ameritaría un análisis más detallado según sea
el caso, es necesario buscar nuevas fuentes energéticas que per-
mitan suplir la gran demanda de energía de nuestros tiempos y
de allí la impor tancia de los biocombustibles de segunda genera-
ción, que provienen de fuentes no alimenticias.

La biomasa, que es como se conoce a la masa biológica o
cantidad de materia viva producida en un área determinada de la
super ficie terrestre, es considerada como una opción para la pro-
ducción de energía sin afectar la producción de alimentos en el
mundo.

En muchos cultivos, la biomasa que quedaba después de la
obtención de los productos principales era considerada como un
desperdicio, o se usaba como abono para el mismo cultivo. Con
el avance tecnológico y los altos precios de los combustibles, es

Es necesario buscar nuevas fuentes energéticas
que permitan suplir la gran demanda de energía

de nuestros tiempos y de allí la impor tancia
de los biocombustibles de segunda

generación, que provienen de
fuentes no alimenticias.

Biocombustibles de segunda
generación a partir de biomasa
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posible obtener biocombustibles a través de este
producto; sería necesario un estudio económico
para analizar la viabilidad del uso de la biomasa en
la producción de biocombustibles o su utilidad en el
campo como fer tilizante.

Existen tres rutas para obtener biocombustibles
de segunda generación: la térmica, la química y la
enzimática o biológica. Estas rutas también pueden
combinarse entre ellas. El camino a tomar depende
de la materia prima, de la tecnología disponible y
de los costos de procesamiento. Como se explicó,
los avances tecnológicos han demostrado que esta
teoría es viable y realizable, por tal razón muchos
países en el mundo, liderados por Estados Unidos,
India y Europa, están estudiando actualmente el
tema. Dentro de las rutas
señaladas para la conver-
sión a biocombustibles de
segunda generación, se
destacan procesos de
pirólisis, gasificación e
hidrólisis enzimática, en-
tre otros, que están sien-
do estudiados para lograr
una relación positiva cos-
to/beneficio.

Uno de los puntos débiles del uso de la biomasa
con fines energéticos es la dispersión de la misma
en el campo y la adecuación de infraestructura para
producir energía, bien sea en forma de biocom-
bustibles o a través de la generación eléctrica. En
el caso de las plantas de beneficio de palma de acei-
te se tendría, por un lado, la biomasa concentrada
de tusas, fibras, cuesco y efluentes, y por el otro
lado, una infraestructura impor tante como la gene-
ración de vapor, los servicios eléctricos y las ade-
cuaciones físicas, entre otros, que podrían conju-
garse con otro proceso. Este tipo de industria, en el
que se conjugan procesos para la producción de
un producto y a la vez se use la biomasa para ge-
nerar otros tipos de productos, se conoce como

Biorrefinería. Uno de sus principales productos se-
rían los biocombustibles de segunda generación.

Conceptualmente se podrían producir alcoho-
les de la biomasa generada en las plantas de bene-
ficio, por un proceso de hidrólisis y fermentación
enzimática; se podrían producir biogasolinas a tra-
vés de procesos químicos; y se podrían obtener sus-
titutos del diésel por procedimientos térmicos como
la pirólisis y la gasificación.

Todas estas probabilidades requieren mayor in-
vestigación para evaluar la sustentabilidad en to-
dos los sentidos de dichas prácticas. Temas como
tamaños de escala, viabilidades de las tecnologías
y estudios de ciclos de vida, entre otros, deben ser

abordados para llegar al
fin último de producción
de biocombustibles de se-
gunda generación.

Finalmente, es de re-
saltar que existen otras
opciones en el mundo
para generar este t ipo
de biocombustibles; una

de ellas son las algas, que tienen un potencial de
aceite superior cuando se manejan grandes can-
tidades. El problema es que se deben cultivar en
medios acuosos y según estimativos de exper tos
internacionales, se requerirían unos 10 años para
tener una tecnología de producción y procesa-
miento.

El reto está expuesto y el cultivo de la palma
de aceite tiene muchas posibilidades de ser pione-
ro de todas estas opciones de generación de
biocombustibles que no compitan con la produc-
ción de alimentos. La tarea es evaluar todo lo an-
terior y generar el espacio en el gremio palmero,
para analizar la viabilidad y la rentabilidad de los
procesos descritos. En esta dirección trabaja el
Programa de Subproductos de Cenipalma.
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El 7 de abril se cumplió la
reunión de la Junta Direc-
tiva de Cenipalma en las

instalaciones del Centro de
Investigación de Agricultura
Tropical (CIAT), en Cali; allí los
miembros de la Junta tuvieron
la opor tunidad de conocer el
programa de investigación en
cober turas y los estudios so-
bre enfermedades de la pal-
ma, adelantados por esta ins-
titución.

Al día siguiente se llevó a
cabo el taller ADN, genes y
genoma, organizado por el

Visita al CIAT y taller sobre
ADN, genes y genomas

Miembros de la Junta Directiva de Cenipalma en las instala-

ciones del Centro de Investigación de Agricultura Tropical.

Visita a los laboratorios.

Programa de Biotecnología del
CIAT, con el fin de explicar en for-
ma didáctica el alcance de la
biotecnología para facilitar la toma
de decisiones por par te de geren-
tes y directores de empresas.

Al  evento asist ieron los
miembros de la Junta Directiva
de Cenipalma, algunos miem-
bros de la Junta Directiva de
Fedepalma e invitados especia-
les de empresas palmeras. La
evaluación del taller fue excelen-
te, ya que además de las pre-
sentaciones sobre genómica,
cultivo de tejidos, transgénesis

y marcadores moleculares,
se hizo una detallada visita a
los laboratorios.

Los temas a resaltar de
este taller fueron: el uso de
la biotecnología y su impor-
tancia en los agrocultivos, el
uso del cultivo de tejidos en
la propagación y conser va-
ción de germoplasma, y bioin-
formática, ente otros. Ceni-
palma y Fedepalma agrade-
cen, por la realización de este
taller, al Dr. Joe Tohme, direc-
tor del área de Biotecnología
del CIAT.
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Los Comités Asesores
Regionales de

investigación se
articulan y for talecen

Con el fin de establecer una verdadera ar ticula-
ción de trabajo, se realizaron en las cuatro zo-
nas palmeras del país1, reuniones conjuntas de

los Comités Asesores Regionales (Comité Agronó-
mico y de Plantas de Beneficio), entre enero y fe-
brero del presente año, permitiendo la discusión
de los diferentes temas de interés y la mejor efi-
ciencia en la toma de decisiones.

Los tópicos abordados en dichas reuniones
fueron:

1) Identificación de temas de interés común en-
tre los comités Agronómico y de Plantas de Be-
neficio.

2) Realización de un análisis interno de los comi-
tés (for talezas y debilidades) y del entorno
(opor tunidades y amenazas).

3) Presentación y discusión del reglamento de fun-
cionamiento de los comités.

4) Definición de los procedimientos y del cro-
nograma para la presentación de trabajos que
se seleccionarán para la VIII Reunión Técnica
Nacional.

Estas reuniones conjuntas tuvieron una par ti-
cipación de 107 personas: 63 representantes de
ambos comités (Agronómico y de Plantas de Be-
neficio) y 44 invitados (Tabla 1).

Tabla 1. Detalles de la participación por zona.

Zona Representantes Invitados

17

18

18

10

63

Central

Nor te

Oriental

Occidental

Total

12

10

14

8

44

Continúa en la página 6

Reunión conjunta del Comité Agronómico y del Comité de

Plantas de Beneficio, celebrada en Bucaramanga.

Realización de un análisis interno deRealización de un análisis interno deRealización de un análisis interno deRealización de un análisis interno deRealización de un análisis interno de
los comités (Flos comités (Flos comités (Flos comités (Flos comités (Fortalezas y debilidades)ortalezas y debilidades)ortalezas y debilidades)ortalezas y debilidades)ortalezas y debilidades)
y del entorno (Oportunidades yy del entorno (Oportunidades yy del entorno (Oportunidades yy del entorno (Oportunidades yy del entorno (Oportunidades y
amenazas)amenazas)amenazas)amenazas)amenazas)

Debido a la relevancia de los Comités Aseso-
res Regionales en la toma de decisiones, especial-
mente en la priorización de los temas de investi-
gación para Cenipalma, es per tinente viabilizar un
mayor empoderamiento de los mismos mediante
el uso y la optimización de herramientas de análi-
sis endógeno y exógeno para la toma de decisio-
nes en actividades de investigación, innovación y
diseminación de la información.

Por tal motivo, se realizó un análisis de Debili-
dades, Opor tunidades, For talezas y Amena zas,
DOFA, de los comités. Los resultados preliminares
destacados a nivel de las cuatro zonas, fueron: a)
Limitado poder de decisión; b) Poco seguimiento a
compromisos adquiridos; c) Falta de compromiso
ente algunos representantes; y d) Necesidad de
acompañamiento de dueños, gerentes y adminis-
tradores, entre otros, (Tabla 3, página siguiente).
Estos resultados serán analizados a profundidad,
con el fin de buscar alternativas de solución, en el
próximo Comité Asesor Nacional.

Presentación y discusión delPresentación y discusión delPresentación y discusión delPresentación y discusión delPresentación y discusión del
reglamento de funcionamientoreglamento de funcionamientoreglamento de funcionamientoreglamento de funcionamientoreglamento de funcionamiento
de los Comitésde los Comitésde los Comitésde los Comitésde los Comités

Después de una revisión minuciosa de los ac-
tuales estatutos que rigen los Comités Asesores
Regionales de Investigación, se presentaron di-
ferentes propuestas de modificación de varios ar-
tículos durante las reuniones conjuntas, los cua-

Se identificaron 19 temas, de los cuales cua-
tro son de igual impor tancia en la mayoría de las
zonas (Tabla 2, página siguiente).

1 Detalle y ubicación de las zonas palmeras.
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Tabla 2. Temas de interés para los comités.

Temas
OccidentalOrientalCentralNor te

Zonas

les contienen: a) Principios rectores; b) Denomi-
nación, naturaleza y domicilio; c) Objetivo princi-
pal y específicos; d) Constitución de los comités
regionales y nacional; e) Per fil de los integran-
tes; f) Reuniones; g) Quórum decisorio, actas; y
h) Funciones.

Con dicha información, cada Comité Asesor
Regional realizará el respectivo análisis crítico y
discusión. En la próxima reunión de Comités Ase-
sores Nacional se hará la revisión final del docu-
mento, para que, finalmente, sea presentado a la
Junta Directiva para su aprobación final.

Viene página anterior. - Los Comités Asesores Regionales -

Intercambio de información de Plantas de beneficio - Agronomía,
en temas como: Análisis de potencial y ex tracción, pronóstico de
potencial con base a ciclos de fer tilización en campo y efectos
climáticos.

Fruto suelto en el campo y su influencia en la ex tracción. Mecanis-
mos aplicados en campo que minimicen las pérdidas.

Logística de cosecha y transporte de fruto a planta (arribo del fruto a
la planta).

Unificación de criterios para determinar la calidad del fruto en el
campo y en la tolva.

Influencia en la ex tracción del efecto de la PC.

Influencia del raspador de fruto en la tasa de ex tracción de aceite

Registro y seguimiento de la cosecha para el control del robo del
fruto

Problemática de la maduración incompleta de racimos y su influen-
cia en la ex tracción de aceite

Criterios de cor te y cosecha (maduración) y su influencia en la ex-
tracción.

Maduración no uniforme de racimos y frutos

Compostaje de residuos de la industr ia de palma (Uso de
subproductos)

Pérdidas de fruto en las plantas de beneficio

Fisiología del llenado de racimos

Incorporar el potencial del aceite en racimo como un factor de cali-
dad para la compra de fruto

Capacitación al personal de campo sobre el proceso de ex tracción
en la planta de beneficio

Tema ambiental, cer tificación

Reglamentación del uso de las normas o resoluciones del ICA

Costos reales de la tonelada de aceite tanto en producción como en
ex tracción (Para el taller de mayo)

Manejo de R. palmarum e incentivo sanitario desde las plantas de
beneficio para los pequeños proveedores

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Notas Técnicas
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Tabla 3. Resultados preliminares del análisis DOFA de los comités.

Anál is is interno (Debi l idades)
Comité Asesor Plan-

tas de Beneficio
Comité Asesor

Agronómico

Limitado poder de decisión

Poco seguimiento a los compromisos adquiridos

Falta de compromiso entre algunos representantes

Necesidad de más acompañamiento de dueños, gerentes y administradores

Escasa par ticipación de otras instituciones presentes en las zonas

Necesidad de mayor gestión para mejorar la adopción de tecnologías

Necesidad de mayor representatividad en los comités frente a la actual área
sembrada

Necesidad de mayor acompañamiento por par te de Cenipalma

Falta de masa crítica por la especificidad del sector

Entrega no opor tuna y confiable de la información

En algunos casos, distanciamiento entre plantas de beneficio por su ubica-
ción geográfica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En el Comité Asesor de Plantas de Beneficio
realizado el pasado 14 de marzo se hizo un
reconocimiento a Laura María Ardila Logat to,

auxiliar administrativa de Oleaginosas Bucarelia
S.A., por su labor en la recopilación y consoli-
dación de la información de producción y pérdi-
das de aceite en las Plantas Ex tractoras de la
Zona Central.

Desde hace más de ocho años, y como ini-
ciativa generada al interior del Comité, Laura
Ardila realiza la tarea de solicitar, recopilar, con-
solidar y redistribuir semanalmente a las geren-
cias y direcciones técnicas de las Plantas de
Beneficio de la Zona Central, información de la
producción y calidad del aceite, así como
indicadores mensuales de pérdidas de aceite y
de almendra.

