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RESUMEN 

 

La producción de Biodiesel en Colombia ha dejado de ser una posibilidad para 

convertirse en una realidad.  Sin embargo, dar el paso de desarrollar la producción con 

capacidades de volumen de generación de éste combustible, a posicionar el biodesel 

colombiano competitivamente en el mercado nacional e internacional, es muy diferente.  

Los precios del crudo que se han incrementado constantemente y la balanza de 

producción de diesel inclinándose cada vez más hacia la importación, precisaron 

considerar la opción de  un combustible que sustituyera por lo menos parcialmente la 

producción de diesel derivado del petróleo en las dos grandes refinerías colombianas. El 

biodiesel refinado del aceite de palma africana en Colombia, representa una excelente 

oportunidad para cubrir dos necesidades, y resolver la problemática actualmente 

presente en el país: el déficit de producción de diesel nacional, los altos precios de la 

gasolina y los requerimientos del gobierno nacional para disminuir las emisiones 

atmosféricas generadas por los combustibles derivados del petróleo.  Las necesidades 

internas y una producción eficiente, podrán convertirse en oportunidades para 

comercializar los excedentes de biodiesel al interior del país y quizás en mercados 

internacionales. 

En el marco de la teoría de Porter y en la fuerza de los Productos Sustitutos, se soportó 

el análisis de la competitividad del biodiesel colombiano. Frente a este marco teórico y 
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con la coyuntura de que Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma, 

pues exportó entre el 30% y el 39% de su producción total en el 2.005; se encontró como 

punto relevante que las estructuras sociales, empresariales y de gestión del 

conocimiento, en Colombia deben recibir propuestas de organización asociativa 

estratégica que se orienten a desarrollar el nivel micro y meso incluidas en el análisis 

competitivo, sin dejar de dar sostenibilidad al enfoque macro alcanzado en el plano 

económico. El gobierno colombiano ha promulgado medidas de incentivos en leyes y 

decretos para incentivar la producción de biocombustibles a nivel nacional, con el fin de 

equilibrar la balanza negativa en la producción de crudos y refinados, y así disminuir las 

emisiones tóxicas al medio ambiente. Pese a estas iniciativas aún no se puede describir 

el desarrollo del biodiesel en Colombia, como un producto con un mercado estructurado 

y que genere competitividad.  

Las circunstancias señaladas por Porter e incluidas en esta investigación en la Tabla 2 

“Niveles y épocas de discusión de la competitividad. Creación del cuadro de avance 

conceptual”, anotan que:  

“El desarrollo económico competitivo sólo se alcanza en la fase en la cual la 
innovación y la gestión del conocimiento se invierten como activos en las empresas 
públicas y privadas. … (que igualmente), generar redes empresariales (clusters) y 
aplicar estrategias de desarrollo regional son medios que permiten organizar 
productivamente un país. ... 
“La acción conjunta de estas cinco fuerzas determina la rentabilidad potencial en un 
sector industrial medido en términos de largo plazo. En este contexto, el objetivo es 
formular la estrategia competitiva, lo que significaría encontrar el posicionamiento 
desde la cual la empresa puede defenderse mejor contra las citadas fuerzas en 
presencia competitivas”  

 
Sobre estas puntualizaciones de Porter se observó en la investigación, que la 
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preocupación de FEDEPALMA y ECOPETROL como empresas productoras del 

biodiesel en Colombia, es el avance tecnológico y la innovación respecto a países como 

Brasil, Canadá o la Unión Europea. Las capacidades de producción no se observaron 

como una debilidad, por las mismas empresas encuestadas, incluso la disponibilidad de 

productos sustitutos cercanos (geográficamente) no se observó como una amenaza sino 

que frente a las cifras de reservas y de producción de esos productos sustitutos como 

gas, petróleo y diesel, el biodiesel colombiano tiene ventajas por los precios, costos de 

producción y las capacidad del empresariado y del gobierno para ejecutar la alianza por 

el desarrollo del producto.  Un factor adicional que genera dificultad para la 

competitividad, es la escasa o casi nula agresividad desarrollada en el mercado, por falta 

de una marca o de la generación de factores que lo permitan identificar ante el 

consumidor o demandante del producto.  

Peter Drucker señaló que “la productividad del conocimiento es  la clave de la 

productividad, de la fortaleza competitiva de un país, de su éxito económico y de su 

crecimiento social”, y coincide con el enfoque de Porter.  Consecuente con estos 

planteamientos de Porter y Drucker, para que el biodiesel colombiano sea competitivo 

frente a sus posibles productos sustitutos en el mercado nacional e internacional se 

requiere implementar una estrategia de innovación del conocimiento y de la tecnología.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de esta Tesis de Grado el tema marco de la investigación se refiere 

al “ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DEL BIODIESEL COLOMBIANO”, de manera 

unificada el análisis de una de las Fuerzas de Porter se desarrollará en discusión con 

otros grupos de trabajo que analizan a su vez otras fuerzas de Porter, de manera que la 

profundidad y criterio de cada una sea lograda con un sentido mas especializado y 

finalmente la integración en torno al tema marco logre un debate y unas conclusiones 

con rigor, sobre todo cuando las energías renovables podrían solucionar muchos de los 

problemas ambientales, como el cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias 

ácidas y la contaminación atmosférica y alentar al uso de otras energías en el mundo. 

El proyecto será orientado por el Dr. Juan Guillermo Ocampo en la sede de Bogotá 

del ITESM en coordinación con el Dr. Luis García del ITESM de México. Busca este 

tema orientar hacia la construcción de una investigación específica en sectores 

económicos de regiones colombianas, centrándose en el elemento competitivo del 

combustible diesel  de  materia vegetal. 

La Fuerza de Porter que analizara este anteproyecto específicamente, será la de 

“Productos sustitutos”, que respecto al marco de la investigación de carácter 

descriptivo será concordante con el ejercicio analítico. Este anteproyecto describe la 

metodología de investigación que se aplica al tema, especificando sus objetivos, marco 

teórico, recursos y tiempo.  
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La producción de combustibles a partir de sustancias renovables ha tomado 

impulso a nivel mundial durante los últimos años. Las razones han sido  entre otras el 

encarecimiento de la materia prima, el petróleo crudo,  por la volatilidad y las crisis  del 

mercado, la disminución de reservas internacionales y el calentamiento de la corteza 

terrestre causado por la acumulación de gases en la atmósfera. 

Aunque desde tiempos inmemoriales se han producido combustibles provenientes 

de fuentes vegetales, la abundancia de combustibles fósiles no hacía económicamente 

atractiva su producción en una escala comparable. En el caso particular del biodiesel, su 

descubrimiento fue hecho hace un siglo y se utiliza desde hace años en Europa y 

América del Norte.  

Los países con balanzas deficitarias de petróleo fueron los pioneros en impulsar la 

producción de biocombustibles a escalas que permitieran reemplazar combustibles 

fósiles  que debían importar a precios que afectaran sus economías a partir de la crisis 

del petróleo en 1973.  En los años ochenta, los tratados internacionales, en particular los 

que refieren al Cambio Climático, han reflejado presiones de diversos sectores para 

investigar e implementar energías alternativas a los combustibles fósiles.   

Un ejemplo de esto es  el esfuerzo de Brasil para desarrollar alcoholes carburantes 

a partir de sus cosechas de caña, con el fin de reemplazar combustibles fósiles  

importados que afectaban grandemente su balanza comercial.  Hoy Brasil, a pesar de 

haberse convertido en exportador de petróleo, mantiene sus políticas de producción de 

biocombustibles que permitan dinamizar su producción agrícola y exportar sus 

combustibles fósiles.  
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Los elevados precios del petróleo y los bajos precios de los productos agrícolas 

están contribuyendo a aumentar las posibilidades de producir  biocombustibles.  

Colombia introdujo la mezcla de alcoholes carburantes en las gasolinas que se 

producen en el país en el año 2005.  Esta mezcla permitirá sustituir  el 10% (diez por 

ciento) de la producción nacional de gasolinas a finales de 2006, oxigenará los 

combustibles disminuyendo el denominado “efecto invernadero”, y  aliviará las finanzas 

del país al acceder al mercado internacional  con los excedentes de gasolinas y naftas 

provenientes de esta sustitución. 

Surgen entonces las siguientes preguntas: 

• ¿Es competitiva la producción del biodiesel frente a la producción del diesel  y la 

gasolina en Colombia? 

• ¿La producción del biodiesel colombiano es competitivo frente a la producción de 

países como Brasil y Malasia? 

• ¿El desarrollo del marco normativo y regulatorio de precios y técnicas de producción 

del biodiesel en Colombia, esta estructurado y genera un óptimo efecto para un 

mercado competitivo? 

• ¿En Colombia, cuáles son los riesgos y ventajas de la integración vertical para el 

mercado del biodiesel? 

A partir de los cuestionamientos planteados y el desarrollo internacional y 

nacional del tema, la pregunta de investigación a partir de la cual se realiza este trabajo 

apunta a cuestionar: ¿Es competitivo el biodiesel colombiano frente a sus posibles 

productos sustitutos en el mercado nacional e internacional y cuál es la mejor estrategia 
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para el desarrollo de largo plazo de este producto? Y por ende bajo una metodología de 

carácter descriptivo dará los análisis y conclusiones pertinentes.  

A nivel mundial los biocombustibles son actualmente la mejor alternativa para 

sustituir al menos parcialmente los combustibles fósiles, que cada día son más costosos 

y escasos debido al aumento de la demanda mundial y a la disminución de sus reservas 

probadas. 

Todavía existen factores  que pueden impedir que esta oportunidad potencial deje 

de ser sólo un negocio económico y se convierta en una opción  energética sostenible. 

Las costumbres y los intereses tradicionales para consumir o producir  combustibles a 

partir del petróleo,  pueden ser un obstáculo importante. 

El costo y volúmenes de producción de los biocombustibles parece ser el primer 

impedimento a su producción generalizada y sostenible.  Para que esta producción sea 

atractiva, se deben considerar  en conjunto todos los beneficios que  trae a la economía, 

al medio ambiente y sobre todo al medio social.  Por lo tanto, se deberán considerar 

todos los aspectos mencionados para efectuar una evaluación  general del sustituto de 

combustibles fósiles por biocombustibles. 

Las emisiones de motores alimentados por gasolina y combustible diesel derivados 

del petróleo contienen CO2 y otras sustancias (monóxido de carbono, dióxido de azufre 

y nitrógeno, materiales particulados, etc), químicos muy perjudiciales para la salud 

humana, capaces de provocar irritaciones y estimular el desarrollo de tumores. El 

dióxido de azufre, al disolverse en el agua, genera ácido sulfúrico, uno de los 

componentes principales de la lluvia ácida.  
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Finalmente, en sus características ambientales se ha encontrado que los 

biocombustibles generan una menor contribución al calentamiento global de la 

atmósfera, el CO2 de su combustión no contribuye a aumentar la concentración de CO2 

en la atmósfera, ya que el CO2 liberado por los motores corresponde al que es retirado 

de la atmósfera en la fase de cultivos por el proceso de fotosíntesis.  

 

Objetivos  

Objetivo General 

Analizar si el biodiesel colombiano frente a sus posibles productos sustitutos, es 

competitivo, de manera que se construya la mejor estrategia para el desarrollo de largo 

plazo de este producto.  

Objetivos específicos 

• Profundizar en el reconocimiento de las variables de la fuerza de competitividad 

(Precio, Consumo, Volumen de Producción y Costos) del biodiesel 

colombiano frente a la “Presión de los Productos Sustitutos”.  

• Identificar la relación  entre los descriptores (disponibilidad de productos 

sustitutos cercanos (geográficamente), agresividad y contraste relación 

producción – precio) de los productos sustitutos y  el biodiesel colombiano. 

• Analizar la competitvidad internacional del biodiesel colombiano tomando como 

referencia Brasil, Canadá y Europa. 

• Desarrollar una propuesta estratégica para  el  desarrollo de  la  competitividad 

del biodiesel colombiano.                                                                                  
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1.   MARCO TEÓRICO 

 

La base conceptual fundamenta el marco teórico de la investigación y nos 

permitirá identificar las variables y el desarrollo que tenga el tema objeto. En este caso 

la competitividad del biodiesel en Colombia para transporte de carga y privado en el 

país, ha sido la referencia marco para desarrollar preguntas, estudiar fuentes secundarias 

y primarias, y determinar unos conectores y variables que permiten sobre el análisis de 

Porter desarrollar la investigación y generar unas conclusiones sustentadas en la visión 

de autores y lideres en el tema de la competitividad y el sector de combustibles e 

hidrocarburos. 

La investigación ha avanzado en el Estado del Arte y por ende en la revisión 

bibliográfica,  y con base en este avance se ha construido el Marco Teórico que se 

presenta en los siguientes apartados.  

 

Estado de arte 

El desarrollo del Estado de Arte ha implicado la consulta a bibliografía nacional e 

internacional, tanto digital como de bibliotecas que fundamenta marcos generales para el 

proceder comercial y público. Se ha enfatizado en el concepto de M. Porter, dado que se 

desea implementar como base de análisis el Diamante de Porter, sin embargo para 

fundamentar tal escogencia se analizo a la luz de los enunciados teóricos de Krugman y 
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las diferencias conceptuales de los índices de competitividad establecidos por el Foro 

Económico Mundial (FEM) y el Instituto para el Desarrollo de la Gerencia de Suiza 

(IMD).  

La lectura crítica de las anteriores corrientes del pensamiento permitió introducir y 

recorrer la opinión y trabajo de otros autores e instituciones que han retroalimentado el 

debate, como Mintzberg, Prahalad, Musik, el ILPES de la CEPAL, el INTAL del BID, 

la CAF (Corporación Andina de Fomento), lo cual ha permitido observar el despliegue 

de orientaciones que aunque con mas o menos variables concuerdan en que la 

competitividad es un elemento diferenciador y aportador de desarrollo económico y 

comercial.  

Se observan 5 (cinco) secciones en el Estado del Arte  de la presente 

investigación, siendo la primera una referencia como elemento introductorio al tema 

marco (Competitividad Internacional) puntualizado las Escuelas y enfoques de la 

competitividad: de la confrontación de escuelas al paso del pensamiento estratégico, 

estableciendo esta primera sección los momentos y pensadores más relevantes y la 

evolución del concepto hasta nuestros días, para lo cual un esquema conceptual y dos 

tablas de análisis sintetizan las conclusiones.  

La segunda sección reflexiona sobre los Factores que determinan como estrategia 

de “desarrollo” la competitividad a la luz de la presentación de discusiones sobre los 

tipos de niveles de análisis y niveles concéntricos y las variables que impulsan la 

competitividad, presentándose el debate entre si en la pyme en los niveles meso y meta 

se encuentran los mejores factores de desarrollo competitivo. En esta segunda sección 
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se encuentra el análisis de los ranking de competitividad del FEM y del IDM.   

La tercera sección, refiere las Tendencias en América Latina y Colombia, 

presentando el último avance conceptual que el Gobierno, las Universidades y los 

Centros de Competitividad concertaron y esquematizaron  a través del SIN – Sistema 

Nacional de Innovación – en gráfico inserto en este trabajo y por el cual se ha 

presentado a discusión de Porter el caso colombiano.  

Tanto el Banco de la República que orienta las variables macro en Colombia, 

como las asociaciones gremiales y la ANDI, se han sumado a este ejercicio de 

prospectiva y en resumen observan que la estrategia de regionalización para dirigir 

innovadoramente el país afectaría de manera directa variables como: la pobreza, el 

desarrollo tecnológico y la innovación para el conocimiento.  

De manera concluyente se han construido las dos últimas secciones, La 

perspectiva de la competitividad en Colombia y  El punto de partida en cifras. 

Colombia frente a América Latina. En síntesis, se ha logrado comprender y establecer 

con claridad conceptual qué es y cómo esta la competitividad como concepto en 

Colombia y el mundo.  

Adicionalmente, este desarrollo en 5 (cinco) secciones del Estado de Arte ha 

permitido iniciar la discusión en grupo de las variables, descriptores e indicadores de la 

investigación, llegando finalmente a elaborar una fundamentación con base en el 

desarrollo de encuestas, de tablas de análisis con datos actualizados 2.000 – 2.006, y de 

reflexiones de estudios que se convierten en el punto de referencia para la conclusión 

final y al mismo tiempo el punto de partida para consolidar la metodología de 
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investigación. 

Escuelas y enfoques de la competitividad: de la confrontación de escuelas al 

paso del pensamiento estratégico 

Descubrir y precisar la competitividad internacional como concepto aplicado en 

sectores económicos, implica reflexionar las corrientes económicas del “desarrollo”1 y 

repasar los orígenes de debates en torno a la teoría del valor desde Smith hasta nuestros 

días, para encontrar el antecedente en la historia que aborde la cuestión fundamental 

resumida en la que se genera la reflexión crítica sobre qué da valor?.  

Se encuentra un elemento en esta afirmación de Smith en el siglo XVIII, en contra 

de las orientaciones de la Escuela Mercantilista, afirma este pensador económico que la 

riqueza de una nación no se mide por la cantidad de metales preciosos que acumule, sino 

por la magnitud de su capacidad productiva en periodos y condiciones determinadas.  

Fue después del post renacentismo y solo hasta el siglo XVIII que SMITH y 

QUESNAY, se dedicaron al descubrimiento y análisis de los principios y teorías que 

rigen los tres grandes aspectos de la actividad económica: la producción, la distribución 

y el consumo de las riquezas. A partir de esta trilogía se fundaron las bases de las 

definiciones de la productividad que es actualmente el eje y base de la competitividad.  

Sobre la anterior reflexión fundamental, se observa que el libre mercado y las 

tendencias económicas y comerciales del siglo XXI de los países latinoamericanos y de 

                                                 
1  Los debates sobre lo que es y debe ser el desarrollo, siempre han suscitado controversia tanto en 
ciencias sociales como económicas, sin embargo actualmente el consenso ha llegado a acordar que en 
términos de desarrollo humano todo factor que propenda positivamente por la calidad de vida y preserve 
los DESC (derechos económicos, culturales y sociales) permite avanzar a un estado de vida más 
“desarrollado”.  
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los organismos multilaterales en la década de los 90´s, orientan sus desarrollos 

económicos y comerciales sobre una perspectiva más liberal, no solo practica el laissez 

faire en los mercados, sino que se integran elementos de análisis estratégico en los que 

se observa por definición de la CEPAL una relación de construcción entre el Estado y la 

empresa en la realización de un  desarrollo más productivo. 

Al respecto se puede observar una reciente orientación de la CEPAL “…cabe a los 

gobiernos locales adoptar una visión más estratégica del problema del desarrollo, cuya 

actividad debe reorientarse para incidir en la colaboración con los agentes económicos y 

financieros en la búsqueda de diferencias competitivas vinculadas al territorio y a la 

utilización de recursos endógenos, auspiciando además la concertación estratégica entre 

el sector privado y el público, necesaria en un mundo globalizado y competitivo como el 

actual.” (Elizalde, 2003)  

En la perspectiva actual, el antecedente de Smith, es identificado como 

trascendental en la reflexión de cómo se logra la competitividad, desde ese momento 

surgen las reflexiones en pro y contra de los elementos que favorecen una empresa o un 

país para ser competitivos. Dos siglos y medio después, el estudio de M. Porter parte de 

una pregunta fundamental: ¿porqué ciertas empresas asentadas en una determinada 

nación pueden crear y mantener una ventaja competitiva contra los mejores 

competidores del mundo, en un campo en particular?. Y se descubre entonces que aún se 

encuentra sin respuesta certera, qué factores son determinantes en la fórmula mágica que 

podría llevar al éxito competitivo de empresas y países.  
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Continúan las ciencias sociales y económicas planteando caminos y debatiendo. 

En este momento algunos argumentan que el énfasis se debe poner en cuestiones 

macroeconómicas (tipo de cambio, por ejemplo), otros la fundamentan en el costo de la 

mano de obra, otros en la intervención del gobierno. El único concepto significativo de 

la competitividad acordado, es la productividad nacional (en este sentido, Porter 

coincide con P. Krugman), y entonces se llega a descubrir que la evolución del debate 

para incrementar el desarrollo en la competencia, ha indicado un cambio en el método 

de análisis sobre la misma base del cuestionamiento.   

Es en el siglo XX, después de los 80´s y como consecuencia de la crisis económica 

generada por la guerra fría, que los intensos flujos comerciales y movimientos de capital 

(inversión extranjera) en algunos pocos países son vistos como una “amenaza” por 

aquellos países y sectores que no son capaces de sostener tasas de crecimiento de la 

productividad que los hagan competitivos. Se revela entonces que la sostenibilidad de un 

crecimiento económico, es favorecida por la capacidad de competencia internacional. 

Este sube y baja de sectores que crecen y otros que se contraen como consecuencia de la 

competencia internacional, es la principal razón por la cuál se hace bastante difícil 

explicar la competitividad de toda una economía.  

Actualmente el análisis ya no gira solamente en torno a los precios, la tierra, el 

trabajo y el capital (Ricardo y Smith), por esto según Porter numerosas evidencias que 

indican que la teoría de las ventajas comparativas no es adecuada para explicar el patrón 

de comercio internacional entre los países avanzados, caracterizados –entre otras cosas- 

por una dotación similar de factores productivos, que evolucionan y se sustituyen 
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mediante el cambio tecnológico, por un comercio de productos altamente diferenciados, 

y en el que juegan un rol muy importante las compañías multinacionales.  

Todas estas características hacen que los supuestos de la teoría de las ventajas 

comparativas estén muy lejos de la realidad del comercio internacional entre naciones 

avanzadas.  

Los argumentos de las características de la economía y el mercado actual, han 

llevado a Porter a plantear la necesidad de “una nueva teoría de la ventaja competitiva 

nacional”. Se identifica entonces, con este nuevo paso trascendental en la teoría 

económica y social, una nueva etapa de reflexión para alcanzar el desarrollo.  

Surgen frente a los planteamientos también opositores, como Krugman que 

debaten sobre elementos macroeconómicos, y tendencias nacionales que deciden 

practicar parcialmente los enunciados de Porter.  En síntesis a través del siguiente 

diagrama conceptual, se puede comprender la base del debate conceptual y las actuales 

líneas de pensamiento sobre el tema de competitividad:  
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 TEORÍAS Y MODELOS DE 
DESARROLLO ECONÓMICO

Ventajas 
competitivas y 
ventajas 
comparativas 

Qué estrategia y cuál tipo de 
organización? 

Sistémica? Más planeación o mas 
pensamiento estratégico? Qué factores y 
niveles de análisis? Cuáles son las 
fuerzas que generarían más desarrollo y 
cómo diferenciarse ágilmente en la 
competencia entre países? 

Reflexión 
constante en  Lleva a 

discutir

ESCUELA DE 
PORTER 

Genera una propuesta 
estructurada de 
análisis y de acción 

      Valores y normas sociales, institucionalidad, 
educación para el conocimiento, cultura y 
responsabilidad social.  

Qué reacciones ha 
generado y a su 
vez de qué debates 
se retroalimenta? 

Elementos aplicables no 
estructurados en la visión 
occidental del modelo de 
competitividad 
internacional 

Krugman, Escuela de 
Laussane, Mintzberg, 
Drucker, Foro Económico 
Mundial, economistas 
liberales racionalistas.  

Clústers, desarrollo regional competitivo, 
investigación e innovación, concepto 
armónico del marketing, planes de 
competitividad por países y por 
industrias/sectores. Medición de la 
competitividad centrada en la productividad 
(precios y calidad) 

Tendencia de desarrollo de economías y mercados a nivel internacional, sostenido por 
organismos internacionales, empresas  y Estados.  

La competitividad internacional y los factores de análisis del diamante de Porter y los 
niveles de análisis concéntricos están determinando el rumbo de políticas, planes de 
desarrollo y organizaciones en Colombia. 

Diagrama 1.  Mapa conceptual de competitividad. Elaborado por grupo de trabajo Programa Especial de Titulación. Sede Bogotá 2006
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La interconexión de planteamientos económicos – comerciales – administrativos 

configura un esquema en el que la escuela occidental ha orientado los lineamientos 

sobre la base de más desarrollo a más alto crecimiento económico y comercial.  El 

desarrollo de la competitividad está marcado por tendencias o escuelas, las cuales 

establecen sus enfoques, como lo son la Racionalista de Michael Porter y la escuela de 

Krugman, adicionalmente es importante diferenciar entre ventaja comparativa y ventaja 

competitiva (Andel y Romo, 2004), en el cual la primera corresponde a la diferencia de 

costos y/o capital y la segunda si marca una diferencia con respecto en la capacidad de 

transformar estos insumos en máxima utilidad.  

Basados en Porter podemos concluir que la competitividad debe transformarse de 

una ventaja comparativa a una  ventaja competitiva real en la cual nos diferenciemos en 

conocimiento e innovación reflejado en más alta producción. 

Para aplicar los conceptos y lineamientos de Porter y la reflexión occidental se 

requiere establecer el nivel de análisis, ya sea micro, macro, meso y meta. En la tabla 

No. 1 se establecen los diferentes factores los cuales influyen en los diferentes niveles. 

Poder ser competitivo no es solo enfocarse en un nivel, implica la interrelación 

consistente entre unas políticas gubernamentales basadas en una capacidad institucional 

fuerte, jugando papel activo fomentando innovación las cuales impulsan el desarrollo 

empresarial e industrial, sin embargo es importante resaltar que no se puede ser 

competitivo en todas las áreas industriales, de tal manera que es importante establecer 

un proceso dinámico en el cual se explote las diferencias culturales, económicas y de 

valores. 
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Tabla 1.  

 
Criterios de análisis de la competitividad. Elaborado por grupo de trabajo programa 
especial de titulación. Sede Bogotá 

 

Los países latinoamericanos han realizado cambios, ha desaparecido el Estado 

Protector, (Welfare State) se ha democratizado la propiedad estatal y el grado de 

descentralización regional es cada día mayor. Se han realizado planes de ajuste 

estructural para acomodar las economías al nuevo contexto internacional y enfrentar 

nuevos paradigmas productivos y los cambios se han producido de la mano de los 

organismos multilaterales como el FMI, BM y BID. 

Un resumen conceptual sobre los niveles y épocas de discusión de la 

competitividad permite observar estas tendencias en la aplicación de las políticas de 

desarrollo y la aplicación que en países como Colombia han cobrado institucionalidad, 

con el propósito de innovar en la forma de gestión del conocimiento y de integración 

empresa – Estado.  

Nivel Empresa Regional Nacional 

Marco de 
Estudios 

Escuelas de 
negocios 

Economistas Políticas gubernamentales

Ventaja 
competiti
va 

Métodos de 
producción y 
organización 
(Precio & Calidad 
de producto final) 

Clusters, (grupos 
geográficamente cercanos 
relacionados entre sí con 
propósitos comunes y 
complementarios) 

Capacidad de su industria 
para innovar y mejorar 
continuamente. 

Atracción inversión 
extranjera. 

Factores • Investigación y 
Desarrollo 

• Capacitación 
• Apalancamiento 

• Infraestructura 
• Disponibilidad 

conocimiento 

• Estabilidad 
• Producción-Demanda-

Interrelación-
Organización 
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Tabla  2.  

Niveles y épocas de discusión de la competitividad. Creación del cuadro de avance conceptual. Elaborado por grupo  de 
trabajo Programa Especial de Titulación. Sede Bogotá, 2.006. 

