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Hace 11 años asumí la representación gremial de esta admirable agroindustria azucarera colombiana, 
que, como lo menciona el director de la Organización Internacional del Azúcar en este mismo informe, es 
reconocida y respetada a nivel mundial por su eficiencia y visión.
 
Y durante todos estos años he sido testigo de su evolución, de su compromiso con el desarrollo social, el 
desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente en el país, de la visión de sus empresarios y de la 
dedicación de todos los colaboradores desde el campo hasta las fábricas, incluidos por supuesto los que 
conforman el gran equipo humano de Asocaña, pilar fundamental en la labor desarrollada.
 
Esta agroindustria, de larga tradición en el país, nunca ha cesado en su empeño por mejorar, por brindar 
productos con los más altos estándares de calidad, la agregación de valor, y por garantizar su sostenibilidad y 
la de sus áreas de influencia.
 
Aun siendo relativamente pequeña por escala productiva en el contexto internacional, ese empeño la ha 
llevado a posicionarse en el puesto más alto de la frontera tecnológica del mundo azucarero y como una 
agroindustria de clase mundial.
 
Hoy me siento orgulloso y agradecido de haber sido parte de esta comarca azucarera y de haber vivido de 
primera mano este interesante y permanente proceso de construcción colectiva. En esta región del país se 
ha constituido un gran clúster agroindustrial, único en la geografía y economía nacional, porque más de 23 
millones de toneladas de caña que se procesan al año en Colombia, jalonan y generan toda una serie de 
actividades y productos aguas arriba y abajo de la cadena productiva, generando progreso y bienestar; por 
ello, muchos países protegen, con razón, su industria azucarera. 

LA HORA 
DE LOS BALANCES
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Antes que el reciente fenómeno de El Niño afectara notoriamente al sector, se alcanzó una producción de 2,4 
millones de toneladas de azúcar, el segundo registro más alto desde que se inició la producción de BioEtanol. 
En los últimos 10 años el sector aumentó sus ventas nacionales de azúcar refinado en un 47% y las de azúcar 
blanco en un 6%. Las ventas de estos productos en empaques dispuestos para el consumo final, incluyendo 
sobres de 5 g hasta bolsas de 12,5 kg, aumentaron 84% entre 2006 y 2016. Hoy el azúcar se vende en más de 
400 presentaciones.
 
Con la producción de BioEtanol y la cogeneración de energía, la agroindustria de la caña ha fortalecido 
la producción de energías renovables, ha profundizado en la diversificación y agregación de valor y se ha 
constituido en un instrumento fundamental para el cumplimiento de los compromisos de reducción de gases 
de efecto invernadero, suscritos por el Gobierno Nacional en la Conferencia Internacional sobre el Cambio 
Climático en Paris COP21. En 2005 inició formalmente el programa de oxigenación de gasolinas con una 
producción de BioEtanol de 27 millones de litros y en 2016, con la entrada en operación de la destilería de 
Riopaila, la producción alcanzó los 434 millones de litros, posicionando a Colombia como el tercer mayor 
productor de BioEtanol en América Latina.
 
Para la cogeneración de energía a partir del bagazo de caña, la cual se viene produciendo desde 1925, se 
cuenta con 12 plantas que han requerido inversiones superiores a los 400 millones de dólares. En los últimos 
tres años la cogeneración ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 9%, mientras las ventas de 
excedentes al sistema interconectado nacional un 19%, cantidad suficiente para atender una ciudad como 
Cartagena que requiere 1.400 GWh. 
 
Los esfuerzos en investigación y desarrollo realizados por esta agroindustria a través de Cenicaña han dado 
sus frutos. Actualmente, más del 90% del área sembrada en caña corresponde a variedades desarrolladas por 
este centro de investigación, variedades que por cierto se exportan a diversos países. Mientras el país debate 
las reglas de juego y la institucionalidad para asuntos esenciales del desarrollo productivo en el campo como 
la adecuación de tierras y la innovación, el día a día de esta agroindustria es la agricultura especifica por 
sitio, el control administrativo del riego asistido por computador, variedades tolerantes al estrés hídrico, riego 
por gravedad, goteo, por pulsos y por caudal reducido, entre otros. El control biológico que se hace en la 
agroindustria azucarera colombiana, es un ejemplo en el mundo porque las principales plagas del cultivo son 
controladas sin el uso de insecticidas químicos. Sin la tecnología desarrollada por Cenicaña para el campo y 
las fábricas, los niveles de productividad en caña y azúcar serían menores. 
 
Ese empeño constante por mejorar, aunado a las labores de investigación y desarrollo nos permite afirmar 
que este sector es mucho más que azúcar, pues además del BioEtanol y la cogeneración de energía, el sector 
trabaja para incursionar en mercados como el de bioplásticos, que son utilizados cada vez más por empresas 
que quieren mejorar su desempeño ambiental, adoptando materiales renovables en sus empresas y los 
propios hogares, que tienen una creciente preocupación por el medio ambiente. 
 
A este conglomerado productivo agroindustrial se suma la actividad realizada por una gran empresa 
sucroquímica, fundada por los ingenios y poco mencionada en los análisis sectoriales, que genera gran valor 
agregado, diversificación de la producción y es fuente importante de divisas para el país. A partir de caña y 
sus derivados, produce ingredientes y suplementos alimenticios, productos industriales, agroindustriales y de 
construcción; exporta entre 45 y 60 millones de dólares al año. Todo esto es posible gracias a su integración a 
la cadena productiva de la agroindustria azucarera.
 
Esta década fue quizás una de las más intensas en materia de negociaciones y aunque acompañamos al 
Gobierno Nacional en sus esfuerzos e interés por insertar la economía colombiana a los mercados globales, 
siempre insistimos en la necesidad de negociar estos acuerdos bajo los principios de simetría, reciprocidad 
y desmonte de barreras tanto arancelarias como no arancelarias. Y sin lugar a dudas entre los productos 
denominados sensibles, la negociación del azúcar ha sido una de las más complejas, pues los países han sido 
renuentes a permitir el acceso del azúcar colombiano a sus mercados. No obstante, y pese al proteccionismo 
de los países con los cuales hemos negociado estos tratados, se obtuvieron resultados satisfactorios en 
mercados como la Unión Europea, Canadá y Corea del Sur; y en otros como el TLC con Estados Unidos se 
obtuvo un acceso preferencial mediante una pequeña cuota anual. 
 
Hay un asunto sobre el cual quiero llamar la atención y el cual me llena de orgullo por el trabajo realizado, 
no sólo desde la perspectiva sectorial, sino en lo personal y profesional: las relaciones laborales. El paro de 
corteros de 2008 evidenció cómo esta agroindustria ha afrontado las dificultades, y ha convertido las crisis en 
oportunidades. En 2001 existían 84 cooperativas de trabajo asociado; en la actualidad no opera ninguna de 
ellas; los trabajadores de los ingenios azucareros afiliados a Asocaña, tienen empleo de calidad con salarios 
justos; existen contratos laborales entre los ingenios y sus trabajadores con beneficios incluso superiores a los 
previstos en el Código Sustantivo del Trabajo; total libertad de asociación sindical y de negociación colectiva.
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El respeto por los derechos colectivos laborales, teniendo como pilar la libertad de asociación, ha sido 
fundamental para el buen clima laboral que hoy vive la agroindustria. Sin excepción alguna, el conjunto de las 
empresas del sector, han afiliado a la totalidad de sus trabajadores a los sistemas de seguridad social integral, 
recibiendo además los beneficios del SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar. Es un sector donde 
verdaderamente se aplican los postulados internacionales del trabajo decente, que van más allá del mínimo 
cumplimiento legal, y no son muchos los sectores que hoy pueden contar esta historia.
 
El cuidado del medio ambiente, base de la sostenibilidad, es uno de los frentes de trabajo fundamentales para 
esta agroindustria, a través de iniciativas como la Fundación Fondo del Agua por la Vida y la Sostenibilidad.
 
Aunque el sector impulsa y financia las asociaciones de usuarios de los ríos para programas de protección 
desde 1980, en 2009 se creó el Fondo del Agua por la Vida y la Sostenibilidad, una iniciativa ambiental y social 
del sector azucarero colombiano orientada a la protección y conservación de las cuencas hídricas de los ríos 
que drenan sus aguas al río Cauca y que están ubicadas en el norte del departamento del Cauca, Valle del 
Cauca y sur de Risaralda. Esta iniciativa ha sido posible gracias al esfuerzo de la empresa privada, los gremios, 
las Corporaciones Regionales, entidades públicas, comunidades, organismos multilaterales y organizaciones 
sin ánimo de lucro de carácter ambiental y social.
 
En 2012 el Fondo obtuvo el reconocimiento a la gestión integral del recurso hídrico con el Premio BIBO 
otorgado por WWF, El Espectador y Caracol. En 2016 gracias al esfuerzo, la participación y el aporte de los 
ingenios azucareros y más de 34 aliados estratégicos, obtuvo su propia personería jurídica, razón por la cual 
hoy se le conoce como Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad. 
 