Esta dinámica en el procesamiento de la in-
formación se ha conver tido en una impor tante
herramienta para el control de las pérdidas en
el proceso de ex tracción de aceite en las Plan-

Reconocimiento a Laura Ardila por su labor en el
Comité Asesor de Plantas de Beneficio – Zona Central

Notas Técnicas

tas de Beneficio de la Zona, y en un referente
para el análisis del compor tamiento de la Tasa
de Ex tracción y la compra de fruto.

Este es un ejemplo notable de trabajo
proactivo y sinérgico entre el Comité Asesor, las
Plantas de Beneficio y Cenipalma, el cual se
espera tenga eco en otras zonas del país.

Reconocimiento a Laura Ardila por su labor en el Comité

de Plantas de Beneficio de la Zona Central.
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Equipo de Fortalecimiento de Capacidades de Cenipalma.

E l pasado 7 y 8 de abril, en la sede misional de
Cenipalma, se realizó el taller de planeación
estratégica del proyecto del FLIPA (Fondo La-

tinoamericano de Innovación en Palma de Acei-
te) "Cerrar las brechas de productividad", con el
fin de evaluar en qué grado y de qué manera los
objetivos y actividades de este proyecto concuer-
dan con los planes propuestos para los próximos
cuatro años por Cenipalma e instituciones aso-
ciadas en Colombia.

El proyecto pretende cerrar las brechas de
productividad existentes en palma de aceite a ni-
vel de pequeños productores en América Latina.

Se contó con la par ticipación de 12 personas,
entre las cuales estuvo el director ejecutivo del
FLIPA, Fernando Lukauskis; José Cáceres, de
Asgpados de Tibú; Pedro Nel Franco, especialista
consultor FLIPA para el proyecto; y todos los inte-
grantes de la división de apoyo a palmicultores e
investigadores, representando las cuatro zonas
palmeras del país. Se revisaron desde los objeti-
vos hasta el presupuesto del proyecto.

El proyecto considera tres objetivos:

Se caracterizan y priorizan las prácticas de
manejo agronómico y de plantas de beneficio
exitosas, como puntos
de entrada para cerrar
las brechas de produc-
tividad.

Organizar, co ordinar,
implementar y definir el
sistema de transferen-
cia de tecnología para
difundir las prácticas de
manejo exitosas, pro-
mover  su d i fus ión y
adopción.

Difusión y adopción de
las prácticas de mane-
jo exitosas.

Analizado el proyecto del FLIPA para
"Cerrar las brechas de productividad"

En conclusión, el
proyecto en mención
complementa de muy
buena forma los pro-
gramas nacionales de
Cenipalma en los pró-
ximos cuatro años y
contribuye a su coordi-
nación, análisis y eje-
cución de una forma
más rápida y efectiva,
en un momento en que
económica y socia l -
mente es urgente apor-
tar  soluciones a los
problemas.

Como actividades próximas están:

Presentación del documento final.

Entrega del proyecto revisado al CFC (Co-
mmon Fund for Commodities - Fondo Común
para Bienes Básicos) de la FAO.

Socialización del proyecto con la Junta Direc-
tiva de Cenipalma.

Socia l ización del  proyecto con los inte-
gradores de alianzas estratégicas.

José Cáceres,

 representante

de Asgpados.

Notas Técnicas
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Fedepalma, en representación
del sector palmero colombia-
no, par ticipó del 26 al 29 de

marzo de 2008 en la Primera Fe-
ria Internacional del Medio Am-
biente, FIMA 2008, realizada en
Bogotá. Organizada y patrocina-
da por el Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial (MAVDT), Asocars, la Unión
Europea, el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) y Cor ferias, entre
otros, contó con la par ticipación
de 120 exposi tores y var ios
eventos académicos que trata-
ron diversos temas de la agen-
da ambiental, con especial én-
fasis los relacionados con el
cambio climático y sus estrate-
gias de mit igación,
para lo cual el Meca-
nismo de Desarrollo
Limpio (MDL) es el ins-
trumento estratégico
más impor tante.

Los principales ob-
jetivos de la FIMA fue-
ron: a) Ofrecer espa-
cios de reflexión sobre
nuestra responsabili-
dad en el uso de los
recursos naturales,
ajustados a las ten-
dencias mundiales del
desarrollo sostenible
como instrumento ge-
nerador de calidad y
vida; b) Promover el

intercambio de conocimientos y
prácticas sobre el uso sostenible
de los recursos naturales, con el
propósito de garantizar su dispo-
nibilidad futura hasta conver tirlos
en fuente inagotable del bienes-
tar para toda la humanidad, y c)
Insistir en la necesidad de expan-
dir actitudes empresariales y per-
sonales responsables.

Durante los cuatro días, el
stand de Fedepalma, localizado
en el pabellón internacional, fue
muy visitado por distintos públi-
cos interesados en conocer lo
que el sector palmero está ha-
ciendo en relación con los objeti-
vos del evento. Es así como con
resultados concretos de gestión

e inversión se pudieron mostrar
los avances alcanzados dentro
del Convenio de Producción Lim-
pia, firmado en 1997 con el Mi-
nisterio del Medio Ambiente (hoy
MAVDT), el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, las Cor-
poraciones Autónomas Regiona-
les con jurisdicción en las zonas
palmeras, las empresas produc-
toras de aceite de palma y Fe-
depalma.

Sobre este tema, Jens Me-
sa,  Presidente Ejecut ivo de
Fedepalma, anotó que en el
marco del mencionado convenio
se elaboró, en 1999, la Guía Am-
biental para el subsector de la
agroindustria de la palma de

aceite, que ha sido útil
para los productores
en lo que concierne a
las actividades, impac-
to y medidas de pre-
vención, mitigación y
control en las fases
agrícola y de ex trac-
ción del aceite de pal-
ma, y a su vez, sir vió
de referencia para las
demás guías ambien-
tales del sector agro-
pecuario en el país. El
MinAmbiente, median-
te Resolución 1023 del
2005, adoptó dichas
guías como instrumen-
to de autogestión y
autorregulación.

Fedepalma presentó en FIMA 2008
resultados de su gestión ambiental

El gremio palmicultor mostró los avances del Convenio de Producción Limpia,
firmado en 1997 con el MinAmbiente. Fedepalma es miembro ordinario de

la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y par ticipa
activamente en la implementación del Plan Nacional de Biodiésel

y sus impactos favorables en el medio ambiente.

Fedepalma participa activamente en la implementación

del Plan Nacional de Biodiésel y sus impactos

favorables en el medio ambiente.

AAAAAmbiental
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"Fedepalma no ha estado vinculado al
tema de Carimagua, por lo que las supo-
siciones o especulaciones que puedan

hacerse al respecto carecen de fundamen-
to y de ra zones, distintas a las de causar
daño", señaló el Presidente Ejecutivo del
gremio, Jens Mesa Dishington, en car ta
enviada a la senadora Ceci l ia  López
Montaño, a raíz del debate parlamentario
sobre la destinación y usos de los predios
de este centro de investigación, adelanta-
do en días pasados.

El dirigente gremial indicó que en lo que
respecta al megaproyecto liderado en su
momento por el entonces Ministro de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Carlos Gustavo
Cano Sanz, denominado Renacimiento de
la Orinoquía Alta de Colombia, Fedepalma
no par ticipó en su orientación ni en su ela-
boración, como tampoco fue llamado a pre-
sentar propuestas tendientes a estructurar un pro-
grama de asentamiento de familias desplazadas y
de personas reincorporadas a la vida civil; máxi-
me cuando -en su momento- Fedepalma expresó
sus reser vas mientras no existieran unas condi-
ciones mínimas para el mismo.

Precisó que el compor tamiento de las empresas
palmeras que fueron invitadas o que supuestamen-
te se inscribieron para par ticipar en la licitación con
el fin de desarrollar un proyecto en los terrenos de
Carimagua, conforme a lo establecido en la Reso-
lución 3452 de la Junta Directiva del Incoder, y cuya
gestión se limitó a efectuar –aunque no en todos
los casos- visitas a la zona, fue per fectamente le-
gal y legítimo, pero no comprometió en lo más mí-
nimo a Fedepalma.

RRRRResponsabilidad SSSSSocial EEEEEmpresarial

El modelo social del sector
palmero es incluyente

Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma, fue firme
en la defensa del modelo que promueve y aplica el sector palmero
colombiano. Con razones y hechos desmontó los cuestionamientos

que la senadora Cecilia López Montaño presentó en un debate
celebrado en el Congreso de la República.

Enfatizó que el actual desarrollo institucional que
presenta el sector palmero, liderado por Fedepal-
ma, constituye en buena medida el fundamento del
éxito alcanzado y goza de un merecido reconoci-
miento tanto nacional como internacional.

La palma es un modelo incluyenteLa palma es un modelo incluyenteLa palma es un modelo incluyenteLa palma es un modelo incluyenteLa palma es un modelo incluyente

Por otra par te, Mesa Dishington desaprobó la de-
nominación de "modelo despla zador " utilizada por
la senadora López Montaño, par ticularmente en lo
que respecta al sector palmero, ya que existen
pruebas de que éste se ha movido dentro de un
esquema de "modelo incluyente", que se refleja con
la presencia en la actividad palmera de más de
6.000 pequeños productores, campesinos y tam-
bién desplazados, buena par te a través de Alian-

Las críticas de la senadora liberal, Cecilia López Montaño, fueron

 desmontadas por el Presidente Ejecutivo de Fedepalma,

Jens Mesa Dishington, con razones y hechos.
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zas Productivas Estratégicas, que superan las 90
y que dan cuenta de la siembra de más de 50.000
hectáreas en los últimos ocho años, mediante
acuerdos con medianos
y grandes productores.

De igual manera, asegu-
ró que la promoción de
las Cooperativas de Tra-
bajo Asociado ha dado
paso en las zonas palme-
ras a la aper tura de opor-
tunidades empresariales
para muchas personas
con espíritu emprende-
dor, lo que ha tenido un
impacto positivo en sus ingresos y bienestar.

Con relación al modelo que debe seguir el sector
agropecuario, puntualizó: "Estoy firmemente con-

Responsabilidad Social Empresarial

vencido de que el desarrollo del sector palmero, al
igual que el del resto de la agricultura colombiana,
debe estar inspirado en el afán de la compe-

titividad, si de veras que-
remos sobrevivir en un
ambiente caracterizado
por la presencia de gran-
des jugadores en el es-
cenario internacional".

Por último, el directivo
gremial expresó su in-
conformidad por la forma
en que la senadora pre-
tendió demostrar una
estrecha relación entre

el crecimiento del número de despla zados y el au-
mento del área sembrada de palma, "lo cual no
puede menos que señalarse como un ejercicio es-
purio".

Jens Mesa sostuvo que 6.000 pequeñosJens Mesa sostuvo que 6.000 pequeñosJens Mesa sostuvo que 6.000 pequeñosJens Mesa sostuvo que 6.000 pequeñosJens Mesa sostuvo que 6.000 pequeños
productores, campesinos y tambiénproductores, campesinos y tambiénproductores, campesinos y tambiénproductores, campesinos y tambiénproductores, campesinos y también

desplazados, buena parte a través dedesplazados, buena parte a través dedesplazados, buena parte a través dedesplazados, buena parte a través dedesplazados, buena parte a través de
90 Alianzas Productivas Estratégicas,90 Alianzas Productivas Estratégicas,90 Alianzas Productivas Estratégicas,90 Alianzas Productivas Estratégicas,90 Alianzas Productivas Estratégicas,

han sembrado más de 50.000 hectáreashan sembrado más de 50.000 hectáreashan sembrado más de 50.000 hectáreashan sembrado más de 50.000 hectáreashan sembrado más de 50.000 hectáreas
de palma en los últimos ocho años.de palma en los últimos ocho años.de palma en los últimos ocho años.de palma en los últimos ocho años.de palma en los últimos ocho años.

El tema de los biocombustibles está ocupando uno de los primeros puestos en el escalafón de
asuntos de interés no sólo nacional, sino global. Por este motivo, la Fundación Mariano Ospina
Pérez destinará el premio de ese mismo nombre en 2008 a los mejores trabajos, estudios o

proyectos que se presenten sobre los biocombustibles en Colombia y que muestren especial inte-
rés por los pequeños empresarios del agro.

La convocatoria se denomina "Biocombustibles, un tema de interés mundial" y es apoyada por enti-
dades como Finagro, Ecopetrol y Banagrario. El primer premio consiste en una beca para estudios
universitarios sobre biocombustibles, el segundo lugar entregará la suma de siete millones de pe-
sos y el tercer lugar, la suma de cinco millones de pesos.

La fecha límite de inscripción vence el 20 de octubre del presente
año en la Fundación Mariano Ospina Pérez.
Teléfonos: 2878611 y 2872463, en Bogotá.

Contacto@fmop.org/w w w.fmop.org

Convocatoria Premio Mariano Ospina
Pérez para Biocombustibles
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EEEEEnsayo

Adelantar un análisis de lo que
ha representado para el sec-
tor palmero la parafiscali-

dad, implica hacer un recuento
histórico de las principales defi-
niciones políticas y económicas
adoptadas por par te del Estado
colombiano a lo largo de la pri-
mera mitad del siglo pasado, del
impacto del proceso de aper tu-
ra de los años 90 y de la imple-
mentación de un nuevo ordena-
miento jurídico a par tir de la Car-
ta Constitucional de 1991.

El reto de salir a competir
con economías internacionales de
gran envergadura, con esquemas
de agricultura moderna, altamen-
te tecnificada y donde la investi-
gación juega un papel estratégi-
co, ha significado para el sector
agropecuario, y en especial para
el sector palmero, emprender
grandes transformaciones tanto
en sus esquemas empresariales
como en la forma de financia-
miento de la innovación y del de-
sarrollo tecnológico, que le permi-
tan garantizar una rentabilidad en
su negocio.