 
EPOCAS 
CONCEPTUALES / 
SUCESOS 
DIFERENCIALES 

1.980 – 1.993 1.994 – 2.000 2.000 – 2.005 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUELAS Y 
ENFOQUES 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela Posicionista o Racionalista de Michael Porter 
(Harvard): 
Supuso un gran progreso por cuanto estableció que la 
esencia de la formulación de una estrategia consiste en 
relacionar una empresa con su medio ambiente, donde 
están las cinco fuerzas competitivas básicas. El 
conocimiento de estas cinco fuerzas subyacentes de la 
presión competitiva marca los puntos fuertes y débiles 
de la empresa –o fuerzas y vulnerabilidades. La acción 
conjunta de estas cinco fuerzas determina la 
rentabilidad potencial en un sector industrial medido 
en términos de largo plazo. En este contexto, el 
objetivo es formular la estrategia competitiva, lo que 
significaría encontrar el posicionamiento desde la cual 
la empresa puede defenderse mejor contra las citadas 
fuerzas en presencia competitivas. Estas cinco fuerzas 
subyacentes son: 

Escuela de Krugman (Princeton): 
Reabre la discusión a propósito 
de la crisis argentina. acepta que 
el concepto de competitividad –
correctamente definido- podría 
ser aplicado a una empresa, pero 
no a una nación. Una empresa 
que no es competitiva, va a la 
quiebra, pero eso no ocurre con 
las naciones. A partir de una 
definición de competitividad 
(habilidad de un país para ganar 
mercados internacionales al 
tiempo que el nivel de vida crece 
en forma sostenible), plantea que 
la discusión de la competitividad 
nacional se ha centrado en la 

La influencia de 
Porter en occidente:  
 
I&D + I 
 
El desarrollo econó-
mico competitivo solo 
se alcanza en la fase 
en la cual la innova-
ción y la gestión del 
conocimiento se 
invierten como 
activos en las 
empresas públicas y 
privadas. Generar 
redes empresariales 
(clústers) y aplicar 
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1. Amenaza de ingreso de nuevos competidores 
2. Amenaza de entrada de nuevos productos 
sustitutivos 
3.Poder negociador de los clientes 
4.Poder negociador de los proveedores 
5. Rivalidad entre los actuales competidores. 
El diamante de la competitividad establecido por 
Porter se complementa con el sistema regional de 
innovación, devenido éste en mecanismo conceptual 
que sirve para analizar la adaptación de los territorios 
a nuevas situaciones tecnológicas e industriales 
(densidad de investigadores, calidad de la 
investigación, mapas de investigadores, redes de 
infraestructuras, transferencia y transmisión). Y, 
también, instrumento para planificar, dinamizar y 
hacer competitivos los territorios mediante la 
interacción, movilización y regulación de agentes, 
recursos, e infraestructuras. 

balanza comercial. Pero si el país 
comercia muy poco con el 
mundo, el saldo comercial no 
tiene mayor importancia para la 
determinación del nivel de vida 
(PBI/cápita). El principal 
determinante del PBI es la 
productividad. Por el otro lado, si 
el país tiene una proporción 
importante de (X+M)/PBI, el 
balance comercial sólo tiene un 
fuerte impacto sobre el nivel de 
vida en la medida que el país 
enfrente un deterioro de sus 
términos de intercambio (ya sea 
porque los productos que vende 
disminuyen de precio, o porque 
se ve forzado a devaluar, 
disminu-yendo su capacidad de 
compra de importaciones). 
 

estrategias de desarro-
llo regional son 
medios que permiten 
organizar 
productivamente un 
país.  
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Competitividad sistémica:  
 
Comprende 4 factores de análisis y a su 
vez 4 niveles concéntricos de análisis 
señalados en paréntesis: 
 

a. Nivel micro(empresa) 
b. Nivel macro (país) 
c. Nivel meso (industria y región) 
d. Nivel meta (valores, normas, 

organización y aprendizaje social)  
 
 

 
Escuela Mintzberg (Mc Hill):  
La competitividad se logra 
combinando estrategia y 
productividad operativa. La 
estrategia es tanto planes para el 
futuro como patrones del pasado: 
 
ESTRATEGIA ( creación de ventaja 
competitiva con mejor calidad a 
menos precio) + PRODUCTI- 
VIDAD OPERATIVA  (personal, 
capital, insumos, conocimiento, 
energía, etc) = COMPETITIVIDAD 
Introduce el “ROL” con 3 
categorías: 
 

a. Interpersonal 
b. Informativo 
c. De Decisión. 

 
Define al rol como un conjunto 
organizado de comportamientos 
correspondientes a un oficio o 
puesto determinado, de este rol nace 
el ser humano estratégico dado que 
no se requieren héroes ni tecnócratas 
para ser competitivos.  
 
La organización competitiva surge 
de interrelacionar:  
Rol (como centro de la estructura), 
comprensión del mercado y 
estructuración de la empresa de 
acuerdo a esa realidad y asimilación
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FEM Vs.  IDM 
El Foro Económico Mundial(FEM) emplea dos perspectivas distintas pero complementarias para el análisis de la 
competitividad. Por un lado, el índice de Competitividad para el Crecimiento (GCI) mide la capacidad de una 
economía nacional para lograr un crecimiento económico sostenido en el mediano plazo y se basa en tres amplias 
categorías de variables: tecnología, ambiente macroeconómico e instituciones públicas. Por otro lado, el índice de 
Competitividad Microeconómica (MICI) -denominado de Competitividad para los Negocios (BCI) que evalúa la 
eficacia con la que una economía utiliza su stock de recursos. Las buenas políticas monetarias y fiscales, la 
seguridad jurídica y las instituciones democráticas estables proveen la oportunidad de generar riqueza, pero ésta 
se crea en realidad en el nivel microeconómico. El índice se basa en dos grupos de variables: operaciones y 
estrategias de las empresas y calidad del ambiente nacional de negocios. Este último se describe en función del 
conocido esquema del "diamante" de Michael Porter. En conclusión este enfoque resalta reflexiones en la que 
comparar el ingreso per cápita de un país con su competitividad microeconómica muestra en qué medida el nivel 
actual de prosperidad de esa nación puede o no ser sustentable. Tecnología e innovación resaltan como factores 
clave. 
El enfoque de la escuela de negocios Suiza - International Institute for Management Development - (IMD) se 
identifica con el modelo económico de Europa continental, considera que cuando las estrategias de 
competitividad tienen éxito -remarca- cuando logran un equilibrio entre los imperativos económicos impuestos 
por los mercados mundiales y los requerimientos sociales de una nación que surgen de su historia, sistema de 
valores y tradición. Los criterios de análisis corresponden a cuatro grandes áreas: Desempeño económico, 
eficiencia del gobierno, eficiencia del sector privado e infraestructura. Los factores críticos son conocimiento 
(educación, valores y responsabilidad social) e infraestructura tecnológica 

DISERTACIONES 
SOBRE LAS 
ORIENTACIONES 
PARA EL 
DESARROLLO 

Cómo plantear, definir y construir 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMERCIAL. 

Cómo plantear, definir y construir ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO 
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 Planeación estratégica Vs. Pensamiento estratégico: 
Cuáles y cuántas variables de análisis son cuantitativas y/o cualitativas.  

Estrategias regionales (clusters 
y políticas tributarias y 
presupuestales) y acuerdos 
regionales. 

DIRECTRICES DE 
ORGANISMOS 
INTERNACIONAL
ES EN COLOMBIA 

BM y FMI: acuden a cerrar el modelo de 
desarrollo paternalista y enfocar las economías 
nacionales hacia un cambio más liberal y agresivo 
en los mercados no tradicionales.  

BID: estima que hay 
factores como la educación, 
la tecnología y el 
emprendimiento que son 
claves en el desarrollo 
competitivo de un país. 
Estos factores se han 
descuidado en el análisis 
hasta esta década y entran a 
ser presentadas en el marco 
de la competitividad. 

CAF y ONU: 
Se enfocan a redesarrollar 
estrategias de competitividad 
regional, basados en 
experiencias exitosas y fallidas 
de clústers aplican el modelo 
de análisis sectorial por países 
y el modelo DEL 
respectivamente, para 
encontrar en esta nueva década 
conciencia política y 
sofisticación de operaciones y 
estrategias de la industria en 
torno al capital social.  
En síntesis estan proponiendo 
tomar de las dos corrientes 
FEM e IDM los factores más 
coincidentes con las 
características 
latinoamericanas. 

ACCIONES DE 
COLOMBIA Y 
RANKING DE  

A mediados de la década inicia la estrategia 
agresiva de apertura de mercados, gobernabilidad 
y descentralización política de las regiones.  

Planes de Competitividad, 
Centros de competitividad 
regional, Red Colombia 

CODECYT, Comités 
Universidad – Empresa.  
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COMPETITIVIDAD Compite y CARCES. 
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Factores que determinan como estrategia de “Desarrollo”: la competitividad. 

Frente a los cambios en la política pública las  estrategias de las empresas 

transnacionales han dado un giro trascendental, pudiendo tomar más ejemplos de 

crecimiento económico de éstas empresas que de algunos países que están por 

desarrollarse.  

En la actualidad, dadas las implicaciones del TLC, el ALCA, la CAN, el 

MERCOSUR y otros tratados por venir, se percibe una movilización de empresas y 

organizaciones de tamaño mediano hacia la búsqueda de esquemas que   permitan unir  

sus esfuerzos y competencias para obtener  los componentes de ventaja competitiva 

internacional. No obstante, no se aprecia coordinación adicional al liderazgo que 

propone el alcance de la agenda interna para la productividad y competitividad 

(CONPES 329,  2004).  

Un movimiento sistemático, donde el análisis del impacto de las diferentes 

acciones emprendidas como esquemas de trabajo en conjunto, parta de estrategias 

definidas para integrar los eslabones de las cadenas productivas y las dirija hacia los 

mercados externos, permite identificar como punto de orientación el siguiente propósito: 

“Llevar a cabo un programa de aprendizaje colectivo y capacitación en conformación de 

redes, competencias para trabajar en cadenas, conformación y manejo de clusters, 

calidad e innovación tecnológica y temas similares, que conlleven a la construcción de 

una cultura de asociatividad.” (CAF, 2005)  

Esta aceptación de la necesidad de una mayor coordinación y articulación a partir 

de un aprendizaje y reconocimiento asociativo, de forma tal que permita afianzar las 

relaciones requeridas, es propiciada por la gestión del conocimiento como medio de la 
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manera en que lo sugiere el modelo de asociatividad del Diagrama 2 que ha sido 

elaborado por el equipo de COLCIENCIAS de Colombia. Como se observa, este 

esquema propone la implementación  de un modelo de Gestión del Conocimiento 

apoyado en la asociatividad entre agentes del Sistema Nacional de Innovación para la 

creación, localización, focalización y aseguramiento de flujos (y niveles) de 

conocimiento y tecnología hacia el nivel micro, incidiendo en la formulación de política 

publica en cuanto a pertinencia, consistencia y suficiencia. Específicamente, los niveles 

meso y micro deben integrarse a través de redes estratégicas de negocios, nacionales e 

internacionales, que potencien el desarrollo y aprovechamiento de recurso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 2.  Ejes del Plan Estratégico para Colombia 
 
Nota: Coordinación de los niveles de actuación. Esquema tomado del “Plan estratégico del programa 
nacional de desarrollo tecnológico, industrial y calidad”, COLCIENCIAS 2.005 – 2.015 Colombia 
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De acuerdo con Peter Drucker “la productividad del conocimiento es  la clave de 

la productividad, de la fortaleza competitiva de un país, de su éxito económico y de su 

crecimiento social”. Es decir, el conocimiento ha llegado a convertirse en la industria 

básica, que ofrece a la economía los recursos centrales y esenciales para producir. Así 

pues, se deriva un nuevo modelo de desarrollo que se basa en la habilidad de gestión y la 

capacidad de concertación interna de cada territorio, las cuales ya no constituyen 

ventajas comparativas sino competitivas.  

El nuevo concepto de competitividad subraya que la competitividad de las 

empresas se sustenta en las formas y capacidades organizativas de la sociedad en 

conjunto, donde intervienen diferentes niveles de política, no sólo los tradicionales 

macro y micro, sino que requiere de la articulación coherente entre estos niveles con 

otros de carácter meso y meta. 

El nivel meta esta integrado por estructuras organizativas sociales básicas en los 

campos jurídico, político y económico y que determinan la capacidad de organización e 

interacción social entre los actores; en el nivel meso se destacan el grado de cooperación 

y apoyo entre el Estado y los actores sociales en un marco de fomento a la conformación 

de entornos adecuados, estructuras y procesos sociales de aprendizaje; el aspecto macro 

corresponde a la necesaria estabilización y a exigencias empresariales en términos de 

desempeño bajo el objetivo de desarrollar las potencialidades nacionales; por último, el 

nivel micro lo determina la gestión empresarial en su grado y capacidad de respuesta, 

flexibilidad, calidad y eficiencia.  
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Ahora el reto no es cómo desarrollar competitividad desde la pyme o el nivel 

micro, sino cómo entrar a trabajar competitivamente con el Estado y los mercados de 

países. Tal como lo observa Prahalad (2003):  

Como parte del crecimiento de las corporaciones multinacionales, estas no tienen 
mas remedio que competir con los grandes mercados emergentes como China, 
India, Indonesia y Brasil. Sin embargo, es común la pregunta de cómo las 
grandes corporaciones se van a adaptar en esos mercados emergentes, y como 
serán las estrategias de los ejecutivos de transformar estas grandes corporaciones. 
Para ser exitosos, deberán repensar cada elemento de su modelo de negocios y 
así identificar las distintas variables competitivas de cada país y así determinar 
quienes son las clases emergentes, como opera la red de distribución de cada 
país, cual es la mezcla de liderazgo local y global, etc. Estos son algunos de los 
interrogantes que tienen que clarificar las grandes corporaciones cuando piensan 
en la competitividad internacional. 

 

Tendencias en América Latina y Colombia. 

Influenciados por la corriente occidental y sus factores de análisis, se encuentra de 

M. Porter un gran crédito en América Latina y Colombia. Por las circunstancias socio 

políticas del área andina especialmente y algunas tendencias de la Comunidad Europea 

más orientadas al plano social y cultural, la orientación conceptual de Porter se ha 

fortalecido en el sentido en que ha logrado tomar los elementos de base en los que la 

productividad juega un papel preponderante y se han vinculado de manera positiva a la 

propuesta de Sistemas de Innovación Regional basados en los centros de competitividad 

y en la construcción de OTRIS (oficinas de transferencia de investigación para la 

generación de conocimiento). Todo se ha integrado escuchando la propuesta del modelo 

Triple Hélice (3H) para lograr asociar en comités Universidad – Empresa – Estado las 

propuestas de orientación estratégica del territorio.  
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El 2.005 ha sido especialmente dinámico en las propuestas para orientar la 

competitividad en los países latinoamericanos, y la CAF (Corporación Andina de 

Fomento) a través de encuentros y debates ha concluido el planteamiento en las tres “c” 

de la competitividad: cluster, conocimiento y confianza, de manera que sobre este nuevo 

escenario en el siglo XXI se espera alcanzar la práctica de una estrategia más incluyente, 

dinámica en sus fuerza propositiva y sostenible en sus variables de trabajo para ampliar 

el alcance de una mejor calidad de vida integral.  

 

Perspectiva de la competitividad en Colombia. 

Según un diagnostico sobre Colombia presentado por Michael Porter2, se establece 

que éste país tiene un claro potencial orientado hacia la competitividad pero 

definitivamente esta en un punto determinante donde debe definir una clara dirección u 

orientación hacia esta meta (la competitividad) y además debe mejorar una estructura 

colaborativa entre el sector publico y privado si quiere de verdad ser una nación 

competitiva. 

Esto supone pasar del viejo modelo donde el gobierno maneja el desarrollo 

económico, al nuevo modelo donde el desarrollo económico es  un proceso colaborativo 

que compromete varios niveles: el gobierno, las compañías, las instituciones y los 

gremios. Un proceso que parte de abajo hacia arriba donde todos asumen su 

                                                 
2  Presentado en  la conferencia: Porter, M. (2.005 21 de octubre). En busca de una 
Identidad Competitiva, dirigida a la agenda de competitividad de Colombia. Cartagena de Indias 
D.T., Colombia. 
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responsabilidad. Michael Porter también enumera factores que incrementan la 

competitividad nacional. La generación de clusters locales estimula y permite la 

capacidad de generar innovaciones, el desarrollo de proveedores múltiples e 

instituciones, creación de conocimiento, y facilita la comercialización.  

Para aumentar la competitividad en un nivel microeconómico se pueden tener dos 

opciones de enfoque: 

 

 

Diagrama 3. En busca de una identidad competitiva. Dirigida a la agenda de 
competitividad de Colombia” Cartagena D.T., Colombia Octubre de 2.005. Tomado de 

la conferencia de M. Porter 
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Diagrama 4. Tomado de la conferencia de Porter en Colombia, octubre de 2005 

 
Colombia aún no sobresale por ninguno de los clusters que ha tratado de 

conformar. ¿Cuál es la causa? Según M. Porter no basta con crearlos, generarlos o tener 

un ambiente apropiado para su desarrollo; el rol ideal de un gobierno en el desarrollo de 

clusters: una política económica general favorable.  

El Gobierno debe sostener el desarrollo de todos los clusters, 

independientemente de su naturaleza, su política debe concentrarse en reforzar los 

clusters establecidos o en crecimiento, más que en crear nuevos porque puede 

desenfocarse, esforzándose por atraer inversión extranjera directa permanentemente. El 
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papel del Gobierno en iniciativas de grupo debe ser como facilitador y participante, las 

iniciativas más exitosas son las asociaciones público-privadas.  

Es así como la creación o generación de clusters es una fuente de competitividad 

muy importante para una nación, por ahora, desarrollando estratégicamente territorios y 

en base a la asociatividad, puede verse a Colombia ascender a una posición novena 

frente a los países latinoamericanos en el último quinquenio en el ranking FEM.  

 

Tabla 3. 

Colombia en el contexto latinoamericano 

    
 

Analizando la teoría de M. Porter y su enfoque encontramos que sus argumentos 

son ajustados a la realidad, se encuentra una débil y deficitaria política gubernamental 

que tiene como objetivo fomentar la creación de clusters y permitir al sector privado y 
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publico acercarse en objetivos de trabajo unificados, a  nivel nacional. Sin embargo, 

existen avances regionales en algunos sectores no tradicionales como el sector textil, que 

se ha convertido en un cluster importante en Antioquia y Tolima, pero que no alcanza a 

impactar diferencialmente los índices de competitividad del país. 

¿Sobre qué factores la competitividad colombiana fue analizada por M. Porter? 

Su diagnóstico del 2.005 se baso en: 

Entorno político, social y legal: el impacto económico del narcotráfico en 

Colombia, le resta imagen para su competitividad como nación y su desarrollo 

legislativo debe procurar enfocarse en elementos trascendentales para dar estabilidad y 

eficiencia. 

Mejoramiento del ambiente de los negocios: la inversión extranjera directa del 

país debe tener encontrar un ambiente seguro, existe afectación por los mercados 

emergentes y la inadecuada infraestructura física se convierte en factor negativo para la 

movilización de productos y la comunicación. 

Desarrollo de clusters: limitado compromiso de los sectores público y privado en 

el desarrollo de clusters. 

Desarrollo de compañías y estrategias: escaso desarrollo empresarial, ya sea por 

seguridad, falta de tecnología o inversión.   

El proceso de desarrollo económico: falta  una estructura a largo plazo y 

asociativa para el desarrollo económico. 

Las preguntas que surgen del diagnóstico son prospectivas y estratégicas: 

¿Cuál sería la posición competitiva extraordinaria para Colombia?  
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¿Qué papel jugaría nuestro país en el mundo y la economía regional?  

¿Cuál sería  el valor competitivo de la ubicación geográfica de  de Colombia? 

¿Cuáles serían los negocios en los que Colombia puede ser competitiva? 

La orientación de M. Porter sugiere el desarrollo de fortalezas únicas y el 

benchmarking con países comparables. Finalmente, Colombia deberá definir una 

estrategia de competitividad, fomentar un espíritu competitivo, realizar un consenso 

sobre el concepto de competitividad de un país o región y sobre sus verdaderas 

competencias.  

En este punto de análisis se puede tomar la síntesis que Mintzberg traza en su 

propuesta conceptual, dado que coincide y retroalimenta a Porter en la estrategia 

competitiva que para el caso colombiano es necesaria de advertirse; identificando los 

roles apropiados, que deben desempeñar los líderes de el sector público y privado para el 

proceso de competitividad y crear una estructura para soportar dichas acciones, 

Colombia podría estar preparado como país para implementar una metodología que le 

permita encontrar sus fortalezas y desarrollar sus clusters con ventajas competitivas para 

el mundo.  

 El punto de partida en cifras. Colombia frente a América Latina. En el 

momento en que Colombia como Nación es estudiada desde el punto de vista 

organizacional, a la luz de Mintzberg y de Olson3, se encuentran razones macro que 

                                                 
3  Mancur Olson de la Universidad de Maryland ha realizado un estudio en el que demuestra que el 
factor crucial en países de menor desarrollo como Colombia es la capacidad organizacional a menor 
escala. Este estudio ha sido  referido en la conferencia “Territorio, gobernabilidad y competitividad” del 
Dr. Santiago Montenegro, Director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia en el marco 
del encuentro Nacional para la productividad y competitividad en Bucaramanga, mayo de 2.003. Este 
rasgo puede estar permitiendo explicar la débil capacidad de enfoque estratégico de Colombia.  



 

 27

Colombia presenta un crecimiento mColombia presenta un crecimiento máás s 
estable que varios paestable que varios paííses de ALses de AL

Fuente: Singh et. al (2005)

(Crecimiento anual del PIB per cápita)

permiten advertir la estabilidad en el crecimiento, una inflación, una balanza de pagos y 

una tasa de cambio controlados positivamente. al respecto se puede observar la 

estabilidad de Colombia frente a otros países latinoamericanos en el 2.005, lo cual 

genera efectos positivos sobre las variables de competitividad de este estudio y como 

representación del efecto histórico de manejo de factores macro se puede observar:  

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Junquito  (2005)   

 
Figura 1.   Colombia frente a América Latina 
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                Fuente: FMI, DANE.  

 
Figura 2.  Inversión como porcentaje del PIB 

 

 
Se observa por interrelación de factores macro que la orientación política puede 

estar siendo correctamente dirigida, sin embargo en factores micro la conclusión es que 

en Colombia permanecen variables sociales, culturales y ambientales que se encuentran 

en menor grado y con un enfoque mucho menos exitoso.  

Bastaría con detallar la siguiente tabla de Indicadores de pobreza y desigualdad en 

Colombia, para encontrar razón en el argumento de Porter, Mintzberg y Olson. 

Colombia debe ser más profunda en el estudio de sus elementos naturales para 

orientarlos con capacidad organizativa y estratégica hacia un escenario competitivo 

donde sobresalgan por sus fortalezas y diferencias.  
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Indicador 1978 1988 1995 1999 2003
Tasa de Pobreza 80.0% 65.0% 60.0% 64.0% 66.7%
Urbano 70.0% 55.0% 48.0% 55.0% 59.3%
Rural 94.0% 80.0% 79.0% 79.0% 73.9%
Coeficiente Gini 0.5 0.54 0.5 0.57

Tabla 4.  
 

Indicadores de pobreza y desigualdad en Colombia 
 

 

 

 
         Fuente: Banco Mundial (2005) 

 

Colombia ha decrecido en los indicadores de calidad de vida, en cuanto a 

educación, formación y valores actualmente por citar un caso de variables encontradas 

presenta un analfabetismo superior a las tasas de la década de los 80´s, como 

consecuencia directa la capacidad de innovación tecnológica en el sector agropecuario 

se dificulta por existir una menor capacidad de conocimiento en zonas rurales.   

El Marco Teórico en torno a la competitividad internacional, lleva a encontrar 

que para el caso colombiano, las estructuras sociales, empresariales, y de gestión del 

conocimiento deben recibir propuestas de organización asociativa estratégica que se 

orienten a desarrollar el nivel micro y meso en el análisis competitivo sin dejar de dar 

sostenibilidad al enfoque macro alcanzado en el plano económico. 

 

Adopción de una perspectiva teórica o de referencia para el análisis de 

la competitividad del Biodiesel colombiano.  

Modelo de competitividad: las cinco fuerzas de Porter. Teniendo en cuenta que la 

presión competitiva en las industrias es diferente, el modelo de Porter nos permite el 

empleo de un marco de referencia común para medirla. Este modelo incluye las 5 
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(cinco) fuerzas del modelo de competitividad que componen este prisma a 

continuación:4 

• El ingreso potencial de nuevos competidores: El ingreso de una nueva empresa 

en un mercado o sector depende de las barreras de entrada generadas por las 

empresas que ya se encuentran en él, y también por el gobierno, determinando si 

el mercado es o no atractivo. 

• La intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales.  Consiste en 

alcanzar una posición privilegiada en el mercado.  “ La rivalidad competitiva se 

intensifica cuando los actos de un competidor son un reto para una empresa o 

cuando esta reconoce una oportunidad para mejorar su posición en el mercado” 

(Hitt; Duane Ireland; Hoskisson; 2004: 61).  

• La presión de productos sustitutos.  “Dos bienes son sustitutos si uno de ellos 

puede sustituir al otro debido a un cambio de circunstancias” (Nicholson, 

1997:113). La disponibilidad de sustitutos de un bien o servicio trae como 

consecuencia un cliente  comparando continuamente calidad, precio y 

desempeño esperado frente a los costos cambiantes.   

Cuando el competidor logra diferenciar un bien o servicio en las dimensiones 

que los clientes valoran puede disminuir el atractivo del sustituto. A mayor 

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de 

reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 

                                                 
4  Documento Guía elaborado por Juan Carlos Aguilar (2005), Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se 

hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene 

estratégicamente integrarse hacia atrás. 

• El poder de negociación que ejercen los proveedores.   El poder de negociación 

de los proveedores en una industria depende de las condiciones del mercado en 

la industria del proveedor y la importancia del producto que ofrece.  Cuando los 

artículos ofrecidos escasean y los clientes generan una gran demanda por 

obtenerlos, el proveedor tiene un poder de negociación alto.  Cuando los bienes y 

servicios ofrecidos son comunes y existen sustitutos, el proveedor no tiene un 

gran poder de negociación. 

En un sector industrial el grupo de proveedores tiene poder de negociación cuando:  

 Esta concentrado en unas pocas empresas grandes.  

 Las empresas no están obligadas a competir con otros productos sustitutos. 

 El grupo de proveedores vende a diferentes sectores industriales. 

 Los proveedores venden un producto que es un insumo importante para el 

negocio del comprador. 

 Los productos del grupo de proveedores están diferenciados y requieren un 

costo cambiante alto. 

 El grupo proveedor represente una amenaza de integración hacia delante.  

 El poder de negociación que ejercen los clientes o compradores.  Los clientes que 

componen el sector industrial pueden inclinar la balanza de negociación a su favor 

cuando existen en el mercado productos sustitutos, exigen calidad, un servicio 
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superior y precios bajos, lo que conduce a que los proveedores compitan entre ellos 

por esas exigencias.  Los clientes o compradores son poderosos cuando: 

 Compran una parte sustantiva del producto total de la industria. 

 Las ventas del producto que compran representa una parte sustantiva de 

los ingresos anuales de los proveedores.  

 Los productos que compra para el sector industrial no son diferenciados.   

 Enfrenta costos cambiantes bajos por cambiar de proveedor. 

 Los clientes plantean una amenaza creíble de integración vertical en el negocio 

de los proveedores.  

 Los clientes están bien informado sobre los costos y precios de los productos 

ofrecidos por el proveedor. 

Las cinco fuerzas de Porter planteadas de esta manera permiten construir una visión 

integral de los aspectos que pueden calificar a un sector para ser competitivos. En la 

visita de Porter a Colombia y en su opinión sobre el caso colombiano señalado en el 

capítulo 5.1.4 de este documento, se resaltaban algunos factores de los cuales frente a las 

Fuerzas acá presentadas, se puede observar lo siguiente: 

-  El sector palmicultor que genera el biodiesel colombiano, tiene altas posibilidades 

de construir junto con el Estado un proceso colaborativo que fortalezca la relación 

empresarial entre proveedores y compradores a través de herramientas legislativas y 

regulatorias, así como aplicando el desarrollo de unos marcos de análisis de prospectivas 

del mercado conjunto.  
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-  La inseguridad de las zonas de cultivo/producción de las materias primas en 

Colombia, ha demostrado que para generarle estabilidad la relación con uno de los 

actores ilegales armados al margen de la ley es una condición natural y positiva que 

asegura rutas comerciales, abastecimientos y precios regulados.  

En el sector palmicultor la situación parece no ser ajena y extraña un recorrido muy 

rápido por las zonas de cultivo permite observar la presencia de seguridad privada pues 

son zonas donde la Fuerza Pública del Estado no esta presente. Actualmente estas zonas 

son seguras, pero es necesario trabajar con el estado para garantizar la ampliación de 

mas zonas de cultivo y para no generar dependencia de otros actores armados, pues a 

futuro el riesgo derivado de un conflicto es zonas productoras puede acarrear una 

inestabilidad en el mercado del biodiesel colombiano. 