Los resultados de la Fundación son la evidencia más gratificante del trabajo conjunto entre sector privado, 
sector público y comunidades en pro del desarrollo sostenible de una región. A la fecha se han intervenido 26 
cuencas hidrográficas en 29 municipios y 3 departamentos, sembrado 362.522 árboles de especies nativas, 
protegiendo 881 nacimientos de aguas, con el valioso apoyo de comunidades indígenas, afrocolombianas y 
campesinas (gracias al acompañamiento del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana), 
estableciendo 12.046 hectáreas en protección y reconvirtiendo 2.405 hectáreas de ganadería extensiva a 
ganadería más amigable con la naturaleza.
 
Dicha Fundación ha beneficiado 1.696 familias directamente (4.315 personas) capacitadas en manejo de 
recursos naturales y producción sostenible, 44 organizaciones comunitarias fortalecidas en sus aspectos 
organizativos y operativos, 383 módulos de producción sostenible implementados para la seguridad 
alimentaria, entre otros; en 2014 se vincularon, adicionalmente a los Cabildos del norte del Cauca, dos 
cabildos indígenas más de la comunidad NASA de los municipios de Florida y Miranda, con quienes se realizan 
acciones similares. En esta intervención integral del territorio el Fondo del Agua por la Vida y la Sostenibilidad 
ha invertido 25 mil millones de pesos. 
 
En el entendido que la familia es la primera instancia de socialización y de aprendizaje de las relaciones 
interpersonales, valores y patrones culturales; y que en ella se deben propiciar entornos protectores 
respetuosos de los deberes y derechos, Asocaña desde el año 2010, en alianza estratégica con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, viene desarrollando el Programa “Familias con Bienestar” el cual 
concentra esfuerzos tendientes al fortalecimiento del tejido social, esto es, a la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, pautas de crianza, primera infancia, embarazo adolescente, violencia intrafamiliar y la 
erradicación del trabajo infantil. 

El programa se enfoca en las comunidades del área de influencia de la agroindustria de la caña, específicamente 
en aquellas que presentan características de pobreza extrema y se ubican en zonas de conflicto. En el programa 
han venido participando 22.598 familias vulnerables que se ubican en 27 municipios del valle geográfico 
del río Cauca, con inversiones que ascienden a 10 mil millones de pesos.
 
Los ingenios continúan realizando importantes donaciones a la Fundación Clínica Valle del Lili, orgullo 
de la región por ser calificada como la mejor clínica de Colombia y la número tres en América Latina, por 
instituciones internacionales especializadas en valorar los centros hospitalarios. 

Este trabajo social se ha extendido a toda la región de las zonas de influencia de la agroindustria con iniciativas 
como la red educativa azucarera; la alianza SENA-Asocaña para la formación de colaboradores; Uno para cada 
Uno, educando al futuro, que otorga una tableta electrónica a niños en edad escolar para realizar su labores 
educativas con el acompañamiento de sus maestros; Creando Capacidades Locales que busca la construcción 
de tejido social en el núcleo familiar; Prevención de Trabajo Infantil, que aunque no se da en el sector azucarero, 
se trabaja en su prevención y manejo en actividades cercanas al sector como trapiches, entre otros programas 
e iniciativas. 

Pero como en toda actividad económica y social, hay tiempos complejos, difíciles, unas veces ocasionados por 
factores intrínsecos a la actividad, como el clima, y otras por factores macroeconómicos, como la revaluación. 
 
El cambio climático es una realidad. La frecuencia e intensidad de fenómenos como El Niño y La Niña se han 
incrementado, afectando el desempeño y productividad del sector agropecuario. El Niño de los años 1997-
98 se dio 11 años después, en 2009, y tan sólo seis años más tarde el país se enfrentó a un nuevo evento 
catalogado por los expertos como de los más fuertes en la historia del planeta. En 2016 el rendimiento se 
redujo a mínimos históricos; ni hablar de la Niña 2010-2011 que, aunque más corta que la de finales de los 
noventa, fue más intensa. 
 
En el frente macroeconómico, la revaluación fue por muchos años uno de los flagelos del sector productivo 
colombiano, que afectó mucho a esta agroindustria, y que a llegó a posicionar al peso colombiano como una 
de las monedas más revaluadas golpeando a los sectores con vocación exportadora; de hecho, en 2010 fue 
la moneda más revaluada en el mundo. Yo señalé, en ese entonces, a este fenómeno como el cáncer de la 
producción nacional. 
 
Pero los riesgos también han venido por el lado regulatorio, pues algunas decisiones gubernamentales se 
toman por el desconocimiento de la operación de mercados como el del azúcar y el BioEtanol, los cuales se 
desarrollan bajo las políticas distorsionantes que imperan en el mundo agrícola. Mientras estas condiciones 
persistan, la agroindustria requerirá de instrumentos como el Sistema Andino de Franjas de Precios y el Fondo 
de Estabilización de Precios, que le brinden estabilidad y contrarresten esas distorsiones. 
 
Mención especial se debe hacer al FEPA, instrumento que se modernizó y actualizó, luego de dos años (2015-
2016) de intensa labor de un equipo de trabajo del más alto nivel, conformado por representantes de los 
ingenios y de los cultivadores, del comité directivo del FEPA y la Secretaría Técnica, en forma coordinada 
por el Gobierno Nacional que participó con técnicos de primera línea, para hacer una revisión completa al 
mecanismo de estabilización, la más grande que se ha hecho desde la estructuración del Fondo en los años 
1999 y 2000. 

Entre otros aspectos más técnicos, es de resaltar de esta revisión, la recopilación en una nueva resolución 
de todas las normas relacionadas con el cálculo de las operaciones de estabilización, buscando siempre 
su fácil lectura y comprensión por parte de los actores de la Agroindustria y terceros. Así mismo se aprobó 
un Código de Gobierno con las políticas para el manejo de la información del Fondo, y se definió, a través 
de resolución, los procedimientos, fuentes de información y fórmulas para el cálculo de los indicadores de 
precios de mercado y precios de referencia, de manera que no quedara espacio a interpretaciones. En estas 
discusiones, así como en tantas otras que permanentemente se dan con el Gobierno Nacional, siempre ha 
existido una buena interlocución y, aunque se han presentado diferencias, como es natural, las relaciones 
han estado guiadas por el respeto, el diálogo fluido y la concertación. Precisamente, la concertación ha sido 
un instrumento constante en Asocaña, y se ha dado no sólo con el Gobierno Nacional, sino con autoridades 
locales y regionales, con las universidades, los gremios, los empresarios y las comunidades. Los espacios de 
discusión gremial como la SAC y el Consejo Gremial, entre muchos otros, así lo evidencian. 

Ofrezco disculpas por no mencionar, como quisiera, a cada una de las personas, empresas, entidades 
y organizaciones que han hecho posible esta gestión durante once años. A todos y cada uno de ellos les 
expreso mis más sinceros sentimientos de gratitud y aprecio. Una mención muy especial, llena de afecto, para 
mi equipo de colaboradores en Asocaña, para la Junta Directiva y para su Presidente Mauricio Iragorri Rizo.
 
¡Dios los bendiga!
 
 
 
LUIS FERNANDO LONDOÑO CAPURRO 
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* De enero a marzo
Fuente: Fondo Monetario Internacional

ENTORNO
INTERNACIONAL
De acuerdo con el FMI (2017), desde 
mediados de 2016 la economía mundial 
viene experimentando la tan esperada 
recuperación cíclica, aumentando las 
proyecciones de crecimiento de 3,1% en 
2016 a 3,5% en 2017 y 3,6% en 2018. El 
fortalecimiento de la demanda y la actividad 
económica en países desarrollados (Estados 
Unidos, Japón, Reino Unido y Alemania, 
fundamentalmente), el incremento de los 
precios del petróleo y las expectativas de que 
los estímulos en China se mantengan, han 

Pero al tiempo que la economía mundial 
muestra un mejor desempeño, lo hacen 
también los precios de algunas materias 
primas, en especial de los combustibles, que 
durante los tres primeros meses del 2017 se 
incrementaron un 23% frente a lo observado 

Gráfica 1. Índice de precios de materias primas. 2005 - 2017 
(Base 2005=100)

* De enero a marzo
Fuente: Fondo Monetario Internacional

dado un alivio a los países exportadores de materias primas. 