La complejidad que ha adqui-
rido hoy en día la investigación

comprende disponer de gran can-
tidad de recursos. En los países
más avanzados, el Estado ha asu-
mido, en gran medida, su finan-
ciamiento, en especial cuando se
trata de la investigación básica;
existen instituciones públicas muy
sólidas y avanzadas con un recur-
so humano altamente calificado.
En nuestro país, los recursos han
sido escasos frente a la cantidad
de necesidades sociales y de in-
fraestructura, que se convierten
en prioridades del gasto. Esta si-

tuación explica porqué inicial-
mente los empresarios de mayor
escala y los gremios adelantaron
algunos programas de investiga-
ción tecnológica, los cuales es-
taban encaminados fundamen-
talmente en beneficio de sus afi-
liados.

Con el fin de evitar que sólo
algunos pocos fueran los apor-
tantes de los recursos y otros
muchos los beneficiarios de este
esfuerzo (lo que los economis-
tas ident i f ican como "Fr e e
Riders"), se acudió a la inter ven-
ción del Estado, con el fin de
conver tir dichos "apor tes volun-
tarios" en "apor tes o tributos
obligatorios", los cuales son asu-
midos y pagados por un mismo
grupo o sector para ser destina-
dos, específicamente, al objeto
propuesto y administrados me-
diante contrato con el Gobierno
Nacional, por sus respectivas
asociaciones gremiales. Estas
peculiares condiciones le otor-
gan a esta figura el carácter de
parafiscal, término que posterior-
mente recogió en su ar ticulado
la Constitución de 1991.

La parafiscalidad en el sector
palmicultor no solo tiene la con-
notación de un tributo. Es mucho
más; es la forma como un sector
se organiza en torno a una insti-

Los palmeros financian el
desarrollo tecnológico

Reflexiones del Presidente Ejecutivo de Fedepalma con ocasión del lanzamiento
del libro "Financiamiento de los agricultores al desarrollo tecnológico.

Naturaleza jurídica e impacto en el sector palmero colombiano",
cuya autora, la abogada y magíster en Derecho Económico,

Myriam Conto Posada, se desempeña como
Secretaria Jurídica de Fedepalma.

Portada del libro de Miriam Conto

Posada, Secretaria Jurídica de

Fedepalma, lanzado por la Editorial de

la Universidad del Rosario, durante la

pasada Feria del Libro de Bogotá.

Jens Mesa Dishington
Presidente Ejecutivo de Fedepalma
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Ensayo

tucionalidad en la que cree y a la
que no duda confiarle par te de
sus ingresos, para que sean inver-
tidos en programas y proyectos
que, de hacerlo par ticularmente,
le resultaría exageradamente cos-
toso. La par ticipación colegiada
en el recaudo y la distribución de
los recursos permite que la institu-
cionalidad gremial se for talezca,
que el sector sea capaz de pla-
near sus actividades y definir sus
prioridades par ticulares, de ejer-
cer una vigilancia directa y minu-
ciosa en el manejo de los recur-
sos, de par ticipar de manera de-
mocrática en cada una de las de-
cisiones del gremio y, además,
garantizar un avance tecnológico
altamente calificado y estable en
el tiempo, que asegure el éxito de
la investigación, el mejoramiento,
la productividad y sostenibilidad
de los cultivos, y el bienestar del
sector.

El instrumento parafiscal no
ha estado exento de críticas por
par te de académicos y políticos,
entre otros. Se han cuestionado
aspectos como el que los recur-
sos estén por fuera del Presu-
puesto General de la Nación;
que su inversión obedezca a cri-
terios sectoriales y no naciona-
les o regionales; y que no se
estén for taleciendo los institutos
públicos ya existentes donde se
hace investigación.

 En el libro que hoy se pre-
senta, Financiamiento de los
agricultores al desarrollo tecno-
lógico. Naturaleza jurídica e im-
pacto en el sector palmero co-
lombiano, escrito por Myriam
Conto Posada, Secretaria Jurídi-
ca de Fedepalma, se analizan y
evalúan estas posiciones, con el
respeto que merecen quienes
las formulan, pero con la contun-
dencia de demostrar con sólidos
argumentos jurídicos y técnicos,
y con la evidencia de la realidad,

el éxito que ha representado
para los palmicultores colombia-
nos contar con una parafisca-
lidad bien administrada, estricta
en su cumplimiento, ajustada a
la ley y la Constitución, y leal a
los principios que la rigen. En el
libro se examina, desde la órbi-
ta de lo jurídico, el origen, la evo-
lución, la problemática y los re-
sultados que desde el sector
palmero colombiano se han te-

nido en el manejo impecable de
los apor tes que los palmicultores
hacen para consolidar el Centro
de Investigación Especializado
en Palma, Cenipalma, el cual
atiende las dificultades que en
materia tecnológica presenta el
cultivo y se proyecta hacia nue-
vos horizontes, que se traducen
en un incremento real en la pro-
ductividad de este sector.

Continúa en la página 14

Vio la luz el primer libro sobre el manejo de la parafiscalidad
en el sector palmicultor colombiano

Bajo el título "Financiamiento de los agricultores al desarrollo tec-
nológico. Naturaleza jurídica e impacto en el sector palmero colom-
biano", la obra destaca el caso particular del Fondo de Fomento
Palmero en su papel de canalizador de recursos para financiar activi-

dades del mayor interés para el sector, como es la investigación y la
transferencia de tecnología.

El primer libro escrito en el país sobre el manejo de la parafiscalidad en el
sector palmicultor fue lanzado en el marco de la 21 Feria Internacional del
Libro que se realizó en la segunda quincena de abril en Bogotá.

La Editorial de la Universidad del Rosario hizo el lanzamiento de la obra
titulada Financiamiento de los agricultores al desarrollo tecnológico. Natura-
leza Jurídica e impacto en el sector palmero colombiano, de Myriam Conto
Posada, Secretaria Jurídica de Fedepalma. En esta publicación se presentan
las distintas etapas que fueron necesarias superar para llegar al modelo

parafiscal palmicultor, lo que le permitirá al lector identificar el origen de
estos tributos obligatorios que aportan un beneficio general en el desarrollo
del sector agrícola.

La parafiscalidad en el sector palmicultor no sólo tiene la connotación de
un tributo. En realidad, es mucho más. Es la forma como un sector se orga-

niza en torno a una institucionalidad en la que cree y a la que no duda con-
fiarle parte de sus ingresos para que sean invertidos en programas y proyec-
tos que, si lo hiciera particularmente, resultaría un proceso muy costoso.

Para nadie es un secreto que la actividad investigadora, debido a su com-
plejidad, implica disponer de una gran cantidad de recursos, y que juega un

rol estratégico, especialmente en épocas en que el reto es competir con
economías internacionales de gran envergadura, con esquemas modernos
de agricultura y de alta tecnificación. En este panorama es donde gana peso
el instrumento parafiscal. El libro destaca el caso particular del Fondo de
Fomento Palmero, en su papel de canalizador de recursos para financiar
actividades del interés general del sector, como es la investigación y la trans-

ferencia de tecnología.
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El Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, cuando se dirigía a

los asistentes al lanzamiento del libro. La autora, Miriam Conto Posada,

Secretaria Jurídica de Fedepalma (Centro) y Alejandro Venegas, decano

de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario.

Ensayo

Viene página anterior. - Los palmeros financian el desarrollo tecnológico -

Las enfermedades del culti-
vo, la calidad de nuestros suelos
y las complejidades genéticas de
la palma de aceite, acompañados
de su alto potencial agroin-
dustrial, son factores que impli-
can una elevada capacitación téc-
nica por par te de las personas,
quienes deben proporcionar so-
luciones y alternativas confiables
y rentables para la comunidad
palmera. Conscientes de esta si-
tuación, los palmeros siguen con-
fiando en la parafiscalidad y de
manera espontánea solicitaron al
Gobierno Nacional y al Congre-
so de la República, a través de
Fedepalma, el aumento de la
tarifa de la cuota en un 50%
más, para destinarla al desarro-
llo tecnológico. En este senti-
do, el sector privado está afron-
tado de manera excepcional,
como se demuestra en el libro,
las demandas de investigación
en el país, las cuales está fi-
nanciando con sus propios re-
cursos, y ha decidido adoptar
los nuevos modelos que los ins-
titutos mundiales de investiga-
ción han desarrollado. El com-
promiso de la Federación segui-
rá siendo el de responder de
manera seria y responsable a
estas expectativas.

No puedo dejar pasar esta
opor tunidad para invitar a todos

los estamentos de la sociedad a
contribuir y apoyar política, jurídi-
ca y económicamente este instru-
mento tan valioso, con el fin de
lograr canalizar recursos necesa-
rios para el desarrollo tecnológi-
co del país, generando instru-
mentos científicos y tecnológicos
que permitan atender enfermeda-
des y plagas propias de nuestro
ecosistema tropical, y así llegar a
ser competitivos en las grandes
ligas del comercio mundial, a las
cuales diariamente se enfrenta el
empresario colombiano.

 Deseo resaltar el hecho de
que la publicación que hoy recibi-
mos representa el resultado de un
esfuerzo pionero en nuestro me-
dio por compendiar y analizar la
temática de la parafiscalidad
agropecuaria. En tal sentido, de-
seo reiterar mis felicitaciones y
reconocimiento a Myriam Conto
Posada por el trabajo desarrolla-
do, que enriquece el acervo de
publicaciones que integran la Co-
lección de Textos de Jurispruden-
cia del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario.
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SSSSSalud y NNNNNutrición

E l pasado 31 de enero de
2008, el Ministerio de la
Protección Social expidió

la Resolución 0288, que esta-
blece el reglamento técnico de
los requisitos de rotulado o eti-
quetado nutricional que deben
cumplir los alimentos envasa-
dos para consumo humano.

En su momento, el proyec-
to de resolución pasó por el
proceso de consulta pública
nacional e internacional (2006-
2007), en el que Fedepalma y
Cenipalma, en conjunto con al-
gunos industriales de aceites
y grasas, presentaron sus ob-
ser vaciones.

No obstante las comunica-
ciones enviadas desde 2005 al
Ministerio de la Protección So-
cial, esta nueva regulación
cuenta con impor tantes diferen-
cias frente a la Norma NTC 512-
2 (segunda actualización), que
se ocupa del mismo tema, y que
fue socializada a finales de 2006
y trabajada durante dos años
por el Comité Técnico 55 del
Icontec, en el que par ticiparon
diferentes actores de la indus-
tria de alimentos en Colombia.

Lamentablemente, la Reso-
lución 0288 contiene medidas

que desestimulan el consumo de
grasas y aceites, situación que
puede conducir a una ingesta in-
suficiente de ácidos grasos, vita-
minas y otros nutrientes.

Desconocer la impor tancia
nutricional de estos alimentos no
sólo niega al consumidor el ac-
ceso a información completa,
precisa y veraz, sino que tam-
bién afecta la dinámica de la
agroindustria nacional de grasas
comestibles, así como la co-
mercialización de los aceites y
grasas de mayor demanda en
Colombia.

A pesar de las comunicacio-
nes presentadas en conjunto por
Fedepalma y algunos industria-
les de aceites y grasas vegeta-
les, durante el período de con-
sulta de la norma, y de la ges-
tión directa realizada por Ce-
nipalma desde 2004 ante el Mi-
nisterio de la Protección So-
cial, el tex to de la resolución li-
mita, e incluso, prohíbe presen-
tar en las etiquetas, algunos
nutrientes y sus propiedades
nutricionales y de salud de los
aceites y las grasas destinadas
al consumo humano.

Este sesgo contra las gra-
sas, presente a lo largo del tex-

to de la resolución, incluso en
algunos modelos de declara-
ciones de salud que, de ma-
nera injustificada y sin respal-
do científico, vinculan el con-
sumo de grasas con la apari-
ción de algunas enfermeda-
des, no es consistente con el
concepto emitido por autorida-
des científicas mundiales que
posicionan a las grasas die-
tarias en la base de las guías
nutricionales (Consultar: Re-
comendación de energía y
nutrientes para la población
colombiana, Guías de Grecia
y países del Mediterráneo, y
la pirámide nutricional pro-
puesta por la Escuela de Sa-
lud Pública de la Universidad
de Har vard).

Por todo lo anterior, y con
el fin de lograr una modifica-
ción a esta resolución, Fe-
depalma y Cenipalma, conjun-
tamente con Al ianza Team
S.A, Grasco S.A y L loreda
S.A., enviaron una comunica-
ción al ministro de la Protec-
ción Social ,  Diego Palacio
Betancour t, en la que nueva-
mente le plantean obser vacio-
nes técnicas a diferentes as-
pectos de la resolución y le
solicitan una pronta reunión
para discutirlas.

Polémica alrededor de norma de etiquetado
nutricional de los alimentos envasados

Algunas de sus medidas desestimulan el consumo de aceites y grasas entre
los colombianos. También contradice la norma NTC 512-2 del Icontec.
Fedepalma, Cenipalma y varias empresas de la industria de aceites y
grasas vegetales, mediarán ante el Ministerio de la Protección Social.

Resolución del Ministerio de la Protección Social
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LLLLLa PPPPPalma en el MMMMMundo

M IAMI – La Iniciativa de Ener-
gía Sostenible y Cambio
Climático del Banco Intera-

mericano de Desarrollo (SECCI,
por su sigla en inglés) anunció
una asociación con la Mesa Re-
donda sobre Combustibles Sos-
tenibles para integrar los princi-
pios de sostenibilidad de la Mesa
en sus operaciones de présta-
mos y apoyar la par ticipación de
sus socios de América Latina en
el proceso global de estableci-
miento de estándares.