Cada fuerza de Porter tendrá para el caso colombiano y el sector del biodiesel, una 

observación muy diferente a la que se puede encontrar en cualquier otro país y sector, es 

considerablemente mas impactante para el objeto de estudio aplicar las fuerzas una a una 

y dar conclusiones que coadyuven a la configuración de decisiones empresariales del 

Gremio Palmicultor y el Estado colombiano (ECOPETROL, 2005). 

 

 

 

 

3.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 



 

 34

Alcance de la Investigación 

Descriptivo. Teniendo  en cuenta que aún no hay  producción de biodiesel en 

Colombia,  y que algunas compañías y el estado se han orientando rápidamente en este 

sentido pero aún ni las inversiones ni las plantas de procesamiento están establecidas, 

este trabajo de investigación describirá en el actual contexto ¿Colombia puede llegar a 

tener un alto nivel de competitividad con el biodiesel?, ¿qué potencial en el mercado de 

combustibles tiene como producto sustituto el biodiesel colombiano?.  

Por lo anterior el método descriptivo se ajusta y permite un real alcance a la 

investigación, sus objetivos y cuestionamientos. Se debe entrar a describir su situación 

coyuntural de manera que en un ejercicio de análisis a futuro podamos concluir si es un 

producto competitivo o no, para nuestro país. 

 

Selección de la Muestra 

La muestra estará compuesta principalmente por la principal compañía que explota 

el petróleo en Colombia para nuestro caso ECOPETROL y por la Federación Nacional 

de Cultivadores de Palma de Aceite – FDEPALMA- (que integra la representación de 

las empresas dedicadas a esta actividad a nivel nacional) como actores principales 

dentro de la proiducción final del biodiesel.  

El número total de encuestados para el proyecto en general será de 2 (dos), 

entendiéndose que estas representan el concepto general del gremio productor de palma 

de aceite y de la industria de refinación del petróleo.  El instrumento aplicado a la 

muestra esta integrado primero por una Encuesta, en la que se busca identificar el nivel 
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de percepción del mercado del biodiesel que tiene el líder empresarial o gremial en cada 

actividad industrial. La segunda parte que completa el instrumento es el Análisis de las 

variables macroeconómicas, que han influido directamente en cada sector industrial, 

para el levantamiento de este análisis se toma información del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE –, de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos – ANH -  y de los Informes Anuales Estadísticos y de Resultados de 

Ecopetrol. 

 

Recolección de datos 

Basaremos la recolección de los datos para esta investigación, en la información 

que posee ECOPETROL S.A., la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE – y los estudios de DNP -Departamento 

Nacional de Planeación- para poder analizar el punto de vista y la prospectiva del sector 

público colombiano sobre el biodiesel. Adicionalmente nos basaremos en las grandes 

empresas colombianas privadas que están dedicadas a la producción de los recursos  que 

constituyen el producto final del biodiesel, agrupadas bajo FEDEPALMA. La 

recolección tomará los instrumentos anexos suministrados por el TEC de Monterrey5.  

Análisis de los Datos 

Se efectuará el análisis de los datos recopilados  de la encuesta y del análisis de 

variables macroeconómicas, por medio del Análisis de Tendencias de tal manera que 

                                                 
5  Anexo no. 2:  Encuesta Empresarial 
12  Matriz de Análisis documental y encuesta cinco fuerzas de Porter  
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nos permita sacar conclusiones útiles y respuestas a las preguntas que nos hicimos 

inicialmente. Así mismo para el análisis conceptual y coyuntural, se trazarán límites en 

las variables que serán denominados descriptores, de manera que la información no se 

desborde y desoriente los objetivos planteados. 

 

Fuentes de Información 

Fuentes Primarias. La fuente principal de las cual obtendremos la información  

para nuestro estudio es ECOPETROL S.A., del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística – DANE-, los estudios de DNP -Departamento Nacional de Planeación-  y 

la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos).  

Fuentes Secundarias. Las fuentes de información secundaria serán los estudios, 

informes y documentación proveniente de las experiencias con los biocombustibles en 

otros países. Se toma por ejemplo de DNP (Departamento Nacional de Planeación) el 

Estudio Visión 2.019 y los ejercicios de competitividad regional de COLCIENCIAS.  

 

 

 

 

4.  ANÁLISIS DE LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

DEL BIODIESEL COLOMBIANO 
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Competitividad actual de un bien  o producto colombiano 

Los avances obtenidos por Colombia en sus índices de crecimiento económico, 

han permitido que el país gane siete posiciones en el ranking de desempeño global 

publicado en el Anuario de Competitividad Mundial, al pasar del puesto 47 en 2005 al 

40 en el 2006.  Actualmente Colombia ocupa  el mejor lugar en la clasificación de 

desempeño global en el último quinquenio, después de haberse ubicado en los puestos 

42 (2002); 45 (2003); 41 (2004) y 47 (2005).  

La evaluación de 61 economías, dentro de las cuales se incluyen 8 de carácter 

regional (Sao Paulo y Cataluña, entre otras), toma en cuenta cuatro factores principales: 

desempeño económico, eficiencia empresarial, eficiencia del gobierno e infraestructura. 

Se destaca el avance del factor de eficiencia empresarial que pasó de la posición 54 a la 

39. Le siguen infraestructura, que pasó del puesto 49 al 41; y eficiencia del Gobierno, 

que del puesto 43 mejoró al puesto 37. 

Las conclusiones del índice de competitividad colombiano en el 2.006 influencian la 

consecuencia sobre bienes y productos que en el espacio colombiano se generan. El 

análisis del biodiesel colombiano en esta coyuntura de competitividad, que se esta 

construyendo en esta investigación, estará ligada y orientada por los siguientes 

descriptores: 

 Disponibilidad de productos sustitutos cercanos (geográficamente).  

 Agresividad. 

 Contraste relación producción - precio. 
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El objetivo es encontrar la respuesta a las preguntas formuladas en el marco de la 

introducción de la presente investigación, siguiendo la línea de estos descriptores 

anteriores, de manera que la competitividad de un producto como el biodiesel 

colombiano encuentre en este análisis consistencia de relaciones en las variables que 

resulten de los descriptores las cuales serán entre las principales: precios, consumo, 

costos, y volúmenes de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP – 2.006. Colombia 

 

Figura 3.  Desempeño económico en el 2.006 de países iberoamericanos 

 

Productos sustitutos en los mercados. Comprender el concepto de 

Porter para aplicarlo al análisis 

En las Ciencias Económicas se generó el término bienes para referenciar los 

objetos o artículos que se utilizan en prácticas de mercado para intercambio, transacción 

o para sustitución. Esta última práctica de mercado, la sustitución, se da cuando en la 
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competencia del mercado dos o mas bienes pueden satisfacer la misma necesidad y en 

primera instancia los precios juegan un papel de definición, un ejemplo muy usual es el 

de los automóviles y los combustibles ( Gasolina, Gas, Biodiesel ), pues el uso del 

automóvil también requiere del uso de algún combustible, además, si el precio de los 

coches aumenta, esto puede hacer que la demanda de coches disminuya y, por lo tanto, 

hacer que la demanda de combustibles también baje o disminuya. 

Por lo anterior, para encontrar o identificar un producto sustituto, es importante 

conocer que éstos limitan el potencial de una industria fijando un techo de precios y se 

caracterizan por realizar la misma función que los productos originales. Se pone en 

evidencia entonces, que los productos sustitutos que merecen una atención especial son 

aquellos que están sujetos a tendencias que mejoran su relación de precio-desempeño 

respecto a los productos originales. Bajo el análisis empresarial y de mercados, se 

pueden determinar las características del producto, los rasgos de comportamiento del 

sector en el que se ubica el bien y las necesidades en la demanda del consumidor. La 

estrategia competitiva con este tipo de análisis conceptual, puede construirse para tratar 

de tomar ofensiva o defensiva respecto a las cinco fuerzas competitivas de la industria.  

En el caso del biodiesel colombiano, existen actualmente, potenciales productos 

sustitutos. Se han identificado basados en la investigación de comportamientos de 

mercado (Fuente ANH, FEDEPALMA y ECOPETROL), tres fuertes productos 

sustitutos que son: diesel (equivalente a  

ACPM), petróleo (gasolina) y gas natural vehicular. Estos productos generan una 

fuerte posibilidad de competencia frente al mercado de consumo del biodiesel, son los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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más usuales en la preferencia del consumidor y los más desarrollados como productos 

combustibles en Colombia y la región latinoamericana. Otros tipos de productos 

sustitutos como el nitrógeno o la energía que igualmente pueden ser sustitutos, frente al 

biodiesel colombiano, en este momento no lo son, debido a que su desarrollo aún esta en 

fase experimental y  dicho desarrollo tecnológico no esta masivamente extendido a 

automotores. 

El Diesel, el Petróleo y el Gas como productos sustitutos del Biodiesel. Desde los 

albores de la civilización, el ser humano ha  buscado fuentes de energía que faciliten su 

diario vivir. Con el advenimiento de la revolución industrial y la invención y desarrollo 

de los motores de combustión interna, los combustibles fósiles resultaron ser la mejor 

alternativa para moverlos. Actualmente el mercado automotriz en sus áreas de I&D 

(Investigación y Desarrollo) genera propuestas alternativas que van desde la energía 

solar, pasando por el nitrógeno y la electricidad hasta los biocombustibles.  

Es así como a partir de las crisis petroleras de 1973, 1990 y 2005, se ha prestado 

mayor atención a los combustibles derivados de materias vegetales debido al aumento de 

los costos de los combustibles fósiles.  
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Fuente: FEDEPALMA (2006) 

Figura 4.   Precios mundiales del petróleo, diesel y aceite de palma. CIF Rott 
 

La tendencia de los precios de petróleo y diesel frente al biodiesel deja en claro que 

están equiparados actualmente y que un producto que antes resultaba muy costoso como 

el biodiesel, ahora ha reducido costos y esta posicionándose con ventajas en este factor 

gracias a la tendencia a la alta que tienen estos otros dos productos diesel y petróleo . 

Los costos unitarios actuales de producción de una planta de biodiesel son los 

siguientes de acuerdo con el tamaño de la planta: 

 

 

 

Tabla 5. 

Costo operacional de Plantas de Biodiesel por producciones en Toneladas/año 
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p p
 

Capacidad  
Toneladas por Año 

(TPA) 

 10.000 TPA 
(Planta de 
Proceso) 

35.000 TPA 
(Planta de 
Proceso) 

65.000 TPA 
(Planta de 
Proceso) 

100.000 TPA 
(Planta de 
Proceso) 

Quimicos Eurocent /ltr 4,2 4,0 4,0 4,0 
Energia Eurocent /ltr 1,0 0,7 0,7 0,7 
Dep K de Inversion (10 
Anos) 

Eurocent /ltr 2,7 3,2 2,0 1,5 

Mano de Obra Eurocent /ltr 4,0 1,5 0,8 0,5 
Mantenimiento, Ventas,  
Administración., Control 
de Calidad 

Eurocent /ltr 1,6 1,8 1,4 1,3 

Costo de 
Transesterificacion y 
glicerina Cruda 

Eurocent /ltr 13,5 11,1 8,8 8,0

Credito por Glicerina 
Cruda 

Eurocent /ltr -4,4 -4,4 -4,4 -4,4

Costo Operacional Neto 
de Transesterificacion 

Eurocent /ltr 9,1 6,7 4,4 3,6 

Costos  Operacionales 
Totales 

Eurocent /ltr 22,6 17,9 13,3 11,60 

Fuente :  Fritz Thurm Lurgi  

 

Los costos unitarios de producción de biodiesel presentan reducciones 

importantes  a medida que el tamaño de la planta aumenta.  Es así como se reducen los 

costos  en 21 %  Toneladas por año  y  en 49% en plantas  100.000 Toneladas por Año, 

según datos de la tabla anterior con precios del 2.005. 

Suponiendo una producción diaria de 5000 barriles diarios (913 toneladas)  para 

cubrir el déficit de producción nacional de destilados medios (Ecopetrol S.A. – 2.007), 

se tendría una capacidad de refinación anual de aproximadamente 300.000 toneladas, 

requiriéndose tres unidades refinadoras de 100.000 toneladas al año  para producir tal 

cantidad de biodiesel.  
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En consecuencia, producir las 300.000 toneladas métricas de biodiesel tendría un 

costo operativo de 40 millones de euros ó de 30,45 dólares por barril, sin incluir los 

costos de las materias primas, aceite vegetal  y metanol.  

La sustitución parcial del diesel y la gasolina por combustibles producto de la 

transformación de azúcares y  semillas oleaginosas es una alternativa que analizan e 

implementan varios países con balanzas negativas de combustibles fósiles. En Colombia 

existen condiciones favorables para hacerlo, grandes extensiones sembradas actualmente  

en  caña de azúcar y palma africana, posibilidad de sembrar más de 500 mil hectáreas 

con ventajas competitivas y garantizar el desarrollo sostenible del negocio.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                      Fuente: FEDEPALMA (2006) 

 
Figura 5.  Participación en Mercado Mundial de  Producción Aceite de Palma 
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                   Fuente: FEDEPALMA (2006) 

Figura 6.  Área Sembrada Proyección Año 2020 

 

El potencial del biodiesel no se relaciona solamente con el aspecto económico, 

sino que incluye  también dimensiones ambientales y sociales. El tema ha tomado 

importancia mayúscula, debido al aumento acelerado de los precios internacionales del 

petróleo y a la disminución de las reservas de yacimientos explotables del país  tanto que 

a raíz de lo anterior,  se han integrado las agendas políticas e institucionales 

promulgando desde el gobierno nacional la Ley 939 de 2.004, otras dos (2) Resoluciones 

y Proyectos de Ley,6   el fomento de la  producción de biocombustibles mediante 

subsidios, incentivos y períodos de gracia.  

El gas, en cambio no presenta aumento muy significativo en los  precios de los 

últimos años, como se presenta en la siguiente tabla: 

 

                                                 
6  Ver Anexo 1. Resumen de Reglamentaciones vigentes y propuestas en materia de biodiesel en 
Colombia. 
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Tabla 6.    

Precios del Gas del 2.003 - 2.006 

 

DEPARTAMENTO 

 

 

Enero 

2003 

 

Enero 

2004 

 

Enero 

2005 

 

Enero 

2006 

 

Febrero

2006 

 

Marzo 

2006 

 

Abril 

2006 

 

Mayo 

2006 

 

Cundinamarca 

 

481 

 

441 

 

400 

 

390 

 

396 

 

402 

 

403 

 

413 

 

Atlántico 

 

303 

 

320 

 

392 

 

451 

 

448 

 

483 

 

483 

 

487 

 

Antioquia 

 

412 

 

476 

 

445 

 

536 

 

537 

 

552 

 

588 

 

593 

 

Valle 

 

421 

 

503 

 

544 

 

553 

 

548 

 

551 

 

556 

 

560 

 

Santander 

 

448 

 

405 

 

436 

 

552 

 

573 

 

607 

 

614 

 

615 

Fuente: www.creg.gov.co, 2006.  

 

El gas por sus características como producto cuenta con reservas atractivas al 

mercado y a los productores, sin embargo las políticas de incentivos no son extensivas 

como si se encuentran en el biodiesel. En este orden de ideas, el biodiesel podría 

convertirse en una alternativa única para el desarrollo del modelo colombiano por cinco  

razones que consideramos pueden ser parte del análisis posterior en este trabajo de 

investigación y una a una están relacionadas con las preguntas de capítulos atrás que 

inicialmente fundamentan esta investigación:  

a) Estimularían la producción agrícola. 

b) Forjarían nuevas actividades en el sector industrial. 

http://www.creg.gov.co/
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c) Generarían nuevos empleos. 

d) Disminuirían los efectos  contaminantes generados por los combustibles fósiles. 

e) Generarían una alternativa productiva menos dependiente de una materia prima 

única: el petróleo.  

Reemplazar así sea en forma  parcial los combustibles fósiles por otros 

combustibles producidos en el país, significa generar empleos y generar divisas 

derivadas de la exportación de los combustibles que sean producidos en exceso de las 

demandas locales y dinamizar la economía doméstica desde la parte rural, la cual es el 

70% del país y es en donde mas dificultades económicas se viven actualmente. 

El régimen regulatorio vigente para la actividad de suministro de gas natural al 

mayoreo se basa en una estrategia pro-competitiva, con un período regulado de 

transición de diez años al final del cual se ha previsto liberar los precios regulados que 

rigen esta actividad.  La regulación de la actividad se inició en 1995, se reconoció en ese 

momento que existían condiciones estructurales que impedían en el mediano plazo 

consolidar un mercado competitivo para el gas, básicamente por la posición monopólica 

de ECOPETROL inducida por el Decreto 2310 de 1974.   

Para lograr la meta de desarrollar el mercado, se consideró necesario introducir 

una mayor flexibilidad en el proceso de comercialización, promover la negociación entre 

productores y grandes consumidores e introducir condiciones de mayor concurrencia en 

la comercialización y venta de gas. Se estableció una política de transición, que incluía 

entre otros elementos los siguientes:  
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 Establecer precios máximos manteniendo incentivos a la producción y evitando 

conformación de precios de monopolio.  

 Permitir comercialización directa de gas por parte del asociado. 

 Permitir la comercialización del gas de regalías, mediante ofertas públicas de 

suministro. 

 Crear un sistema de transporte de libre acceso. 

 Independizar la actividad de transporte de la producción de ECOPETROL. 

La regulación vigente (Resolución CREG-023 de 2000) establece que los precios 

en Punto de Entrada al Sistema Nacional de Transporte se determinarán libremente 

sujetas a libertad vigilada por parte de los productores en todos los campos del país, con 

excepción de los ubicados en la Guajira (Ballenas), en Opón y en Cusiana. Estas 

decisiones se aplicarán hasta el 10 de septiembre del año 2.005, cuando el precio del gas 

no estará sujeto a tope alguno, siempre y cuando se establezcan las condiciones de 

competencia fijadas en la Ley 142 de 1994. 

El gas natural es entre los combustibles fósiles el más limpio de todos y en la 

actualidad es el más consumido en los países de la antigua Unión Soviética y algunos 

países de la Europa oriental. Para el año 2004 el consumo de este combustible superó la 

media de crecimiento de los últimos diez años y ha venido desplazando al Fuel Oil en el 

sector de generación de energía termo-eléctrica. 

Las fuentes alternativas de energía están siendo promovidas a nivel mundial 

principalmente en Europa donde se han promulgado leyes para favorecer su uso, no 

obstante dentro de este grupo la única que representa un consumo considerable en el 
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mundo es la energía hidráulica que es consumida en mayor proporción en los países de 

Centro y Sur América. 

De poseer la raza humana algún instinto de supervivencia, las energías alternativas 

deberían ser la solución, pero pareciéramos estar muy lejos de esa utopía. Varios pasos 

anteriores tienen que darse a la masificación de su uso y entre los sustitutos a más corto 

plazo del petróleo en el área de la generación eléctrica, las tendencias indican que el gas 

natural lleva la batalla ganada, por lo que resultan razonables los anuncios de desarrollo 

que ha anunciado el gobierno nacional en este sector, que no hay que perder de vista 

dentro de los planes estratégicos de la nación. 

La pregunta que surge frente a la sustitución del petróleo como principal fuente de 

generación de energía eléctrica es qué hacer con el Fuel Oil. Existen ciertas restricciones 

en el campo de la refinación que posiblemente estén retrasando su eliminación y tienen 

que ver con el uso que se le va ha dar a este combustible cuando pierda su valor 

comercial. 

Una refinería no puede dejar de producir este residuo al menos que cuente con 

equipos para transformar este producto en gasolinas y diesel, esta tecnología se 

denomina conversión profunda y presupone grandes inversiones en un sector poco 

atractivo por ser el más riesgoso en la cadena de valor del petróleo. Después del paso de 

los huracanes Katrina y Rita por el sur de los EEUU se han escuchado declaraciones del 

alto gobierno norteamericano reconociendo las debilidades en la refinación, producto de 

la baja inversión en este sector en los últimos cuarenta años, e inclusive se esta 

elaborando una ley para incentivar las inversiones en refinación, lo que podría acelerar 
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los cambios a gas natural en la medida que se cuente con la capacidad necesaria de 

conversión de Fuel Oil a combustibles mas livianos. 

 

Las variables de análisis de la competitividad del biodiesel para 

reflexionarlo como un producto sustituto en el mercado de los 

combustibles para automotores  

¿Qué tipo de alternativa o sustituto es el Biodiesel frente al Diesel?. El insumo 

básico  para la producción del biodiesel es el aceite de palma.  El biodiesel puro es 

mezclado posteriormente con diesel proveniente del petróleo.  Tanto el aceite de palma 

como el diesel son considerados “commodities”, entendiendo estos simplemente como 

materias primas brutas que han sufrido procesos de transformación muy pequeños o 

insignificantes resultante de materias primas esenciales con características  

predeterminadas.   

Esto conduce a que se trate de productos muy homogéneos, es decir muy similares 

entre sí.  Su calidad (si está en bruto) no debiera variar significativamente si este se 

encuentra en un lugar o en otro, por ello su precio tampoco debiera reflejar  diferencias 

significativas. Teniendo en cuenta  este precedente, la lealtad de marca no se consigue 

en el “commodity” como tal, sino que se verá más influenciada por la percepción del 

consumidor final en el producto. 

Existe la posibilidad  de realizar parte de la mezcla de biodiesel con diesel por 

cuenta de los Distribuidores Mayoristas de Combustibles, adquiriendo así  una  

participación importante dentro del proceso, proyectándole al consumidor una imagen 
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propia, argumentando “mezcla certificada por…..” que permitiría diferenciar el producto 

como una marca propia.  

En el escenario en que se requiera importar biodiesel, los productores 

internacionales a través de sus distribuidores en Colombia podrían proyectar a nuestro 

país  su imagen de marca  adquiriendo una ventaja competitiva demostrando solidez en 

conocimiento y tecnología internacional. 7 

Siendo el biodiesel y el diesel unos productos aptos para la mezcla, las 

características y propiedades de cada uno como elementos son las razones que permiten 

identificar a su vez las ventajas de cada uno para las condiciones actuales de la 

economía y la legislación ambiental.  

 

Tabla 7.   

Propiedades y características de combustibles diesel y biodiesel 

Características/ 
Elementos 

Diesel Biodiesel 

Origen  Combustible derivado del 
petróleo 

Combustible derivado de 
aceites vegetales que puede 
remplazar al gasoil mineral 

Contaminantes Los fabricantes de motores 
Diesel están muy 
interesados en que se 
reduzca el azufre, debido a 
que ocasiona un fuerte 
ataque químico en la 
bomba inyectora, válvula 
de escape, colector de gases 

 los combustibles fósiles 
son contaminantes del 
medio ambiente a través de 
los gases que salen del 
escape. El contenido de 
combustible no quemado y 
el monóxido de carbono 
presente en los gases de 

                                                 
7 Palabras de Claudia Liliana Vargas Mendoza, funcionaria Universidad Javeriana (2006)  
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de escape, turbina, etc., 
sobre todo en los motores 
con turbo-inyección. El 
azufre sale por el conducto 
de escape como oxido de 
Azufre  (SOx), el cual con 
la humedad del aire se 
convierte en acido 
sulfúrico, contribuyendo a 
la generación de lluvia 
acida. 

escape es menor y también 
las partículas y los 
aldehídos. Si se observa un 
motor funcionando con 
biodiesel, se nota la 
ausencia de humo negro en 
el escape 

Calidad Posee diferentes calidades 
en función del proceso 
realizado en la refinería y si 
en la misma el gasoil fue 
aditivazo para mejorar el 
índice de cetano 

Depende de: a) Tipo de 
aceite de origen y b) 
Calidad de fabricación 

Fuente: Elaborado sobre información presentada en Estudio de propiedades y características del diesel y 
biodiesel de WEARCHECK IBERICA, 2.006.   

 
 

Las comparaciones entre el diesel (gasoil) y el biodiesel,  que se han presentado 

en la tabla anterior se precisan técnicamente para detallar ventajas o desventajas que 

frente al consumidor dejan en claro las propiedades de cada uno como elementos 

combustibles, el caso de que por ejemplo el  punto de fusión es más favorable para el 

gasoil frente al biodiesel, lo que favorece a los automóviles en las regiones frías, o de 

que el índice cetano (que tiene que ver con el funcionamiento de los motores) es 

superior en el biodiesel que respecto del gasoil.  

Mientras que en Colombia el mayor consumo se presenta en la Costa, Bogotá y 

Occidente, la tendencia no es a la baja en los últimos cinco (5) años según información 

de la ANH, mas bien coincide con la tendencia mundial de consumo de diesel como 
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nuevo sustituto de la gasolina. La participación en el consumo de diesel en Colombia se 

observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: ECOPETROL (2005) 

Figura 7.   Distribución del consumo de Diesel en Colombia en el 2.005 

 

El consumo de diesel en Colombia ha presentado un aumento constante desde el 

año 1999 debido principalmente a un desmonte más acelerado de los subsidios de la 

gasolina y  al aumento del parque de carga y de transporte que utiliza este tipo de 

combustible. Las cifras que presenta el siguiente diagrama demuestran la tendencia 

descrita. 
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                        Fuente: UPME (2005) 

Figura 8.  Consumo de Petrodiesel en Colombia entre 1.994 – 2.005 

 

Aunque la capacidad máxima de refinación de diesel en Colombia es de 85.000 

barriles por día, se empieza a considerar el crecimiento de la demanda, según cálculos de 

la UPME, así el país tendría que importar 5.000 barriles de diesel diarios a partir del año 

2007. La tendencia del diagrama anterior estaría acompañando los datos de la 

proyección que a continuación se presenta hasta el 2.024 en los automotores con mayor 

consumo del Diesel (transporte público y de carga).  



 

 54

Evolución de los consumos en el mundo de petrodiesel
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                Fuente: UPME (2005) 

Figura 9.  Consumo de Diesel en Colombia 

 

Si la tendencia del consumo del diesel en Colombia, tiende a la alza, en el mundo 

se ha generado un comportamiento similar, desde 1.983 hasta el 2.006 hay más galones 

de consumo por día.  

 

 
 

         

 

 

 

 
 
         Fuente: http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/c220000001m.htm 

Figura 10.  Consumo de diesel en el mundo entre 1983 – 2006 

http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/c220000001m.htm
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Lo anterior permite concluir que Colombia presenta la misma tendencia que el 

resto de países del mundo, como se ve en la anterior grafica.  En la  figura anterior 

podemos observar un crecimiento  constante de los consumos de diesel  a nivel mundial, 

mientras que la gasolina presenta  disminución desde el año 2005, la cual puede ser 

generada por  la entrada de combustibles alternativos  como el gas natural vehicular y 

las mezclas de etanol, pero como es una reducción muy leve, la agresividad que planteó 

en el mercado esta competencia entre sustitutos – gas y diesel – y biodiesel, aún no es 

concluyente, pero no deja de generar una tendencia fuerte hacia la creación de ambientes 

en el mercado más competidos en cuanto al tema de combustibles de automotores.  

El menor precio, de sustitutos como el diesel, puede ser el factor detonante para 

generar mayores consumos de este hidrocarburo en el mundo, desde  el año 1992, pues 

si se trata de analizar los factores de calidad y propiedades, el diesel actualmente esta en 

desventaja frente al biodiesel por la mayor contaminación y la mas baja potencia, 

comparativamente. Adicionalmente la Ley 931 del 2004, pretende estimular la 

producción y comercialización de combustibles de origen vegetal o animal para uso en 

motores biodiesel en Colombia, este es el primer paso en nuestro país, que abre en el 

marco jurídico una ventaja competitiva al biodiesel que entonces estaría generándole un 

marco más de ventaja al biodiesel. 

En cuanto a la afectación que las propiedades, la tendencia del consumo, y la 

calidad, generan al precio de los productos diesel y biodiesel, el siguiente cuadro 

compara este factor como variable en las estaciones de servicio de la Unión Europea 

durante el año 2005. 
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                  Fuente: FEDEPALMA (2005) 

Figura 11. Comparación costos diesel y biodiesel en  estaciones de servicio Europa 

 

Dado que en la UE es obligatorio el uso de biocombustibles (2% para 2005 y 

5,75% para 2010, siendo el objetivo la sustitución del 20% para 2020) y que se 

considera que es un tema de seguridad nacional, desarrollo rural y de protección del 

medio ambiente y de los recursos, los biocombustibles estuvieron exentos del pago de 

los impuestos que paga el petróleo (hasta la fecha, 2.006), por lo que el precio del 

biodiesel es inferior al precio del diesel en la UE.  Para los consumidores el precio 

también es inferior, como consecuencia de estas medidas en la UE, así lo demuestra el 

diagrama anterior.  