Y es que los países exportadores de materias primas han 
enfrentado enormes dificultades por las pérdidas de 
ingresos que les generó el fin del denominado superciclo de 
commodities, en especial de los años 2015 y 2016; de hecho, 
el índice de precios del FMI para este conjunto de productos 
muestra que en 2015, los precios se redujeron a los niveles 
de 2005. Pese a la recuperación observada desde mediados 
de 2016, las pérdidas de esos dos años son superiores a las 
ganancias de los años previos, lo que entraña un gran desafío 
para estas economías en el frente fiscal. 

en todo el 2016. Sin lugar a dudas esta es una buena noticia 
para las economías en desarrollo y en especial para las 
exportadoras de materias primas pero, como lo señala el 
FMI, la recuperación será moderada y en ningún momento 
compensará las pérdidas de los años 2015 y 2016.
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En el caso de los alimentos, los problemas climáticos que 
redujeron la oferta de muchos de ellos, se reflejaron en 
el índice de precios del FMI, el cual mostró una variación 
positiva de 2% en 2016, frente a 2015.  En efecto, en 2016 
diversos  productos aumentaron su precio frente a 2015: 
azúcar (39,9%), bananas (4,6%), soya (4,4%), café (2,5%) y 
arroz (2,2%). No obstante, otros como trigo (-22,9%), cacao 

Gráfica 2. Índice de precios de algunos alimentos. 2005 - 2017 
 (Base 2005=100)

* De enero a marzo
Fuente: Fondo Monetario Internacional

(-7,8%) y maíz (-6,3%) disminuyeron su precio. 
Al comprar el comportamiento del índice de 
alimentos en lo corrido de 2017, frente a lo 
observado en todo el 2016, el incremento es 
de 4,7%.

Los factores determinantes de los precios de los productos 
agropecuarios, para lo que resta del 2017, siguen siendo 
los mismos: las tasas de interés en los Estados Unidos, la 
concreción o no del paquete de estímulos anunciado por el 
presidente Donald Trump, los flujos comerciales de China, 
el nivel de inventarios de grandes jugadores mundiales  y el 
clima, entre otros. La agencia meteorológica de los Estados 

Unidos habla de la posibilidad de un nuevo 
fenómeno de El Niño para la segunda mitad 
de 2017 (55% de probabilidad) que, de 
concretarse, puede imprimir presiones al alza 
en los precios internacionales de muchos de 
los productos agropecuarios.  

Gráfica 1. Índice de precios de materias primas. 2005 - 2017 
(Base 2005=100)
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de 2005. Pese a la recuperación observada desde mediados 
de 2016, las pérdidas de esos dos años son superiores a las 
ganancias de los años previos, lo que entraña un gran desafío 
para estas economías en el frente fiscal. 

80

130

180

230

280

330

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

*

Cacao Café Maíz Arroz Soya Azúcar



INFORME ANUAL 2016 18- 2017 PÁG

Aunque los precios de los commodities vienen experimentando una fuerte caída desde 2011, su 
volatilidad se exacerbó en los últimos dos años, evidenciando que dichos mercados siguen expuestos a 
una enorme variedad de choques originados en sus fundamentales (comportamiento de las cosechas, el 
clima, medidas de política de grandes jugadores mundiales) y en variables macroeconómicas (tasas de 
interés, movimiento de fondos especulativos, entre otros). 

En algunos casos, como el del petróleo, el aumento en la producción de crudo por parte de Estados 
Unidos en los últimos años (esquisto), fue el principal detonante de la depresión de su cotización 
internacional, mientras que las tensiones geopolíticas en regiones productoras de oriente medio, los 
movimientos de inventarios en EE.UU. y los ajustes a las cuotas de producción de los países miembros de 
la OPEP, fueron los responsables de la alta volatilidad de los precios de los últimos años. Allí imperaron 
los denominados fundamentals. 

En otros casos, priman los choques macroeconómicos y los movimientos del mercado están dominados 
por la actividad especulativa de los fondos de inversión que poco guardan relación con lo que sucede en 
los fundamentales. Si bien es cierto que la actividad especulativa inyecta liquidez al mercado, también 
le imprime un factor de riesgo y de enorme vulnerabilidad, situación ajena al control y las decisiones de 
los productores.  

Gráfica 3. Índice de precios de materias primas. 2011 - marzo 2017 
(Base 2005=100)

Fuente: Fondo Monetario Internacional
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Gráfica 4. Volatilidad mensual de algunos commodities vs. azúcar. 
Series en logaritmos (variación) 

 (Base 2005=100)

Fuente: Fondo Monetario Internacional
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Al margen de las discusiones sobre la naturaleza de los choques y las fuentes de vulnerabilidad en los 
mercados, los datos muestran que el azúcar es uno de los commodities de mayor volatilidad entre todos los 
transados en las principales bolsas del mundo, lo que pone en evidencia la pertinencia y la relevancia de 
instrumentos como el Sistema Andino de Franjas de Precios, que tienen como objetivo contrarrestar dicha 
volatilidad.
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Fuente: Fondo Monetario Internacional
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Fuente: Fondo Monetario Internacional
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HECHOS RELEVANTES
 DEL MERCADO AZUCARERO MUNDIAL
Luego de un débil comienzo en 2016, 
marcado por un escenario de fragilidad 
macroeconómica internacional, a finales 
de febrero el precio del azúcar blanco en 
la Bolsa de Londres inició un mini-ciclo 
ascendente, ante las expectativas de una 
menor producción en India y Tailandia y los 
problemas en los puertos brasileños (que 
retrasaron los despachos de azúcar).

En efecto, mientras que en enero de 2016 
el azúcar blanco se transó en USD420 la 
tonelada, seis meses después alcanzó los 
USD541, hasta llegar a su pico más alto el 
26 de octubre (USD595 la tonelada), luego 
de que el mercado recibiera noticias de los 

bajos rendimientos de la caña en Brasil y la posibilidad de 
que India realizara importaciones a gran escala. 
 
Desde entonces, se inicia la fase descendente de ese                 
mini-ciclo que llevaría el precio promedio mensual de 
USD549 en octubre a USD505 en diciembre y a USD509 la 
tonelada en marzo de 2017. Así como entre enero y octubre 
la cotización internacional del azúcar blanco se incrementó 
4,1% promedio mes, entre octubre y diciembre se redujo 
7,9%. Este descenso en los precios estuvo determinado por 
los movimientos de los fondos de inversión que liquidaban 
sus posiciones a medida que recibían noticias de mejores 
cosechas en algunos países, de menores importaciones en 
India y de una nueva temporada de superávit mundial de 
azúcar.    

Fuente: Sugaronline, Bloomberg, Platts y OIA

Gráfica 5. Precio internacional  del  azúcar crudo.  
Enero de 2016 - marzo de 2017

 Bolsa New York, contrato N° 11 (centavos de dólar por libra)
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bajos rendimientos de la caña en Brasil y la posibilidad de 
que India realizara importaciones a gran escala. 
 
Desde entonces, se inicia la fase descendente de ese                 
mini-ciclo que llevaría el precio promedio mensual de 
USD549 en octubre a USD505 en diciembre y a USD509 la 
tonelada en marzo de 2017. Así como entre enero y octubre 
la cotización internacional del azúcar blanco se incrementó 
4,1% promedio mes, entre octubre y diciembre se redujo 
7,9%. Este descenso en los precios estuvo determinado por 
los movimientos de los fondos de inversión que liquidaban 
sus posiciones a medida que recibían noticias de mejores 
cosechas en algunos países, de menores importaciones en 
India y de una nueva temporada de superávit mundial de 
azúcar.    
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Gráfica 7. Precio internacional promedio mensual del azúcar crudo y 
blanco. Enero 2009 - marzo 2017 (USD/t)

En el agregado anual, las cotizaciones 
internacionales se incrementaron 39% para 
el azúcar crudo y 34% para el blanco en 2016, 
respecto a 2015 (tabla 1). La recuperación de 
los precios durante el año fue la respuesta a 
la expectativa de déficit en dos temporadas 

consecutivas (2015/16 y 2016/17), luego de cinco años de 
superávit continuo, entre las temporadas 2009/10 a 2014/15 
(gráfica 6). 

Tabla 1. Precios internacionales promedio anual azúcar crudo y blanco. 
2012-2017.

Gráfica 6. Balance azucarero mundial (miles de toneladas)

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA). Balance azucarero mundial, febrero 2017.

Fuente: Sugaronline. Precios promedio primera posición. Sobre datos diarios. 
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De acuerdo con LMC International (www.lmc.co.uk) en el 
corto plazo, el mercado estará adecuadamente abastecido 
siempre que India se mantenga en su anuncio de permitir 
la importación de sólo 500 mil toneladas de azúcar. Aunque 
la firma de consultoria corrigió sus expectativas de precios 
mundiales a la baja, considera que persisten incertidumbres 
que pueden dar soporte a los precios en los próximos meses. 
En cualquier caso serán fundamentales las medidas que 
adopten países como India y China, frente a la cantidad de 

azúcar que dejarán entrar a sus mercados, 
así como el comportamiento de los precios 
de la gasolina en Brasil (que les define a 
los ingenios en ese país la caña que deben 
dedicar a la producción de etanol y azúcar). 
No obstante el clima seguirá siendo un factor 
determinante.