En los próximos dos años,
SECCI se propone poner a prue-
ba dichos principios en cinco pro-
yectos, a los cuales piensa finan-
ciar, y coauspiciará cuatro reu-
niones regionales de las par tes
interesadas para asegurarse
que los actores de América Lati-
na contribuyan a escribir las nor-
mas globales de sostenibilidad
de los biocombustibles.

Con un 40% de la producción glo-
bal de bioetanol y un mercado
del biodiesel que se está expan-
diendo rápidamente para satis-
facer las demandas de la región
y de Europa, América Latina es
un líder mundial de la industria
de los biocombustibles.

Desde México hasta la Argenti-
na, agricultores, empresas, go-
biernos y comunidades rurales
están invir tiendo en un cambio
hacia los biocombustibles en la
medida en que crece la concien-
cia sobre su enorme potencial
para prevenir el cambio climático

y crear nuevas opor tunidades
económicas en las áreas rurales.
Pero sin protecciones, algunos
biocombustibles pueden tener
impactos negativos, incluyendo
la deforestación de bosques va-
liosos, afectando los hábitat de
vida silvestre, debido al incre-
mento de tierra cultivable, al uso
de agua escasa y la reducción
de tierras disponibles para la
producción de alimentos.

Para fomentar tales precaucio-
nes, en abril de 2007, un grupo
de empresas, organizaciones
de la sociedad civil, exper tos,
gobiernos y grupos interguber-
namentales lanzaron una Mesa
Redonda sobre Combustibles
Sostenibles para desarrollar has-
ta junio de este año estándares
y normas globales para la pro-
ducción y el procesamiento de
biocombustibles, para asegurar
que los biocombustibles cumplan
con su promesa de sosteni-
bilidad.

"Cientos de personas interesa-
das de todas par tes del mundo
han estado involucradas en de-
sarrol lar  los pr incipios de la
Mesa Redonda sobre Combusti-
bles Sostenibles desde su lan-
zamiento, casi un año atrás" dijo
Claude Mar tin, ex Director-Ge-
neral de W WF International y
Presidente de la Junta Directiva
de la Mesa Redonda. "Al acor-
dar poner a prueba estos princi-
pios en los proyectos a los cua-
les financiarán, y al apoyar la
integración de más productores

de América Latina, ONGs, y go-
biernos en nuestro propio traba-
jo, el BID está mostrando un com-
promiso real con este proceso
multipar ticipativo".

"El Banco está comprometido en
el financiamiento de proyectos
que aseguren el desarrollo sos-
tenible", dijo Juan Pablo Bonilla,
Co or dinador de SECCI y ex
Viceministro de Medio Ambien-
te en Colombia. "Estamos suma-
mente interesados en poner a
prueba los estándares que están
siendo desarrollados en la Mesa
Redonda en proyectos reales a
los cuales financiamos, para ase-
gurarnos que están contribuyen-
do con nuestra visión de un fu-
turo con energía sostenible".

La primera reunión regional de
las par tes interesadas que ten-
drá lugar bajo esta nueva aso-
ciación se llevará acabo en Bo-
gotá, Colombia. Se espera que
más de 60 asociados de Améri-
ca Central y de Sudamérica dis-
cutan el borrador de estándares
de la Mesa Redonda y cómo pue-
den ser implementados en el
contex to de América Latina. Te-
mas controversiales como el in-
cremento global de precios de
alimentos y la expansión agríco-
la que amena za valiosas áreas
de conser vación serán debati-
dos en una atmósfera abier ta y
de búsqueda de consensos, con
la intención de garantizar la pro-
moción de opor tunidades para la
región y la reducción de los ries-
gos asociados.

Los principios de sostenibilidad serán integrados en las Operaciones Financieras
de Cambio Climático del BID, con base en una nueva colaboración

con la Mesa Redonda sobre Combustibles Sostenibles.

El BID anuncia asociación para desarrollar
biocombustibles sostenibles
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TTTTTertulia

"Nos encontramos en un punto de no retorno, en
donde Colombia no puede aflojar ", afirmó el ex
Comandante de las Fuerzas Armadas de Colom-

bia, ex general Manuel José Bonet t Locarno, invi-
tado a la Ter tulia Palmera del pasado 1º de abril, y
quien concluyó su exposición comentando que el
gobierno colombiano ha ganado terreno en tanto
que la guerrilla carece de legitimidad entre los co-
lombianos y ante diversos países del mundo; ade-
más, sostuvo, la fuerza de las FARC se ha visto
reducida por las bajas estratégicas que ha recibi-
do, como la de Raúl Reyes, Iván Ríos y el "Negro
Acacio", entre otros.

Sobre la perspectiva de la política de seguri-
dad nacional, el ex general Bonet t afirmó que Co-
lombia se encuentra en un punto "en donde no
puede aflojar ". Según él, aunque si bien para el go-
bierno existen varios asuntos de vital impor tancia,
como la liberación mediante un Acuerdo Humani-
tario  de Ingrid Betancour t y demás secues-
trados, la prioridad ha sido y debe seguir
siendo el desmantelamiento de los grupos
terroristas.

Entre tanto y en lo referente a la relación
con los países vecinos, aseguró que Vene-
zuela, Ecuador y Colombia deben mantener
sus vínculos, por cuanto mantienen transac-
ciones comerciales impor tantes que redun-
dan en beneficios económicos para las na-
ciones. Los gobiernos de Venezuela y Ecua-
dor tienen clara la impor tancia de mantener
buenas relaciones con Colombia. En caso de
un eventual rompimiento de relaciones con
el país, en Ecuador podría presentarse una
crisis de desabastecimiento alimentario; por
lo demás, para nadie es un secreto que la
for taleza productiva y expor tadora de Vene-
zuela se fundamenta en el petróleo, y si el
hermano país no mantiene buenas relaciones

"El terreno ganado en seguridad está en un punto
de no retorno": ex general Bonett Locarno

En la Ter tulia Palmera de abril, el ex general del Ejército Nacional y hoy
catedrático universitario analizó las "Perspectivas del conflicto

colombiano y las relaciones con Venezuela y Ecuador ".

con otras naciones es posible que en un futuro se
quede sin compradores internacionales, puesto que
sus aliados en Medio Oriente, por ejemplo, son tam-
bién grandes productores.

En cuanto al papel del sector privado nacional
en la solución del conflicto colombiano, indicó que
es muy impor tante, en la medida en que puede ayu-
dar a su reducción, incrementando el esfuerzo para
crear empleo, generando inversiones que aumen-
ten la productividad y mejoren nuestra compe-
titividad; además, podría incrementar los contactos
comerciales con países vecinos, suministrándoles
los abastecimientos que éstos requieran.

Según Bonnet Locarno, es de vital impor tancia
que el empresariado colombiano apoye al Gobier-
no Nacional en el desarrollo de las zonas margina-
das y, sobre todo, que genere estrategias que atien-
dan las vulnerabilidades y riesgos que se puedan
presentar en la seguridad alimentaria del país.

El ex general Manuel José Bonett presentó en la Tertulia Palmera

de abril, su visión del conflicto colombiano y las

relaciones con Venezuela y Ecuador.
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TTTTTema PPPPPrincipal

El pasado 31 de marzo fue un día histórico para
el sector de los biocombustibles colombianos.
El Consejo Nacional de Política Económica y

Social, Conpes, aprobó los Lineamientos de políti-
ca para pr omover la producción sostenible de
biocombustibles en Colombia.

Este documento recoge algunas de las inquie-
tudes y sugerencias planteadas conjuntamente por
Fedepalma y la Federación Colombiana de
Biocombustibles al Gobierno Nacional, no solo res-
pecto de la sostenibilidad en el mediano y largo
plazo de este nuevo mercado, sino también sobre
la necesidad de establecer reglas claras para los
inversionistas en el campo de los biocombustibles.

Dentro de los objetivos específicos del docu-
mento Conpes, se encuentran los siguientes:

1. Incrementar competitivamente la producción
sostenible de biocombustibles.

Política estatal para los
biocombustibles

Su eje es la producción sostenible. El Gobierno Nacional acoge sugerencias
presentadas por Fedepalma y Fedebiocombustibles de crear reglas claras

para los inversionistas en el sector. La aplicación de las políticas estimulará
un crecimiento sostenido de la agroindustria de la palma de aceite.

2. Promover una alternativa de desarrollo produc-
tivo para la ocupación formal del suelo rural.

3. Contribuir a la generación de empleo formal
en el sector rural.

4. Posicionar al país como expor tador de biocom-
bustibles, a par tir de la consolidación de esta
agroindustria como un sector de talla mundial.

5. Diversificar la canasta energética del país me-
diante la producción eficiente de biocom-
bustibles, haciendo uso de las tecnologías ac-
tuales y futuras.

6. Garantizar un desempeño ambientalmente sos-
tenible.

Para la agroindustria de la palma de aceite en
Colombia, este documento Conpes es impor tante,
ya que no sólo prevé un incremento sostenido en
la demanda de las toneladas de aceite de palma

crudo en el mercado local durante los próxi-
mos años, gracias al nuevo mercado del
biodiésel, sino que también tra za unos derro-
teros que, de cumplirse cabalmente, permiti-
rían un crecimiento sostenible de la agroin-
dustria de la palma de aceite.

Análisis periódico del aumentoAnálisis periódico del aumentoAnálisis periódico del aumentoAnálisis periódico del aumentoAnálisis periódico del aumento
de mezclasde mezclasde mezclasde mezclasde mezclas

Dentro de los muchos aspectos tratados en
el documento, vale la pena destacar la reco-
mendación dada a los ministerios de Minas y
Energía, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de
analizar periódicamente la viabilidad y conve-
niencia de aumentar los porcentajes de mez-
clas de biocombustibles con combustibles fósi-
les, situación  que permitiría una mayor absor-
ción del aceite de palma en el mercado local.

Uno de los objetivo del documento Conpes de biocombustibles es

Incrementar competitivamente su producción sostenible.
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Tema Principal

Conscientes de que los incre-
mentos en los porcentajes de
mezcla deben ser sopor tados
técnicamente, Ecopetrol- ICP,
Si99, Cenipalma y Fedepalma
han venido desarrollando un con-
venio de investigación para de-
terminar el compor tamiento del
biodiésel de palma en mezclas
con diésel fósil hasta del 50%, en
buses ar ticulados del sistema de
transpor te de pasajeros Trans-
milenio.

Igualmente impor tante es la
recomendación del documento
de ejecutar los ajustes regu-
latorios requeridos para que los
distribuidores minoristas puedan
comercial izar los biocombus-
tibles en mayores porcentajes de
mezcla a los señalados como
obligatorios, como ocurre en
muchos otros países.

De igual manera, establece que los biocom-
bustibles pueden comercializarse a un precio igual
o inferior al precio regulado, de acuerdo con las ten-
dencias del mercado interno, si los excedentes de
producción frente a las mezclas obligatorias fueran
comercializados en el mercado local.

Las variables que ser virán como referente al
precio de los biocombustibles, especialmente en
lo que corresponde al biodiésel, serán, por un lado,
el precio del diésel fósil en el mercado internacio-
nal; por otro, el costo paridad de impor tación del
aceite de palma o sus sustitutos; y en tercer lugar,
un valor fijo que cubre los costos de producción
de la materia prima. Se tendrá en cuenta el mayor

de los tres cálculos para la definición del precio
del biodiésel a nivel local.

En cuanto a los mercados internacionales, que
son de vital impor tancia para el Gobierno Nacio-
nal, el Conpes recomendó que el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo desarrolle acciones es-
pecíficas para abrir nuevos mercados y diferenciar
el producto colombiano en los mercados interna-
cionales, lo que es fundamental para el posiciona-
miento del biodiésel de palma colombiano en el ex-
terior, sobre el cual plantea el desarrollo de una
cer tificación.

En la actualidad, Fedepalma trabaja con base
en los Principios y Criterios establecidos en la Mesa
Redonda de Aceite de Palma Sostenible, (RSPO,
por su sigla en inglés). Así mismo, busca el desa-
rrollo de un sello de cer tificación orientado a la pro-
ducción sostenible de aceite de palma.

Este documento Conpes N° 3510, que se en-
cuentra publicado en ht tp://w w w.fedepalma.org/
biodiesel_marco_legal.htm, aborda también temas
como la mejoría en la productividad de los cultivos
que sir ven como materia prima para los biocom-
bustibles, y los instrumentos de apoyo guberna-
mental focalizado en la cadena de producción,
agrícola e industrial, entre otros.

Es clave diversificar la canasta energética del país mediante la producción eficiente

de biocombustibles, haciendo uso de las tecnologías actuales y futuras.

Los biocombustibles pueden comercializarseLos biocombustibles pueden comercializarseLos biocombustibles pueden comercializarseLos biocombustibles pueden comercializarseLos biocombustibles pueden comercializarse

a un precio igual o inferior al precioa un precio igual o inferior al precioa un precio igual o inferior al precioa un precio igual o inferior al precioa un precio igual o inferior al precio

regulado, de acuerdo con las tendenciasregulado, de acuerdo con las tendenciasregulado, de acuerdo con las tendenciasregulado, de acuerdo con las tendenciasregulado, de acuerdo con las tendencias

del mercado interno, si los excedentesdel mercado interno, si los excedentesdel mercado interno, si los excedentesdel mercado interno, si los excedentesdel mercado interno, si los excedentes

de producción frente a las mezclasde producción frente a las mezclasde producción frente a las mezclasde producción frente a las mezclasde producción frente a las mezclas

obligatorias fueran comercializadosobligatorias fueran comercializadosobligatorias fueran comercializadosobligatorias fueran comercializadosobligatorias fueran comercializados

en el mercado local.en el mercado local.en el mercado local.en el mercado local.en el mercado local.
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En Colombia hay un gran volumen de tierras que
está subtilizado, sin ningún cultivo, con alguna
presencia ganadera. Cuando se tiene un país

con tantas necesidades de generación de empleo
y con una frontera agrícola como la nuestra, es
impor tante aprovechar las ventajas competitivas
del país, por lo que hay que sembrar todo aquello
que muestre bondades.