Situación similar a la de la UE pasa en otro país iberoamericano, como Brasil, 

que se lanza a la producción de biodiesel a partir de oleaginosas (no de aceite de palma 
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como en Colombia) con la ambición de impulsar el desarrollo de la agricultura familiar 

en las empobrecidas regiones del norte y noreste, tener diversidad en la economía.. 

Hacia fines de 2006 en Brasil, la producción podría alcanzar los 350 millones de litros 

según proyecciones del gobierno de Lula en el programa de biocombustibles.  

La inclusión de 2% de biodiesel en el diesel es actualmente opcional, pero será 

obligatoria desde el 1 de enero de 2008, ese porcentaje representará unos 280 millones 

de litros en los 40.000 millones de litros de diesel consumidos anualmente en Brasil y 

por tanto entonces esta demostrándose que tanto en el caso de la UE, de Brasil y de 

Colombia los marcos regulatorios (por incentivos y obligatoriedad) están dando una 

ventaja en el mercado al biodiesel.  

             Entre más favorables los marcos regulatorios y mayor el consumo, los costos se 

espera que sean estabilizados desde la materia prima, actualmente en el 2.006 el costo de 

producir 1 Tn de biodiesel de palma en Malasia se estima entre 177 y 236 USD/Tn, 

mucho menor que el precio de producción a 590 y 709 USD/Tn  del biodiesel de colza 

en Europa y Canadá. La  economía de escala estaría  en la cantidad  y/o tamaño de las 

plantas o volumen de producción que una misma empresa pueda tener en el territorio; 

esto se vería reflejado directamente en los costos de producción lo cual haría difícil la 

entrada de un nuevo competidor. 

Hay fuertes diferencias entre lo que ha avanzado en el marco regulatorio 

Colombia frente a Brasil, Europa y Canadá. Colombia es uno de los países más 

“nuevos” en el tema, es el único que solamente esta incentivando exclusivamente la 

palma de aceite, (como materia prima para el biodiesel) y hasta el momento no cuenta 
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con marcas y plantas de producción, sin embargo los volúmenes que esta en capacidad 

de generar y el soporte del gobierno y ECOPETROL le dan al futuro del biocombustible 

colombiano una base para iniciar en un mercado competido en tecnología y precios, 

recordemos la diferencia de esta variable entre Malasia (bajo precio) y Europa/Canadá. 

En Colombia, el proceso de regulación y desarrollo normativo, esta comprometido 

y avanzado por los Ministerios de Minas, Ambiente, Transporte y Agricultura, la 

Dirección Nacional de Planeación, la Unidad de Planeación minero Energética, 

ECOPETROL S.A., Fedepalma, Icontec, los ensambladores de automotores y la 

Asociación Nacional de Industriales, quienes conformaron la Mesa Nacional de 

Biodiesel, en la cual  se vienen discutiendo aspectos legislativos, técnicos y económicos 

con respecto al tema. De esta Mesa Nacional y de las investigaciones efectuadas por los 

diferentes actores se desprenden los siguientes elementos de análisis: 

− Estado: considera que el objetivo fundamental es la generación de empleo y 

reactivación del agro; de acuerdo con los cálculos iniciales, la cadena de  

producción de 4000 barriles por día de biodiesel, puede generar más de 35.000 

empleos directos. El segundo objetivo estatal es el del mejoramiento ambiental, 

plantando zonas erosionadas con palma de aceite y otras plantas precursoras, 

así como la reducción de lluvias ácidas. Debido al aumento de la demanda de 

diesel y al hecho cierto de que las refinerías colombianas no podrán afrontar 

esta demanda en el mediano plazo; para el Estado colombiano la producción del 

biodiesel es la alternativa más económica para sustituir las importaciones de 

diesel. Los combustibles mejorados generarán menores emisiones,  de 
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monóxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, haciendo 

elegible al país en la obtención de bonos por producción limpia y reducción de 

emisiones que patrocinan los países desarrollados. 

− Sector Palmicultor: tiene dos objetivos principales: su interés por la 

estabilización de precios y diversificación de mercados y la  posibilidad de que 

la producción del biodiesel apalanque el  desarrollo de industria oleo química. 

− Ensambladoras y Cámara Automotriz ANDI: este sector cumple un papel de 

asesoría en la mesa.  Su tema principal de análisis es el de emitir la 

recomendación de mezclas mínimas y máximas de biodiesel al diesel. 

ECOPETROL S.A.: de acuerdo con la normatividad vigente (Resolución 1289 de 

2005), a partir del 1 de julio de 2008 será necesario reducir el contenido de azufre a 500 

partes por millón en el combustible diesel que produzca ECOPETROL S.A. Para 

cumplir con este requisito, se adelanta actualmente para la refinería de Barrancabermeja 

el proyecto de hidro-tratamiento. Al llevar al ACPM a las condiciones de contenido de 

azufre, la especificación de lubricidad establecida en la norma, se pierde. Para llevar 

nuevamente el producto a las condiciones de calidad establecidas se pueden emplear 

aditivos o �ejoradotes de lubricidad, o mezclar biodiesel en un 2% al diesel producido 

en la refinería de Barrancabermeja. Para desarrollar un modelo creciente de producción 

del diesel, el cual ha tenido una demanda creciente en los últimos años por los precios 

altos de la gasolina, una alianza con los productores de biodiesel y fusionar las 

potencialidades que permite la mezcla de los dos productos, marcaría una diferencia en 

un producto sustituto fruto de esta fusión y sería más competitivo que si el diesel (o 
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también conocido como ACPM) queda solo en el mercado con los señalamientos de baja 

potencia en motores que por ejemplo con su uso ha dejado observar.  

En conclusión la competitividad del biodiesel frente al diesel es mayor, por 

calidad, precio, volumen, costos y presenta por el marco regulatorio un ambiente más 

favorable en el mercado. Sin embargo, para el caso del biodiesel colombiano, es 

necesario realizar ajustes para incentivar planes de producción con otras alternativas de 

materia primas, (como lo esta realizando Brasil), transferir tecnología para aumentar la 

productividad (caso UE y Malasia) y generar agresividad en el mercado con alianzas 

para que el monopolio no cree manejo de precios por control de la oferta del producto en 

mercados nacionales o regionales.  

¿Qué tipo de alternativa o sustituto es el biodiesel frente al petróleo?. La 

posibilidad del uso de biodiesel como un combustible ecológico, de manera masiva, que 

permitiría dinamizar la economía agrícola por la utilización de soya, higuerilla y palma 

de aceite principalmente, ha generado en las empresas petroleras la inquietud para 

establecer su potencial como sustituto real en el mercado de la gasolina como producto 

combustible. Un elemento estructural que ha marcado la diferenciación de elementos 

que constituyen a estos productos, es el hecho de que los países han ratificado el 

Protocolo de Kyoto, teniendo de esta manera que cumplir con ciertas obligaciones en 

relación a sus emisiones de CO2,  adicionalmente en otros acuerdos se han 

comprometido a reemplazar en un 20% el uso de gasolina y diesel por otras fuentes 

sustentables hasta el año 2020 (este es el caso de los países miembros de la Unión 
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Europea), de manera que para industriales y empresarios la coyuntura se convierte en la 

oportunidad de proponer al mercado nuevos productos.  

Las reservas de petróleo aunque no están incrementándose anualmente, tampoco 

desaparecerán en un corto plazo, lo más viable es que el “monopolio” del mercado por 

parte de la gasolina tenga fisuras ocasionadas por la puesta en el mercado de otros 

productos generadores de energías que pausadamente podrían ir posicionándose 

dependiendo de su calidad y capacidad de distribución. 

En las siguientes gráficas, se observa la tendencia del petróleo en reservas desde 

el año 1.995 y sirve para analizar la tendencia futura de las reservas, que llegan a  

demostrar que en Latinoamérica los países con mayor reserva continuarán siendo 

Venezuela y México, y que en Norteamérica USA y Canadá están por encima de otros 

países excepto de los anteriores. Pese a que la tendencia demuestra que las reservas de 

petróleo en promedio para los países de América han disminuido un 0.37% desde el año 

95, estos cuatro (4) países mantienen sus reservas e incluso tienen unos puntos por 

encima, lo cual demuestra el por qué no es que el petróleo se este acabando a pasos 

acelerados, sino que la tendencia de las políticas de producción limpia y de toda la 

capacidad de la tierra para generar petróleo esta por la explotación permanente 

disminuyendo poco a poco y es momento de tomar medidas preventivas. En el caso de 

Colombia las reservas han decrecido y por ende la producción también tiende a la baja. 

 

Tabla 8.  

Reservas de petróleo en América entre 1.995 – 2.005  
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Fuente: ECOPETROL (2005) 
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    Fuente: ECOPETROL (2005) 

Figura 12.  Reservas de petróleo en América en el 2.005 

 

La producción de petróleo, en los países del continente americano, demuestra 

que países como México, Canadá y Venezuela han mantenido sus niveles de producción 

desde el año 95, y que USA pese a tener un número de reservas sostenido ha decrecido 

en la producción. El fenómeno de USA se repite en países como Argentina y Colombia, 

pero en términos promedio a nivel americano ha decrecido la producción un 1.4%. Esta 

cifra no es aún representativamente negativa, por ende se maneja una expectativa por el 

petróleo en los mercados, aún no puede afirmarse que el petróleo desaparecerá por que 

como se observa por la información de la tabla y gráfico anterior, siguen existiendo 

reservas y es posible que haya la exploración y explotación de nuevos pozos petroleros 

que satelitalmente no están descartados.  

 

 

Tabla 9.    

Producción de Petróleo en América entre 1.995 – 2.005 
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      Fuente: ECOPETROL (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: ECOPETROL (2005) 

Figura 13.  Producción de petróleo en América en el 2.005 

 

Si bien las reservas y la producción no son poderosamente fuertes en las cifras 

para asegurarlas como latas, el consumo si lo esta con cifras muy altas. La comparación 
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por bloques económicos demuestra que el mercado del petróleo ha incrementado en el 

consumo desde 1.995 hasta el 2.005, por más de 10 mil barriles diarios de petróleo, que 

con mayor fuerza se nota en el Medio Oriente, Africa, Sur América  y Asia Pacífico, 

respectivamente. Esta tendencia  al incremento en el consumo, frente a los signos de 

decrecimiento de reservas y de producción es lo que ha alertado a los mercados y por lo 

cual los precios, inevitablemente sean afectados en esta coyuntura, elevándose por 

encima del comportamiento de años atrás.  Esta situación puede convertirse en una gran 

oportunidad para el ingreso de fuentes alternas a los combustibles fósiles, pues el precio 

como variable genera en el mercado de combustibles una oportunidad para competirlo. 

 

Tabla 10.  

Consumo de Petróleo en América entre 1.995 – 2.005 

 
   Fuente: ECOPETROL (2005) 
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                    Fuente: ECOPETROL (2005) 

Figura 14.  Consumo de petróleo en América en el 2.005 

 

Actualmente por primera vez en la historia,  los precios del crudo WTI 

equipararon los precios de los principales aceites comerciales, antes considerados muy 

elevados. En enero de 2006, el precio del petróleo WTI alcanzó  US$70/barril  

superando por primera vez los precios internacionales del aceite de soya y de palma 

africana. . La materia prima(aceite) conforma el 85% de los costos de producción de 

biodiesel. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
              Fuente: FEDEPALMA (2006) 

 

Figura  15.  Precios WTI Vs. Precios Soya  FOB y Palma CIF. 

En Colombia el comportamiento del consumo de la gasolina, tiende como en el 

mundo a decrecer lentamente. Esta acción se refleja especialmente en la década de los 
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90´s cuando el Estado comienza a desmontar los subsidios en los precios de venta al 

consumidor para la gasolina más no para el diesel, y aparecen los incentivos para 

cultivos de palma de aceite que dan pie en la década del 2.000 a incentivos para el 

biodiesel.  Lo anterior trae como consecuencia el crecimiento acelerado en los consumos 

de diesel y el decrecimiento de los consumos de gasolina.  Es así como en el último 

trimestre del año 2005, los consumos de diesel igualaron los de gasolina.  Durante el 

primer trimestre de 2006 los consumos de diesel son mayores que los de gasolina en 

cinco mil barriles diarios.  Se observa entonces la búsqueda de la demanda por nuevos 

productos con un mejor precio y la generación de una oferta más asequible al mercado 

doméstico y en una cantidad mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

          

             Fuente:  ECOPETROL S.A. Estadísticas de la Industria Petrolera, 2004 

Figura 16.  Colombia producción y reservas de petróleo 
Los precios del petróleo resultan más elevados que los del diesel actualmente, 

tanto en Colombia como en el mundo, la tendencia que deja ver el diagrama 8 de precios 

del petróleo, diesel y aceite de palma, en páginas anteriores, es evidente hacia la 
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nivelación y prospectivamente hacia el alza del petróleo. El comportamiento de los 

precios de estos dos productos, tiende a dejar en el mercado por afectación de costos de 

las materias primas una competencia muy mínima.  

En cuanto al biodiesel aunque su precio ha tendido a la baja, el precio del biodiesel 

colombiano aún no esta probado en el mercado por no estarse produciendo, lo cual 

impone un reto para analizar si es o no competitivo en el mercado y en lo referente a la 

variable precio. El comportamiento de precios de las materias primas de dos productos 

actualmente sustitutos  - gasolina y biodiesel – se entrelaza con la fuerza de análisis del 

marco de gobierno por la normatividad, reglamentación e incentivos y la realidad refleja 

en el caso del mercado europeo, que al estar los biocombustibles exentos del pago de los 

impuestos que asume el petróleo (hasta la fecha), el precio del biodiesel es inferior 

respecto al precio del diesel, lo que genera un precio al consumidor más elevado, 

dejando mejores opciones a futuro en el mercado de combustibles a productos como el 

diesel y biodiesel.  

Observando la tabla de precios 2.006 de la gasolina y diesel en Colombia, se 

aprecia por qué se ha afirmando que bajo las condiciones estructurales los precios de la 

gasolina tienen menos incentivos que otros combustibles, el impuesto es mayor y los 

márgenes de ganancias no presentan diferencias marcadas. 

Tabla 11.   
 

Estructura de precios de combustibles líquidos 
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Fuente:  ECOPETROL (2006) 

Hasta el momento nos hemos referido a precios, consumo, producción y reservas, 

pero hay un elemento adicional que en el caso del petróleo (gasolina) debe analizarse 

para efectos de reflexionar la competitividad de productos, este elemento es el “know 

how” o el saber hacer,  el cual acumulado a través de los años,  produce  una ventaja 

competitiva evidente tanto para las empresas petroleras como lo puede generar para las 

empresas productoras de aceites vegetales en sus áreas respectivas de explotación de los 

recursos petroleros y de la producción de aceites vegetales.   

La eficiencia en la gestión, la tecnología de productos  y los procesos productivos  

se ven traducidos en mejor calidad, mayor cantidad y menores costos de producción, una 

organización que decida entrar en el negocio de la producción de biodiesel deberá  

producir más barriles de biodiesel de superior calidad a menores costos, desarrollar 
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tecnología y dominio del mercado son acciones que en el sector petrolero se han 

desarrollado arduamente durante largo tiempo, y en este elemento (Know How) existe 

un valor agregado y diferencial  que puede dar una “ventaja” al petróleo.  

Teniendo en cuenta que los precios del biodiesel serán regulados como lo indican 

los proyectos de ley anexos, y los datos de regulación en marcos europeos, brasileros y 

canadienses, no habrá  márgenes de error, ni tiempos de espera en el mercado de 

combustibles, es decir, frente a incentivos en el biodiesel, los petroleros pueden estar 

fortaleciendo su mejor ventaja: el know how. Inquietarse por establecer un marco 

regulatorio sin acelerar los procesos de innovación tecnológica, no es la fórmula que el 

sector de combustibles requiera para alcanzar la competitividad. El caso colombiano 

tiene que trabajar simultáneamente la regulación y la tecnología.  

En Colombia aún cuando la Ley 934 de 2004 concede beneficios tributarios al 

biodiesel, el margen de rentabilidad está limitado por una regulación. Las empresas 

productoras de aceite de palma africana están en el negocio desde los años cincuenta y 

sesenta; estas empresas han adquirido competencias fundamentales para la producción 

eficiente de sus productos durante bastantes  años.  Estas competencias están repartidas 

a través de toda la cadena productiva, (tenencia de la tierra, siembra, cosecha, 

investigación, producción, canales de distribución, comercialización, etc.).  Desde el año 

2002, el gobierno nacional y ECOPETROL S.A. han generado un mensaje claro para 

incentivar el uso de los biocombustibles.  Prueba de ello es la implementación del 

programa de etanol combustible a partir de julio de 2005. 
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Existe adicionalmente, una industria local de aceite de palma desarrollada, con 

interés en el tema y a la cual la Ley 939 de 2004 concede beneficios tributarios al 

biodiesel similares al alcohol, para uso en motores diesel. Esta Ley  ha sido 

reglamentada mediante  la emisión de la Resolución 1289  que regula la calidad de los 

biocombustibles y mezclas diesel-biocombustibles y por la  Resolución 18 1780, que 

define la estructura de precios del biodiesel y de las mezclas diesel-biodiesel. 

Igualmente, las especificaciones de calidad de combustibles son cada vez más exigentes 

(documento CONPES de calidad de aire) y se incrementa la tendencia mundial para  la 

utilización de biocombustibles puros ó en mezcla con combustibles tradicionales 

(Protocolo de Kyoto).  

En Colombia el impulso e incentivos al biodiesel están netamente condicionados 

a una de las materias primas, el aceite de palma especialmente como ya fue mencionado 

cuando se estaba analizando el biodiesel frente al diesel, en este sentido la 

competitividad atada a los factores de producción y a la materia prima, presenta una 

vulnerabilidad alta. Se puede estar corriendo el riesgo de generar dependencia de una 

materia prima, puede poner los precios de compra altos en caso de que las condiciones 

de control de plagas por ejemplo, afecten los cultivos masivamente, o en caso de que el 

gremio de palmicultores tome una posición no concertadora en precios y frene la 

provisión a la refinería.. 

Por lo anterior, el papel de mediador y de regulación en el marco normativo, debe 

ser claro y expedito, y tomar la iniciativa en procesos de negociación con los 

palmicultores y el Estado, de gana – gana.  
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Toda la relación de competitividad que se puede analizar del biodiesel frente al 

petróleo deja en claro, que por las tendencias de volúmenes de producción, reservas, 

precios, consumo y costos el petróleo esta  pasando por una coyuntura comercial difícil 

puesto que era un producto con altos márgenes de ganancia en el precio, con subsidios – 

que ha ido perdiendo gradualmente en todos los países- , y con producciones y reservas 

altas a nivel mundial. Al contrario de la situación del petróleo, el biodiesel ha generado 

un precio más competitivo frente al diesel o gasolina y ha aumentado la capacidad de 

volúmenes de producción en diferentes países y basado en diferentes materias primas 

(no únicamente el aceite de palma).  

De este modo el biodiesel tiene oportunidades propicias para aventajar a un 

producto como el petróleo, pero en el caso de biodiesel y gasolina colombiana, hay que 

desarrollar la tecnología para generar desarrollos en el mercado y aprovechar 

positivamente la oportunidad de que los precios de la gasolina se incrementan 

mensualmente y el consumidor esta definitivamente demandando nuevos precios o 

productos que favorezcan el costo de la movilidad.  

¿Qué tipo de alternativa o sustituto es el biodiesel frente al gas?. El gas natural 

compite con otras formas de energía tales como el petróleo, la electricidad o el carbón, 

generalmente. Siendo el gas y el petróleo productos muy cercanos y substituibles, sus 

ofertas están muy relacionadas y sus precios fuertemente correlacionados. 

El gas natural es una mezcla combustible de gases de gran poder calorífico, 

formado en las entrañas de la tierra en el curso de un proceso evolutivo de centenares de 

miles de años. El principal componente de la mezcla que conforma el gas natural es un 
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hidrocarburo llamado metano. Los demás componentes, en muy pequeñas cantidades, 

son otros gases tales como óxidos de nitrógenos, dióxido de carbono (CO2), ó vapor de 

agua.  

El gas natural se encuentra, al igual que el petróleo, en yacimientos en el subsuelo 

en uno de los siguientes estados:  

Asociado, cuando al ser extraído del yacimiento está mezclado con el crudo. 

Libre o no Asociado, cuando se encuentra en un yacimiento que sólo contiene 

gas. 

El gas natural se encuentra en depósitos subterráneos profundos. En algunas zonas 

de Colombia, los depósitos de gas natural están bajo la superficie del suelo como en el 

Huila, el Casanare o el Magdalena Medio. En otros sitios, como en la Guajira, los 

depósitos están en el fondo del mar. El gas natural se extrae perforando la tierra hasta 

llegar a los yacimientos; el hallazgo de los yacimientos de gas se realiza mediante 

exploraciones geológicas muy complejas que pueden tomar varios años.  

Su composición, su gravedad específica, su peso molecular y su poder calorífico son 

diferentes en cada yacimiento. El rango de variación del poder calorífico está entre 900 

y 1.400 BTU/PC.  

¿Cómo se trata?. La presencia de sustancias inconvenientes o nocivas, hace 

necesario tratar el gas natural, o sea, deshidratarlo, purificarlo y separar los compuestos 

de azufre. Además, antes de transportarlo, se odoriza adicionándole sustancias de un 

aroma fuerte y típico. Esta es una medida de seguridad para alertar sobre eventuales 

fugas.  
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Ventajas del Gas Natural 

Encontrar yacimientos de gas natural, extraerlo, tratarlo, transportarlo y 

distribuirlo hasta los centros de consumo, es un proceso muy complejo. Exige un largo 

tiempo de investigación, diseño, preparación, y avanzados recursos tecnológicos para 

garantizar su utilización segura. 

Todos estos esfuerzos e inversiones se justifican al considerar las ventajas que el 

gas natural presenta respecto a otros combustibles, entre las cuales vale la pena resaltar 

las siguientes:  

Costos. La utilización del gas natural como combustible para fines domésticos o 

industriales es menos costosa (una quinta parte) que la energía hidroeléctrica. 

        Limpieza. La combustión de gas natural produce cantidades muchísimo menores de 

desechos (humo, hollín, compuestos volátiles tóxicos) que otros combustibles (ACPM, 

fuel oil, gasolina, leña, carbón, etc.). En grandes zonas industriales, la utilización masiva 

del gas natural significa mejorar notablemente la calidad del aire en el ambiente. 

          Conservación ambiental. El gas natural es un combustible limpio, no 

contaminante. Uno de los propósitos del plan de masificación del consumo de gas 

natural es promover la sustitución del consumo de leña que hoy se realiza para fines 

domésticos o industriales. 

El gas natural es utilizado como materia prima o como combustible en los sectores 

industrial, petroquímico, termoeléctrico, doméstico, comercial y de transporte terrestre. 

Sus principales usos por sector son los siguientes:  
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Tabla 12.  

Usos del gas  

SECTOR  USOS  
 

INDUSTRIAL  Refinerías de petróleo  
Industria del vidrio 
Minas de ferroníquel 
Industria alimenticia 
Hierro y acero  

Pulpa y papel 
Industria de cemento 
Cerámica 
Industria textil  

PETROQUIMICO  Úrea 
Alcoholes 
MTBE 
Etileno 
ETC  

Nitrato de amonio 
Aldehídos 
Acetileno 
Polietileno  

TERMOELECTRICO  Turbogeneradores 
Calderas (turbinas de vapor) 
Plantas de ciclo combinado  

Plantas de ciclo "STIG" 
Plantas de congeneración 
Plantas de trigeneración  

DOMESTICO 
GENERAL  

Cocinas 
Secadoras de ropa 
Refrigeración y 
acondicionamiento de aire  

Calentadores de agua 
Calefacción 
Restaurantes 
Hoteles  

TRANSPORTE - 
GNV  

Gas Natural Vehicular comprimido en reemplazo de gasolina 
motor  

Fuente: UPME (2005) 

La utilización del gas natural en los diversos sectores de la economía nacional e 

internacional ha extendido las razones de explotación y producción masiva del gas 

natural. Como producto sustituto, frente al biodiesel, este recurso energético se esta 

empezando a posicionar con marca propia (como GNC) en estaciones de servicio al 

consumidor y con inversiones privadas extranjeras que han llevado a la firma de 

acuerdos internacionales como el de Colombia y Venezuela en el 2.006 para el 

gasoducto de la Guajira.  
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Tabla 13.  

Colombia: Prospectiva de la Industria del Gas Natural, Mm3 [7] 

 1997 2000 2005 2010 

PRODUCCIÓN 

(Suministro) 

6,030.9 7,265.0 10,015.3 14,841.3 

-Guajira 3,453.2 3,461.4 4,541.5 4,550.8 

-P/Monte 0.0 1,447.0 2,894.0 6,112.5 

-M/Medio 981.9 981.9 1548.3 4,082.6 

-Otros 1,595.8 1,374.6 1,031.5 95.4 

CONSUMO 5,480.5 6,719.7 10,429.7 13,451.1 

-Residencial 532.3 1,122.6 1,617.5 2,040.3 

-Industria\Ecopetrol 2,487.1 2,936.4 3,433.5 3,988.5 

-Petroquímico 139.7 142.8 149.0 154.2 

-Transporte 59.2 66.4 85.5 101.3 

-Generación 2,661.5 2,447.5 5,144.1 7,166.8 
                  Fuente: Minminas, Upme, Uime, Ecopetrol, Acogas 

 

Aún cuando las reservas del gas natural no han sido elevadas significativamente, se 

ha anotado que el mayor obstáculo es la explotación, la cual genera expectativas en los 

países con mayores reservas como estados Unidos, Venezuela, Canadá, y Bolivia.  

 

Tabla 14.  

Reservas de gas natural en América 1.995 – 2.005 
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    Fuente: ECOPETROL (2005) 

 

 

 

 

 

 

           

 

          Fuente: ECOPETROL (2005) 

Figura 17.  Consumo de gas natural en América en el 2.005 

Este factor de producción vs. reservas,  demuestra que Brasil y Canadá  frente a 

Colombia demuestra una ventaja en los últimos diez años, y permite observar que hay 
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un incremento interesante para lograr abastecer más y nuevos mercados siempre y 

cuando se genere más explotación.  

 

Tabla 15.  

Producción de gas natural en América 1.995 – 2.005 

 

Fuente: ECOPETROL  (2005) 

 

De acuerdo con el Ministerio de Minas de Colombia, las ventajas para un usuario 

de Gas Natural Vehicular obtiene un ahorro de 50% en el costo del combustible, pero 

además prolonga la vida del motor porque disminuye los costos de operación y 

mantenimiento e incluso puede disminuir la frecuencia en el cambio de aceite, bujías y 
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filtros. Otro de los grandes beneficios es que el vehículo quedará con dos tanques, uno 

de gasolina y otro de gas, es decir tendrá las dos posibilidades de combustible para ser 

empleadas.  

El gobierno central colombiano tiene políticas para determinar los precios del 

gas. En estos momentos hay una unión entre las políticas gubernamentales y las 

estrategias de mercadeo de las empresas privadas encargadas de la masificación de su 

uso enfocado principalmente al sector automotriz de carga y transporte publico. 

 

Tabla 16.  

Precios de gas natural en Colombia 2.006 

 

 

 

 

     Fuente: Registro de ANH, Colombia  2.006 

 

Los precios del gas tienen una tendencia alcista pero regulada en Colombia, pero 

nunca esta tendencia esta por encima del alza del petróleo (gasolina) de las tasas de éste 

y de sus políticas de aumento son totalmente diferentes. El consumo del gas natural y del 

gas vehicular en Colombia y el mundo, tienen también una tendencia de crecimiento en 

los últimos años, esto debido a dos factores principales, el primero es el costo (precio) 

de este y la segunda la oportunidad de uso de la tecnología por parte de los usuarios, por 
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medio de las facilidades que presentan las empresas dedicadas al cambio tecnológico en 

el uso de este combustible, tanto en disponibilidad como en financiamiento. 