Gráfica 7. Precio internacional promedio mensual del azúcar crudo y 
blanco. Enero 2009 - marzo 2017 (USD/t)

Fuente: Sugaronline

consecutivas (2015/16 y 2016/17), luego de cinco años de 
superávit continuo, entre las temporadas 2009/10 a 2014/15 
(gráfica 6). 
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Tabla 3. Medidas azucareras adoptadas en 2016 - 2017.
Algunos importadores netos

ADOPTADAS EN ALGUNOS PAÍSES EN 2016/17
Como lo señala la literatura internacional, el mercado del azúcar es quizá uno de los mercados más 
afectados por las políticas distorsionantes de los grandes productores y consumidores mundiales. En 
general es una actividad altamente regulada en el mundo, mediante un amplio arsenal de instrumentos, 
sin importar el tamaño relativo del país en el contexto internacional o si se es un importador o exportador 
neto. El denominador común de las intervenciones es la defensa del mercado interno (caso de India, 
China, entre otros) y/o la promoción del aparato productivo agroindustrial, en reconocimiento a sus 
efectos positivos en los circuitos económicos nacionales y regionales (el caso de Brasil y Estados Unidos). 

En las tablas  2  y  3 se resumen algunas de las medidas adoptadas por diferentes países (tanto exportadores 
como importadores netos) durante 2016 y lo corrido de 2017. Allí se observa que, desde los grandes 
jugadores mundiales como India y China, hasta pequeños jugadores en el contexto internacional como 
Mauricio, apelan a políticas de diversa naturaleza (protección en frontera, precios mínimos de garantía, 
administración de la oferta, contingentes, subsidios a las exportaciones) para proteger su producción 
nacional.

La India fue quizá uno de los países más activos en materia de intervención durante 2016. Sus medidas, 
contrarias a las adoptadas en 2015, estuvieron orientadas a menguar los efectos de la caída en la producción 
en el mercado interno, siempre evitando la necesidad de importar. En el caso de Brasil, la intervención 
se dio por el lado de la producción de etanol, pues los buenos precios del azúcar en 2016 inclinaron la 
balanza en favor del endulzante; en la actualidad el gobierno brasilero trabaja en el denominado plan 
RenovaBio, que busca alcanzar la meta de producción de 50.000 millones de litros al año de etanol para 
2030 (tabla 2).  Países como Indonesia, Egipto y Sri Lanka están incentivando su aparato productivo con 
el fin de abastecer su mercado interno con solo producción nacional (tabla 3), reduciendo la dependencia 
de importaciones.

Tabla 2. Medidas azucareras adoptada en 2016 - 2017. 
Algunos exportadores netos

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)

MEDIDAS AZUCARERAS
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Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)

Tabla 3. Medidas azucareras adoptadas en 2016 - 2017.
Algunos importadores netos
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La agroindustria azucarera de Colombia es reconocida a nivel mundial por su eficiencia y visión. Durante 
los casi 4 años que llevo como Director Ejecutivo de la “Organización Internacional del Azúcar (OIA)”, he 
podido constatar el respeto y admiración que prevalece hacia el azúcar colombiano; desde India hasta Italia, 
de Tailandia a Tanzania, pasando por Sudáfrica, Marruecos, Alemania, Francia, Reino Unido y muchas otras 
naciones, he participado en conferencias y reuniones donde la simple mención del azúcar de Colombia 
genera un reconocimiento inmediato entre quienes laboran en este importante sector y personas que prestan 
servicios de toda índole. Bendecida con una clima ideal y suelos privilegiados, la producción colombiana se 
distingue por abarcar todo el año, sin las limitaciones y mermas que afectan a otros países productores, sujetos 
a temporadas específicas de cosecha.

La productividad alcanzada en campo y fábrica en Colombia son los rasgos que más se comentan, y muchos 
buscan emular el ejemplo colombiano para generar mayores y mejores réditos en sus respectivas regiones. 
El uso de nuevas variedades y las buenas prácticas en el campo son en gran parte un reflejo de la labor 
profesional que desarrolla el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña), entidad 
que en conjunto con los grupos azucareros del país ha ubicado a Colombia entre los primeros 3 países de 
mayor rendimiento en el globo. 

El eficaz uso de la energía, manejo de aguas y mejoras en todas las etapas del proceso productivo caracterizan 
a los ingenios de Colombia que, a pesar de registrar resultados en la frontera del rendimiento mundial, nunca 
cesan de buscar mejoras a todo nivel. Esto permite que la calidad del azúcar colombiano sea premiada, tanto 
por usuarios como consumidores, y que en diversos foros se emplee la experiencia de Colombia como un 
referente para hacer bien las cosas.

Pero quizás el rasgo medular que uno asocia con los azucareros de Colombia es que en todas sus prácticas y 
acciones demuestran de forma clara y contundente que no pierden la dirección sobre qué es lo que realmente 
importa. La persona es la raíz de su pirámide de competitividad y el trato humano, ecuánime y siempre digno 
fundamentan el quehacer del Valle del Cauca y otras regiones donde se ha expandido el cultivo de la caña.

El azúcar de Colombia genera crecimiento y propugna por la sostenibilidad, aportando su grano para que el 
país permanezca sobre una senda de prosperidad, esforzándose porque las generaciones futuras encuentren 
una nación donde existan oportunidades para quienes estén dispuestos a trabajar duro y a poner lo mejor de 
sí.

José Orive
Director ejecutivo de la Organización Internacional del Azúcar (ISO)
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ACUERDOS
INTERNACIONALES
En los últimos años, el gobierno colombiano 
ha aumentado la exposición del país a la 
competencia internacional, a través de la 
puesta en vigencia de diversos acuerdos 
internacionales de comercio, más conocidos 
como TLCs (Tratados de Libre Comercio). 

En el caso de la agroindustria azucarera 
colombiana, su balanza comercial continúa 
siendo positiva, en la medida en que ha 
mantenido una producción  de  azúcar 
superior a la demanda nacional y a las 
importaciones, tal como ha sucedido en los 
últimos 60 años. A continuación, se hace un 
resumen de la balanza comercial azucarera, 
tanto consolidada como con algunas 
regiones del mundo.

Balanza comercial consolidada

Como se observa en la gráfica 9, entre 
2014 y 2016 Colombia registró una balanza 
comercial positiva en azúcar, con 253,4 
millones de dólares en promedio anual de 
exportaciones netas, para un volumen de 
560 mil toneladas. Se aprecia un superávit 
comercial azucarero con los países de la 
Comunidad Andina, con Estados Unidos, 
la Unión Europea y Canadá, mientras que 

En el gráfico 8 se puede apreciar que, luego de la entrada 
en vigencia de tres de los acuerdos más importantes para 
el país (Canadá-2011, Estados Unidos-2012 y la Unión 
Europea-2013), la balanza comercial colombiana se deterioró 
notablemente, al pasar de un superávit de 5 mil millones de 
dólares en 2011, a un déficit de 11.776 millones en 2016.

se registra un déficit comercial con Brasil, que es el mayor 
exportador de azúcar del mundo. 

  

           

Canadá

En este acuerdo, que entró en vigencia en 2011, se libera 
completamente el comercio de azúcar blanco, de tal manera 
que ambos países reducen gradualmente sus aranceles 
hasta llegar a 0% en el año 2025. Debido a que van 6 años 
del acuerdo, ya Colombia cuenta en el mercado doméstico 
canadiense con alguna ventaja arancelaria relativa frente 
a otros países, lo que ha llevado a que las exportaciones 
de azúcar hacia ese país sumen 2,5 millones de dólares en 
promedio anual durante el período 2014 a 2016. 

Gráfica 8 Colombia. Comercio total 2003 - 2016 y fechas de entrada en 
vigencia de los TLC

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



INFORME ANUAL 201637 - 2017PÁG

En el gráfico 8 se puede apreciar que, luego de la entrada 
en vigencia de tres de los acuerdos más importantes para 
el país (Canadá-2011, Estados Unidos-2012 y la Unión 
Europea-2013), la balanza comercial colombiana se deterioró 
notablemente, al pasar de un superávit de 5 mil millones de 
dólares en 2011, a un déficit de 11.776 millones en 2016.

se registra un déficit comercial con Brasil, que es el mayor 
exportador de azúcar del mundo. 

  

           

Canadá

En este acuerdo, que entró en vigencia en 2011, se libera 
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del acuerdo, ya Colombia cuenta en el mercado doméstico 
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a otros países, lo que ha llevado a que las exportaciones 
de azúcar hacia ese país sumen 2,5 millones de dólares en 
promedio anual durante el período 2014 a 2016. 