La agroindustria de la palma, como renglón
organizado, se ha conver tido en un referente de
muchas discusiones, dado que ocupa del total
de la frontera agrícola calculada en más de 10
millones de hectáreas (excluyendo la ganadería
y el  área rural), siembras estimadas en 330.000
hectáreas, de acuerdo con cifras a 31 de diciem-
bre de 2007.

Así lo explica el presidente de Fedepalma, Jens
Mesa Dishington, quien recientemente dio decla-
raciones a El Palmicultor y también al diario Por-
tafolio, acerca de la productividad de la palma de
aceite y la forma cómo se atenderán los frentes
económicos prioritarios de la actividad palmera,
teniendo en cuenta las exigencias del Programa
Nacional de Biocombustibles.

El Palmicultor: ¿Por qué es tan atractivo
sembrar palma en la actualidad? y ¿cómo
se mide la productividad de este cultivo?

Jens Mesa Dishington: El aceite de palma
es la materia prima natural para la producción de
biodiésel en Colombia, por cuanto es muy eficien-
te, especialmente por su alta productividad en tér-
minos de aceite por hectárea. En la medida en que
el recurso tierra es bastante escaso y de difícil ac-
ceso, una materia prima como la palma de aceite
es muy apetecida.

Tenemos una productividad 9 ó 10 veces más
alta que la soya, en términos de aceite, y cinco o
seis veces mayor que la de otras oleaginosas, lo
que sin duda ha llevado a mucha gente a intere-
sarse en nuestra agroindustria.

Dos terceras par tes de las hectáreas sembra-
das en palma están siendo cosechadas y una ter-
cera par te está en desarrollo y entrará en produc-
ción paulatinamente entre los próximos dos a cua-
tro años.

E.P.: ¿Cómo fue el llamado a los produc-
tores de aceite de palma para que se inte-
resaran en la producción de biodiésel?

EEEEEconomía y MMMMMercados

Los biocombustibles no relegan la producción
de alimentos ni las exportaciones: Fedepalma

Entrevista con el Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington,
sobre un tema de indiscutible actualidad: la producción de biocombustibles
y su incidencia en la seguridad alimentaria del país y el mundo. A favor de
la palma de aceite está su alta productividad por hectárea, es sostenible

ambiental y socialmente, y casi la mitad de su producción se
destina a los mercados ex ternos.
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J.M.D.: Desde el gremio se han realizado gi-
ras tecnológicas a distintos países, estudios de
banca de inversión, pruebas de laboratorio y de
rutas sobre el compor tamiento del biodiésel en mo-
tores; se impulsó una legislación por par te del Con-
greso Nacional y hoy existen condiciones de sumi-
nistro de materia prima y de mercado que le dan
mucha claridad a este programa. Finalmente inte-
resamos a los productores de aceite de palma para
que se integraran al biodiésel.

E.P.: ¿Cuántos proyectos de biodiésel de
palma operan actualmente?

J.M.D.: Hoy se cuenta con seis proyectos de
esta naturaleza en el país. Uno ya entró en pro-
ducción a finales de 2007, otro en abril de este
año, dos más entrarán a operar en 2008 y dos más
en 2009. Cinco de ellos integran a palmicultores,
uno de ellos es Ecodiésel, un proyecto localizado
en la Zona Central, en el cual los palmeros se sen-
taron con directivos de Ecopetrol y constituyeron
una sociedad con apor tes de 50% de cada una de
las par tes; el proyecto ya está en marcha y estará
completamente listo a comienzos del próximo año.

E.P.: Recientemente se ha hablado mu-
cho de que atender la demanda de biocom-
bustibles afectaría en alguna medida la produc-
ción y el abastecimiento de alimentos. ¿Cómo ex-
plica esta coyuntura para el caso de Colombia?

J.M.D.: En el caso de la palma, independien-
temente del uso intermedio o final del producto,
siempre se pasa por la producción del aceite cru-
do que se usa para alimentos u otros propósitos.
Hemos sido cuidadosos en que la prioridad esté
en el consumo de alimentos, pero ocurre que aten-
diendo todos los requerimientos del país, estamos
produciendo prácticamente el doble de lo que se
necesita, sin incluir las nuevas siembras.

El programa de biodiésel demandará par te
del aceite de palma crudo que se ha venido ex-
por tando, brindando así  mayor valor nacional
y más beneficio a los consumidores locales, sin
poner en el más mínimo riesgo el suministro de
materia prima para la industria de alimentos co-
mestibles.

Colombia ha venido creciendo de manera im-
por tante sus siembras, tanto así que durante la ad-
ministración del presidente Álvaro Uribe, de 2002
a hoy, se han doblado las siembras de palma en el

país, lo cual hace que el sector tenga unas pro-
yecciones a futuro que indican que el país ya tiene
las siembras necesarias de palma para atender con
tranquilidad su mercado tradicional, fundamental-
mente de alimentos, pero igualmente para otros
usos como alimentos balanceados para animales
y otras industrias no alimenticias.

E.P.: ¿Ya se han hecho pruebas con el
biodiésel?

J.M.D.: En la actualidad estamos desarrollan-
do un convenio de investigación en Bogotá con
buses ar ticulados del Sistema de Transpor te Ma-
sivo de Pasajeros Transmilenio, donde están  ro-
dando buses con mezclas del 5%, 10%  20%, 30%
y hasta 50% del biodiésel con diésel fósil, con muy
buenos resultados hasta la fecha.

Economía y Mercados

E.P.: ¿Cuál es el mercado al que se dirige la
mayor exportación de aceite de palma?

J.M.D.: Colombia dirige su expor tación de
aceite de palma fundamentalmente a Europa, en
72% aproximadamente, mientras el 28% restante
va a otros países de América. Durante 2007 se
expor tó el 46% de la producción de aceite de pal-
ma, por lo cual el cultivo claramente tiene una pro-
yección internacional.

E.P.: ¿Cuál es su opinión sobre la idea
de incrementar en más de tres millones de
hectáreas el cultivo de palma para atender
el programa de biodiésel?

J.M.D.: Colombia tiene grandes ex tensiones de
Continúa en la página 22
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Economía y Mercados

tierra con posibilidades para la agricultura, muchas
de ellas pobremente explotadas, que le permitirían
desarrollar planes de expansión en muchos cultivos.
En lo que respecta al cultivo de la palma es impor-
tante tener presente por lo menos dos aspectos:

Actualmente hay sembradas un poco más de
330.000 hectáreas de palma de aceite, cuya
producción permitirá atender holgadamente el
mercado local tradicional, tanto de alimentos
como de otros usos, y lo necesario para una
mezcla de biodiésel de palma al 10% (B10) con
el combustible diesel fósil (ACPM), que es lo
que tiene previsto el Gobierno Nacional actual-
mente para 2010.

Por lo tanto, la producción resultante de nue-
vas siembras de palma de aceite sólo tendrá
mercado interno si el gobierno genera las con-
diciones para mezclas superiores a lo ya acor-
dado, o de lo contrario, toda la producción adi-
cional deberá orientarse a mercados de expor-
tación, bien como aceite crudo, incorporado en
productos procesados, o en biodiésel de pal-
ma, según las posibilidades del mercado.

El segundo aspecto es la competitividad del
aceite de palma colombiano. Por diversas ra-
zones, fundamentalmente atribuibles a la rea-
lidad de Colombia, el país presenta costos de
producción más altos que muchos otros paí-
ses competidores, lo que puede llegar a limi-
tar las posibilidades de expor tación, especial-
mente en períodos de precios bajos.

E.P.: ¿En qué regiones del país cree us-
ted que se deberían sembrar esas nuevas
áreas con palma?

J.M.D.: El cultivo de la palma de aceite es pro-
pio del trópico húmedo, que corresponde a una par-
te de las tierras bajas del país. Necesariamente
hay que excluir toda la zona andina media y alta.
La disponibilidad de agua es fundamental para la
buena productividad del cultivo, por lo que también
es necesario excluir toda la zona del trópico seco.
Finalmente, es impor tante destacar que Colombia
debe ser muy cuidadosa en adelantar los nuevos
proyectos de palma bajo criterios muy estrictos de
sostenibilidad ambiental y social, lo que necesa-
riamente excluye cualquier zona de reser va o de
áreas protegidas.

E.P.: ¿En qué región del país se ejecutó
el  pr imer proyecto comercia l  de palma,
cuando el cult ivo comenzó a l legar a Co-
lombia?

J.M.D.: El primer cultivo comercial de palma
en el país se sembró en la década de los años 40
del siglo pasado, en el depar tamento de Magdale-
na, promovido por una multinacional bananera.
Posteriormente, a finales de la década de los años
50,  se comenzó a or ganizar ,  por par te de
inversionistas colombianos privados, la plantación
de Indupalma en el sur del depar tamento del Ce-
sar, y el Instituto de Fomento Algodonero (IFA),
entidad del Gobierno Nacional, que promovió 10
proyectos de palma en asocio con par ticulares en
varias regiones del país, en los depar tamentos de
Nariño, Meta, Santander, Nor te de Santander,
Cesar y Magdalena.

E.P.: ¿Es viable la combinación palma-pas-
tos, de la que se habla permanentemente?

J.M.D.: Esta pregunta podría llegar a tener
dos interpretaciones. Para la primera quiero remi-
tirme a una pregunta que algún impor tante exper-
to en palma acostumbraba a formular en el pasa-
do: ¿Cuál es el peor mal de la palma? Y cuya res-
puesta es: las tres G´s (gramíneas [pasto], gana-
do y gerentes). Pero supongo que la pregunta pue-
de referirse a algunos comentarios y opiniones que
señalan que muchas tierras ganaderas en Colom-
bia deben intensificar su explotación, lo que per-
mitiría liberar grandes ex tensiones de tierra de
ganadería para la agricultura. Eso es per fectamen-
te ra zonable y viable, y seguramente será la ruta
a seguir para la modernización de los sectores
ganadero y agrícola colombianos.

Viene página anterior. - Los biocombustibles no relegan la producción de alimentos -
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El Palmicultor conversó con él
sobre la calidad del aceite co-
lombiano, lo que significa la

RSPO en el mercado mundial y
su opinión sobre Colombia.

El Palmicultor: ¿Qué opi-
nión tiene del aceite de palma
colombiano?

Marcello Amaral Brito: El
aceite colombiano es muy bue-
no y de alta calidad. Nosotros

Marcello Amaral Brito, directivo de Agropalma, visitó el país

El mercado de Brasil es promisorio para
el aceite de palma de Colombia

El potencial de inversión de Brasil hacia Colombia es muy interesante, especialmente
en sectores como el de los biocombustibles. No obstante que en Brasil predomina

el cultivo de soya sobre el de palma de aceite, existe un enorme mercado de
distinto orden, por lo que el vecino país acepta, de buen agrado, el aceite

de palma colombiano. Éstas fueron las apreciaciones de Marcello Amaral Brito,
Director comercial del Grupo Agropalma, quien recientemente visitó nuestro

país y se entrevistó con directivos de Fedepalma con el ánimo de
estrechar las relaciones entre las organizaciones.

llar plantaciones de palma de
aceite de una manera diferente
de como las hacen en Indo-
nesia, por ejemplo.

E.P.: ¿Qué piensa de la
Mesa Redonda sobre Aceite de
Palma Sostenible, RSPO por su
sigla en inglés?

M.A.B.: La RSPO es lo más
importante que le ha sucedido a
la industria palmera últimamente.
Nosotros sabemos que las plan-
taciones de palma de aceite son
muy criticadas alrededor del mun-
do, especialmente porque tene-
mos que desarrollar las plantacio-
nes en zonas tropicales y sabe-
mos que los bosques tropicales
son muy ricos en biodiversidad.

E.P.: ¿Puede la palma de
aceite reemplazar la biodiver-
sidad de los bosques?

realizamos algunas impor tacio-
nes de Colombia, que deseamos
mejorar ahora.

E.P.: ¿Qué quiere decir con
alta calidad?

M.A.B.: Cuando se habla de
aceite de palma crudo, CPO, la
alta calidad es la clase de un
aceite con un nivel bajo de áci-
dos grasos libres, FFA. Es el caso
del aceite colombiano. Porque
con unos FFA bajos tenemos
menores costos de refinación.
Eso es lo queremos decir con alta
calidad; también estamos bus-
cando asegurar la sostenibi-
lidad; en las conversaciones con
Fedepalma y en todo el buen tra-
bajo que ustedes están hacien-
do aquí con respecto a esto, se
demuestra de  buena manera  al
resto del mundo que en Sura-
mérica, en Colombia, en Brasil
y en Ecuador podemos desarro-

Marcello Amaral Brito,

director comercial del grupo

Agropalma de Brasil.

Continúa en la página 24
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M.A.B.: No, por supuesto
que no. Las plantaciones de pal-
ma de aceite nunca reemplaza-
rán la biodiversidad de un bos-
que. Esto es imposible. Pero con
RSPO podemos apoyarnos en
los Principios y Criterios, ya es-
tablecidos y recientemente apro-
bados, para organizar la indus-
tria de la palma de aceite alre-
dedor del mundo sobre las mis-
mas bases, y no como ha ocu-
rrido en el pasado en Brasil, en
Colombia, en Malasia y en Indo-
nesia, donde todos hacíamos las
cosas de una manera diferente.
En la actualidad todos conocen
las reglas del juego.

E.P.: ¿Todos practican las
reglas?