 

 

           Fuente:  Secretariado de la UNCTAD según los datos de BP Amoco, Statistical Review of  
                         World Energy 2.005 

 
Figura 18.  Precios Internacionales del gas natural de 1.985 – 2.004 

 

El mercado internacional de gas natural se compone de diferentes mercados 

regionales por lo que no es fácil hablar de un mercado mundial para este producto. 
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Aunque exista una tendencia hacia una cierta liberalización del mercado en todo el 

mundo, éste sigue estando muy regulado en muchas regiones. Los distintos grados de 

liberalización explican una parte de las diferencias de precio que existen entre los 

diferentes países. En América de Norte, por ejemplo, donde el mercado está altamente 

liberalizado, los precios son muy competitivos y fluctúan en función de la oferta y la 

demanda.  

Tras la apertura del mercado a la competencia, los precios disminuyeron 

significativamente. Por el contrario, en el seno de la Federación de Rusia, donde existe 

una situación de monopolio, los precios internos se han mantenido artificialmente bajos 

mientras que el gas es vendido en los mercados extranjeros a precios más elevados, lo 

que permite compensar las perdidas. En Europa, el precio del gas natural esta mas a 

menudo influenciado por la competencia con combustibles alternativos. 

Se pueden evaluar los precios en diferentes etapas de la cadena. Al principio, el 

precio que se considera es el precio en la boca del pozo. Los precios pueden también ser 

medidos por tipo de usuarios. Se distinguen entonces los precios para los consumidores 

domésticos, comerciales, industriales o para las compañías de electricidad. Los precios 

en la boca del pozo muestran una volatilidad elevada en función de las condiciones 

meteorológicas y de otros diversos factores del mercado. La eficacia creciente del 

transporte, del almacenamiento y de la distribución permite a los consumidores reducir 

el impacto de esta volatilidad de precios. Generalmente los principales componentes del 

precio del gas natural son: 
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-   El precio en la boca del pozo (el costo del gas natural mismo), 

-   El costo de transporte a largas distancias 

-   El costo de la distribución local 

En América del Norte, los precios en la boca del pozo fueron los primeros en ser 

liberalizados. Los costos de transporte siguen siendo administrados por oficinas 

gubernamentales, mientras que los órganos locales, los llamados "local regulatory 

boards" regulan los precios locales de distribución. Según la AIE (Agencia Internacional 

de la Energía) en el año 2000, el precio en la boca del pozo representó 34% del precio 

final del gas natural para el consumidor doméstico, mientras que el transporte representó 

19% y la distribución el 47%. Es este último factor el que representa la mayor parte del 

precio final pagado por el comprador final. Adquiriendo el gas natural directamente ante 

los productores o los vendedores de gas (marketers), los usuarios industriales y 

comerciales pueden reducir considerablemente su precio. 

Los principales factores que determinan la demanda son la actividad económica y 

las condiciones climáticas. Dada la importancia de este último factor la demanda de gas 

natural se caracteriza por fuertes variaciones estacionales. Los cambios poblacionales y 

las preferencias de los usuarios de gas natural afectan igualmente la demanda. Las 

evoluciones legislativas relativas a la contaminación atmosférica podrían conducir a un 

crecimiento de la demanda de este combustible considerado como limpio. La oferta de 

gas natural depende de la disponibilidad y el acceso al transporte, de la cantidad física 

de gas natural producido y del nivel de las reservas.  
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Como la mayoría de los productos de base, los precios del gas natural son cíclicos. 

Sus movimientos al alza son consecuencia de una fuerte demanda, que alientan la 

exploración y la perforación (como ocurrió en el 2000). El tiempo de reacción de la 

industria al efecto inducido por el precio puede ser más o menos largo y cuando la 

producción comienza a crecer, los precios tienden a bajar. Los fundamentos del mercado 

parecen indicar que en el futuro los precios del gas natural no alcanzarán los bajos 

niveles de precio alcanzados durante estos últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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¿Cuál es la competitividad del Biodiesel colombiano frente al mercado 

internacional y la mejor estrategia para el desarrollo de largo plazo a 

partir del análisis de los productos sustitutos? 

Colombia, al igual que Brasil tiene una gran ventaja territorial frente a otros 

países y son las  grandes extensiones de tierra que poseen los respectivos territorios.  

Adicionalmente su clima y metrología no es estacionaria, lo cual beneficia de una 

manera positiva los cultivos, especialmente el de palma de aceite, materia prima más 

utilizada en Colombia para la fabricación de aceites de origen vegetal y de biodiesel.   

Después de los acuerdos y las cumbres sobre medio ambiente, en materia 

regulatoria la Unión Europea, Asia y Oriente y Colombia y Brasil, han establecido 

políticas gubernamentales acerca del uso futuro de los combustibles fósiles y el efecto 

que se planea controlar en la capa de ozono, por la afectación en las personas y en todos 

los seres vivos, encaminando de esta manera todos sus esfuerzos hacia la preservación 

del medio ambiente y la permanencia en el tiempo de un ecosistema sano y perdurable. 

Sin embargo la Unión Europea también tiene políticas definidas para el manejo 

de los biocombustibles, participando en este escenario con Investigación y Desarrollo de 

nuevas tecnologías mientras que Colombia, Brasil, Malasia e Indonesia entre otras,  

participan con la materia prima que la tecnología europea transforma en combustibles 

orgánicos.  En Suramérica se han destacado en la producción  de biodiesel Argentina y 

Brasil.  A nivel mundial, el líder en la producción de este hidrocarburo a partir de la 
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palma africana es Malasia.  En otros países  se obtiene el biodiesel a partir de aceite de 

soya y girasol (Estados Unidos) y de aceite de colza (Europa).8  

Como es común en todo desarrollo tecnológico innovador, el acceso a este tiene 

dos fuertes barreras, que son los costos de adquisición y los precios definitivos a los 

usuarios de este. Existen también amenazas cuando las economías se focalizan en un 

solo producto, como punto de referencia podemos observar a Colombia hace unos 60 

años en donde toda su economía estaba enfocada en el café.  En el momento que este 

cultivo o cualquiera sufra algún tropiezo, como una baja en el precio o en una tendencia 

negativa del consumo o una introducción de un producto sustituto mas económico o una 

plaga de los cultivos; todo se desmorona y produce un gran impacto en las economías de 

los países, por lo cual hay que tener muy en cuenta estos factores. 

Colombia tiene factores de éxito por su posición geográfica, como son sus dos 

mares, los cuales los hacen muy competitivo por la disponibilidad del producto para 

comercializar tanto para exportar como para importar y también las distancias desde sus 

centros industriales a estos puertos, pues los costos de trasporte son críticos frente a este 

tema. 

Puesto que el biodiesel  aún no se produce en Colombia,  no es posible 

determinar  patrones de  identificación de marca y lealtad de cliente;  no existen 

actualmente barreras de entrada en este sentido. Estas barreras podrán aumentarse 

cuando alguno de los productores futuros de biodiesel genere una imagen de marca. 

                                                 
8  Apreciaciones de Juan Felipe González, de la Asociación Colombiana de Petróleo,  2005   
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La reflexión sobre si  ¿el desarrollo del marco normativo y regulatorio de precios 

y técnicas de producción del biodiesel en Colombia, esta estructurado y genera un 

óptimo efecto para un mercado competitivo?, es la tercera pregunta que orienta la 

presente investigación, y permite a la luz de estas consideraciones anteriores reflexionar 

que aunque existe la propuesta y el tema de hidrocarburos institucional y políticamente 

esta debatiéndose en el Congreso de la República, los esfuerzos para sostener y dar 

sustentabilidad al biodiesel colombiano aún no son los suficientes y falta materializar las 

propuestas. Frente a avances tecnológicos, la propuesta de la Reforma Tributaria del 

2.006 –presente año- de quitar las exenciones en innovación y tecnología deja sin piso la 

inversión extranjera para plantas y refinerías, así como las alianzas entre empresas y 

centros tecnológicos para desarrollar el producto y bajar costos y tiempos de producción 

que finamente puedan beneficiar la consumidor, por esta razón el biodiesel colombiano 

puede estar siendo menos competitivo que el brasilero, las cifras de costos volúmenes y 

precios, permiten comparar a Colombia frente a otro país iberoamericano y otros 

europeos y es aún un producto que no ha sufrido la competencia abierta del mercado y 

puede tener factores negativos o positivos que en adelante se hablarán. 

 

Las perspectivas de mercado de los biocombustibles  

De hecho, al momento, el principal proveedor de bioetanol en el Reino Unido es 

Brasil. Empresas dedicadas al negocio del biodiesel han puesto sus ojos en países de 

América Latina, África, Asia y el Pacífico pues consideran que en estos pueden 

conseguir materia prima a precios competitivos. De acuerdo a declaraciones hechas por 

el CEO de la empresa D1 Oils, ellos están ya trabajando con plantaciones de un cultivo 
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llamado Jatropha para la producción de biodiesel desde Ghana hasta Las Filipinas, 

pasando por la India, Madagascar y África del Sur. Hasta el momento han establecido 

267.000 Ha y tienen la intención de extenderse hasta 9 millones de Ha en el futuro.  

De acuerdo al Consejo Británico para la Protección de Cultivos (BCPC) el uso de 

cultivos transgénicos para la industria de biocombustibles será inevitable. Ya el 

Presidente Lula de Brasil ha declarado que la soya transgénica será usada para 

biocombustibles y la soya buena, para el consumo humano. Argentina también adelanta 

planes para transformar su soya transgénica en biodiesel.  

La industria considera que para el procesamiento de biocombustibles, se tienen 

que construir grandes plantas de refinación cercanas a las zonas agrícolas o forestales, 

que es donde se encuentra la materia prima. Esto dependerá si el biocombustible se 

vende en su forma pura o en mezclas. Generalmente los biocombustibles se mezclan con 

gasolina o diesel convencional. Las formas de transporte serían similares a las que se 

utilizan en la industria petrolera.  

Se predice que la industria petrolera, con el fin de mantener el control sobre la 

distribución de combustibles, entrará en acuerdo con estas nuevas empresas 

especializadas, ya que en muchos casos, la cadena productiva puede ser muy compleja.  

Las predicciones para Brasil son más alarmantes, pues este país podría 

convertirse en el líder mundial en la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes 

de energía renovables, con todos los impactos que esto supone. Aunque en Brasil los 

biocombustibles han sido obtenidos de caña, la creciente expansión de la soya hará 

inevitable una sustitución hacia este cultivo. A principios del 2.006, el gobernante 
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español Zapatero anunció que a través de REPSOL va a instalar una planta de biodiesel 

en León, una de sus comunidades. Se predice que la materia prima se obtendrá cultivos 

oleaginosos y que vendrá de regiones donde “la mano de obra y la tierra sea barata y se 

permitan los cultivos transgénicos.  
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Anexo1. Resumen de contenidos de las reglamentaciones vigentes y propuestas 
relacionadas con biodiesel en Colombia. 

 

Ley 939 de 2004:  
Establece la “posibilidad” de que el combustible diesel contenga biocombustible “a 
partir de la fecha señalada en la reglamentación”  
 
Establece algunas exenciones tributarias: 

- Exención de Impuesto a la renta por diez años para el agricultor (no para las 
empresas productoras de aceite crudo de palma ni para la productora de biodiesel) 
por el aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en palma de 
aceite 

- Exención de IVA para el biocombustible de producción nacional con destino a la 
mezcla con ACPM 

- Exención del Impuesto global al ACPM para el biocombustible de producción 
nacional que se destine a mezcla con ACPM 
 Resolución 1289 Minminas  2005: 

Se establece que el volumen máximo de biodiesel a mezclar con ACPM será del 
5%± 0,5% 
La vigencia para las calidades del biodiesel es a partir del 1° de enero de 2008 
 Resolución 181780 de 2005: 

Regula los precios en la cadena de distribución de biodiesel, a saber: (i) el ingreso 
para productor del ACPM mezclado con biodiesel; (ii) el ingreso al productor del 
biodiesel; (iii) precio máximo de venta al distribuidor mayorista; y (iv) el precio 
máximo de venta en la planta de abastecimiento mayorista al minorista 
 Proyecto de Ley 48/2005 (Senado) PRIMER DEBATE – Noviembre 16 de 2005: 

“Por el cual se expiden normas sobre biocombustibles renovables y se crean 
estímulos para su producción, comercialización y consumo, y se dictan otras 
disposiciones.” 
Ponentes: Hugo Serrano - Alvaro Araujo (también lo serán para el 2° debate) 
• De interés público, social y de conveniencia nacional (investigación, producción 
y uso) 
• El Gobierno debe establecer marco normativo reglamentario que propicie el 
fomento a la producción sostenible (incluyendo la aplicación de Kyoto), y que 
genere la conciencia, el conocimiento y la utilización de biocombustibles 
• Biocombustibles: combustibles líquidos obtenidos de biomasa y que se pueden 
emplear en proceso de combustión y que cumplan definiciones y normas de 
calidad, destinados a ser sustitutos de los combustibles de origen fósil 
• Los Ministerios de Minas, Agricultura y Ambiente son responsables de 
promover, organizar, reglamentar, implementar y asegurar el desarrollo y 
seguimiento de los programas en la utilización de biocombustibles 
• Para gozar de beneficios, los proyectos deben cumplir los siguientes parámetros:  
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• Que se instalen en el territorio de la Nación Colombiana (igual sus operaciones 
de producción); 
• Que se integren en un mismo proceso todas o algunas de las etapas industriales 
para la producción de biocombustibles; 
• Que se cumplan todos los requisitos establecidos por la autoridad competente, 
previos a la aprobación del proyecto por parte de ésta y durante la vigencia del 
beneficio. 
 Proyecto de Ley 48/2005 (Senado) PRIMER DEBATE – Noviembre 16 de 2005 

El Gobierno Nacional reglamentará sobre el uso del biocombustibles de acuerdo 
con los requisitos de calidad de MinMinas (de acuerdo con reglamentación de 
emisiones y saneamiento ambiental de MinAmbiente).   
Parágrafo 1. Para su producción se deberán utilizar aceites vegetales o animales, 
o el etanol logrado de la biomasa, según requisitos de calidad de MinMinas. 
Parágrafo 2. Plazos para la implementación de esta norma: 

• 18 meses para que MinAmbiente establezca la regulación ambiental 
• 18 meses para que MinMinas establezca la regulación técnica (normas 

técnicas para la producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de 
biocombustibles y parámetros básicos) 

• 4 años para que en forma progresiva se implemente la norma, iniciando por 
los centros con mayor densidad de población y contaminación atmosférica 
(MinMinas expide reglamentación) 

• Para que haya equidad en la producción, distribución y comercialización, 
estarán sometidos a un régimen de libre mercado con regulación y vigilancia 
estatal, y como tal podrán participar personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, en igualdad. 

• El uso de biocombustibles es factor coadyuvante para el mejoramiento 
ambiental global y local en la autosuficiencia energética del país y como 
dinamizador de la producción agropecuaria y del empleo productivo, tanto 
agrícola como industrial. Recibirá tratamiento especial en las políticas 
sectoriales respectivas, y propiciará la aplicación de Kyoto 

• El Gobierno diseñará mecanismos de orden económico, diversificación de 
canasta energética y autoabastecimiento, teniendo en cuenta los siguientes 
estímulos: 

• Investigación: creación y desarrollo de programas de investigación para la 
producción de biocombustibles. Colciencias-línea de investigación 
financiada por MinMinas. 

• Educación: Icetex beneficiará y dará prioridad en otorgamiento de 
préstamos para carreras o especializaciones orientadas en forma específica, a 
la aplicación en producción de biocombustibles 

• Reconocimiento público: creación de distinciones a quienes se destaquen 
en el ámbito nacional en la temática de biocombustibles (se otorgarán 
anualmente) 
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• Estímulo a la producción de cultivos: estimulará la producción de cultivos 
de toda clase de cultivos que tengan posibilidad de ser usados como fuente 
para la producción de biocombustibles.  Los estimulos que se reciban por 
MDL serán para los productores agrícolas 

• Impulso a las exportaciones: el Gobierno impulsará y promocionará el 
desarrollo de proyectos que conlleven a la exportación de biocombustibles, 
sin incurrir en beneficios económicos, tributarios o arancelarios especiales 
para ello 

• Para el financiamiento:  el Gobierno a través de FINAGRO, 
BANCOLDEX y otras entidades, establecerá líneas y condiciones especiales 
para el financiamiento de proyectos orientados a la producción de 
biocombustibles 

• Divulgación: el Gobierno financiará e implementará, estrategias de 
comunicación para el fomento y utilización de los biocombustibles (en 
conjunto con diferentes actores de la cadena) 

• Abastecimiento de la materia prima:  el Gobierno asegurará el equilibrio 
de las materias primas entre los diferentes mercados, a través de los 
mecanismos establecidos por la Ley. 
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Anexo 2 
1.INFORMACION MACROECONOMICA 

 
1.1. PETROLEO 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PIB nacional (Millones de Pesos) 174896258 188558786 203451414 228516603 254405241 483847597 

Variación PIB (Porcentaje) 15.4 7.8 7.9 12.3 11.3 11.6 

PIB por rama actividad económica(Millones de Pesos) 7971830 5856002 6228143 6971265 - - 

Cuenta de producción y generación de ingresos por rama actividad económica 10305303 7983908 8601306 - - - 

Niveles de producción en el sector(Miles de barriles por día calendario) - - 578 541 528 526 

Indices de ventas por sector(Millones de pesos) - - - - 13050607 15512903 

Tasa de desempleo en el país(Porcentaje) - 14.97 15.77 14.15 13.57 12.3 

Tasa total de empleo en el sector(Porcentaje) - - - 0.68% 0.6% - 

tasa de empleo formal en el sector(Porcentaje) - - - 0.81% 1.0% - 

tasa de empleo informal en el sector(Porcentaje) - - - 0.97% 0.5% - 

Sueldos y salarios en el sector(Millones de Pesos) - - - 86089202 83522593 - 

Prestaciones sociales causadas en el sector(Millones de Pesos) - - - 266229271 155634340 - 

Producción bruta en el sector(Millones de Pesos) - - - 8935174764 11131687000 - 

Valor agregado en el sector(Millones de Pesos) - - - 3711834807 5337918506 - 

Energía consumida en el sector(Kilowatios hora)) - - - 662637359 449597006 - 

Inversión neta fija en el sector(Millones de Pesos) - - - 157801895 - - 

Valor en libros de activos fijos en el sector(Millones de Pesos) - - - 4675281366 7659747023 - 

Fuente: Departamento Nacional  de Estadística DANE  - 2006  Encuesta Anual Manufacturera 
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2.  VARIACIONES SUFRIDAS EN EL SECTOR 
 

 

Concepto Ene-Dic 2002 

Ene-Dic 2001 

Ene-Dic 2003 

Ene-Dic 2002 

Ene-Dic 2004 

Ene-Dic 2003 

Ene-Dic 2005 

Ene-Dic 2004 

Variación de la Producción Real -4.08 6.35 6.66 -0.89 

Variación del Valor de las Ventas Reales 2.23 2.94 -0.08 -3.19 

Variación del Empleo Industrial 6.00 -11.29 -5.48 -11.09 

Variación en la productividad Laboral    -15.01 

Variación de los salarios del Personal    -3.77 

           Fuente: Departamento Nacional  de Estadística DANE  - 2006  Encuesta Anual Manufacturera 
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3. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIACIONES 

SUFRIDAS EN EL SECTOR REFINACIÓN DE PETROLEO 

 
− El Empleo Industrial disminuye durante los cuatro períodos analizados 

− Las ventas reales tienen incrementos constantes durante los años 2001, 2002 y 
2003 disminuyendo  en los dos últimos años de análisis. 

− El valor de la producción Real de este sector muestra disminución en el primer 
año analizado, aumento en los dos siguientes años y disminución en el último 
año.  

− Los salarios reales de los empleados y obreros del sector han disminuido 

− La productividad real del sector ha disminuido. 

Análisis:   Se presenta una disminución en las ventas totales en los años 2004 y 2005  
por la entrada en vigencia de combustibles sustitutos como el GNV y la entrada en 
vigencia de normas restrictivas del tránsito de vehículos como el “pico y placa” en 
varias ciudades del país.  En el año 2005, con el ingreso del alcohol carburante en las 
zonas central y occidental del país, se observó una disminución de ventas de gasolinas 
en un 10% para esas regiones. 
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4. ENCUESTA EMPRESARIAL 

 

ENCUESTA EMPRESARIAL  - ECOPETROL S.A. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

1.1 Actividad de la empresa: Refinación de  Petróleo 

Código CIIU: 2321 (Refinación de Petróleo) 

1.2 Establecimiento único         Sí:XX                         No: 

(no existen más refinerías en el país) 

1.3 Antigüedad de la empresa 

1.3.1 De uno a cinco años 

1.3.2 De seis a diez años 

1.3.3 De once a quince años 

1.3.4 Más de 15 años   XX  fundada el 25 de agosto de 1951 

1.4 Naturaleza de la empresa 

1.4.1 Privada con capital nacional 

1.4.2 Privada con inversión extranjera 

1.4.3 Pública:    Propiedad del Estado Colombiano 

1.4.4 Mixta (pública y privada) 

1.5 Forma jurídica de la empresa 

1.5.1 Persona natural o propiedad individual 

1.5.2 Sociedad limitada 

1.5.3 Sociedad anónima 
 

Accionista 
No. de 

Acciones Porcentaje 
(%) 

Valor 
(en pesos colombianos) 

Nación - Ministerio de
Hacienda y Crédito Público  42.449.820 99.9999882  4.244.982.000.000.oo 

Fiduciaria La Previsora S.A.  1 0.0000024 100.000 
La Previsora S.A. Compañía de
Seguros  1 0.0000024  100.000 

Fondo Financiero de Proyectos
de Desarrollo FONADE  1  0.0000024 100.000 

Fondo Nacional de Garantías 1 0.0000024  100.000 
Financiera de Desarrollo
Territorial - FINDETER  1 0.0000024 100.000 

TOTAL  42.449.825 100  4.244.982.500.000.oo 
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1.5.4 Sociedad encomandita simple 

1.5.5 Sociedad encomandita por acciones 

1.5.6 Sociedad colectiva 

1.5.7 Entidad sin ánimo de lucro 

1.5.8 Sociedad de hecho 

1.5.9 Economía solidaria 

1.5.10 Sociedad de economía mixta 

1.5.11 Empresa industrial y comercial del Estado 

 

ECOPETROL  S.A. es una empresa Comercial e Industrial del Estado  dedicada a la 
prospección, exploración, producción, refinación, transporte y comercialización de 
hidrocarburos. 

 

2. CONDICIONES DE LOS FACTORES 

2.1 Factores básicos 

2.1.1 Recursos físicos 

2.1.1.1 Tierra     No Aplica 

a. Cantidad 

b. Calidad 

c. Accesibilidad 

d. Costo 

 

2.1.1.2 Agua  No aplica 

a. Cantidad 

b. Calidad 

c. Accesibilidad 

d. Costo 

2.1.1.3 Yacimientos Petrolíferos y de Gas 

a. Cantidad 
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Indicador Unidad 2002 2003 2004 2005 

Crudo Remanente Propiedad  
ECP 

Mbls 1.137 1.056 1.095 1.099

Crudo Remanente total País Mbls 1.632 1.542 1.478 1.453

Gas Reservas probadas- ECP GPC 2.137 2.042 2.843 2.872

Gas Reservas probadas-país GPC 4.225 4.040 4.187 3.996

Gas reservas no probadas-
Ecopetrol 

GPC 1.040 968 871 918

Gas Reservas no probadas-País GPC 2.048 1.909 1.710 1.779

Reposición de Reservas 
Ecopetrol 

Mbls n.d. 25.6 150.7 117.1

Reposición de Reservas total 
país 

Mbls n.d. 104.5 128.4 166.1

 

b. Calidad 

ECOPETROL S.A.  posee actualmente tres crudos disponibles para venta y 
exportación: 

El crudo Vasconia con 22,5°API y 1,027%S, resulta de una mezcla de crudos 
producidos en los campos de los llanos y el Alto Magdalena, cuyas corrientes se unen 
en la Estación Vasconia de donde toma su nombre. 

La oferta exportable de  este crudo es de  77,000 barriles por día. 

Los campos de producción del crudo South Blend están ubicados en el suroccidente de 
Colombia. Su calidad es 29 grados API y 0.8% de azufre. 

South Blend cuenta con una producción actual de 12,000 barriles por día, la mayor parte 
de la cual se exporta. 

El crudo Castilla Blend es un crudo pesado de 18,9°API y 1,93%S, que resulta de la 
mezcla de crudo Castilla con otros crudos pesados producidos en campos de los llanos, 
a la cual se le agrega nafta virgen como diluyente para su transporte por el sistema de 
oleoductos hasta Coveñas. La oferta exportable de este crudo es de 80,000 barriles por 
día. 

Nombre de  la 
mezcla 

Calidad en 
grados API 

Contenido de 
Azufre 

Volumen Disponible en 
Kpdc 

Vasconia Blend 22,5 1,027% 77 

South Blend 29 0,8% 12 

Castilla Blend 18,9 1,93 80 
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Demanda Nacional de combustible Diesel, Gaolina y Gas Natural. 

Combustible Unidad 2002 2003 2004 2005 

Gasolina – Ventas Barriles/día 89.096 88.612 84.444 82.389

Diesel – Ventas Barriles/día 61.071 61.925 74.681 81.863

Gas Natural – consumo Giga BTU/día 601 589 615 659

 

c. Accesibilidad 

El crudo Vasconia  se exporta por el puerto de Coveñas cuya capacidad de cargue es de 
145.000 toneladas métricas de desplazamiento total, a una rata de bombeo de hasta 35 
mil barriles por hora. 

El crudo Southblend se exporta por el puerto de Tumaco en el océano Pacífico cuya 
capacidad de carga es de 400 mil barriles a una rata de cargue de hasta 24,000 barriles 
por hora. 
 

El crudo Castilla Blend se exporta por el puerto de Coveñas cuya capacidad de cargue 
es de 145.000 toneladas métricas de desplazamiento total, a una rata de bombeo de 
hasta 35 mil barriles por hora.  

Los productos refinados,  se comercializan en las principales ciudades del país, a través 
de los terminales  de  Ecopetrol S.A.  

 

d. Costos 

Costo de levantamiento de crudo y gas: US$3,05 por barril promedio año 

Costo total de producción: US$15,79 por barril 

 

Margen bruto de refinación de las refinerías en dólares por barril 

 

Año/Refinería 2002 2003 2004 2005 

Barrancabermej
a 

6,11 8,29 10,03 11,94 

Cartagena 2,53 4,17 6,25 9,62 

 

e. Precios 

Mes Ene-06 Feb Mar Abr May 

WTI 65.54 61.93 62.97 70.16 71.64 

Castilla Blend 46.91  43.89  47.79  56.86  57.46  

South Blend 56.23   55.93  64.16  66.96  

Vasconia 53.20  52.96  53.90  62.27  65.02  

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=84&conID=483
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Precios Crudos colombianos vs WTI
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2.1.1.4 Reservas madereras No aplica 

Mundo. Precios petróleo, Diesel 2 y Aceite de palma crudo CIF Rott.
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a. Cantidad 

b. Calidad 

c. Accesibilidad 

d. Costo 

 

2.1.1.5 Fuentes de energía hidroeléctrica   

 

a. Cantidad 

La empresa genera aproximadamente 100GW/hora-mes  de energía en sus dos 
refinerías.  Esto hace que estos complejos industriales sean prácticamente 
autosuficientes.  Sin embargo, existen otros complejos de producción como los pozos en 
los campos petroleros y las estaciones de bombeo de los oleoductos,  en las cuales es 
necesario comprar energía eléctrica de las empresas generadoras y comercializadoras 
del país, generándose la necesidad de comprar 30 GW/hora-mes adicionales. 

 

b. Calidad 

La calidad de la energía producida y comprada por Ecopetrol es muy buena, 
generándose una alta confiabilidad para todos los procesos de la empresa. 

 

c. Accesibilidad 

Ecopetrol tiene acceso a su energía a través de las plantas productoras de sus dos 
refinerías y por medio del sistema interconectado nacional.  La calidad del suministro  
de energía hidroeléctrica para la regiones del Magdalena Medio, Litoral Caribe, Llanos 
Orientales y Pie de Monte, es muy buena por cuanto por ellas transitan varios sistemas 
de energía interconectada. 