Estados Unidos

En este acuerdo, que entró en vigencia en 2012, Estados 
Unidos otorgó a Colombia una cuota de 50 mil toneladas 
libres de arancel para azúcar y algunos productos con azúcar, 
con un crecimiento anual de 750 toneladas, de tal forma que 
en 2017 el acceso libre de arancel dentro de este acuerdo 
suma 53.750 toneladas. A esta cantidad se suma una cuota 
anual de 25.000 toneladas de azúcar, también libres de 
arancel, que Estados Unidos otorga a Colombia dentro de sus 
compromisos ante la Organización Mundial del Comercio. Es 
decir, la cantidad de azúcar que Colombia puede exportar a 
Estados Unidos, sin cobro de arancel, asciende en 2017 a un 
máximo de 78.750 toneladas. Para el período 2014 a 2016, 
la balanza comercial azucarera con ese país fue positiva para 
Colombia con 48 millones de dólares. 

Unión Europea

El acuerdo comercial de Colombia con este bloque de países 
fue puesto en vigencia en 2013. En él, se otorgó a Colombia 
una cuota de azúcar, libre de arancel, de 62.000 toneladas, con 
un crecimiento anual de 1.860 toneladas. Es decir, en 2017 
Colombia puede exportar a los países de la Unión Europea 
un máximo de 71.300 toneladas de azúcar sin el pago de 
aranceles. Los beneficios de este acuerdo han llevado a un 
superávit comercial azucarero con ese bloque de países, de 
41,5 millones de dólares en promedio anual durante 2014 a 
2016.

Comunidad Andina de Naciones

La Zona de Libre Comercio entre los países de la CAN 
(actualmente Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) fue 
establecida en 1993, año desde el cual los países miembros 
no se cobran aranceles entre sí. En el caso del azúcar, si bien 
Colombia fue el principal proveedor de esta región, en los 
últimos años las industrias azucareras de estos países han 
incrementado su oferta y, por tanto, han limitado la demanda 
de azúcar colombiano a ciertas calidades especiales; en 
adición, se han convertido en origen de azúcares importados 

a Colombia.  A pesar de lo anterior, entre 
2014 y 2016 Colombia registró un superávit 
comercial neto con esos países de 48,2 
millones de dólares en promedio anual.

Chile

Colombia y Chile firmaron en 1996 el 
acuerdo de complementación económica 
(ACE24), el cual profundizaron en 2006 a 
través de un acuerdo de libre comercio. En 
el caso del azúcar, Chile eliminó a Colombia 
su componente fijo del arancel desde enero 
de 2012 y le otorgó dos cuotas exentas de 
su arancel variable: una de azúcar blanco de 
6 mil toneladas y una de azúcar coloreado 
y aromatizado de 15 mil toneladas. 
Adicionalmente, Colombia puede hacer uso 
de una cuota de 12 mil toneladas de azúcar 
blanco que Chile otorga a todos los países 
de la Organización Mundial del Comercio. 
Estas preferencias llevaron a Colombia a 
convertirse en un importante proveedor de 
azúcar para ese país, con el cual se registraron 
entre 2014 y 2016 unas exportaciones netas 
por valor de 48,8 millones de dólares en 
promedio anual.

Otros acuerdos comerciales:

Corea del Sur 

El acuerdo comercial de Colombia con Corea 
del Sur fue puesto en vigencia en julio de 
2016. En azúcar crudo, Corea liberó de manera 
inmediata a Colombia del pago de aranceles, 
mientras que en azúcar blanco el arancel 
lo irá reduciendo desde 35% hasta 0% de 
manera gradual en 16 años. Es muy pronto 
para hablar de grandes oportunidades en 
azúcar blanco, que es el de mayor valor, 
pero éstas se irán despejando en la medida 
que vaya cumpliéndose el cronograma 
de desgravación arancelaria. Para 2016 se 
registraron a ese país exportaciones netas de 
azúcar por valor de 1 millón de dólares. 
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Alianza del Pacífico

Este acuerdo suscrito entre Colombia, Chile, 
México y Perú, entró en vigencia en julio de 
2015. En el caso de los productos relacionados 
con la agroindustria azucarera (azúcar, 
jarabes de maíz de alta fructuosa, algunas 
preparaciones alimenticias con azúcar y 
bioetanol), estos fueron los únicos excluidos 
de los cronogramas de desgravación 
arancelaria. Por tanto, el comercio con estos 
países se da en el marco de otros acuerdos: 
con Perú a través de la Comunidad Andina, 
con Chile a través del acuerdo bilateral y con 
México el azúcar se encuentra excluido pues 
dicho país no puede negociar este producto 
debido a sus compromisos con Estados 
Unidos al interior del NAFTA.

Japón

A la fecha de elaboración de este informe, 
no se ha cerrado la negociación del acuerdo 
comercial con este país, la cual inició en 2013. 
Mientras Japón mantiene fuertes intereses 
en el mercado colombiano en materia de 
vehículos, electrodomésticos y tecnología en 
general, los intereses ofensivos de Colombia 
se concentran en productos agrícolas, entre 
ellos el azúcar. Sin embargo, Japón protege de 
manera intensa su producción agrícola local, 
por lo que las negociaciones han avanzado 
muy poco en materia de acceso a mercados. 
Asocaña espera que los negociadores 
colombianos mantengan la posición de no 
hacer concesiones en los intereses de Japón, 
hasta tanto no se alcance un balance positivo 
para Colombia en materia agrícola. 

Israel: 

El acuerdo comercial de Colombia con este país se terminó 
de negociar en 2013; en este año (2017) cursa en el Congreso 
colombiano el proyecto de ley para su respectiva aprobación. 
Para el caso del azúcar, el mercado de Israel no es una 
oportunidad comercial relevante, pues debido a que no es 
productor, dicho país eliminó unilateralmente sus aranceles 
a todas las importaciones de azúcar. Es decir, cuentan con 
ventaja aquellos países productores de azúcar con una mayor 
cercanía geográfica.

Brasil

Colombia y Brasil tienen una relación comercial a través 
de los bloques de integración a los cuales pertenece cada 
uno (Comunidad Andina y Mercosur, respectivamente). Sin 
embargo, el acuerdo entre ambos bloques dejó por fuera 
de las desgravaciones arancelarias a diversos productos 
agrícolas, debido a la gran sensibilidad de los mismos 
frente a Brasil. En el caso del azúcar, aún dentro del mismo 
Mercosur este producto está excluido del libre comercio. 
Cabe recordar que Brasil es el mayor exportador de azúcar 
del mundo, con 24 millones de toneladas exportadas en 
2015, que representaron el 40,3% del comercio global de este 
producto. A pesar de que no hay comercio azucarero libre de 
aranceles entre Colombia y Brasil, la condición de este último 
país de gran exportador y formador del precio internacional, 
unida a su cercanía geográfica, lo ha llevado a exportar hacia 
Colombia un promedio anual de 36 mil toneladas de azúcar 
entre 2014 y 2016, por un valor de 18,2 millones de dólares. 
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Gráfica 9. Balanza comercial de Colombia en azúcar. 
Promedio anual 2014-2016

(exportaciones menos importaciones – millones de dólares)

Fuente: DIAN, exportaciones FOB e importaciones CIF.
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Fuente: para importaciones DIAN, para áreas y rendimientos Cenicaña y FEPA para los demás 

BALANCE 
AZUCARERO NACIONAL Y DESEMPEÑO SECTORIAL
De acuerdo con información preliminar de 
Cenicaña, mientras el área sembrada de 
caña de azúcar se incrementó 2,6% al pasar 
de 232 mil hectáreas en 2015 a 238 mil 
hectáreas en 2016, por factores climáticos 
el área cosechada se redujo 4%. De allí 
se molieron 23,2 millones de toneladas 
de caña y se produjeron 2,5 millones de 

toneladas de azúcar (incluido el BioEtanol en su equivalente 
a azúcar), una reducción con respecto a 2015 del 4,1% y 11%, 
respectivamente.  Y aunque estas cifras son superiores en un 
8% y 1,3% al promedio histórico entre los años 2000 a 2015, 
factores de índole climático afectaron la molienda de caña 
y los rendimientos, frenando el buen desempeño que había 
experimentado el sector en los años 2014 y 20151 . 

1Estos dos años, junto con 2009 son los tres años con las mayores producciones de azúcar registradas por el sector durante la última década.

Gráfica 10. Precipitación y rendimiento comercial de la caña de azúcar 
en el valle geográfico del río Cauca 
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toneladas de azúcar (incluido el BioEtanol en su equivalente 
a azúcar), una reducción con respecto a 2015 del 4,1% y 11%, 
respectivamente.  Y aunque estas cifras son superiores en un 
8% y 1,3% al promedio histórico entre los años 2000 a 2015, 
factores de índole climático afectaron la molienda de caña 
y los rendimientos, frenando el buen desempeño que había 
experimentado el sector en los años 2014 y 20151 . 

En efecto, las dos variables de índole climático adversas 
fueron la precipitación (con oscilaciones extremas) y la 
temperatura. Durante varios meses de 2015 y enero - febrero 
de 2016 se registraron fuertes defícits de lluvia frente al 
promedio histórico; en contraste, durante los meses de abril, 
mayo, septiembre y octubre de 2016, la precipitación estuvo 
por encima de sus valores históricos. La conjunción de estos 
dos factores afectó la producción de biomasa, las labores de 
recolección de la cosecha y por supuesto los rendimientos. 