M.A.B.: Están empezando a
hacerlo ahora. No creo que mu-
chas compañías puedan cumplir
de entrada todos los principios
y criterios de RSPO, porque es
muy difícil; por lo tanto creo que

en este comienzo muy pocas or-
ganizaciones cumplirán con to-
das las obligaciones. Pero es un
comienzo. Sé que existen algu-
nas empresas en Colombia que
están listas para ser auditadas
y cer t i f icadas. En Malasia e
Indonesia solamente unas pocas
compañías están listas para ello.

E.P.: ¿Y en Brasil?

M.A.B.: En Brasil, nuestra
compañía está lista. Yo no sé de
los demás. Sólo hablo de Agro-
palma. Nuestra industria esta-
ba neces i tando a lgo como
RSPO; esto es muy impor tante,
y créame, esto es sólo el co-
mienzo. Tan pronto como tenga-
mos las cer t i f icaciones para
RSPO, el mercado traerá nue-
vas obligaciones, nuevos obje-
tivos y nuevas metas para no-
sotros.

E.P.: ¿Cómo r eal izan la
trazabilidad de sus produc-
tos?

M.A.B.: En nuestro caso, te-
nemos que reunir varias cer tifi-
caciones. En Agropalma, junto
con RSPO, tenemos ISO 9001,
14001 y OHSAS 18001. Enton-
ces, cuando reunimos todo, po-
demos preparar toda la tra za-
bilidad que la industria necesita.
Como nosotros refinamos y frac-
cionamos el 100% de nuestra pro-
ducción y la suministramos a la
gran industria de alimentos y de
cosméticos, les tenemos que en-
tregar este sistema de tra za-
bilidad. Hace dos semanas fui-
mos auditados por una compa-
ñía cer tificadora de trazabilidad

americana, y para tener una
idea, tomaron un número de un
lote de producción y nos solicita-
ron la trazabilidad desde la plan-
tación hasta el cliente final. Mi-
dieron el tiempo que esto tardó.
Nos tomó 14 minutos decirle al
señor todo lo que sucedió con el
aceite desde la plantación hasta
el cliente final. Esto es muy cos-
toso hacerlo: nos llevó un tiem-
po largo preparar la inversión de
US$7 millones para suministrar-
les a nuestros clientes todo este
sistema de trazabilidad.

E.P.: ¿Es importante para la
competitividad conocer el ori-
gen de la fruta del aceite de
palma?

M.A.B.: Sí, es totalmente im-
por tante. Es el comienzo de
todo. Si no se tiene una buena
planta y las semillas adecuadas
para el sitio adecuado y para el
clima adecuado, olvídese. Éste
es el punto, y Colombia es muy
famosa por sus buenas semillas
y por las plantas que produce.

E.P.: ¿El cer tificado de la
RSPO es el único necesario
para el comercio internacio-
nal?

M.A.B.: Por supuesto que
no. Es lo primero y es el comien-
zo. Conozco algunas compañías
compradoras que, además de
RSPO, solicitan cer tificados  en
otros temas también impor tan-
tes. RSPO es algo que llegó al
mercado para tratar de organi-
zar los sectores social y del me-
dio ambiente de la industria pal-
mera.  Pero también existen

Viene página anterior. - El mercado de Brasil es promisorio para el aceite de palma de Colombia -
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otros asuntos muy significativos,
como los temas económicos y
las prácticas agrícolas, entre
otros. En RSPO se tratan muy
brevemente estos temas, pero
hay que profundizar más para
ser considerado sostenible.

E.P.: ¿Qué percepción tiene
de Colombia?

M.A.B.: Permítame decirle
algo que es impor tante en cual-
quier negocio: la transparencia.
Creo que lo que se necesita es
una mayor transparencia de lo
que está sucediendo dentro de
las plantaciones. La gente cono-
ce mucho acerca de lo que su-
cedió en Malasia, lo que ocurrió
en Indonesia, pero no sabemos
qué está pasando en Colombia.

Estamos tratando de organi-
zar juntos la Primera Reunión La-
tinoamericana de la  RSPO en Co-
lombia, para finales de año. Pien-
so que será una opor tunidad para
mostrar a Colombia y a otros paí-
ses productores al resto del mun-
do. Los demás deben conocer lo
que nosotros hacemos. Nosotros
como compañía hacemos mucha
publicidad acerca de nuestra ges-
tión; ustedes también tienen en
Colombia algunas compañías que
hacen lo mismo. Creo que eso es
lo que se necesita en la industria
palmera en Colombia y, en este
sentido, Fedepalma debe mirar
hacia el mercado internacional.

E.P.: ¿Qué similitudes y di-
ferencias hay entre los merca-
dos colombiano y brasilero?

M.A.B.: Bueno, son total-
mente diferentes. Básicamente

es el tamaño. El mercado brasi-
lero es principalmente del acei-
te de soya. En Brasil tenemos
20, casi 23 millones de hectáreas
de plantaciones de soya, mien-
tras que de palma sólo tenemos
70 a 75 mil hectáreas, por lo tan-
to somos unos productores de
aceite de palma muy pequeños.
Por otra par te, tenemos un enor-
me mercado con-
sumidor. Anual-
mente consumi-
mos entre 8 y 9
millones de tone-
ladas de aceite
vegetal en Bra-
sil. Esto es bue-
no para Colom-
bia, porque so-
mos vecinos y las
facilidades logís-
ticas son buenas.
Tenemos que me-
jorar todavía más
el sistema logís-
tico entre los dos
países, porque todavía estamos
mal y somos muy costosos. De-
bemos mejorar la escala, la cual
es muy pequeña en la actuali-
dad. Al mejorar la escala, mejo-
ramos también el sistema logís-
tico. Así que es un mercado de
doble vía en el cual nosotros no
tenemos suficiente aceite de pal-
ma, pero lo podemos impor tar de
Colombia, que no tiene un mer-
cado interno suficiente, enton-
ces puede expor tar el aceite de
palma a Brasil.

E.P.: ¿Por qué prefiere el
aceite de palma colombiano?

M.A.B.: Bueno, existen va-
rias razones. La primera, en el
marco del Mercosur hay un

acuerdo entre el Gobierno de Bra-
sil y el de Colombia por el cual
en Brasil no pagamos impuestos
al impor tar el aceite colombiano,
pero en cambio sí los pagamos
al impor tar aceite proveniente de
Malasia y de Indonesia. Este es
el primer punto. El segundo pun-
to es la logística. Un barco de
Santa Mar ta a Belén se demora

10 días, mientras que un barco
de Malasia a Brasil se tarda 60
días.

E.P.: ¿Y el costo?

M.B.A.: Varía mucho. De-
pende de la época del año y de
cómo China e India estén ope-
rando el mercado, porque ellos
están operando bastante; enton-
ces, traer embarcaciones desde
esa par te del  mundo hasta
Latinoamérica cuesta mucho.
Puedo decir que ya pagué fletes
muy bajos, como de 45 dólares,
pero también pagué fletes de 90
dólares. Este valor depende del
tipo de barco y del volumen que
se esté transpor tando.

Continúa en la página 26
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E.P.: ¿Es más barato desde
Colombia?

M.A.B.: Sí, es más barato
desde Colombia. Por lo tanto és-
tas son las dos razones principa-
les: la logística y los impuestos.

E.P.: ¿Y la calidad también?

M.A.B.: También hay buen
aceite en Malasia y en Indone-
sia.  En real idad existen es-
tándares internacionales que re-
gulan la calidad en los mercados
internacionales. Cuando com-
pramos acei te de Áfr ica,  de
Malasia o de Colombia, estamos
comprando bajo cier tos están-
dares.

E.P.: ¿La agroindustria de la
palma de aceite crecerá más en
Brasil que en Colombia en los
próximos 10 años?

M.A.B.: No, no creo. Principal-
mente por la pérdida ambiental en
Brasil, la cual año tras año se tor-
na más fuer te. Sólo para tener una
idea, si usted visita la región
amazónica hoy, debe recordar que
ésta comprende más del 50% del
territorio brasilero, y si usted va a
realizar alguna explotación agríco-
la allí, solamente puede utilizar un
20% del área total. Por lo tanto, si
usted compra 100 hectáreas de
tierra, sólo puede usar 20 para fi-
nes económicos. El resto es bos-
que. Entonces, si compra una hec-
tárea por US$1.000, el costo real
es de US$5.000.

E.P.: ¿Qué ventajas ve para
el mercado colombiano en el
mundo?

MA.B.: Creo que la posición
geográfica de ustedes es muy
impor tante. Están cerca de Eu-
ropa y de Estados Unidos, dos
mercados grandes, y están cer-
ca de Brasil, que también es otro
mercado grande. Colombia tiene
una posición logística como na-
die la tiene en el mundo. Uste-
des tienen acceso a los océanos
Pacífico y Atlántico. Nadie la tie-
ne. Por lo tanto, todo depende de
ustedes. Si hacen las cosas bien,
el mercado es de ustedes.

E.P.: ¿Desaprovecha Colom-
bia las oportunidades que tie-
ne en este sentido?

M.A.B.: Realmente, no sé.
Como ya le manifesté, no conoz-
co mucho de Colombia, pero us-
tedes llevan mucho tiempo con
problemas internos. Sólo después
de que ustedes resuelvan esos
problemas, pueden abrirse al res-
to del mundo y esperar a que la
gente venga a Colombia sin sen-
tir miedo. Para nosotros los lati-

nos, esto no es un problema, por-
que estamos acostumbrados a
eso. Sao Paulo es una ciudad pe-
ligrosa. Pero cuando usted habla
con un europeo, un japonés o un
americano y les dice que tienen
que ir a Colombia o a Sao Paulo,
sienten temor. Por lo tanto, uste-
des tienen que resolver esto, te-
nemos que resolverlo.

Ustedes tienen que resolver
sus problemas internos con el fin
de reducir el miedo que la gente
tiene de venir, de inver tir y de
hacer negocios en Colombia.
Sin embargo, los colombianos
me han hecho un gran recibi-
miento. Tuve una acogida mara-
villosa, porque son muy amables.
Es la primera vez que vengo a
Colombia, pero varias veces al
año me pongo en contacto con
personas colombianas y ya ten-
go buenos amigos.

E.P.: ¿Ha pensado en inver-
tir en Colombia?

M.A.B.: Alguien me hizo esta
misma pregunta hoy, si yo de-
seaba venir a Colombia y desa-
rrollar un proyecto aquí. Le daré
la misma respuesta. Nosotros
hablamos por tugués y entende-
mos lo que sucede en Brasil. Para
venir aquí primero tenemos que
hablar español para entender
qué es lo que está sucediendo
aquí. Todavía tenemos mucha tie-
rra por desarrollar en Brasil y mu-
cha gente por educar. Podría ser
una opor tunidad económica,
pero en este momento nuestro
grupo no está buscando inversión
en el ex terior; sólo estamos bus-
cando inversión local.

Viene página anterior. - El mercado de Brasil es promisorio para el aceite de palma de Colombia -
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El cáncer, esa enfermedad que ataca por igual a
personas de todas las edades, hoy tiene en el
aceite de palma y en las especias, aquellas que

desde tiempos ancestrales usaban las abuelas, un
freno comprobado a su avance devastador.

El descubrimiento es de Bharat B. Aggarwal,
un científico indio que estuvo recientemente en Co-
lombia, invitado por el Centro de Investigación en
Palma de Aceite, Cenipalma, quien luego de trein-
ta años de investigar el cáncer, compar tió sus
avances sobre el tratamiento de la enfermedad con
representantes de la comunidad palmera, demás
estudiosos y conocedores del tema, en un encuen-
tro organizado en la biblioteca Virgilio Barco, el
pasado 16 de abril.

Aggarwal trabaja en el Centro Médico Anderson,
de la Universidad de Texas, en Houston, y ha dedi-

IIIIInvitado

El aceite de palma puede

detener el cáncer

Bharat Aggar wal, científico indio, revela el descubrimiento. El investigador es
uno de los más reconocidos mundialmente. Es Ph.D. en Bioquímica de

la Universidad de California Berkeley. Ha publicado cerca de 450 ar tículos
técnicos y ha sido editor de 12 libros relacionados con temas médicos.

Invitado por Cenipalma, ofreció una impor tante conferencia en
la biblioteca Virgilio Barco, de Bogotá.

cado su vida profesional al estudio del cáncer, en-
contrando que este flagelo de la humanidad se pue-
de detener mediante el uso de una forma de vitami-
na E contenida en el aceite de palma, el cual, a su
juicio, tiene unos componentes antioxidantes excep-
cionales, encargados de controlar los radicales li-
bres que causan la enfermedad.

El referido componente del aceite de palma es
conocido científicamente como tocotrienol, que tie-
ne la propiedad de detener la inflamación, princi-
pal origen del cáncer, la cual se presenta en cual-
quier órgano del cuerpo a causa de una infección,
explica el médico.

De la India y el laboratorio enDe la India y el laboratorio enDe la India y el laboratorio enDe la India y el laboratorio enDe la India y el laboratorio en
Houston, para el mundoHouston, para el mundoHouston, para el mundoHouston, para el mundoHouston, para el mundo

En la milenaria India se conoce al aceite de
palma, y por tradición cultural las plantas y es-
pecias tales como el orégano, el romero, el aza-
frán, el jengibre, la estevia, la mosta za y la pi-
mienta negra, entre otras muchas variedades
(aproximadamente son 50),  se han usado
terapéuticamente para tratar todo tipo de en-
fermedades. El apor te adicional en la fórmula
descubier ta por Bharat Aggar wal es que estas
"antiguas recetas" ahora han sido estudiadas
científicamente y se ha verificado que sus pro-
piedades son altamente benéficas para perso-
nas que sufren enfermedades crónicas donde
aparecen signos inflamatorios.