 

d. Costo 

Ecopetrol Está conectado a los sistemas eléctricos del país como Usuario no Regulado y  
tiene actualmente dos contratos de compra de energía  (Electrificadora de Santander y 
Electrohuila.  Esta energía comprada  le cuesta a Ecopetrol aproximadamente 3000 
millones de pesos mensuales .  Los 100 GW/hora-mes producidos directamente, tienen 
un costo de  5000 millones de pesos mensuales.  

 

2.1.2 Situación geográfica 

a. Favorable en cuanto a costos de transporte 

La Empresa posee más de tres mil seiscientos kilómetros de poliductos en los cuales 
existe capacidad suficiente para transportar   hidrocarburos de origen mineral o vegetal.  
Se tienen otras alternativas de transporte como la flota fluvial del río Magdalena 
existente entre Barrancabermeja y Cartagena y  la flota de carro tanques que tiene el 
país. 
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b. Favorable a los intercambios culturales 

Aunque existen grupos étnicos opuestos a la explotación del petróleo en algunos lugares 
del país (caso U’was), estos son minoría en el país que tiene una forma de pensamiento 
homogéneo, por lo cual se pueden dar intercambios culturales favorables para el 
negocio. 

 

c. Favorable a los intercambios empresariales 

Existen tres grupos empresariales interesados en el negocio del biodiesel,  Ecopetrol  a 
la cabeza de las empresas petroleras,  el gremio palmicultor y el gremio cultivador de la 
caña de azucar. 

 

2.1.3 Clima   No aplica 

a. Favorable para la producción de insumos 

b. Desfavorable para la producción de insumos 

 

2.1.4 Mano de obra 

a. Número de colaboradores permanentes:  

 

Empleados 2001 2002 2003 2004 2005 

Permanentes 7165 6623 6298 6027 5856 

 

b. Número de colaboradores temporales:  

 

2.1.5 Capital. 

a. La empresa cuenta con un capital suficiente para ser competitiva 

Capital suscrito: El capital suscrito en la fecha de esta escritura es la suma de 
$4.244.982.500.000.oo (en pesos moneda corriente), 

 

b. La empresa tiene acceso a fuentes para financiar sus operaciones 

El endeudamiento de Ecopetrol asciende solo al 6% del total  de sus activos. 

 

c. En la empresa existe inversión extranjera:    NO 

2.2 Factores avanzados: 

2.2.1 Personal 

2.2.1.1 Nivel de capacitación 

a. Número de colaboradores con formación bachiller   
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b. Número de colaboradores con formación técnica 

c. Número de colaboradores con formación tecnológica 

d. Número de colaboradores con formación profesional 

e. Número de colaboradores con formación en maestría 

f.  Número de colaboradores con formación en doctorado 

 

Personal de Ecopetrol por nivel de Educación

10.2%

43.5%26.0%

17.2%

0.4%
2.6%

a. Número de
colaboradores con
formación bachiller  
b. Número de
colaboradores con
formación técnica
c. Número de
colaboradores con
formación tecnológica
d. Número de
colaboradores con
formación profesional
e. Número de
colaboradores con
formación en maestría
f.  Número de
colaboradores con
formación en doctorado

 
 

2.2.1.2 Gestión del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

a. La empresa busca asegurar el conocimiento para que quede en la misma 
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Plan General de Evaluación y Aseguramiento del Sistema de Control Interno. 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones y mediante trabajo 
conjunto con la Presidencia, Direcciones y Vicepresidencias de la empresa, establece el 
Plan General de Evaluación y Aseguramiento - PGEA acorde con los lineamientos 
estratégicos, el cual se desarrollará en el período de la vigencia. Para definir el alcance 
de la evaluación se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

• Cubrimiento de los procesos básicos, estrategicos y de apoyo a Ecopetrol S.A. 

• Mapa de riesgos de Ecopetrol S.A. 

• Percepción de riesgo de la Oficina de Control Interno, basada en evaluaciones 
anteriores. 

• Materialidad económica de las áreas a cubrir. 

• Nivel de evaluación y conocimiento de problemáticas en los procesos. 

• Planes de acción en curso tendientes a mejorar el control interno. 

• Percepción y recomendaciones de los directivos de primero y segundo nivel en 
cada área de negocio.  

El siguiente cuadro resume el alcance del Plan General de Evaluación y Aseguramiento 
del Sistema de Control interno vigente (temáticas vs áreas de Ecopetrol S.A.):  

EJES TEMATICOS COBERTURA AREAS DE LA EMPRESA  

  VEX VPR VIT VRP VSM ICP VFA C-
CORP 

Informática        X X 

Contable / Financiero  X X X X X X X  

Contratación y Compras  X X X X X X X X 

Gestión de Proyectos  X X X X     

Responsabilidad Integral  X X X X    X 

Personal y otras áreas del 
Corporativo  X X X X X X X X 

Exploración  X X       

Refinación y Petroquímica     X     

Transporte    X      
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Suministro y Mercadeo          

ICP          

Aseguramiento de los 
Planes de acción CGR  X X X X X X X X 

Acompañamiento Gestión 
de Riesgos y S.C.I  X X X X X X X X 

Obligaciones Legales  X X X X X X X X 
 
 

 

b. La empresa mide el valor que retorna por la inversión de capital en conocimiento 

Las Inversiones en capital de conocimiento para el año 2005 fueron de 8.637 millones 
de pesos. 

Las inversiones en capital de conocimiento para el año 2006 ascienden a la suma de 
13.063 millones de pesos. 

 

c. Existe difusión de los conocimientos en la empresa 

A través del desarrollo de las Capacidades y Competencias de los trabajadores y el 
aseguramiento de la transferencia de conocimiento mediante tutorías del personal 
experimentado hacia los nuevos trabajadores.    

 

d. Existen planes de carrera  individuales y planes de sucesión en los  cargos claves de 
la organización. Se ha consolidado el  programa “nuevos profesionales”  que busca 
ingresar a la empresa, el personal administrativo del futuro.  

 

2.2.2 Convenios de la empresa con instituciones de investigación 

 

a. Con universidades (enumere) 

Universidad Industrial de Santander 

Universidad de los Andes 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Universidad de la Paz  UNIPAZ Barrancabermeja 

 

b. Con centros de desarrollo productivo 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
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c. Con centros de productividad regional 

Con Gobernaciones, alcaldías y grupos municipales y regionales. 

 

d. Con otras empresas 

PETROBRAS 

PETROECUADOR 

PDVSA 

ENBRIDGE 

OXY 

 

2.2.3 Tecnología de producción 

ECOPETROL S.A. posee todos los tipos de tecnología dependiendo de sus necesidades. 

 

a. De punta 

Ecopetrol S.A. posee tecnología de punta en la mayoría de sus procesos críticos de 
producción, especialmente en aquellos en los cuales el control es esencial. Es así como 
se están adecuando las plantas antiguas en producción, refinación y transporte con 
sistemas de control centralizado que permitan optimizar sus producciones, disminuir los 
costos de no calidad, disminuir los riesgos de accidentes al personal, daños a terceros, 
impactos ecológicos  y aumentar su seguridad física e industrial.  En el portafolio  2007 
-  2010 se contemplan inversiones del orden de 60 millones de dólares  en la mejora de 
los sistemas de medición. 

 

b. Intermedia 

 

2.2.4 Infraestructura tecnológica. 

a. Intranet  

ECOPETROL S.A. posee IRIS, el sistema de Intranet unificado para toda la 
organización, en el cual se maneja información administrativa y normativa de interés 
para todos los trabajadores.   

 

b. Extranet 

El sitio Web de ECOPETROL S.A.  www.ecopetrol.com.co  aglutina toda la 
información de interés de la organización para todos sus grupos de interés. 

c. Sistema de clientes (Customer Relationship Management) 

Este Sistema, que está en construcción  y operará a mediados del año 2006 permitirá 
disponer de una solución de servicio al cliente, que permita a Ecopetrol cumplir su 
prioridad estratégica de conjugar la calidad en el servicio con la optimización del 

http://www.ecopetrol.com.co/
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proceso, y que se materializará mediante el establecimiento de un proceso óptimo, la 
gestión del cambio en la organización y el diseño de una solución tecnológica integral. 

 

d. Sistema de proveedores (Supply Chain Management) 

Actualmente se posee el sistema  SIDOE el cual controla la información de oferentes y 
Proveedores de la empresa.  Sin embargo se decidió unificar los sistemas de compras y 
contratación mediante la implementación de un sistema que le permita avanzar en la 
implementación de su modelo de abastecimiento de bienes y servicios.  

 

e. Sistema empresarial (Enterprise Resource Planning) 

El sistema   ERP de Ecopetrol   fue instalado  a partir del año 2000 utilizando la 
plataforma SAP a través del proyecto SENSOR.  Esta implantación, permitió la 
integración del proceso presupuestal con los sistemas de información operativos 
lográndose la estructuración de la totalidad del proceso contable de la empresa. 

 

f.  Otros 

Ecopetrol tiene otros sistemas de infraestructura tecnológica que le permiten  optimizar 
sus procesos.  Podemos mencionar entre otros  el ELLIPSE que permite controlar y 
optimizar el mantenimiento de la empresa; el PORTAL que controla el cumplimiento de 
los  compromisos de los administradores;  el CARTERO a través de la plataforma P8 
que controla la correspondencia enviada y recibida. 

 

3 CONDICIONES DE LA DEMANDA 

3.1 Estructura segmentada de la demanda. No aplica 

3.1.1 Clientes de consumo 

3.1.1.1 Edad 

a. De 0 a 10 años: 

b. De 11 a 20 años: 

c. De 21 a 30 años: 

d. De 31 a 40 años: 

e. De 41 a 50 años: 

f.  De 51 a 60 años: 

g. De 61 o más: 

 

3.1.1.2 Ubicación 

 

 

 

Actualmente la zona en Colombia con mayor consumo de Diesel es la Costa 
Atlántica (por las minas de carbón)

Costa
19%

Sur
11%

Viejo Caldas
7%

Llanos
1%
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                     Fuente: Minminas 

 

3.1.1.3 Sexo  No aplica 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

3.1.1.4 Clase social   No aplica 

a. Bajo: 

b. Medio: 

c. Alto: 

 

3.1.1.5 Nivel educativo  No aplica 

a. Primaria: 

b. Secundaria: 

c. Universitaria: 

 

3.1.2 Clientes organizacionales 

Los clientes organizacionales principales de  Ecopetrol S.A. son:  Exxon Mobil, Terpel, 
Chevron Texaco,  Brio S.A., Shell de Colombia, Petrobras, y Petrocomercial.  Estos 
clientes operan en la mayor parte del país. 

 

c. País: 

 

3.1.2.2 Categoría industrial 

a. Agropecuaria: 

 

El diesel se utiliza para mover tractores y otra maquinaria agrícola. 
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b. Explotación minas y canteras: 

La empresa Drummond    compra a Ecopetrol una cantidad de diesel estimada de 7000 
barriles diarios en la costa atlántica.  Existen varias minas de carbón en el país que 
compran a Ecopetrol cantidades estimadas en 3000 barriles diarios. 

 

c. Manufacturera: 

La industria manufacturera se ha cambiado en su totalidad a fuentes alternas de energía 
como los son el gas natural y el combustóleo, motivo por el cual los consumos de diesel 
en este sector son despreciables.  

 

d. Electricidad, gas y vapor: 

Debido al costo del diesel para este tipo de actividad, no se está generando energía, gas 
y vapor por este medio. 

 

c. Construcción: 

Se utiliza para el movimiento de equipos pesados  y algunas plantas generadoras. 

 

d. Comercio, restaurantes y hoteles: 

Se utiliza en plantas   de generación de emergencia. 

 

e. Transporte, almacenamiento y comunicaciones: 

El sector del transporte, tanto de carga como de pasajeros es el que más intensivamente 
utiliza el diesel.  Se estima que más del 80% del  diesel producido en Colombia es  
demandado y consumido por este sector. 

 

f.  Seguros, finanzas y servicios empresariales: 

No Aplica 

 

g. Servicios comunales, sociales y personales: 

No Aplica 

 

3.2 Compradores entendidos y exigentes. 

 

a. Entendimiento de los clientes sobre los productos y/o servicios 

Los clientes organizacionales conocen a fondo los requerimientos de calidad del  diesel 
que a su vez ellos van a comercializar  al consumidor final.  Existen unos rangos de 
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calidad del producto que deben ser observados por Ecopetrol como productor para 
garantizar una calidad mínima del hidrocarburo. 

 

b. Exigencias locales que presionan sobre características particulares de los productos 
y/o servicios 

Las exigencias  locales son las que se derivan de los estándares de calidad establecidos  
por la normatividad estipulada por el Ministerio de Minas. Últimamente ha existido  un 
clamor general por parte de   los gremios en algunas ciudades como Bogotá, para que el 
contenido de azufre en el diesel se baje de 3000 partes por millón a 500 partes por 
millón.  

 

c. Compradores industriales que enfrentan características desventajas selectivas en los 
factores. 

No Aplica 

 

d. Compradores industriales sometidos a una gran competencia 

Debido a que el diesel  es una de las fuentes de energía para muchos procesos 
industriales, el aumento de su precio final mayores costos y en consecuencia la 
necesidad para algunos compradores de cambiar por fuentes alternas de energía. 

 

e. Pasiones locales, regionales o nacionales que influyen en los requerimientos de los 
productos y/o servicios 

No Aplica 

 

3.4 Tamaño de la demanda interior. 

 

a. Tamaño de la demanda que permite economías de escala y efectos de la curva de 
experiencia 

La demanda interior puede ser relacionada con las ventas en el caso de ECOPETROL 
S.A., debido a que ese el único   proveedor legal de combustibles líquidos en Colombia 
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De acuerdo con el pronóstico anterior las ventas  promedio totales de diesel serán de 
88.278 barriles por día calendario (bdc) 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 

Ventas bdc 61.071 61.925 74.681 81.863 88.278 

   

b. Tamaño de la demanda que no permite economías de escala y efectos en la curva de 
experiencia    

No Aplica 

 

3.5 Número de compradores independientes.  No aplica para combustibles líquidos 

a. Presencia de un buen número de compradores independientes que crea un mejor 
entorno para la innovación 

b. Ausencia de un buen número de compradores independientes que crea un mejor 
entorno para la innovación 

3.6 Tasa de crecimiento de la demanda interior (2004,2005) 

3.6.1 De 0.1% a 0.5%: 

3.6.2 De 0.6% a 1%: 

3.6.3 De 1.1% a 1.5%: 

3.6.4 De 1.6% a 2%: 

3.6.5 De 2.1% a 2.5%: 

3.6.6 Más de 2.5%: 

 

Producto 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Diesel 1.39% 20.60% 9.62% 7.84% 
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3.7 Temprana demanda interior   No Aplica 

3.7.1 De 0 a 30 días: 

3.7.2 De 31 días a 60 días: 

3.7.3 De 61 a 90 días: 

 

3.8 Volumen de exportación 

3.8.1 FOB: 

Todas las exportaciones de ECOPETROL S.A. son FOB 

 

Año 2002 2003 2004 2005 

Volumen Kbdc 197 162 172 169 

Valor MU$ 1.723 1.654 2.110 2.822 

 

3.8.2 CIF: 

3.8.3 EXW: 

3.8.4 Otros 

 

4. SECTORES CONEXOS Y DE APOYO 

4.1 Proceso de innovación y perfeccionamiento. 

El Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, con una infraestructura  conformada por 24 
laboratorios y 29 plantas piloto, presta servicios a la operación directa de Ecopetrol, sus 
asociados y empresas del sector petrolero, así como el desarrollo de proyectos y líneas 
de investigación. 

Los beneficios se materializan en proyectos de gran impacto tales como la optimización 
de campos maduros, segregación de crudos para incrementar el valor agregado a los 
crudos colombianos, reducción de pérdidas de hidrocarburos en transporte, 
optimización de las refinerías y sus procesos, modelamiento geológico y reducción del 
riesgo exploratorio. 

4.1.1 Innovación en insumos 

4.1.2 Innovación en procesos: 

En el año 2005, el ICP reportó US$18.7 millones en beneficios comprobados en los 
proyectos ejecutados en 2005 en coordinación con los distintos negocios de Ecopetrol 

4.1.3 Ausencia de innovación: 

No aplica 

4.2 Calidad de los proveedores. 

4.2.1 Con certificación de calidad: 

4.2.2 Sin certificación de calidad: 
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4.3 Otras empresas participantes. 

4.3.1 Comercializadoras: 

Ecopetrol realiza la comercialización de sus propios productos a través de las Gerencias 
de Comercialización  Nacional y de Comercio Internacional. 

4.3.2 Instituciones educativas: 

Universidad Industrial de Santander 

Universidad de los Andes 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Universidad de la Paz  UNIPAZ Barrancabermeja 

4.3.3 Instituciones de apoyo al comercio exterior: 

Ecopetrol mantiene relaciones con el   Ministerio de Comercio y toma parte activa en la 
legislación generada por esta entidad. 

4.3.4 Agremiaciones: 

Ecopetrol sostiene relación cercana con: 
• Asociación Colombiana de Empresas Petroleras  (ACP)  conformada por las grandes 

empresas petroleras basadas en el país, tales como British Petroleum, Petrobrás,  
Exxon Mobil,  Chevron  Texaco,  Terpel, Shell, Brio, etc. 

• Fendipetroleos:  Esta asociación aglutina las empresas minoristas de combustibles 
refinados 

• FedePalma:  Reúne los productores nacionales de aceite de palma africana 
• Propalma: Organismo  investigativo del negocio de la palma africana en el país. 
4.3.5 Entidades financieras: 

Ecopetrol mantiene relaciones con los principales bancos y entidades del país. 

4.3.6 Otras: 

 

5 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS 
DOMÉSTICAS 

5.1 Estrategia y estructura de las empresas domésticas 

5.1.1  Actitudes de los trabajadores hacia la dirección y viceversa 

Ecopetrol implementó a lo largo de 2005 diferentes programas para el fortalecimiento y 
reconocimiento  de su recurso humano con el fin de mejorar el clima organizacional y 
optimizar el manejo administrativo. 

Tras realizar una encuesta al interior de la organización y conocer los requerimientos de 
los trabajadores, se inició un plan para optimizar los sistemas de compensación, 
estabilidad laboral, áreas físicas, desarrollo, procedimientos, liderazgo y cultura 
organizacional. 

 

 

a. La dirección toma las decisiones 
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En el caso de Ecopetrol, es necesario   tomar decisiones trascendentales en el seno de la 
alta administración. Son decisiones que orientan el rumbo macroeconómico de la 
empresa. 

 

b. La dirección toma las decisiones dando participación a otros colaboradores 

Es política de la administración abrir espacios participativos, en los cuales todos los 
trabajadores dan su opinión con respecto a diferentes aspectos de la empresa. Estos 
conceptos son tenidos en cuenta para tomar decisiones a nivel administrativo   que 
permitan corregir o mejorar el rumbo en un aspecto dado.  

 

c. La dirección empodera a los colaboradores para que tomen sus propias decisiones 

En este sentido la empresa continuó con su política de gestión del desempeño, que 
consiste en el establecimiento de acuerdos tanto en resultados como en competencias 
entre jefes y colaboradores, para consolidar unos indicadores de medición.  Dentro de 
estos indicadores está la capacidad de autogestión de cada funcionario.  Para el año 
2006, se espera medir el desempeño de  la totalidad de la población de la empresa   
(5856 funcionarios). 

 

5.1.2 Disponibilidad y capacidad de las empresas para competir a escala mundial 

 

a. Actitud favorable de la alta dirección en relación con la internacionalización 

El volumen de las exportaciones a países diferentes a Estados Unidos se mantuvo por 
encima del 40%.  Esta cifra refleja la estrategia de alcanzar nuevos mercados en  
Suramérica, Centroamérica y el Caribe. 

 

b. Actitud desfavorable de la alta dirección en relación con la internacionalización 

 No aplica 

 

5.2 Las metas 

5.2.1 La metas de la empresa 

 

a. Las metas de la empresa se alinean con las necesidades del sector al cual pertenece 

Metas Operativas  
• Cumplir con producción 519,5 KBDC de crudo  
• Declinación máxima de producción país de 0,95 %  
• Aumento de producción directa de 311 en 2005 a 318 en 2006  
• Perforar 7 pozos A3 (30 MBLS) y 2 Pozos A1 (34 MBLS) Adquirir 567 Kms de 

sísmica  
• Desarrollar el Plan de internacionalización  
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• Valorizar la canasta de productos de Ecopetrol S.A. A través del cumplimiento de 
precios objetivo.  

• 50.000 vehículos adicionales convertidos a Gas Natural.  
• Disminución de Hurto de Combustibles a 1.506 BDC.  
• Adaptación de sistemas para manejo de crudos pesados.  
• Incrementar el mantenimiento Proactivo al 70% (5% mayor que en 2005).  
• Finalizar implementación programa de Optimización con beneficios de MUSD 122  
• Reducción del Riesgo de Exploración en 7% en áreas geológicamente complejas.  
• Reducción costos de Desarrollo en Piedemonte Colombiano en 0,5 USD/BL  
 

Metas Administrativas 
• Ahorros en el 2006 por $92 millardos en abastecimiento estratégico.  
• Asegurar los niveles de servicio en tecnología de apoyo a los procesos: continuidad 

de la tecnología en operación, telecomunicaciones y aplicaciones de apoyo en el 
negocio  

• Finalizar la implementación de SENSOR y estabilizarlo.  
• Nuevos programas de compensación y reconocimiento, equidad, compensación 

variable, retención de personal clave 
 

b. Las metas de la empresa no se alinean con las necesidades del sector al cual 
pertenece  No aplica 

 

5.2.2 Metas de los colaboradores 

 

a. Las metas de los colaboradores se alinean con las metas de la empresa 

Las metas de la totalidad de los colaboradores de Ecopetrol, están alineadas con las 
metas de la Empresa.  Cada colaborador pone su participación en el cumplimiento 
global de las metas de Ecopetrol. 

 

b. Las metas de los colaboradores no se alinean con las metas de la empresa 

 

5.3 Rivalidad doméstica 

a. Centrada en precios: 

b. Centrada en tecnología: 

c. Centrada en el servicio: 

La rivalidad en la distribución de productos refinados derivados del petróleo se centra 
en el servicio.  Teniendo en cuenta que este es un sector altamente regulado y que no 
existen grandes diferencias de precios, los competidores deben centrar su estrategia de 
venta en el servicio que le presten al consumidor final tanto en la entrega de los 
productos  (diesel o gasolina), como en los servicios complementarios que  tengan sus 
estaciones de abasto.  Es así como  en innumerables Estaciones de Servicio aparte del 
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suministro de combustible se cuenta con Servitecas, (Lubricación, sincronización, 
montallantas, alineación, balanceo) Minimercados, restaurantes y cajeros automáticos. 

 

5.4 Formación de nuevas empresas 

a. Han surgido a partir de la rivalidad de los competidores 

Este no es un sector en el cual se formen nuevas empresas.    

Los distribuidores de combustibles líquidos en el país no pasan de ocho. 

 

b. Han surgido a partir de ventajas comparativas locales o regionales 

 

c. Han surgido por la influencia de entidades de educación, investigación o fomento 
empresarial. 

Fuentes: 

Informe Anual 2005,  Ecopetrol S.A. 

Entrevista com el Dr. Oscar Urrea, profesional de Mercadeo de la Vicepresidencia de 
Sumunistro y mercadeo Ecopetrol S.A.,  Mayo 2006. 

www.ecopetrol.com.co 
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N O M B R E  D E L  E N T R E V I S T A D O _ _ O S C A R  U R R E A _ _ _ N O M B R E  D E  L A  E M P R E S A  E C O P E T R O L  S . A .
C A R G O   P R O F E S I O N A L  D E  M E R C A D E O  -  V I C E P R E S I D E N C I A  D E  S U M I N I S T R O  Y  M E R C A D E O D I R E C C I O N  D E  L A  E M P R E S A   C r a  7  N o .  3 7 - 6 9 ,  B o g o t á  D . C .
T E L E F O N O   2 3 4 0 7 8 T E L E F O N O  2 3 4 4 0 7 8 F A X  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C O R R E O  E L E C T R O N I C O  o s c a r . u r r e a @ e c o p e t r o l . c o m . c o

1 E c o n o m i a s  d e  e s c a l a 1 N o  t i e n e n  i m p o r t á n c i a 2 P o c o  i m p o r t a n t e s 3 I m p o t a n c i a  r e l a t i v a 4 I m p o r t a n t e s 5
2 L e a l t a d  d e l  c l i e n t e  ( o  " d e  m a r c a " ) 1 M u y  b a j a 2 B a j a 3 N i  b a j a  n i  a l t a 4 A l t a 5
3 C o s t o  d e  c a m b i o 1 M u y  r e d u c i d o 2 R e d u c i d o 3 N o r m a l 4 A l t o 5
4 R e q u e r i m i e n t o s  d e  c a p i t a l 1 M u y  b a j o 2 B a j o 3 R e g u l a r 4 A l t o s 5
5 A c c e s o  a  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n 1 G r a n  f a c i l i d a d 2 F a c i l i d a d 3 F a c i l i d a d  r e g u l a r       ( 2 ) 4 D i f i c u l t a d 5
6 E x p e r i e n c i a  y  e f e c t o s  d e  a p r e n d i z a j e 1 S i n  e x p e r i e n c i a 2 P o c o  i m p o r t a n t e s 3 I m p o r t a n c i a  n o r m a l 4 B a s t a n t e  i m p o r t a n t e s 5

7 R e g u l a c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a 1 P r a c t i c a m e n t e  i n e x i s t e n t e 2 G r a d o  b a j o 3 R e g u l a r 4 A l t o  g r a d o  d e  r e g u l a c i ó n 5

8 D i f e r e n c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o 1 N o  e s  n e c e s a r i a  2 P o c o  i m p o r t a n t 3 R e g u l a r 4 A l t a 5
9 A c c e s o  a  l a  t e c n o l o g i a 1 N o  e s  i m p o r t a n t e 2 P o c o  i m p o r t a n t e 3 I m p o r t a n c i a  r e l a t i v a 4 I m p o r t a n t e 5

1 0
V e n t a j a  e n  c o s t o s  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  
e s c a l a 1 N o 2 P o c o 3 N o r m a l 4 B a s t a n t e  i m p o r t a n t e 5

1 1 P o l í t i c a  g u b e r n a m e n t a l 1 L i b e r a l i z a d o r a 2 P o c o  r e g u l a d o r a 3 R e g u l a c i ó n  n o r m a l 4 A l t a  r e g u l a c i ó n 5

1 N ú m e r o  d e  c o m p e t i d o r e s 1 M u c h o s 2 B a s t a n t e  a l t o 3 R e g u l a r                    ( 3 ) 4 B a j o 5

2 B a r r e r a s  e m o c i o n a l e s 1 M u y  i m p o r t a n t e s 2 I m p o r t a n t e s        ( 4 ) 3 I m p o r t a n c i a  r e l a t i v a 4 S i n  i m p o r t a n c i a 5

3 C r e c i m i e n t o  d e  l a  i n d ú s t r i a 1 M u y  a l t o 2 A l t o 3 R e g u l a r 4 B a j o 5
4 G u e r r a s  d e  p r e c i o s 1 C o n s t a n t e s 2 F r e c u e n t e s 3 N o  m u y  u s u a l e s 4 P o c o  u s u a l e s             ( 5 ) 5

5 R e s t r i c c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  s o c i a l e s 1 M u c h a s 2 I m p o r t a n t e s 3 D e  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a 4 P o c o  i m p o r t a n t e s 5

6 C o s t o s  d e  s a l i d a 1 M u y  e l e v a d o s            ( 6 ) 2 A l t o s 3 R e g u l a r e s 4 B a j o s 5
7 M á r g e n e s  d e  l a  i n d ú s t r i a 1 M u y  a j u s t a d o s 2 B a j o s 3 R e g u l a r e s 4 A l t o s 5

1 P o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n 1 M u y  e l e v a d o 2 E l e v a d o            ( 7 ) 3 N o r m a l 4 P o c o 5
2 P r e c i o 1 M u y  c a r o 2 C a r o 3 N o r m a l                   ( 8 ) 4 A s e q u i b l e 5
3 N o m b r e 1 M u y  l i m i t a d o 2 P o c o s 3 N o r m a l 4 A l t o 5
4 L o c a l i z a c i ó n 1 M u y  l e j a n o s 2 L e j a n o s 3 R e g u l a r                  ( 9 ) 4 C e r c a n o s 5
5 G r a d o  d e  c o n f i a n z a 1 I n e x i s t e n t e 2 P o c a 3 R e g u l a r 4 S í 5