Los registros de temperatura en las madrugadas también 
incidieron en los rendimientos, en especial durante los 
primeros cinco meses del año, con valores críticos en 
marzo. Cuando la temperatura no desciende lo suficiente, el 
proceso de respiración de la planta en lugar de disminuir se 
incrementa, lo que la lleva a consumir parte de la sacarosa 
que ha acumulado durante el día.   

Como consecuencia de esas condiciones  
climáticas extremas, el rendimiento comercial 
(el azúcar que se extrae de una tonelada de 
caña) disminuyó 0,86 puntos porcentuales al 
pasar de 11,84% en 2015 a 10,98% en 2016.

Los rendimientos de 2016 registraron los 
valores históricos más bajos en mayo y 
junio (9,9% y 9,8%, respectivamente, frente 
a valores promedio de 11,1% y 11,2%, entre 
1990 y 2016). 

Gráfica 10. Precipitación y rendimiento comercial de la caña de azúcar 
en el valle geográfico del río Cauca 

Fuente: Cenicaña, Informe anual 2016
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Importaciones
Durante 2016 se presentó un incremento de 
las importaciones de azúcar de 276% al pasar 
de un nivel de 62 mil a 232 mil toneladas, 

de acuerdo con la DIAN. En 17 años este es el tercer mayor 
registro de importaciones, después de 2012 y 2013 (gráfico 
11). 

Gráfica 11. Colombia. Importaciones de azúcar (t). 2000-2016

Fuente: DIAN

Fuente: DIAN
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Gráfica 12. Precio internacional del azúcar blanco y arancel en 
Colombia. Enero 2015 - diciembre 2016

Tabla 4. Precios piso y techo del Sistema Andino de Franjas de Precios 
del Azúcar
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Importaciones
de acuerdo con la DIAN. En 17 años este es el tercer mayor 
registro de importaciones, después de 2012 y 2013 (gráfico 
11). 
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Como consecuencia del incremento sostenido de los precios 
internacionales del azúcar, desde finales de 2015 y durante 
todo el 2016, el arancel a las importaciones de azúcar blanco, 
derivado del mecanismo de franjas de precios, se ha reducido 

significativamente. Así las cosas, mientras en 
2016 inició con un promedio de 66%, cerró 
con un nivel de 17%. 

Gráfica 12. Precio internacional del azúcar blanco y arancel en 
Colombia. Enero 2015 - diciembre 2016

Tabla 4. Precios piso y techo del Sistema Andino de Franjas de Precios 
del Azúcar

Fuente: para el arancel DIAN y para el precio internacional Sugaronline

Fuente: CAN
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Para 2017, debido a que desde abril se 
redujeron los niveles de piso y techo de la fraja 
de precios, calculados por la CAN, se estima 
que el arancel tendrá, por sólo este efecto, 
una reducción de 5 puntos porcentuales a 
partir de abril de 2017, frente a lo obtenido 
con la franja anterior. Aunado a lo anterior, 
a la fecha de elaboración de este informe el 
Gobierno Nacional anunció la reducción del 
arancel fijo de la franja de 15% a 10%, como 
se explica a continuación.

Reducción del arancel fijo (componente 
de protección) del Sistema Andino de 
Franjas de Precios del 15% al 10% 

A mediados de 2016, el Gobierno Nacional 
publicó un proyecto de decreto mediante el 
cual se reducía el arancel máximo que se le 
podría aplicar al azúcar importado de 70% a 
45% . Dicha propuesta generaba, en el largo 
plazo, serios riesgos para la viabilidad de la 
agroindustria azucarera, pues vulneraba el 
accionar estabilizador del Sistema Andino de 
Franja de Precios, creado para contrarrestar 
la volatilidad y las distorsiones que los 
grandes productores y consumidores le 
imprimen al precio de este producto a nivel 
internacional2. 

Esta situación generó una serie de reuniones técnicas 
que concluyeron en el planteamiento de una propuesta 
alternativa a la de rebajar el techo de la franja y que consiste 
en reducir el arancel  fijo de 15% al  10%3 - 4 . Las principales 
características de la misma se resumen a continuación:

• Reduce de manera estructural la protección arancelaria del 
azúcar. 

• La propuesta aumenta la protección efectiva positiva de 
la industria de dulces y chocolates, pues estos productos 
quedan con un arancel de 15% mientras que el azúcar con 
10%. Si bien estos productos han tenido históricamente una 
tasa de protección efectiva positiva (Melendez, 2013)5, esta 
situación aumentaría aún más dicho nivel de protección.

La propuesta reduce el costo de importar azúcar a Colombia 
que, de acuerdo con Escobar (2011)6, es el principal 
determinante de la formación del precio doméstico                 
ex–ingenio, de tal forma que la propuesta de reducción 
del  arancel fijo impacta de manera directa y en un 100% 
el precio al productor de azúcar. A su vez el estudio en 
mención demuestra que la industria de chocolates y confítes 
no traslada a sus consumidores la reducción del precio del 
azúcar, por lo que esta medida solo aumenta sus beneficios 
económicos. Los hogares por su parte, sólo percibirían de 
manera parcial la reducción en el precio ex–ingenio del 
azúcar, debido a las características propias de la cadena de 
intermediación.

2 Como lo evidencia suficientemente la literatura internacional, el mercado del azúcar es un mercado excedentario, resultado de las políticas 
distorsionantes de los grandes países productores y consumidores.
3 En noviembre de 2015, mediante el Decreto 2293 de MinComercio, el Gobierno Nacional redujo el arancel máximo aplicable al azúcar, 
consolidado ante la OMC, de 117% a 70%. 
4 La reducción propuesta del componente de protección de la franja arancelaria del azúcar se sumaría a la disminución realizada por el Gobierno 
Nacional en la Reforma Estructural Arancelaria de noviembre de 2010, cuando se redujo el arancel fijo del 20% al actual 15%
5 García, L., C. Hurtado y M. Melendez (2013). “Tasa de protección efectiva de los confítes en colombia.“ Informe de consultoría para Asocaña 
preparado por Econ Estudio.
6 Escobar, A., V. Navas y J. Álzate (2011). “Mercado internacional del azúcar e impacto del precio del azúcar en los productos que la utilizan como 
insumos“. EConcept.

Exportaciones
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Esta situación generó una serie de reuniones técnicas 
que concluyeron en el planteamiento de una propuesta 
alternativa a la de rebajar el techo de la franja y que consiste 
en reducir el arancel  fijo de 15% al  10%3 - 4 . Las principales 
características de la misma se resumen a continuación:

• Reduce de manera estructural la protección arancelaria del 
azúcar. 

• La propuesta aumenta la protección efectiva positiva de 
la industria de dulces y chocolates, pues estos productos 
quedan con un arancel de 15% mientras que el azúcar con 
10%. Si bien estos productos han tenido históricamente una 
tasa de protección efectiva positiva (Melendez, 2013)5, esta 
situación aumentaría aún más dicho nivel de protección.

La propuesta reduce el costo de importar azúcar a Colombia 
que, de acuerdo con Escobar (2011)6, es el principal 
determinante de la formación del precio doméstico                 
ex–ingenio, de tal forma que la propuesta de reducción 
del  arancel fijo impacta de manera directa y en un 100% 
el precio al productor de azúcar. A su vez el estudio en 
mención demuestra que la industria de chocolates y confítes 
no traslada a sus consumidores la reducción del precio del 
azúcar, por lo que esta medida solo aumenta sus beneficios 
económicos. Los hogares por su parte, sólo percibirían de 
manera parcial la reducción en el precio ex–ingenio del 
azúcar, debido a las características propias de la cadena de 
intermediación.

Exportaciones

Fuente: FEPA
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7 De acuerdo con un estudio desarrollado por Fedesarrollo (Arbeláez, M. A., A. Estacio, y M. Olivera (2010). “Impacto Socioeconómico del 
Sector Azucarero colombiano en la Economía Nacional y Regional,” Fedesarrollo, Cuaderno 31.), la agroindustria de la caña de azúcar es un 
importante jalonador de una amplia gama de actividades agrícolas y no agrícolas vinculadas a sus procesos productivos y de comercialización. 
Así por ejemplo, del total de productos demandados por toda la cadena, el 33% corresponde a productos agrícolas incluida la caña, 20,5% 
corresponde a servicios, 5,8% a sustancias químicas, 4,4% a combustibles, 2,2% maquinaria y equipo y 33,5% a otros productos  vinculados a 
la actividad manufacturera. De esta manera y de acuerdo con Fedesarrollo por cada peso de consumo intermedio de los ingenios se inyectan 
en total 10,5 pesos en la economía en su conjunto.