Los componentes naturales del aceite de pal-
ma y de las especias mencionadas son muy cu-

Continúa en la página 28
Bharat Aggarwal, científico indio, en la biblioteca

Virgilio Barco, de Bogotá.
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Invitado

rativos, al punto que evitan el uso de la quimiote-
rapia, las radiaciones y hasta el empleo de la mor-
fina para el tratamiento del cáncer. Dicho así, sue-
na como un milagro, pero la realidad, de acuerdo
con Aggarwal, es que ayudan a proteger el siste-
ma inmunológico, apoyándose también en una
buena alimentación por par te de las personas.

De esta forma, son muchas las muer tes tem-
pranas que pueden evitarse deteniendo su evolu-
ción con el consumo del aceite de palma y el em-
pleo de una medicina natural que ha resultado
efectiva hasta para combatir cáncer de páncreas,
uno de los más agresivos y mor tales, y también el
advenimiento del Alzheimer y otras síndromes
degenerativos.

El científico ha producido, con su grupo de
t rabajo ,  cápsulas  de ace i te  de pa lma de 8
miligramos, siendo variable la dosis a suminis-
trar, dependiendo del estado en que se encuen-
tre el organismo de cada paciente. Luego de una
serie de pruebas en animales y en humanos, ade-
lantadas en muchas horas de laboratorio, se ha
determinado que la efectividad del aceite de pal-
ma en los tratamientos de personas con cáncer
es muy alta, al punto que detiene la enfermedad
sin tener en cuenta el tipo de cáncer que padez-
ca el paciente y el estadio en que se encuentre
la afección.

VVVVVolver a una vida más sanaolver a una vida más sanaolver a una vida más sanaolver a una vida más sanaolver a una vida más sana

La sociedad actual está volviendo su mirada a
lo natural y lo hace por un solo motivo: lo natural
no tiene contraindicaciones, es de más consumo
fácil, más amigable y se está comprobando, como
en el caso del aceite de palma, utilizado para tra-
tar el cáncer, que reduce también los efectos cola-
terales de la enfermedad. En este aspecto no sólo
se prolonga el tiempo de vida del paciente sino que
se consigue calidad, dado que el aceite de palma
no causa dependencia como ocurre con la mor fi-
na y otros medicamentos.

No obstante, lo mejor para prevenir esta agre-
siva enfermedad es tener una vida sana, con hábi-
tos alimenticios adecuados como lo es una dieta
fundamentada en frutas, vegetales y verduras,
evitar el consumo de carne roja, restringir el nú-
mero de calorías y grasas y, por supuesto, cocinar
con especias como aderezo.

Viene página anterior. - El aceite de palma puede detener el cáncer -

"Si las personas se cuidaran en su aspecto
alimenticio, hicieran ra zonable ejercicio y restrin-
gieran por completo el tabaco, el porcentaje de
aparición del cáncer, por lo menos, se reduciría
a la mitad en el universo y las vidas serían más
prolongadas y saludables", estima el médico in-
dio, quien atiende a unos 1.000 pacientes en el
mundo. Dice que es curioso que las personas
tengan claro qué les hace daño a su organismo
y, sin embargo, abusen de prácticas que lo úni-
co que consiguen es deteriorar su calidad de
vida, tales como consumir cigarrillos.

Cáncer heredado y adquiridoCáncer heredado y adquiridoCáncer heredado y adquiridoCáncer heredado y adquiridoCáncer heredado y adquirido

¿Usted sabía que el cáncer, al igual que ocurre
con otras enfermedades, también tiene un período
de incubación? Así es. Es un período que oscila entre
20 y 30 años, y es por ello que las personas mayo-
res de 50 años son las más afectadas.

Sólo el 5% de los cánceres existentes se pro-
duce por herencia, el resto de ellos son producto
de inadecuados estilos de vida.

El cigarrillo apor ta el 30% de la predisposición
al cáncer y, en este sentido, es clave hacerle en-
tender a las personas que comienzan desde jóve-
nes a fumar que, lamentablemente, así comienzan
a incubar la enfermedad desde una edad tempra-
na. Otro 30% de la fatal predisposición lo constitu-
ye los inadecuados hábitos alimenticios, 20% co-
rresponde a infecciones crónicas y el 10% restante
al medio ambiente, donde también incide el estrés.

Hace tres años no se conocía cuántos genes
componían a los seres humanos. Hoy se sabe que
son 30.000. Bharat Aggar wal considera que, en
contraste con la medicina tradicional, que ataca
sólo cinco genes que producen el cáncer, la me-
dicina natural, con el concurso del aceite de pal-
ma, los combate todos, estimados entre 300 y
500, al tiempo que explica que de 80 tipos de co-
midas saludables, las personas únicamente con-
sumen 10.

Cabe señalar que el Doctor Aggar wal está
incluído en la lista de los científicos más ampliamen-
te citados alrededor del mundo y es Ph.D. en
Bioquímica de la Universidad de California. Ha publi-
cado cerca de 450 ar tículos técnicos y ha sido editor
de 12 libros relacionados con temas médicos.
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El Presidente Ejecutivo de Fe-
depalma, Jens Mesa Dis-
hington, tuvo a su cargo la

ponencia "¿Cuáles son los im-
pactos sociales de la producción
de biocombustibles?", dentro del
bloque cuatro, dedicado al as-
pecto social. En su inter vención
presentó un mapa del sector
palmero, en el cual se refirió a
76 municipios, 16 depar tamen-
tos, 326.033 hectáreas sembra-
das de palma, 35.000 empleos

GGGGGestión GGGGGremial

directos entre contratos de tra-
bajo y contratos de servicios con
Cooperativas de Trabajo Asocia-
do, y 55.000 empleos indirectos
entre proveedores, transpor tes,
talleres y tiendas, entre otros
aspectos,  lo que equivale a
350.000 personas beneficiadas
con la actividad, según cifras del
2007.

En el plano nacional consi-
deró como aspectos sociales de

la palma, los siguientes temas:
asuntos laborales y sindicales,
comunidades afrodescendien-
tes y Cooperativas de Trabajo
Asociado.

Para dar un ejemplo de los
asuntos laborales y sindicales,
citó el caso de Indupalma en los
años 70. Expresó que con el pre-
tex to del legítimo derecho de
asociación y de negociación, se
acudió, en ese entonces, a la es-
trategia contradictoria de "acabar
la fuente de empleo para mejo-
rar el empleo; quienes así actua-
ban lo hacían pensando en sus
par ticulares intereses y no en
los de las personas involucradas
en las labores productivas".

En cuanto a comunidades
afrodescendientes, se refirió a
los nuevos desarrollos de palma
africana en el Urabá chocoano.
Manifestó que Fedepalma regis-
tra con complacencia la decisión
del Gobierno Nacional de devol-
ver estos territorios colectivos a
sus legítimos titulares, los Con-
sejos Comunitarios de Cur va-
radó y Jiguamiandó, destacan-
do el trabajo del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural

¿Cuáles son los impactos sociales de
la producción de biocombustibles?

Convocado por la Comisión V de la Cámara de Representantes, Colciencias y la
Universidad Nacional de Colombia, el 24 de abril se cumplió en las instalaciones

del Congreso de la República el debate "Biocombustibles en Colombia".
Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma, presentó

una ponencia en la que destacó los beneficios sociales que el
cultivo de la palma deja a lo largo y ancho del país.

Debate en la Comisión V de la Cámara

Continúa en la página 30

Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma, presentó en la

Cámara Representantes una ponencia en la que destacó los beneficios

sociales que el cultivo de la palma le deja a Colombia.
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para clarificar esta situación que
"enlodó" la buena imagen de la
palmicultura en Colombia, con la
expedición de las resoluciones
que dieron cumplimiento al pro-
cedimiento establecido en la Ley
de Negritudes o Ley 70 de 1993,
sobre el reconocimiento de la
propiedad colectiva a las comu-
nidades negras. Recalcó que
entre los miembros afiliados a
Fedepalma no hay ningún pro-
ductor de esa región.

En lo que concierne a las
Cooperativas de Trabajo Asocia-
do, CTA, dijo que son 800, en las
que hay 32.000 trabajadores
asociados. "No desconocemos
que, en lo que respecta a otras
actividades económicas, pueden
registrarse casos de organiza-
ciones que, arropadas bajo el
manto de las CTA, no operan
conforme a estos términos, lo
cual le hace daño a la buena
imagen de aquellas que sí lo
hacen. En consecuencia, se im-
pone la inter vención de las au-
toridades competentes por los
riesgos que tal situación aca-
rrea, incluyendo claramente, en
tales casos, la pauperización de
sus asociados".

Empleo, educaciónEmpleo, educaciónEmpleo, educaciónEmpleo, educaciónEmpleo, educación
y progresoy progresoy progresoy progresoy progreso

En Colombia, el cultivo de la
palma de aceite se desarrolla
principalmente de manera nu-
cleada. Son más de 7.000 pro-
ductores de fruto y 55 plantas

ex tractoras dentro de un merca-
do laboral dinámico, formal y
estable que genera un empleo
de calidad que ofrece, a su vez:
cober tura de seguridad social,
pprogramas de salud ocupacio-
nal, programas de capacitación
y promoción empresarial.

Jens Mesa Dishington des-
tacó el acceso a la educación
que tienen los trabajadores del
sector palmero, indicando que la
proporción de la población con
educación básica primaria com-
pleta en todos los municipios con
tradición palmera es más alta
que la media nacional.

También comentó que 16 de
los 25 municipios con tradición
palmera registran menores nive-
les de pobreza que los del pro-
medio de la población rural de
sus respectivos depar tamentos
y se refirió a la par ticipación la-
boral de las mujeres en el sec-
tor, así como a las alianzas pro-
ductivas estratégicas.

AlianzasAlianzasAlianzasAlianzasAlianzas PPPPProductivasroductivasroductivasroductivasroductivas
EEEEEstratégicas y las CTstratégicas y las CTstratégicas y las CTstratégicas y las CTstratégicas y las CTAAAAA

De las Alianzas Estratégicas
explicó que son organizaciones
económicas con efectos positivos
sobre la competitividad de la
agroindustria,  la equidad redistri-
butiva de los beneficios, y  el ac-
ceso a los recursos productivos del
sector y dado que parten de rela-
ciones de cooperación y confian-
za entre pequeños, medianos y

grandes productores.

Entre los resulta-
dos alcanzados figu-
ran la democratiza-
ción de la estructura
de propiedad de la
agroindustria, acce-
so a activos produc-

tivos por par te de pequeños pro-
ductores, contratos de comer-
cialización que garantizan la ven-
ta del fruto, racionalización de
costos de producción y econo-
mías de escala, criterios técnicos
en el diseño y financiamiento de
las plantaciones, asistencia técni-
ca y acompañamiento, y acceso
a créditos e incentivos.

En la última década, más de
5 mil pequeños productores han
par ticipado en proyectos pro-
ductivos en más de 90 Alianzas
Estratégicas. Aproximadamente,
una cuar ta par te de las siembras
nuevas de palma de aceite, en
los últimos años, se han realiza-
do con pequeños productores
organizados.

En cuanto a las Cooperativas,
manifestó que son factor de orga-
nización y movilidad social, facili-
tando el tránsito de una condición
de trabajador a pequeño inversio-
nista. A través de ellas se ha
incentivado la prestación de ser-
vicios de apoyo a las empresas
palmeras en todas las áreas del
negocio, además de los servicios
de vivienda y generación de em-
presas para fabricación de unifor-
mes, panadería y tiendas, entre

Viene página anterior. - ¿Cuáles son los impactos sociales de la producción de biocombustibles? -

En la última década, más deEn la última década, más deEn la última década, más deEn la última década, más deEn la última década, más de

5 mil pequeños productores han5 mil pequeños productores han5 mil pequeños productores han5 mil pequeños productores han5 mil pequeños productores han

participado en proyectos productivosparticipado en proyectos productivosparticipado en proyectos productivosparticipado en proyectos productivosparticipado en proyectos productivos

en más de 90 Alianzas Estratégicas.en más de 90 Alianzas Estratégicas.en más de 90 Alianzas Estratégicas.en más de 90 Alianzas Estratégicas.en más de 90 Alianzas Estratégicas.
Continúa en la página 32
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El sector palmero colombiano,
en más de 50 años de histo-
ria, ha trabajado con un nor te

claro: desarrollar una agroin-
dustria sostenible ambiental, so-
cial y económicamente. Los em-
presarios se han enfocado en un
mejoramiento continuo de las em-
presas, de las regiones donde se
desarrollan, de su gente y en un
respeto profundo por la conserva-
ción del medio ambiente.

Los afiliados a Fedepalma,
grandes, medianos y pequeños,
trabajan desde siempre por el
desarrollo de empresas sólidas,
transparentes y con una tra-
zabilidad de producto impeca-
ble, desde el origen de sus re-
cursos y de sus tierras. Esta tra-
dición es la car ta de presenta-
ción ante los mercados naciona-
les e internacionales, y nos per-
mite invitar a los críticos, a los
investigadores de las Organiza-
ciones No Gubernamentales y a
los medios de comunicación, a
conocer nuestro sector, para
que sean ellos mismos quienes
constaten y comuniquen nues-
tras obras.

Este año, por primera vez
en la historia de nuestra Fede-

En la imagen del sector palmero los hechos
son más contundentes que las palabras

En este 2008, por primera vez en su historia, Fedepalma desarrolla el proyecto
de "Gestión de la Imagen del Sector Palmero", como una estrategia para

contrarrestar las críticas, señalamientos y tergiversaciones que
por desinformación se han realizado desde algunos sectores

políticos, de Organizaciones No Gubernamentales

y algunos medios de comunicación.

ración, se adelantará un
proyecto denominado
Gestión de la Imagen del
Sector Palmero, cuyo ob-
jetivo será dar a conocer
nuestra real idad, para
con ella desvir tuar infor-
mes realizados con gran
l igereza y  desconoci -
miento en algunos me-
dios de comunicación,
los cuales han desinfor-
mado a la opinión públi-
ca sobre lo que repre-
senta esta agroindustria
para las zonas donde se
asienta y para el desa-
rrollo de la economía co-
lombiana.