6 R e l a c i ó n 1 C o n f r o n t a c i ó n 2 D e s f a v o r a b l e 3 N e u t r a 4 C o l . l a b o r a c i ó n  p u n t u a l   ( 1 1 )  5

7 P e l i g r o  d e  i n t e g r a c i ó n  h a c i a  d e l a n t e 1 M u y  a l t o 2 A l t o 3 N o r m a l 4 B a j o 5
8 P r e s e n c i a  d e  p r o d u c t o s  s u s t i t u t o s 1 I n e x i s t e n t e 2 R e d u c i d a 3 N o r m a l 4 A m p l i a 5
9 C o s t o   d e  c a m b i o  d e  p r o v e e d o r 1 M u y  a l t o 2 A l t o 3 N o r m a l 4 B a j o 5

1 0 C a l i d a d  d e l  p r o d u c t o 1 I n a c e p t a b l e 2 B a j a 3 N o r m a l 4 A l t a 5

1 C o s t o  d e  c a m b i o  d e l  c l i e n t e 1 I n e x i s t e n t e 2 B a j o               ( 1 2 ) 3 R e g u l a r 4 A l t o 5

2
N ú m e r o  d e  c l i e n t e s  i m p o r t a n t e s  s o b r e  e l  
t o t a l 1 L a  m a y o r í a 2 B a s t a n t e s 3 R e g u l a r 4 B a j o 5

3 A m e n a z a  d e  i n t e g r a c i ó n  h a c i a  a t r á s 1 M u y  p o s i b l e 2 P o s i b l e 3 R e g u l a r 4 D i f í c i l 5

4
F a c i l i d a d  p a r a  e n c o n t r a r  p r o d u c t o s  
s u s t i t u t o s 1 G r a n  f a c i l i d a d 2 S í 3 R e g u l a r 4 P o c a 5

5 I m p l i c a c i ó n  c o n  e l  p r o d u c t o 1 M u y  b a j a 2 B a j a 3 R e g u l a r 4 A l t a 5
6 P o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n 1 M u y  b a j a 2 B a j o 3 R e g u l a r 4 A l t o 5

1 D i s p o n i b i l i d a d  d e  p r o d . s u s t i t u t o s  c e r c a n o s 1 G r a n  d i s p o n i b i l i d a d 2 E l e v a d a 3 N o r m a l 4 B a j a 5

2 C o s t o  d e  c a m b i o  p a r a  e l  c o m p r a d o r 1 M u y  a l t o 2 A l t o 3 R e g u l a r 4 B a j a 5
3 A g r e s i v i d a d 1 M u y  a g r e s i v o s 2 S í 3 R e g u l a r 4 P o c a 5

4 C o n t r a s t e  r e l a c i ó n  v a l o r - p r e c i o 1 A m p l i a m e n t e  d e s f a v o r a b l e 2 D e s f a v o r a b l e 3 R e g u l a r 4 F a v o r a b l e 5

A  c o n t i n u a c i ó n  e n c o n t r a r á  u n  l i s t a d o  q u e  u s t e d  p u e d e  i r  m a r c a n d o  y  q u e  s i r v e  c o m o  g u í a  c o n  t a l  d e  a y u d a r l o  e n  e l  a n á l i s i s ,  a u n q u e  t e n g a  e n  c u e n t a  q u e  u s t e d  p u e d e  a ñ a d i r  l o s  c o m e n t a r i o
o p o r t u n o s  a l  f i n a l  d e  l a  h o j a .  L a  e s c a l a  d e  v a l o r e s  e s t á  o r d e n a d a  - p o r  l o  g e n e r a l -  e n  f u n c i ó n  d e  c u á n t o  f a v o r a b l e s  s o n  p a r a  s u  e m p r e s a  c a d a  u n o  d e  l o s  v a l o r e s .  N o  o b s t a n t e ,  u s t e d  o b s e r v
s e  p u e d e n  c a l i f i c a r  c l a r a m e n t e  d e  " f a v o r a b l e s "  o  " d e s f a v o r a b l e s " .  T e n g a  e n  c u e n t a  e n  t o d o  m o m e n t o  q u e  e l  a n á l i s i s  s e  e s t á  h a c i e n d o  - n o  s o b r e  l a  e m p r e s a  e n  c u e s t i ó n - ,  s i n o  s o b r e  e l  s e c t

E N C U E S T A  E M P R E S A R I A L  C I N C O  F U E R Z A S  D E  P O R T E R

B u e n o s  d i a s / t a r d e s  m i  n o m b r e  e s  O S C A R  T R U J I L L O  J A R A M I L L O  _ _ _   s o y  d e  E C O P E T R O L  S . A . _ _   ,  e l  o b j e t i v o  d e  e s t e  e s t u d i o  e s  r e a l i z a r  u n a  e n c u e s t a  s o b r e  c o n o c i m i e n t o s  q u e  u s t e d
l a s  e m p r e s a s   D E L  S E C T O R  D E  .  B I O C O M B U S T I B L E S .  P o d r i a  c o l a b o r a r m e  r e g a l a n d o  u n o s  m i n u t o s  d e  s u  t i e m p o ?

D A T O S  D E  I D E N T I F I C A C I O N  

P R O D U C T O S  s u s t i t u t o S

C L I E N T E S

P R O V E E D O R E S

A M E N A Z A  D E  E N T R A D A  D E  N U E V O S  C O M P E T I D O R E S

R I V A L I D A D  E N T R E  C O M P E T I D O R E S  D E  L A  I N D Ú S T R I A
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(1) Encuesta de Satisfacción de clientes 2005 

(2) Poliductos,  Carro Tanques, Flota Fluvial, distribución Directa 

(3) Los competidores principales son los palmicultores y los cultivadores de caña 

(4) Existen barreras emocionales puesto que es una empresa patrimonio del estado colombiano. 

(5) Las guerras de precios son poco usuales por tratarse de una industria regulada en precios 

(6) Ecopetrol es un "cuasi" monopolio.  Es por esto que los costos de salida son tan altos. 

(7) Los palmeros y los azucareros son los que tienen el control de la materia prima. 

(8) Los precios  son razonables hasta el momento 

(9) Algunos cultivos y facilidades productivos están cerca de la distribución pero otras están bastante lejos 

(10) Empresas Establecidas y Acreditadas, por seo el grado de confianza es muy alto 

(11) Existen convenios con las empresas productoras de aceite de palma y de alcohol carburante 

(12) El cliente potencial estaría "amarrado" a un contrato de suministro de la materia prima. 
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6. INFORMACION EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA 

1978 154,28 246,29 -92,01 

1979 202,22 565,94 -363,72 

1980 309,19 701,13 -391,94 
1981 336,62 685,43 -348,81 

1982 349,32 664,39 -315,07 

1983 438,68 624,05 -185,37 
1984 487,97 443,36 44,61 

1985 453,60 456,47 -2,87 

1986 461,81 126,28 335,52 
1987 905,44 99,49 805,95 

1988 695,08 155,73 539,35 

1989 957,67 210,23 747,44 
1990 1.360,88 298,70 1.062,18 

1991 1.002,26 254,78 747,47 

1992 863,09 307,46 555,63 
1993 756,35 283,75 472,59 

1994 684,27 270,60 413,67 

1995 1.206,71 268,48 938,23 
1996 1.600,50 267,47 1.333,03 
1997 1.511,70 316,57 1.195,13 

1998 1.284,15 208,39 1.075,76 

1999 2.103,67 153,77 1.949,90 
2000 2.585,62 111,01 2.474,61 

2001 1.776,02 95,47 1.680,55 

2002 1.722,74 107,61 1.615,13 
2003 1.653,92 110,13 1.543,79 

2004 2.111,54 106,19 2.005,36 

Fuente: Ecopetrol, Gerencia de Comercio Internacional 
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6.1  EXPORTACIONES DE CRUDO VOL Vs VALOR 
 

  2002 2003 2004 2005 

Volumen 
(Kbdc) 
Valor 

197 162 172 169 

Valor 
MUS$ 1723 1654 2110 2822 

Balanza 
comercial 

MUS$ 
1615 1541 2005 2454 
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6.2 EXPORTACIONES DE CRUDO POR PAIS DESTINO FOB 
(KBLS) 

 

PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

USA 49648 31438 27100 19846 18461 146493 

TRINIDAD Y 
TOBAGO 5777 5835 1521 563 942 14638 

REPUBLICA 
DOMINICANA 2647 1049 0 2601 2941 9238 

PERU 1520 0 770 395 1502 4187 

PUERTO 
RICO 0 0 0 1128 1073 2201 

PANAMA 360 723 300 0 135 1518 

COSTA RICA 0 0 0 503 1002 1505 

ESPAÑA 0 0 1334 0 0 1334 

BAHAMAS 0 0 0 500 0 500 
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EXPORTACIONES DE CRUDO POR PAIS DESTINO FOB 
(KBLS)
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6.3 IMPORTACIONES DE CRUDO Y PAIS DE ORIGEN CFR 
(KBLS) 

 

PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

ARGENTIN
A 0 820 916 384 0 2120 

ECUADOR 347 0 361 373 375 1456 

BRASIL 0 0 0 0 901 901 

NIGERIA 0 433 0 0 0 433 

CONGO 0 0 0 409 0 409 

NORWAY 0 390 0 0 0 390 

ANGOLA 0 354 0 0 0 354 
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IMPORTACIONES DE CRUDO Y PAIS DE ORIGEN CFR (KBLS)
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ANALISIS DE VARIABLES 
La excelente labor de Ecopetrol sumado a los incrementos de precios internacionales, 
(WTI a US$56.56 por barril en promedio en el 2005) permitieron que la balanza 
comercial presente un resultado positivo al alcanzar US$2.454 millones, 22.5% superior 
a lo obtenido en 2004 y 56.5% mayor que el año 2003. 
Los ingresos de exportaciones superaron en 33.7% los obtenidos durante 2004 y en 
70.7% los del 2003.  Las importaciones se triplicaron con respecto al año 2004, al pasar 
de US$8.8 millones a US$30.7 millones en el 2005 principalmente por el aumento en las 
compras externas de Diesel. 
El volumen de las exportaciones a países diferentes a Estados Unidos, se mantuvo por 
encima del 40%.  Esta cifra refleja la estrategia de alcanzar nuevos mercados en 
Suramérica, Centroamérica y el Caribe. 
El volumen de las exportaciones vendido a usuarios finales continua en aumento: de 
40% en 2003 se paso a 56% en 2004 y a 58% en el 2005, indicando un menor volumen 
negociado con las compañías traders o intermediarios. 
El sector petrolero en la economía de Colombia ocupa uno de los primeros lugares en 
importancia por la generación de divisas es decir regalías en dinero que son invertidas 
en los departamentos donde se explota el crudo ya sea en beneficio social o en 
infraestructura. 
Estados Unidos como mayor comprador de petróleo colombiano se convierte en nuestro 
mayor socio comercial en este sector.   
El petróleo como fuente energética por excelencia en la humanidad, además de ser un 
recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la energía que 
se consume en el mundo genera una alta dependencia, esto produce una ventaja 
competitiva para países ricos en este mineral.  Lo cual  implica tener muy en cuenta la 
importancia de las reservas.   
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1. INFORMACION MACROECONOMICA ACEITE DE PALMA 

Fuente: Departamento Nacional  de Estadística DANE  - 2006  Encuesta Anual Manufacturera 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PIB nacional 174896258 188558786 203451414 228516603 254405241 283847597

Variación PIB 15.4 7.8 7.9 12.3 11.3 11.6

PIB por rama actividad económica 515855 525071 620214 738858 - - 

Cuenta de producción y generación de ingresos por rama actividad 
económica 1802123 1906307 2317708 - - - 

Niveles de producción en el sector 524001 547571 528400 526634 630388 - 

Indices de ventas por sector - - - 489539 579565 - 

Tasa de desempleo en el país - 14.97 15.77 14.15 13.57 12.3

Tasa total de empleo en el sector - - - 2.18% 2% - 

tasa de empleo formal en el sector - - - 2.4% 2.3% - 

tasa de empleo informal en el sector - - - 1.8% 1.7% - 

Sueldos y salarios en el sector - - - 97450301 97111736 - 

Prestaciones sociales causadas en el sector - - - 70028584 71773754 - 

Producción bruta en el sector - - - 2745996252 2793379388 - 

Valor agregado en el sector - - - 741150929 814152153 - 

Energía consumida en el sector - - - 200079362 197487152 - 

Inversión neta fija en el sector - - - -21026137 - - 

Valor en libros de activos fijos en el sector - - - 1623208800 1450370517 - 
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2. VARIACION SUFRIDAS EN EL SECTOR 

 

 
Fuente: Departamento Nacional  de Estadística DANE  - 2006  Encuesta Anual Manufacturera 

 
 

 

 

 

 

 

Concepto Ene-Dic 2002 

Ene-Dic 2001 

Ene-Dic 2003 

Ene-Dic 2002 

Ene-Dic 2004 

Ene-Dic 2003 

Ene-Dic 2005 

Ene-Dic 2004 

Variación de la Producción Real 8.69 3.77 0.59 -6.53 

Variación del Valor de las Ventas Reales 8.22 5.17 0.78 -7.58 

Variación del Empleo Industrial -8.22 -1.21 -1.48 -0.52 

Variación en la productividad Laboral    6.33 

Variación de los salarios del Personal    11.99 
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3. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIACIONES 

SUFRIDAS EN EL SECTOR ELABORACIÓN DE ACEITES Y 
GRASAS; TRANSFORMACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 

HORTALIZAS. 

 

Se observan disminuciones  constantes del empleo industrial  desde el año 2001  hasta lo 
que va corrido del año 2001 al año 2005.   

Las ventas reales tuvieron   incrementos desde el año 2001 hasta el 2004, presentando 
una caída fuerte en el último año analizado (2005) 

La producción real del sector muestra incrementos porcentuales  desde el 2001 hasta el 
2004 disminuyendo en el año 2005. 

Los salarios reales de los empleados y obreros del sector han aumentado 

La productividad real del sector ha aumentado. 

Análisis:  La producción de aceite se realiza tanto para el mercado interno como para el 
externo. El sector presentó una caída porcentual fuerte en el año 2005, debido 
principalmente  a la  disminución de sus ventas totales. Lo anterior se explica por la 
adquisición de insumos y materias primas como la del aceite vegetal en mercados  
externos debido a la disminución constante de la tasa de cambio en los años 2004 y 2005 
y a la imposibilidad de acceder al mercado externo por la misma razón.  

 

 

 

 

 

 

4.  ENCUESTA EMPRESARIAL  - FEDEPALMA 
1. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
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1.1 Actividad de la empresa: SECTOR GREMIAL 
Código CIIU: 1520  
 
1.2 Establecimiento único         Si:                        No:X 
1.3 Antigüedad de la empresa 
Las primeras empresas cultivadoras y procesadoras del aceite de palma se establecieron 
en el país a mediados de los años sesenta. 
1.3.1 De uno a cinco años 
1.3.2 De seis a diez años 
1.3.3 De once a quince años 
1.3.4 Más de 15 años    
1.4 Naturaleza de la empresa 
 
Las Empresas del sector Palmero en Colombia son  principalmente privadas con Capital 
Nacional y Privadas con capital Extanjero. 
 
1.4.1 Privada con capital nacional 
1.4.2 Privada con inversión extranjera 
1.4.3 Pública 
1.4.4 Mixta (pública y privada) 
1.5 Forma jurídica de la empresa  
 
A finales de 2004, existían 54 empresas con planta de beneficio de palma en Colombia 
 
1.5.1 Persona natural o propiedad individual 
1.5.2 Sociedad limitada 
Veintitrés empresas (42.6%) 
1.5.3 Sociedad anónima 
Veintinueve empresas  (53.7%) 
1.5.4 Sociedad encomandita simple 
1.5.5 Sociedad encomandita por acciones 
Dos empresas (3.7% 
1.5.6 Sociedad colectiva 
1.5.7 Entidad sin ánimo de lucro 
1.5.8 Sociedad de hecho 
1.5.9 Economía solidaria 
1.5.10 Sociedad de economía mixta 
1.5.11 Empresa industrial y comercial del Estado 
 
 
2. CONDICIONES DE LOS FACTORES 
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2.1 Factores básicos 
2.1.1 Recursos físicos 
2.1.1.1 Tierra     
a. Cantidad  
Área Sembrada de Palma de aceite  Por Zonas: 
Zona Norte: 79.425 hectáreas 
Zona Central: 59.157 hectáreas 
Zona Oriental: 76.256 hectáreas 
Zona Occidental 28.200 hectáreas 
Total:  243.037 hectáreas  (Datos Fedepalma 2004) 
 
b. Calidad 
El suelo para palma debe ser bien estructurado los primeros 100 cm, sin formar 
horizonte excesivamente coherentes, ya que su sistema radical es sensible a la cohesión 
del suelo, desarrollándose adecuadamente en medios porosos, con suficiente capacidad 
de saturación de humedad, que permita, además de un buen desarrollo radical, soportar 
períodos cortos de sequía, sin que la palma disminuya su producción. 
 
Las mejores respuestas se han logrado en suelos ricos en materia orgánica y equilibrada 
en sus contenidos de macro y micro elementos. Los requerimientos de los mismos son 
variables con la edad de la planta. La palma tolera condiciones de alta  acidez, pero los 
mayores rendimientos, se han logrado en suelos ligeramente ácidos (pH = 5.5 - 6.5). 
 
c. Accesibilidad 
d. Costo 
2.1.1.2 Agua  
a. Cantidad 
Las condiciones favorables de precipitación para esta especie están determinadas por la 
cantidad y distribución de las lluvias. Las zonas se ubican en rangos oscilantes entre 
1800 y 2300 mm al año. 
b. Calidad 
c. Accesibilidad 
d. Costo 
2.1.1.3 Yacimientos Petrolíferos y de Gas  No aplica 
a. Cantidad 
b. Calidad 
c. Accesibilidad 
e. Precios 
2.1.1.4 Reservas madereras No aplica 
a. Cantidad 
b. Calidad 
c. Accesibilidad 
d. Costo 
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2.1.1.5 Fuentes de energía hidroeléctrica  No aplica 
a. Cantidad 
b. Calidad 
c. Accesibilidad 
d. Costo 
 
2.1.2 Situación geográfica 
La mejor adaptación de la palma africana se encuentra en la franja ecuatorial, entre 15 
grados de latitud norte y sur. 
 
La Palma Africana se cultiva  en cuatro zonas del país, a saber: 
• Oriental  en los departamentos de Meta, Caquetá, Casanare y Cundinamarca.  Se 

están iniciando plantaciones en Vichada y Guaviare. 
• Norte  comprendida por los departamentos de Antioquia, Bolivar, Cesar y 

Magdalena. 
• Central  en los departamentos de Santander, Cesar y Norte de Santander 
• Occidental en la costa Pacífica del departamento de Nariño 
 

a. Favorable en cuanto a costos de transporte 

Región Muy favorable Favorable Desfavorable 

Oriental  X  

Norte X   

Central X   

Occidental   X 

b. Favorable a los intercambios culturales 

Región Muy favorable Favorable Desfavorable 

Oriental  X  

Norte X   

Central X   

Occidental   X 

c. Favorable a los intercambios empresariales 
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Región Muy favorable Favorable Desfavorable 

Oriental X   

Norte X   

Central X   

Occidental   X 

 

2.1.3 Clima 

a. Favorable para la producción de insumos 
En cuanto a temperatura, la palma aceitera africana, se ubica en aquellas zonas que 
presentan medias mensuales oscilantes entre 26 y 28º, siempre que las medias mínimas 
mensuales sean superiores a 21ºC, temperaturas inferiores a 17ºC por varios días 
promueven una reducción en el desarrollo de la planta. 

b. Desfavorable para la producción de insumos 

2.1.4 Mano de obra  

El sector de la Palma genera aproximadamente 35000 empleos directos  entre 
permanentes y temporales (Alejandra Rueda Zárate, Fedepalma  2006) 

a. Número de colaboradores permanentes:  
b. Número de colaboradores temporales:  
 
2.1.5 Capital. 
a. La empresa cuenta con un capital suficiente para ser competitiva 
El sector cuenta con buen capital debido a los buenos precios del producto. 
b. La empresa tiene acceso a fuentes para financiar sus operaciones 
El sector se financia  en la banca nacional y tiene buen crédito. 
 
c. En la empresa existe inversión extranjera:    SI 
2.2 Factores avanzados: 
2.2.1 Personal 
2.2.1.1 Nivel de capacitación 
a. Número de colaboradores con formación bachiller    
 
El 80% del personal  tiene formación de bachiller o inferior. 
b. Número de colaboradores con formación técnica 
El 10% del personal tiene formación técnica 
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c. Número de colaboradores con formación tecnológica 
El 8% del personal tiene formación tecnológica. 
 
d. Número de colaboradores con formación profesional 
Aproximadamente  el 2% del personal tiene formación profesional 
 
e. Número de colaboradores con formación en maestría 
Sin Datos 
 
f.  Número de colaboradores con formación en doctorado 
Sin Datos 
 
2.2.1.2 Gestión del conocimiento 
a. La empresa busca asegurar el conocimiento para que quede en la misma 
Fedepalma asegura su  conocimiento a través del CENIPALMA, centro de investigación 
de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma  - Fedepalma.  Cenipalma transfiere 
los  resultados de las investigaciones y de la tecnología adquirida a sus afiliados por 
medio de la capacitación, el entrenamiento y la asesoría. 
 
b. La empresa mide el valor que retorna por la inversión de capital en conocimiento. 
Se mide por el aumento de la productividad de los cultivos y de la producción de aceite 
y productos derivados. 
 
c. Existe difusión de los conocimientos en la empresa 
Sí.  A través de la capacitación que le brinda Fedepalma a sus afiliados. 
 
d. Existen planes de carrera  individuales y planes de sucesión en los  cargos claves de la 
organización.  
Cada Empresa, de acuerdo con su conformación tiene su propia planificación.  En 
general, en el sector, se está entrenando los niveles directivos superiores para  generar y 
mantener carreras administrativas en su interior. 
 
2.2.2 Convenios de la empresa con instituciones de investigación 
Fedepalma se encarga de  hacer los convenios con instituciones educativa e 
investigativas para beneficio de sus afiliados. 
 
a. Con universidades (enumere) 
INALDE 
Universidad Externado de Colombia 
Universidad Nacional  - Facultad de Agronomía 
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b. Con centros de desarrollo productivo 
Instituto Colombiano Agropecuario 
Corporaciones Autónomas Regionales 
 
c. Con centros de productividad regional 
Sin Información. 
 
d. Con otras empresas 
Con Ecopetrol  a través de Propalma 
 
2.2.3 Tecnología de producción 
a. De punta 
b. Intermedia 
c. Convencional 
Teniendo  en cuenta que esta es una industrias establecida desde mediados de los años 
cincuenta del siglo pasado, se tienen todas las tecnologías en las diferentes empresas del 
sector. 
 
2.2.4 Infraestructura tecnológica. 
a. Intranet  
b. Extranet 
c. Sistema de clientes (Customer Relationship Management) 
d. Sistema de proveedores (Supply Chain Management) 
e. Sistema empresarial (Enterprise Resource Planning) 
f.  Otros 
Sin información 
 
3 CONDICIONES DE LA DEMANDA 
3.1 Estructura segmentada de la demanda. No aplica – Producto es un Commodity 
3.1.1 Clientes de consumo 
3.1.1.1 Edad  No aplica 
a. De 0 a 10 años: 
b. De 11 a 20 años: 
c. De 21 a 30 años: 
d. De 31 a 40 años: 
e. De 41 a 50 años: 
f.  De 51 a 60 años: 
g. De 61 o más: 
3.1.1.2 Ubicación 
a. Municipio/Ciudad:  No aplica 
b. Departamento: 
c. País: 
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3.1.1.3 Sexo  No aplica 
a. Masculino 
b. Femenino 
 
3.1.1.4 Clase social   No aplica 
a. Bajo: 
b. Medio: 
c. Alto: 
 
3.1.1.5 Nivel educativo  No aplica 
a. Primaria: 
b. Secundaria: 
c. Universitaria: 
 
3.1.2 Clientes organizacionales 
El aceite crudo de palma  producido en Colombia tiene los siguientes clientes 
Nacionales e internacionales:  
 

Empresa Demanda Toneladas Participación % 
Industriales del País 359.081 85,4
Grupo Grasco 79511 18,9
Alianza Team S.A. 71.999 17,1
Lloreda Grasas 46.014 10,9
Famar S.A. 31.538 7,5
Oleoflores Ltda. 24.459 5,8
Gradesa S.A. 16.501 3,9
Sigra S.A. 18.604 4,4
Fanagra S.A. 18.255 4,3
Santandereana de Aceites S.A. 23.154 5,5
Duquesa S.A. 18.075 4,3
Grasas Inversiones S.A. 7.281 1,7
Del Llano S.A. 3.689 0,9
Comercializadoras.  Traders 29.088 6,9
Otros 32.084 7,6
Total 420.253 100,0
Fuente Anuario Estadístico Fedepalma 2005.  (Año 2004) 
3.1.2.1 Ubicación   No  Aplica 
a. Municipio/ciudad: 
b. Departamento: 
c. País: 
 



 

 45

3.1.2.2 Categoría industrial 
a. Agropecuaria: X 
b. Explotación minas y canteras: 
c. Manufacturera: X 
d. Electricidad, gas y vapor: 
c. Construcción: 
d. Comercio, restaurantes y hoteles: 
e. Transporte, almacenamiento y comunicaciones: 
f.  Seguros, finanzas y servicios empresariales: 
g. Servicios comunales, sociales y personales: 
 
3.2 Compradores entendidos y exigentes. 
a. Entendimiento de los clientes sobre los productos y/o serviciosa 
b. Exigencias locales que presionan sobre características particulares de los productos 
y/o servicios 
c. Compradores industriales que enfrentan características desventajas selectivas en los 
factores 
d. Compradores industriales sometidos a una gran competencia X 
e. Pasiones locales, regionales o nacionales que influyen en los requerimientos de los 
productos y/o servicios 
3.4 Tamaño de la demanda interior. 
a. Tamaño de la demanda que permite economías de escala y efectos de la curva de 
experiencia 
La  Demanda total de aceites de Palma en Colombia    es de aproximadamente 420.000 
toneladas métricas 
b. Tamaño de la demanda que no permite economías de escala y efectos en la curva de 
experiencia   No Aplica 
3.5 Número de compradores independientes.  No aplica para combustibles líquidos 
a. Presencia de un buen número de compradores independientes que crea un mejor 
entorno para la innovación    No aplica  
b. Ausencia de un buen número de compradores independientes que crea un mejor 
entorno para la innovación 
3.6 Tasa de crecimiento de la demanda interior (2004,2005) 
3.6.1 De 0.1% a 0.5%: 
3.6.2 De 0.6% a 1%: 
3.6.3 De 1.1% a 1.5%: 
3.6.4 De 1.6% a 2%: 
3.6.5 De 2.1% a 2.5%: 
3.6.6 Más de 2.5%: 
 
Las ventas de aceite de palma crudo en el mercado local tuvieron un aumento 
significativo de 12,8% con respecto a 2004, alcanzando un volumen de 423.751 
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toneladas. Con ello, se logró revertir la tendencia decreciente que mantenían las ventas 
internas desde 2003, e inclusive superar el nivel récord de 414.000 toneladas alcanzado 
en  2002. 