Desempeño de la Agroindustria de la Caña 
en la economía nacional y en el contexto 

internacional  

De acuerdo con ANIF (2016), en el ámbito de 
la industria manufacturera, la agroindustria 
de la caña tiene una posición destacada a 
nivel nacional (Tabla 5). Entre los indicadores 
analizados sobresalen los siguientes: 

• Medido por el indicador de “Balanza 
comercial relativa”, esto es, vocación 
exportadora, la agroindustria de la caña 
sigue ocupando el primer puesto entre los 
29 sectores analizados.

• Al igual que en 2013, en 2014 el sector 
azucarero es el que mayor empleo 

permanente genera, 6,8 empleados permanentes por cada 
empleado temporal, frente a 1,5 empleos permanentes por 
cada empleo temporal en la industria en general.

• El indicador  “materia prima importada/materia prima total” 
muestra que la agroindustria sigue siendo la de menor uso 
de materia prima importada, evidenciando su importancia 
en los circuitos económicos regionales y como jalonador de 
otros sectores productivos7.

Tabla 5. Colombia. Indicadores de desempeño de la agroindustria 
azúcarera en el ambito de la industria manufacturera colombiana (1)
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7 De acuerdo con un estudio desarrollado por Fedesarrollo (Arbeláez, M. A., A. Estacio, y M. Olivera (2010). “Impacto Socioeconómico del 
Sector Azucarero colombiano en la Economía Nacional y Regional,” Fedesarrollo, Cuaderno 31.), la agroindustria de la caña de azúcar es un 
importante jalonador de una amplia gama de actividades agrícolas y no agrícolas vinculadas a sus procesos productivos y de comercialización. 
Así por ejemplo, del total de productos demandados por toda la cadena, el 33% corresponde a productos agrícolas incluida la caña, 20,5% 
corresponde a servicios, 5,8% a sustancias químicas, 4,4% a combustibles, 2,2% maquinaria y equipo y 33,5% a otros productos  vinculados a 
la actividad manufacturera. De esta manera y de acuerdo con Fedesarrollo por cada peso de consumo intermedio de los ingenios se inyectan 
en total 10,5 pesos en la economía en su conjunto.

permanente genera, 6,8 empleados permanentes por cada 
empleado temporal, frente a 1,5 empleos permanentes por 
cada empleo temporal en la industria en general.

• El indicador  “materia prima importada/materia prima total” 
muestra que la agroindustria sigue siendo la de menor uso 
de materia prima importada, evidenciando su importancia 
en los circuitos económicos regionales y como jalonador de 
otros sectores productivos7.

Tabla 5. Colombia. Indicadores de desempeño de la agroindustria 
azúcarera en el ambito de la industria manufacturera colombiana (1)

(1) Los indicadores sectoriales son presentados en el informe de ANIF denominado Mercados Industriales, 
el cual corresponde a un estudio anual que analiza los aspectos estructurales de 29 sectores de la industria 
colombiana, utilizando la última información disponible del DANE (Encuesta Anual Manufacturera), 
Supersociedades y el Banco de la República.

(2) Este indicador muestra cuántos empleados permanentes se generan por cada empleado temporal.

(3) Mide la vocación o fortaleza exportadora y varía entre -1 y 1, si un sector no tiene o tiene vocación 
exportadora, respectivamente.

Fuente: ANIF, 2016. Informe “Mercados industriales”

2013 2014 Variación 2013 2014 Variación 2013 2014 Variación 2013 2014 Variación 

Valor de la producción  (COP billones ctes de 
2006)

108,3         97,7                3,2                   3,3                   2,9                   3,4                   18                    13                    

Valor agregado (COP billones ctes de 2006) 48,2           39,2                1,3                   1,4                   2,6                   3,5                   14                    11                    

Índice de temporalidad (personal 
permanente/personal temporal) (2)

1,4             1,5                   6,3                   6,8                   nd nd 1                      1                      

Materia prima importada/materia prima total 
(%)

21,8           22,4                0,1                   0,3                   nd nd 29                    29                    

Tasa de apertura exportadora 
(Exportaciones/producción) % 

11,3           12,4                21,5                22,3                nd nd 9                      3                      

impo/expo+impo) (3)
nd nd 0,8                   0,8                   nd nd 1                      1                      

2014 2015 Variación 2014 2015 Variación 2014 2015 Variación 2014 2015 Variación 

Margen operacional (%) 6,9             7,7                   7,4                   11,5                nd nd 10                    4                      

3,5             3,3                   1,8                   0,3                   nd nd 19                    27                    

Razón de endeudamiento (%) 46,6           47,4                30,8                26,5                nd nd 25                    28                    

Indicador

Total industria manufacturera 
colombiana

Azúcar y panela industria

Indicador

Total industria manufacturera 
colombiana

Azúcar y panela industria
Ranking del azúcar y panela mayor a 
menor en la industria (29 sectores)

Ranking del azúcar y panela mayor a 
menor en la industria (29 sectores)
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En el contexto internacional  

En el ámbito internacional la agroindustria 
de la caña es reconocida por sus avances 
en productividad. De acuerdo con LMC 
International, una de las más importantes 

firmas de análisis y seguimiento del comportamiento del 
mercado de materias primas, el sector azucarero colombiano 
es líder mundial en productividad (toneladas de azúcar/
hectárea) entre los principales productores de azúcar en el 
mundo (Gráfica 13).

* Se refiere a la cantidad de azúcares totales ajustado por edad de corte
Ordenado de acuerdo con el promedio 2013-2017
(R): Remolacha

Fuente: LMC International (www.lmc.co.uk)  
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1. Introducción

Ante la epidemia de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular o el 
cáncer, las autoridades de salud pública, miles de científicos y profesionales de la salud y cada uno de los seres 
humanos afectados de alguna manera por estas lamentables patologías, han hecho un gran, pero frustrante 
esfuerzo, por entender, afrontar y tratar de buscar soluciones de todo tipo, hasta extremos que se acercan a lo 
irracional y a la tortura.

La angustia y desesperación con el tema, nos han llevado a satanizar conductas y alimentos en busca de 
culpables (dulces, fritos, pan, buñuelos, lácteos, embutidos, carnes rojas, estrés, tristeza, sueño, horarios, raza, 
nivel educativo, estrato socio-económico o genética, entre otros). También han surgido soluciones radicales 
como cirugías del estómago o el intestino, “cerclar” o coser la boca o la lengua, vomitar o manipular la química 
cerebral, asumiendo muchos efectos secundarios, con tal de controlar el apetito o impulso natural de querer 
ingerir y disfrutar los alimentos.

La realidad, a veces esquiva al método científico, parecer revelarse progresivamente mostrando algunas 
piezas del rompecabezas, pero aún estamos lejos de una comprensión adecuada y por lo tanto también de 
una solución definitiva. La mayoría de expertos coincide en la necesidad de un abordaje multidisciplinario que 
permita plantear soluciones efectivas. En general podemos resumir que para el manejo de estas enfermedades 
se deben integrar: nutrición saludable, actividad física, reducción en el consumo de sustancias nocivas como 
el cigarrillo y en algunos casos medicamentos bien estudiados y de costos razonables.

Muchos intentos políticos, seguramente bien intencionados, han dedicado un gran esfuerzo a controlar 
algunos de los factores de riesgo para este gran grupo de enfermedades, con resultados poco alentadores, 
quizás por la falta de un verdadero enfoque integral.

2. ¿Por qué nos engordamos?

Aunque la observación del comportamiento humano y animal nos ha dado las claves hace miles de años, 
siempre habrá dilemas por resolver y casos individuales que se apartan de la norma.

Para nadie es un secreto que el ganado o los animales domésticos aumentan su peso y grasa corporal si 
tienen acceso a más comida, más pasto, más concentrado o más leguminosas. También vemos a diario en 
vivo en los medios de comunicación, millones de seres humanos, aún en nuestro país, que no tienen acceso a 
suficiente comida y nunca acumularán grasa, generalmente no crecen y a veces mueren por falta de comida. 
La acumulación de grasa y peso corporal solo es posible si el ingreso de alimentos (energía) es mayor al egreso 
o gasto de energía.

¿Ahora bien, cuáles son los factores determinantes del ingreso y egreso de energía? Los seres humanos 
ingerimos alimentos respondiendo al impulso vital del hambre o del apetito buscando  por lo general aquellos 
con mayor densidad calórica, es decir aquellos que por porción o unidad de peso o volumen contienen mayor 
cantidad de calorías, como las grasas, los dulces o las mezclas más atractivas como pasteles, helados, postres o 
preparaciones de todo tipo, ricas en grasas y harinas. También buscamos algunos sabores especiales que nos 
llevan a consumir algunos micronutrientes vitales como sal, calcio, hierro o vitaminas, contenidos en todos los 
alimentos pero muy especialmente en las frutas, las verduras, los lácteos y las carnes.  