No es sólo ser sinoNo es sólo ser sinoNo es sólo ser sinoNo es sólo ser sinoNo es sólo ser sino
parecerparecerparecerparecerparecer

Es el  momento de
abrir las puer tas de la
agroindustria, de dar a
conocer nuestra realidad
para esclarecer que ca-
sos como el del Urabá
chocoano son pocos y no
hacen par te de nuestro
gremio; para dejar claro
con las acciones que he-

Continúa en la página 32
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otros. En el sector palmero colom-
biano, el monto de la retribución
o pago de los servicios contrata-
dos con las CTA es superior al de
los salarios y jornales del sector
rural e incluso a algunas a activi-
dades del sector urbano.

El presidente de Fedepalma
insistió en que las cooperativas
en el sector palmero son un
complemento adecuado del mo-
delo de Alianzas Productivas Es-
tratégicas que ha constituido
una experiencia exitosa para or-
ganizar e impulsar la presencia
de formas empresariales entre
los pequeños productores de la
palma de aceite.

Reflexiones finalesReflexiones finalesReflexiones finalesReflexiones finalesReflexiones finales

El sector palmero colombia-
no, representado por Fedepal-
ma, tiene el compromiso de pro-
ducir aceite de palma de mane-
ra sostenible, por lo cual apela
a la transparencia, de conformi-
dad con las regulaciones y leyes,
a la viabilidad económica y finan-
ciera a largo pla zo, al uso de
prácticas óptimas apropiadas
por cultivadores y plantas de

beneficio, a la responsabilidad
ambiental, y a la conser vación
de los recursos naturales y la
biodiversidad.

El sector palmero trabaja en
forma responsable con emplea-
dos, individuos y comunidades, e
impulsa un adecuado desarrollo
responsable de nuevas plantacio-
nes y el compromiso de mejorar
continuamente en las áreas claves
de las actividades productivas.

La agroindustria de la palma
de aceite es una actividad pro-
misoria de gran dinamismo en la
actualidad y no hay ningún culti-
vo que sea intrínsecamente bue-
no o malo desde el punto am-
biental o social.

Frente a casos cuestionados
públicamente a nivel nacional e
internacional muy par ticulares del
sector palmero y aislados del gre-
mio, Jens Mesa Dishington sos-
tuvo que no se puede cuestionar
ni estigmatizar a todo un sector
productivo que por más de 50
años ha contribuido al desarrollo
económico, social y ambiental de
crecientes zonas del país.

En definitiva, los impactos
sociales del cultivo de palma de
aceite y de la producción de
biocombustibles en Colombia
son: cambios favorables en las
relaciones de trabajo, forma-
lización del empleo, mejores in-
gresos, pequeños empresarios y
trabajadores organizados en
cooperativas.

Así mismo, el mejoramiento
de la calidad de las poblaciones
rurales y urbanas del país, opor-
tunidades de empleo rural, demo-
cratización de la tenencia de la tie-
rra, equidad social en el acceso a
beneficios de las actividades pro-
ductivas, posibilidades efectivas
de trabajo para la población des-
plazada y dinamización del mer-
cado de tierras en Colombia.

Por último un aspecto muy
impor tante: el cultivo de la pal-
ma de aceite como materia pri-
ma del biodiésel no pone en ries-
go la seguridad alimentaria, por
la amplia disponibilidad de tie-
rras aptas. El biodiésel de pal-
ma en Colombia podría llegar a
tener un impacto positivo para
muchas comunidades.

mos venido adelantando, no de ahora
sino desde hace algunas décadas, que
nuestro sector promueve el desarrollo
agroindustrial sostenible a nivel am-
biental, social y económico, que recha-
za con firmeza la incursión de actores
que no tengan estos principios como
eje central de su crecimiento.

Fedepalma, ante las noticias pu-
blicadas en algunos medios de comu-
nicación sobre e l  caso del  Urabá
chocoano y sobre  el proyecto de
Carimagua, ha hecho presencia en
los medios con el ánimo de lograr una
información más ajustada con nues-

Viene página anterior. - En la imagen del sector palmero los hechos son más contundentes -

Viene página 30. - ¿Cuáles son los impactos sociales de la producción de biocombustibles? -

tra realidad, así como para dar a co-
nocer la posición del sector de recha-
zar a los inversionistas cuyos recur-
sos no sean claros o sus manejos ad-
ministrativos y sociales no estén acor-
des con nuestro proyecto sostenible.

Sin embargo, esto es sólo el prin-
cipio de la estrategia de dar a cono-
cer lo que tenemos. En los próximos
días realizaremos visitas a plantacio-
nes con líderes de opinión, para que
conozcan, de primera mano, la situa-
ción de la agroindustria de la palma
de aceite. Porque la real idad vale
más que mil palabras.
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CCCCCapacitación

Fedepalma, por medio de su Programa de Ges-
tión para la Capacitación y Desarrollo Empre-
sarial, ofrece anualmente cursos y talleres que

cuentan con apoyo de recursos del SENA.

Durante 2007, con el apoyo del SENA y la So-
ciedad de Agricultores de Colombia (SAC), realizó
varias actividades de capacitación; una de ellas fue
el Curso Básico sobre Gestión Empresarial para
Alianzas Estratégicas del Sector Palmero.

En el presente año se desarrollará el nivel
intermedio de esta capacitación, también con el
apoyo del SENA, en el marco del conve-
nio No 00442/07 SENA–SAC y del contra-
to No 002/07 entre la SAC y Fedepalma.
Los talleres tendrán una duración de cin-
co sesiones por ciudad, cada una de ellas
de ocho horas. El objetivo de esta capaci-
tación es for talecer las capacidades de
gestión empresarial de los miembros de
las alianzas, en par ticular de campesinos,
pequeños productores y cooperados con
cultivos de palma.

En marzo se iniciaron los cursos que se
ofrecen en Santa Mar ta, Barrancabermeja
y Valledupar, con la asistencia de un poco
más de un centenar de par ticipantes en la

Arrancó la capacitación en Gestión Empresarial para
las Alianzas Estratégicas del sector palmero
En convenio con el SENA y la SAC, en marzo pasado se inició el ciclo

de capacitaciones de Fedepalma para for talecer las capacidades
de gestión empresarial de campesinos, pequeños productores

y cooperados del cultivo de palma

primera sesión. En los primeros días de abril se
cumplieron, igualmente, las primeras sesiones del
curso en Villavicencio y Car tagena, ciudades en
donde se contó con la par ticipación de 95 perso-
nas en total. En mayo se iniciarán los talleres en
Tumaco.

Los interesados pueden solicitar mayor infor-
mación del Programa de Gestión para la Capacita-
ción y Desarrollo Empresarial de Fedepalma, en
Bogotá, en el teléfono 3138600, ex tensión 143 o
por los correos electrónicos pmejia@fedepalma.org
o ambiental@fedepalma.org.

El Programa de Gestión para la Capacitación y Desarrollo Empresarial

de Fedepalma, con el apoyo del SENA y la SAC, en 2008 comenzó los

cursos en Santa Marta, Barrancabermeja y Valledupar.
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EEEEEventos

Eventos de interés para el sector

Organizador y Contacto Temát ica

AÑO 2008

Lugar y FechaNombre evento

Biofuels
International

Expo
&

Conference

Biofuels
Markets

Asia

The 22nd
MPOB Oil

Palm
Products
Sur veying

Course

OFI
Asia
2008.

Congreso
Brasileño de

Agrobioenergía
y Simposio

Internacional de
Biocombustible

Congreso
Panamericano

de
Semillas

y
Rueda

de
Negocios

Organizador: Biofuels
International
Contacto: Mr. Pierre-Gomis Diallo
Teléfono:   +44 208 648 7092
Fa x:  +44 208 687 4130
E- mail:  pierre@biofuels-news.com
Web: ht tp://
w w w.biofuelsinternationalexpo.com/

Organizador: Green Power
Confer ences
E- mail:
annie.ellis@greenpowerconferences.com
Web: ht tp://
w w w.greenpowerconferences.com/
biofuelsmarkets/
biofuelsmarkets_asia_2008.html

Organizador: Malaysian Palm Oil
Board (MPOB)
Pn. Hjh. Zainon Mat Sharif
E-mail : zainon@mpob.gov.my
Teléfono:(603 - 87694568,
89267046)
Fa x:  603-89257549
Web: ht tp://ww w.mpob.gov.my/

Organizador: Oils and Fats
International
Contacto: Anita Revis
E - mail:
anitarevis@uk.dmgworldmedia.com
Teléfono: 44 (0) 1737 855068
Fa x: 44(0) 1737 855034
Web:
w w w.oilsandfatsinternational.com

Organizador: Universidad Federal
de Uberlandia
Contacto: Secretaría Ejecutiva
Conbien
E - mail: conbien@conbien.com.br
Teléfono: 55 (34) 3231-4500
Web: ht tp://ww w.conbien.com.br/
interna.php?referencia

Organizador: Acosemillas
Teléfono: 7593128 - 7593129
Fax: 2121664
E -mail:
panamericanocolombia2008@felas.org
Web:
www.panamericanosemillas2008.comFax:
+ 61 2 9518 7222
Email: info@isfsydney2009.com
Web: w ww.isfsydney2009.com/
general_info.asp

La conferencia ofrecerá la visión de la Comunidad
Europea sobre el biodiésel, el bioetanol, los
mercados de biomasa y las principales áreas de
opor tunidad. Pr oporcionará  una vis ión de
técnicas innovadoras de procesamiento, alma-
cenamiento y manipulación, y los retos futuros
de las materias primas.

Mercados e industria de los biocombustibles en
Asia.

Las técnicas de muestreo para el análisis de la
calidad del aceite de palma.

Muestra de tecnología, equipos y servicios en el
mercado asiático de aceites y grasas comes-
tibles.

La situación de los biocarburantes y las fuentes
de energía;  se darán a conocer proyectos
alternativos de éxito y las herramientas para
llevarlos a la práctica.

Contará con la presencia de aproximadamente
90 profesores nacionales e internacionales de alto
nivel en las plantas de energía renovable.

Los apor tes que deben generar las semillas
dentro de la nueva agricultura destinada a la
producción de biocombustibles y la biotecnología
moderna; los diferentes aspectos que tienen que
ser analizados para producir y sembrar semillas
con la mejor calidad; la propiedad intelectual que
se desprende de las obtenciones vegetales, y,
en general, el impacto que tiene en el mercado
de semillas y/ o material vegetal para la siembra,
como resultado de los nuevos tratados de libre
comercio celebrados en los convenios interna-
cionales comerciales.

4 • 5
Junio

Rot terdam

9 • 11
Junio

Hyat t Regency,
New Delhi,

India

9 • 13
Junio

Grand Blue
Wave Hotel
Shah Alam

12 • 14
Septiembre

Kuala Lumpur,
Malasia

28 de
septiembre

a 3 de octubre

Minas Gerais,
Brasil

14 • 17
Octubre

Car tagena
de Indias

Hotel Hilton
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Comple jo  pa lma
Aceite crudo de palma, CIF N.W.Europe
Aceite de palma RBD, FOB Malasia
Oleina RBD, CIF Rott.
Oleina RBD, FOB Malasia
Estearina RBD, FOB Malasia
Estearina RBD, CIF Rott.
Aceite crudo de palmiste, CIF Rott.

Otros aceites vegetales
Aceite de Algodón, US PBSY Fob Gulf.
Aceite de Coco Phil/Indo CIF Rott.
Aceite de Girasol, FOB Arg
Aceite de Soya, FOB Arg
Aceite de Soya, FOB Dutch

Aceites y grasas animales
Aceite de Pescado, AO CIF N.W.Eur.
Cerdo, Pack, unref Bélgica
Sebo US Bleach, Fancy CIF Rott.

Principales aceites y grasas Mes Últimos 12 meses

* Promedio simple de las primeras semanas de abril de 2008 Fuente: Oil World

Abril 2008

06 - 07 07 - 08
Var. %May. - Abr.

Comportamiento de los precios internacionales
de los principales aceites y grasas

US$/TON

1.249
1.291
1.385
1.310
1.134
1.209
1.462

1.804
1.471
1.711
1.354
1.476

1.719
944

1.020

Mar. 2008 *Abr. 2008 Var. %

1.175
1.249
1.355
1.270
1.046
1.131
1.431

1.797
1.444
1.700
1.332
1.430

1.800
992
991

-5,9
-3,3
-2,2
-3,1
-7,7
-6,4
-2,1

-0,4
-1,9
-0,6
-1,6
-3,1

4,7
5,1
-2,8

544
510
579
517
479
545
617

670
672
611
568
661

845
548
502

956
953

1.031
962
889
956

1.116

1.308
1.126
1.270
1.002
1.106

1.260
783
833

75,7
86,9
77,9
86,2
85,6
75,3
80,8

95,2
67,7

107,7
76,2
67,4

49,0
42,9
66,0

p: Información preliminar sujeta a revisiones y actualizaciones en los meses siguientes
    (todavía no se ha actualizado con la información de Auditoria).

Fuente: Fedepalma con base en el Fondo de Fomento Palmero.

 2006Período 2007p
Var.%
07/08

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total
Promedio / mes

62,0

65,1

76,6

59,4

55,3

52,9

53,7

60,6

63,2

58,0

52,3

54,2

 713,3
 59,4

71,3

69,0

78,9

63,7

63,1

59,7

62,7

63,5

54,9

54,5

45,8

46,1

733,2
 61,1

70,9
72,5
81,2

 224,7
 74,9

-0,5

5,1

2,9

22,6

 2008p

Producción de aceite de palma
crudo en Colombia 2005 - 2007

Miles de toneladas
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