 
Ventas de aceite de palma crudo destinados al mercado nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Temprana demanda interior   No Aplica 
3.7.1 De 0 a 30 días: 
3.7.2 De 31 días a 60 días: 
3.7.3 De 61 a 90 días: 
3.8 Volumen de exportación 
3.8.1 FOB:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.2 CIF: 
3.8.3 EXW: 
3.8.4 Otros 
 

Mes 2004 2005 Var (%)
Enero 35.601       34.802       -2,2        
Febrero 29.768       30.860       3,7          
Marzo 32.271       32.997       2,2          
Abril 32.338       39.996       23,7        
Mayo 32.687       37.658       15,2        
Junio 27.607       34.772       26,0        
Julio 34.957       36.149       3,4          
Agosto 32.609       35.767       9,7          
Septiembre 29.510       33.716       14,3        
Octubre 31.091       34.463       10,8        
Noviembre 30.480       32.698       7,3          
Diciembre 26.738       39.872       49,1        

Total 375.656   423.751   12,8      

109.577

203.989 200.351

49.276

44.677 46.884

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2003 2004 2005

To
ne

la
da

s

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

%

Aceite de palma incorporado en productos procesados
Aceite de palma crudo
%  respecto de la producción



 

 47

4. SECTORES CONEXOS Y DE APOYO 
4.1 Proceso de innovación y perfeccionamiento. 
4.1.1 Innovación en insumos 
4.1.2 Innovación en procesos 
El Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma, es una corporación privada 
sin ánimo de lucro constituida por los afiliados de la Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de aceite Fedepalma.  Se creó como entidad especializada en 
generar, adaptar tecnología relacionada con el cultivo, el procesamiento de su fruto y el 
consumo de los productos derivados del mismo.  La búsqueda de la mayor productividad 
y eficiencia de la agroindustria palmera son sus principales objetivos. 
4.1.3 Ausencia de innovación: 
No aplica 
4.2 Calidad de los proveedores. 
4.2.1 Con certificación de calidad: 
De acuerdo con lo expresado por la Doctora Alejandra Rueda (mayo, 2006)  la totalidad 
de las empresas afiliadas con  plantas de beneficio y producción de aceite poseen 
certificación de calidad. 
4.2.2 Sin certificación de calidad: 
4.3 Otras empresas participantes. 
4.3.1 Comercializadoras: 
Las empresas que comercializan la mayor parte del aceite a nivel nacional son :  Grupo 
Grasco, Alianza Team S.A., Lloreda Grasas, Famar S.A., Oleoflores Ltda., Gradesa 
S.A., Sigra S.A., Fanagra S.A., Santandereana de Aceites S.A., Duquesa S.A., Grasas 
Inversiones S.A., Del Llano S.A. 
Las empresas que comercializan internacionalmente el aceite de palma producido en 
Colombia son:  Acepalma S.A., AndinoprincessS.A., Tequendama, Granadinos EMa 
S.A., Grasde S.A., La Samaria S.A., y El Mira Ltda  
4.3.2 Instituciones educativas: 
Fedepalma mantiene relaciones son varias instituciones educativas entre las cuales se 
cuenta la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander,  y la 
Universidad  Jorge Tadeo Lozano. 
4.3.3 Instituciones de apoyo al comercio exterior: 
Ministerio de Comercio 
4.3.4 Agremiaciones: 
Fedepalma en sí es la entidad que agremia a las empresas del sector palmero 
colombiano. 
4.3.5 Entidades financieras: 
 
FINAGRO suministra créditos a los pequeños y medianos cultivadores de palma. 
Así mismo el sector palmero ha adquirido una dinámica tal que le permite acceder al 
crédito  bancario de las principales instituciones crediticias del país. 
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4.3.6 Otras: 
 
5 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS 
DOMÉSTICAS 
 
5.1 Estrategia y estructura de las empresas domésticas 
 
5.1.1  Actitudes de los trabajadores hacia la dirección y viceversa 
Sin Información 
a. La dirección toma las decisiones 
b. La dirección toma las decisiones dando participación a otros colaboradores 
c. La dirección empodera a los colaboradores para que tomen sus propias decisiones 
 
5.1.2 Disponibilidad y capacidad de las empresas para competir a escala mundial 
a. Actitud favorable de la alta dirección en relación con la internacionalización 
El sector palmero colombiano exporta sus excedentes a varios países: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Actitud desfavorable de la alta dirección en relación con la internacionalización 
No Aplica 
 
5.2 Las metas 
5.2.1 La metas de la empresa 
a. Las metas de la empresa se alinean con las necesidades del sector al cual pertenece 
El Gremio de pqalmicultores tiene como MEGA   convertirse en el tercer país productor 
de aceite de  palma africana en el mundo. 
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b. Las metas de la empresa no se alinean con las necesidades del sector al cual pertenece 
No aplica 
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5.2.2 Metas de los colaboradores 
a. Las metas de los colaboradores se alinean con las metas de la empresa 
b. Las metas de los colaboradores no se alinean con las metas de la empresa 
 
5.3 Rivalidad doméstica 
a. Centrada en precios: 
b. Centrada en tecnología: 
c. Centrada en el servicio: 
De acuerdo con lo expresado por la Doctora Alejandra Rueda Zárate, Directora de 
Mercado y Promicón de Mercados de Fedepalma,   no existe rivalidad doméstica entre 
los actores de este sector.  Ella considera que la asociación gremial es muy fuerte, que 
tienen unas reglas del juego definidas y que las diferentes empresas las respetan.  Otra 
razón para que no haya rivalidad es que la producción de aceite se vende rápidamente en 
mercados nacionales e internacionales debido a su calidad y a la alta demanda. 
 
5.4 Formación de nuevas empresas 
a. Han surgido a partir de la rivalidad de los competidores 
b. Han surgido a partir de ventajas comparativas locales o regionales 
La doctora Rueda expresa que la calidad del aceite de palma producido en Colombia es 
de Clase Mundial,   lo cual les brinda ventajas sobre otros productores.  Por lo tanto  las 
empresas dispuestas a invertir en el negocio aumentan. 
c. Han surgido por la influencia de entidades de educación, investigación o fomento 
empresarial 
Por ser Fedepalma un gremio bastante fuerte, se ha generado una dinámica de fomento 
de las actividades de siembra y producción de aceite de palma africana. 
 
Fuentes:  
 
ANUARIO ESTADÍSTICO 2005 -  La Agroindustria de la palmade aceite en Colombia 
y en el mundo  2000-2004.  FEDEPALMA. 
 
Entrevista con la Dra. Alejandra Rueda Zárate,  Directora  de Mercadeo y Promoción de 
Productos  de Fedepalma , 31 de mayo de 2006. 
 
www.fedepalma.org 
www.cenipalma.org 
www.propalma.org 
 

http://www.fedepalma.org/
http://www.cenipalma.org/
http://www.propalma.org/
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N O M B R E  D E L  E N T R E V IS T A D O _ _ A L E J A N D R A  R U E D A  Z Á R A T E _ _ _ N O M B R E  D E  L A  E M P R E S A  F E D E P A L M A
C A R G O   D IR E C T O R A  D E  M E R C A D E O  Y  P R O M O C IÓ N  D E  M E R C A D O S D IR E C C IO N  D E  L A  E M P R E S A   C R A  1 0 A  N o .  6 9 A - 4 4 ,  B o g o t á  D .C .
T E L E F O N O   3 1 3 8 6 0 0 T E L E F O N O  3 1 3 8 6 0 0 F A X   2 1 1 3 5 0 8
C O R R E O  E L E C T R O N IC O  o s c a r .u r r e a @ e c o p e t r o l .c o m .c o

1 E c o n o m ia s  d e  e s c a la 1 N o  t ie n e n  im p o r tá n c ia 2 P o c o  im p o r ta n te s 3 Im p o ta n c ia  r e la t iv a 4 Im p o r ta n te s 5
2 L e a l t a d  d e l  c l i e n t e  ( o  " d e  m a r c a " ) 1 M u y  b a ja 2 B a ja 3 N i b a ja  n i  a l t a 4 A l t a 5
3 C o s t o  d e  c a m b io 1 M u y  r e d u c id o 2 R e d u c id o 3 N o r m a l 4 A l t o 5
4 R e q u e r im ie n t o s  d e  c a p i t a l 1 M u y  b a jo 2 B a jo 3 R e g u la r 4 A l t o s 5
5 A c c e s o  a  c a n a le s  d e  d is t r ib u c ió n 1 G r a n  f a c i l id a d 2 F a c i l id a d 3 F a c i l id a d  r e g u la r       4 D if ic u l t a d 5
6 E x p e r ie n c ia  y  e f e c t o s  d e  a p r e n d iz a je 1 S in  e x p e r ie n c ia 2 P o c o  im p o r ta n te s 3 Im p o r ta n c ia  n o r m a l 4 B a s ta n te  im p o r ta n te s 5

7 R e g u la c ió n  d e  l a  in d u s t r ia 1 P r a c t ic a m e n te  in e x is te n te 2 G r a d o  b a jo 3 R e g u la r 4 A lto  g r a d o  d e  r e g u la c ió n 5

8 D i f e r e n c ia c ió n  d e  p r o d u c t o 1 N o  e s  n e c e s a r ia  2 P o c o  im p o r ta n t 3 R e g u la r 4 A lta 5
9 A c c e s o  a  l a  t e c n o lo g ia 1 N o  e s  im p o r ta n te 2 P o c o  im p o r ta n te 3 Im p o r ta n c ia  r e la t iv a 4 Im p o r ta n te 5

1 0
V e n t a ja  e n  c o s t o s  s in  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  
e s c a la 1 N o 2 P o c o 3 N o r m a l 4 B a s ta n te  im p o r ta n te        ( 1 ) 5

1 1 P o l í t i c a  g u b e r n a m e n t a l 1 L ib e r a l iz a d o r a 2 P o c o  r e g u la d o r a 3 R e g u la c ió n  n o r m a l 4 A lta  r e g u la c ió n 5

1 N ú m e r o  d e  c o m p e t id o r e s 1 M u c h o s 2 B a s ta n te  a l t o 3 R e g u la r                    4 B a jo                                        
( 2 ) 5

2 B a r r e r a s  e m o c io n a le s 1 M u y  im p o r ta n te s 2 Im p o r ta n te s        3 Im p o r ta n c ia  r e la t iv a 4 S in  im p o r ta n c ia 5
3 C r e c im ie n t o  d e  l a  in d ú s t r ia 1 M u y  a l t o 2 A lt o 3 R e g u la r 4 B a jo 5

4 G u e r r a s  d e  p r e c io s 1 C o n s ta n te s 2 F r e c u e n te s 3 N o  m u y  u s u a le s 4 P o c o  u s u a le s             5

5 R e s t r ic c io n e s  g u b e r n a m e n t a le s  y  s o c ia le s 1 M u c h a s 2 Im p o r ta n te s 3 D e  im p o r ta n c ia  r e la t iv a 4 P o c o  im p o r ta n te s 5

6 C o s t o s  d e  s a l id a 1 M u y  e le v a d o s            2 A lt o s 3 R e g u la r e s 4 B a jo s 5
7 M á r g e n e s  d e  la  in d ú s t r ia 1 M u y  a ju s ta d o s 2 B a jo s 3 R e g u la r e s 4 A l to s 5

1 P o d e r  d e  n e g o c ia c ió n 1 M u y  e le v a d o 2 E le v a d o                 
( 4 ) 3 N o r m a l 4 P o c o 5

2 P r e c io 1 M u y  c a r o 2 C a r o 3 N o r m a l                 4 A s e q u ib le 5
3 N o m b r e 1 M u y  l im i t a d o 2 P o c o s 3 N o r m a l 4 A l t o 5

4 L o c a l i z a c ió n 1 M u y  le ja n o s 2 L e ja n o s 3 R e g u la r                  4 C e r c a n o s                        ( 5 ) 5

5 G r a d o  d e  c o n f ia n z a 1 In e x is te n te 2 P o c a 3 R e g u la r 4 S í                                       
( 6 )

5

6 R e la c ió n 1 C o n f r o n ta c ió n 2 D e s f a v o r a b le 3 N e u t r a 4 C o l. la b o r a c ió n  p u n tu a l   5

7 P e l ig r o  d e  in t e g r a c ió n  h a c ia  d e la n t e 1 M u y  a l t o                             
( 7 ) 2 A lto 3 N o r m a l 4 B a jo 5

8 P r e s e n c ia  d e  p r o d u c t o s  s u s t i t u t o s 1 In e x is te n te 2 R e d u c id a 3 N o r m a l 4 A m p l ia 5
9 C o s t o   d e  c a m b io  d e  p r o v e e d o r 1 M u y  a l t o 2 A lto 3 N o r m a l 4 B a jo 5

1 0 C a l id a d  d e l  p r o d u c t o 1 In a c e p ta b le 2 B a ja 3 N o r m a l 4 A lta 5

1 C o s t o  d e  c a m b io  d e l  c l i e n t e 1 In e x is te n te 2 B a jo               3 R e g u la r 4 A l t o 5

2
N ú m e r o  d e  c l i e n t e s  im p o r t a n t e s  s o b r e  e l  
t o t a l 1 L a  m a y o r ía 2 B a s ta n te s 3 R e g u la r 4 B a jo 5

3 A m e n a z a  d e  in t e g r a c ió n  h a c ia  a t r á s 1 M u y  p o s ib le 2 P o s ib le 3 R e g u la r 4 D if í c i l                                   
( 9 ) 5

4
F a c i l id a d  p a r a  e n c o n t r a r  p r o d u c t o s  
s u s t i t u t o s 1 G r a n  f a c i l id a d                   

( 1 0 ) 2 S í 3 R e g u la r 4 P o c a 5

5 Im p l ic a c ió n  c o n  e l  p r o d u c t o 1 M u y  b a ja 2 B a ja 3 R e g u la r 4 A l t a 5
6 P o d e r  d e  n e g o c ia c ió n 1 M u y  b a ja 2 B a jo 3 R e g u la r 4 A l t o 5

1 D is p o n ib i l id a d  d e  p r o d .s u s t i t u t o s  c e r c a n o s 1 G r a n  d is p o n ib i l id a d 2 E le v a d a 3 N o r m a l 4 B a ja 5

2 C o s t o  d e  c a m b io  p a r a  e l  c o m p r a d o r 1 M u y  a l t o 2 A lt o 3 R e g u la r 4 B a ja 5
3 A g r e s iv id a d 1 M u y  a g r e s iv o s 2 S í 3 R e g u la r 4 P o c a 5

4 C o n t r a s t e  r e la c ió n  v a lo r - p r e c io 1 A m p lia m e n te  d e s f a v o r a b le 2 D e s f a v o r a b le 3 R e g u la r 4 F a v o r a b le 5

C L I E N T E S

P R O D U C T O S  s u s t i t u t o S

A  c o n t in u a c ió n  e n c o n t r a r á  u n  l is t a d o  q u e  u s te d  p u e d e  i r  m a r c a n d o  y  q u e  s ir v e  c o m o  g u ía  c o n  ta l  d e  a y u d a r lo  e n  e l a n á l is is ,  a u n q u e  te n g a  e n  c u e n ta  q u e  u s te d  p u e d e  a ñ a d ir  lo s  c o m e n ta r io
o p o r tu n o s  a l f in a l  d e  la  h o ja .  L a  e s c a la  d e  v a lo r e s  e s tá  o r d e n a d a  - p o r  lo  g e n e r a l-  e n  f u n c ió n  d e  c u á n to  f a v o r a b le s  s o n  p a r a  s u  e m p r e s a  c a d a  u n o  d e  lo s  v a lo r e s .  N o  o b s ta n te ,  u s te d  o b s e r v
s e  p u e d e n  c a l i f ic a r  c la r a m e n te  d e  " f a v o r a b le s "  o  " d e s f a v o r a b le s " .  T e n g a  e n  c u e n ta  e n  t o d o  m o m e n to  q u e  e l  a n á l is is  s e  e s tá  h a c ie n d o  - n o  s o b r e  la  e m p r e s a  e n  c u e s t ió n - ,  s in o  s o b r e  e l  s e c t

A M E N A Z A  D E  E N T R A D A  D E  N U E V O S  C O M P E T I D O R E S

R I V A L I D A D  E N T R E  C O M P E T I D O R E S  D E  L A  I N D Ú S T R I A

P R O V E E D O R E S

E N C U E S T A  E M P R E S A R I A L  C I N C O  F U E R Z A S  D E  P O R T E R

B u e n o s  d ia s / t a r d e s  m i n o m b r e  e s  O S C A R  T R U J IL L O  J A R A M IL L O  _ _ _   s o y  d e  E C O P E T R O L  S .A ._ _   ,  e l  o b je t iv o  d e  e s te  e s tu d io  e s  r e a l iz a r  u n a  e n c u e s ta  s o b r e  c o n o c im ie n to s  q u e  u s te d
la s  e m p r e s a s   D E L  S E C T O R  D E  .  B IO C O M B U S T IB L E S .  P o d r ia  c o la b o r a r m e  r e g a la n d o  u n o s  m in u to s  d e  s u  t ie m p o ?

D A T O S  D E  ID E N T IF IC A C IO N  
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OBSERVACIONES ENCUESTA FEDEPALMA  
(1) Por ubicación 
(2) Muy difícil de definir 
(3) El Sector está regulado 
(4) Los proveedores pueden traer productos sustitutos  (soya) 
(5) Este aspecto es muy importante 
(6) Alto grado de confianza porque el gremio es fuerte 
(7) Fedepalma ve este aspecto como una oportunidad 
(8) Calidad del Aceite colombiano es Clase Mundial 
(9) Ven muy difícil que Ecopetrol u otra empresa se pongan a sembrar palma y 
refinar aceite 
(10) Los productos sustitutos se encuentran en el ámbito internacional,  no en el 
nacional. 
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6. INFORMACION EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 
ACEITE DE PALMA 

 
 
6.1 EXPORTACIONES TONELADAS 

- 
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6.2 EXPORTACIONES POR DESTINO  
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 54

 

 
 
 

6.3  EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA CRUDO POR 
EMPRESAS 

 

 
 
 

6.4 IMPORTACIONESDE ACEITES Y GRASAS EN TONELADAS 
 

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS EN TONELADAS

290.000 

300.000 

310.000 

320.000 

330.000 

340.000 

350.000 

360.000 

2000 2001 2002 2003 2004

AÑO

TONELADAS

 

PAIS R 
UNID MEX PER. ALE. REP. 

DOM VEN. ESP. BR. CH. PAISES 
BAJOS JAM. OTROS 

% 38.2 10.7 10.1 9.5 5.9 4.9 4.7 2.9 2.9 1.7 1.3 7.3 

EMPRESA 2000 2001 2002 2003 2004 PART%
COMERCIALIZADORAS 

INTERNACIONALES 81.773,0 92.191,0 62.928,0 90.264,0 201.690,0 84.8 
C.I. ACEPALMA S.A. 71.417,0 67.236,0 51.170,0 71.314,0 139.373,0 68.3 

C.I. ANDINOPRINCES S.A. 6.898,0 17.659,0 8.730,0 3.052,0 23.299,0 11.4 
C.I. TEQUENDAMA 3.457,0 4.326,0 3.027,0 2.679,0 2.958,0 1.5 

C.I. GRANDINOS EMA S.A. 0,0 2.970,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
C.I. GRASDE S.A. 0,0 0,0 0,0 13.200,0 7.302,0 3.6 

C.I. LA SAMARIA S.A. 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0.0 
C.I. EL MIRA LTDA N.A N.A. N.A N.A. 28.758,0 14.1 
OTRAS EMPRESAS 3.932,0 7.489,0 13.177,0 19.312,0 2.299,0 1.1 

TOTAL 85.705,0 99.680,0 76.104,0 109.577,0 203.989,0 85.9 
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IMPORTACION DE ACEITES Y 

GRASAS 
EN TONELADAS 

AÑO TONELADAS 
2000           312.523    
2001           339.752    
2002           343.687    
2003           342.490    
2004           353.092    

 
 

6.5 IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES POR 
PAIS DE ORIGEN 

 
 

PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 PART% 
BOLIVIA 127.928,0 86.762,0 83.771,0 143.508,0 18.482,0 33.6 
ESTADOS 
UNIDOS 52.119,0 81.893,0 80.215,0 54.162,0 50.410,0 14.3 

ARGENTINA 92.001,0 97.619,0 85.382,0 48.488,0 87.858,0 24.9 
PARAGUAY 102,0 34.815,0 56.969,0 35.140,0 26.410,0 7.5 
ECUADOR 24.984,0 28.345,0 28.133,0 33.915,0 34.237,0 9.7 

VENEZUELA 5.350,0 1.994,0 1.662,0 1.505,0 926,0 3,0 
PERU 3.038,0 1.659,0 243,0 424,0 210,0 1,0 

URUGUAY 374,0 0,0 7,0 0,0 1.287,0 4,0 
BRASIL 2.262,0 1.527,0 644,0 1.262,0 3.663,0 1,0 

MALASIA  - 
INDONESIA 0,0 22,0 24,0 61,0 2.014,0 0.6 

OTROS 4.365,0 5.117,0 6.636,0 24.226,0 27.594,0 7.8 

TOTAL 312.523,0 339.752,0 343.687,0 342.490,0 353.092,0 100,0 
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6.6 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO MUNDIAL 
DE ACEITES Y GRASAS 

 
 

 
 
 

 
 

6.7 PRODUCCIÓN DE ACEITES Y GRASAS POR PRODUCTOS 
2004-2005 
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La producción de aceite de palma y de palmiste equivale al 26,9% del total de la producción de aceites y 
grasas para 2004-2005.  

 
6.8  PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA (%) 
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Colombia fue el 5to productor de aceite de palma a nivel mundial en 2004, sin embargo su producción es 
marginal y representa apenas del 2% de la mundial. 
Más del 50%  del consumo de aceite de palma se realiza en Asia y Europa.  
 
 
6.9  PRECIOS INTERNACIONALES DEL ACEITE DE PALMA 
CRUDO CIF ROTT 
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7. DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA SEMBRADA EN PALMA DE 
ACEITE 2004 

 
 

 
 

7.1  PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA CRUDO 2003- 2005 
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7.2 EVOLUCIÓN DEL ÁREA SEMBRADA EN PALMA DE ACEITE 
Y PROYECCIONES AL 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
7.2.1  Evolución de la producción de aceite de palma y proyecciones al 2020 
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7.2.2  Evolución de las exportaciones de aceite de palma y proyecciones al 2020 

 
 

 
 
 
7.2.3  Participación dentro de la producción mundial de aceite de palma al 2020 
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7.3  PRECIOS PETRÓLEO, DIESEL 2 Y ACEITE DE PALMA 
CRUDO CIF ROTT.  

 

 
 

1. Colombia presenta dificultades de abastecimiento de combustible diésel, por:  
• La utilización plena de la capacidad nacional de Ecopetrol para 

producirlo;  
• La disminución de las reservas probadas de hidrocarburos pertenecientes 

a la nación 
• El alto contenido de azufre del diésel que se produce 
• El cambio de consumo de gasolina a diesel,  que viene presentando el 

país en los últimos años ( 130000/42000 bpd 2001 Vs 82.000/85000 bpd 
2006) 

 
2. El país dispone de condiciones y recursos que hacen favorable la producción de 

biodiésel y de sustituir las importaciones de diésel (5% del consumo en 2005), 

0

100

200

300

400

500

600

700

800
En

e-
95

En
e-

96

En
e-

97

En
e-

98

En
e-

99

En
e-

00

En
e-

01

En
e-

02

En
e-

03

En
e-

04

En
e-

05

Petroleo WTI US$ x Ton
Diesel 2 FOB Gulf US$ x Ton
Precio Aceite de Palma Crudo CIF Rott. x Ton



 

 63

especialmente por el potencial que para ello ofrece la agroindustria de la palma 
de aceite.      

3. A finales de 2005 inició trámite en el Congreso de la República la una ley 
mediante la cual se establecerá un marco general de política para el desarrollo 
del biodiésel en Colombia. 

 
4. Un grupo importante de empresarios palmicultores colombianos (36 extractoras) 

ha manifestado su interés por emprender un proyecto asociativo de producción 
de biodiésel de palma de aceite en Colombia 

 
 

5. Para desarrollar ese proyecto los palmicultores interesados han vislumbrado la 
alternativa de crear un Patrimonio Autónomo (PA) y utilizar el mecanismo de 
“project finance” 

 
 

Normatividad Vigente 
 

1. Ley 939 de 2004 
 

• Establece la “posibilidad” de que el combustible diésel contenga biocombustible 
“a partir de la fecha señalada en la reglamentación”  

 
• Establece algunas exenciones tributarias: 

 - Exención de Impuesto a la renta por diez años para el agricultor (no para las 
empresas productoras de aceite crudo de palma ni para la productora de 
biodiesel) por el aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en 
palma de aceite 

 
 - Exención de IVA para el biocombustible de producción nacional con destino 

a la mezcla con ACPM 
 
 - Exención del Impuesto global al ACPM para el biocombustible de 

producción nacional que se destine a mezcla con ACPM 
 
2. Resolución 1289 Minminas  2005  
 

• Se establece que el volumen máximo de biodiesel a mezclar con ACPM será del 
5%± 0,5% 

 
• La vigencia para las calidades del biodiesel es a partir del 1° de enero de 2008 
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3. Resolución 18 1780 de 2005 
 

• Regula los precios en la cadena de distribución de biodiesel, a saber: (i) el 
ingreso para productor del ACPM mezclado con biodiesel; (ii) el ingreso al 
productor del biodiesel; (iii) precio máximo de venta al distribuidor mayorista; y 
(iv) el precio máximo de venta en la planta de abastecimiento mayorista al 
minorista 

 
• El precio para el productor de biocombustible está regulado bajo un esquema de 

banda de precios que se mueve entre un techo y un piso 
 

• Establece un pago de US$151/ton de biocombustible para la producción eficiente 
de este producto cuando el barril de petróleo este por debajo de US$ 75. Cuando 
esté entre US$75 y 96 se tiene un factor de ajuste y por encima de US$96 el 
valor del facto de producción eficiente es 0 

 
          Regulación pendiente: Logística de comercialización y distribución 
 
Se está definiendo por costos de servicios y logística, la mejor ubicación de esas plantas: 
cerca de las extractoras de aceite crudo; aledaña a las refinerías de aceites; aledañas a 
una refinería de petróleo, o cerca de los distribuidores mayoristas de ACPM 
 

Tecnología para la producción de Biodiesel 
 

• Se han estudiado tres tecnologías probadas para el proyecto de biodiesel: 
Energea (Austria), Lurgi (Alemania) y de Smet Ballestra (EEUU). Existen otras 
pero se encuentran en proceso de análisis.  

 
• En el último mes se conoció también la tecnología de Bernardini que ofrece 

condiciones similares a Lurgi y Desmet Ballestra. 
 

• De acuerdo con la producción excedentaria de aceite de palma en el país, se 
debería pensar al menos, en el montaje de 3 plantas de 100.000 tons de biodiesel 
/ año,  (Zona Central, Oriental y Norte).  

 
 
                                                                                              
 

 
 



 

 65

 
 


	 
	 
	 
	 
	4.   ANÁLISIS DE LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DEL 
	BIODIESEL COLOMBIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
	Figura 9.     Consumo de Diesel en Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 
	Figura 11.   Comparación costos diesel y biodiesel en  estaciones de servicio Europa . .65 
	Figura  15.  Precios WTI Vs. Precios Soya  FOB y Palma CIF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	RESUMEN 

	 
	 
	  
	INTRODUCCIÓN 
	 
	Objetivos  
	Objetivo General 
	Objetivos específicos 

	1.   MARCO TEÓRICO 
	 
	Estado de arte 
	Escuelas y enfoques de la competitividad: de la confrontación de escuelas al paso del pensamiento estratégico 
	Factores que determinan como estrategia de “Desarrollo”: la competitividad. 
	 
	Tendencias en América Latina y Colombia. 
	 
	Perspectiva de la competitividad en Colombia. 
	 El punto de partida en cifras. Colombia frente a América Latina. En el momento en que Colombia como Nación es estudiada desde el punto de vista organizacional, a la luz de Mintzberg y de Olson , se encuentran razones macro que permiten advertir la estabilidad en el crecimiento, una inflación, una balanza de pagos y una tasa de cambio controlados positivamente. al respecto se puede observar la estabilidad de Colombia frente a otros países latinoamericanos en el 2.005, lo cual genera efectos positivos sobre las variables de competitividad de este estudio y como representación del efecto histórico de manejo de factores macro se puede observar:  


	3.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
	 
	Alcance de la Investigación 
	 
	Selección de la Muestra 
	 
	Recolección de datos 
	Análisis de los Datos 
	 
	Fuentes de Información 

	 
	4.  ANÁLISIS DE LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DEL BIODIESEL COLOMBIANO 
	Figura 9.  Consumo de Diesel en Colombia 
	 
	En cuanto a la afectación que las propiedades, la tendencia del consumo, y la calidad, generan al precio de los productos diesel y biodiesel, el siguiente cuadro compara este factor como variable en las estaciones de servicio de la Unión Europea durante el año 2005. 
	Figura 11. Comparación costos diesel y biodiesel en  estaciones de servicio Europa 
	 
	 
	Figura  15.  Precios WTI Vs. Precios Soya  FOB y Palma CIF. 


	 
	REFERENCIAS 