El total de energía que consumimos se resume en el volumen o peso total ingerido en el día, multiplicado 

John Duperly MD.,PhD.
Especialista en Medicina Interna; PhD en Ciencias del Ejercicio
Profesor, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes
Director, Instituto de Medicina del Ejercicio, Fundación Santa Fé de Bogotá

AZÚCAR Y SALUD



INFORME ANUAL 201655 - 2017PÁG

1. Introducción

Ante la epidemia de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular o el 
cáncer, las autoridades de salud pública, miles de científicos y profesionales de la salud y cada uno de los seres 
humanos afectados de alguna manera por estas lamentables patologías, han hecho un gran, pero frustrante 
esfuerzo, por entender, afrontar y tratar de buscar soluciones de todo tipo, hasta extremos que se acercan a lo 
irracional y a la tortura.

La angustia y desesperación con el tema, nos han llevado a satanizar conductas y alimentos en busca de 
culpables (dulces, fritos, pan, buñuelos, lácteos, embutidos, carnes rojas, estrés, tristeza, sueño, horarios, raza, 
nivel educativo, estrato socio-económico o genética, entre otros). También han surgido soluciones radicales 
como cirugías del estómago o el intestino, “cerclar” o coser la boca o la lengua, vomitar o manipular la química 
cerebral, asumiendo muchos efectos secundarios, con tal de controlar el apetito o impulso natural de querer 
ingerir y disfrutar los alimentos.

La realidad, a veces esquiva al método científico, parecer revelarse progresivamente mostrando algunas 
piezas del rompecabezas, pero aún estamos lejos de una comprensión adecuada y por lo tanto también de 
una solución definitiva. La mayoría de expertos coincide en la necesidad de un abordaje multidisciplinario que 
permita plantear soluciones efectivas. En general podemos resumir que para el manejo de estas enfermedades 
se deben integrar: nutrición saludable, actividad física, reducción en el consumo de sustancias nocivas como 
el cigarrillo y en algunos casos medicamentos bien estudiados y de costos razonables.

Muchos intentos políticos, seguramente bien intencionados, han dedicado un gran esfuerzo a controlar 
algunos de los factores de riesgo para este gran grupo de enfermedades, con resultados poco alentadores, 
quizás por la falta de un verdadero enfoque integral.

2. ¿Por qué nos engordamos?

Aunque la observación del comportamiento humano y animal nos ha dado las claves hace miles de años, 
siempre habrá dilemas por resolver y casos individuales que se apartan de la norma.

Para nadie es un secreto que el ganado o los animales domésticos aumentan su peso y grasa corporal si 
tienen acceso a más comida, más pasto, más concentrado o más leguminosas. También vemos a diario en 
vivo en los medios de comunicación, millones de seres humanos, aún en nuestro país, que no tienen acceso a 
suficiente comida y nunca acumularán grasa, generalmente no crecen y a veces mueren por falta de comida. 
La acumulación de grasa y peso corporal solo es posible si el ingreso de alimentos (energía) es mayor al egreso 
o gasto de energía.

¿Ahora bien, cuáles son los factores determinantes del ingreso y egreso de energía? Los seres humanos 
ingerimos alimentos respondiendo al impulso vital del hambre o del apetito buscando  por lo general aquellos 
con mayor densidad calórica, es decir aquellos que por porción o unidad de peso o volumen contienen mayor 
cantidad de calorías, como las grasas, los dulces o las mezclas más atractivas como pasteles, helados, postres o 
preparaciones de todo tipo, ricas en grasas y harinas. También buscamos algunos sabores especiales que nos 
llevan a consumir algunos micronutrientes vitales como sal, calcio, hierro o vitaminas, contenidos en todos los 
alimentos pero muy especialmente en las frutas, las verduras, los lácteos y las carnes.  

El total de energía que consumimos se resume en el volumen o peso total ingerido en el día, multiplicado 

por la cantidad de calorías en cada alimento o porción. Es decir que podemos tener una ingesta calórica igual 
con 3 comidas modestas de 600 kcal o 6 comidas pequeñas de 300 kcal o cualquiera de las combinaciones 
que sume 1800 kcal. Los datos epidemiológicos muestran que la mayoría de seres humanos consumimos 
entre 1500 y 2500 kcal, dependiendo del acceso a los diferentes tipos de alimentos, el género, la estatura o 
capacidad de nuestro cuerpo y sistema digestivo, la personalidad, los patrones socioculturales y las presiones 
comerciales. 

A pesar de observaciones anecdóticas y creencias populares, los estudios epidemiológicos muestran que 
estos patrones de ingesta calórica no han cambiado significativamente en las últimas décadas. Es cierto que 
los cambios culturales y las presiones de la sociedad de consumo pueden afectar a algunos grupos, en especial 
cuando pasan de situaciones de restricción en el acceso por limitaciones económicas o socioculturales a 
la oferta abundante de alimentos muy agradables al paladar, por supuesto ricos en calorías. Sin embargo, 
vale la pena recordar las características de la comida tradicional, especialmente en nuestro país (empanadas, 
buñuelos, arepas de todo tipo, ajiaco, bandeja paisa, sancocho, aborrajados, rondón entre otros) y en muchas 
culturas como la nuestra donde el tamaño de las porciones y la abundancia de harinas, grasas, dulces y alcohol 
garantizan grandes cantidades de calorías, aún lejos de las ciudades con su publicidad, centros comerciales, 
supermercados o restaurantes de todo tipo. 

Aunque existen numerosos estudios acerca de las necesidades calóricas del ser humano, aún no hay un 
acuerdo sobre la cantidad de calorías que debemos recomendar a los diferentes grupos poblacionales para 
vivir saludablemente. No se trata de opiniones personales sino de mediciones cuidadosas, metodológicamente 
correctas. 

Mientras que el gasto de energía de nuestros electrodomésticos, automóviles y fábricas ha sido medido y 
calculado con absoluta precisión, la medición del gasto calórico de cada persona sigue siendo imprecisa y 
especulativa en la gran mayoría de los casos. Para la industria y la economía un pequeño error en estos cálculos 
podría generar grandes conflictos. Para el ser humano, ha sido sin duda una de las causas más importantes 
de malnutrición, como era de esperarse ante tanta incertidumbre. En la práctica, solo cuestionamos las 
recomendaciones tradicionales y su evidencia, cuando el resultado es claramente negativo, es decir, cuando 
aparece la enfermedad (desnutrición, baja talla, sobrepeso u obesidad). 

Gracias a la tecnología, la cantidad de energía que necesita un ser humano se puede medir o calcular con 
bastante precisión. En reposo, por ejemplo, se puede medir fácilmente cuánto oxígeno utiliza una persona 
para su metabolismo y calcular exactamente cuánta energía ha gastado. Este método llamado calorimetría 
indirecta o consumo de oxígeno (VO2) en reposo, se utiliza en los laboratorios de investigación metabólica. 
También se puede estimar con fórmulas matemáticas donde con frecuencia se introducen algunos errores, 
como multiplicar el gasto por el peso actual y no por el ideal, o como sobreestimar los niveles de actividad 
física de la vida cotidiana.

El gasto calórico diario está determinado principalmente por el metabolismo basal, el efecto térmico de los 
alimentos y los niveles de actividad física en 24 horas. El metabolismo basal corresponde a la energía necesaria 
para mantener las funciones vitales y la temperatura corporal en reposo y puede estimarse aproximadamente 
en 20 kcal por kg de peso ideal, es decir unas 1200 kcal para una persona de 60kg. El efecto térmico de los 
alimentos corresponde a la energía necesaria para la digestión, absorción y procesamiento de los alimentos 
y puede alcanzar hasta el 10% del consumo calórico total, es decir unas 150 kcal adicionales para una dieta 
de 1500 kcal. Estos dos determinantes del gasto calórico no han cambiado biológicamente y dependen 
especialmente de la cantidad de masa muscular y la función tiroidea.
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La Encuesta Nacional de Nutrición en sus versiones 2005 y 2010, muestra para Colombia ingestas calóricas 
promedio entre 1500 y 2000 kcal al día, cerca del 70% provenientes de carbohidratos complejos (arroz, papa, 
yuca, maíz, trigo) y grasas (aceites, margarinas, mantequilla, lácteos, carnes y embutidos, de origen animal o 
vegetal). La contribución de los azúcares simples parece estar alrededor de un 10% de la ingesta calórica total. 
Aunque existen limitaciones metodológicas, estos datos han sido obtenidos y analizados con rigurosidad y 
por personal calificado.

¿Es esta cantidad de calorías responsable de que más del 50% de nuestros adultos estén con sobrepeso u 
obesidad? Es posible, pero vale la pena considerar la otra parte de la ecuación.

Los seres humanos hemos consumido cantidades similares y relativamente estables de calorías (cuando hay 
comida disponible) por miles de años y la epidemia de sobrepeso y obesidad aparece tan solo hace unas 
pocas décadas. Esta observación resulta llamativa para científicos de la nutrición, la epidemiologia, las ciencias 
del ejercicio y la antropología. 

El gran cambio en el balance calórico para la especie humana parece estar en sus niveles cotidianos de 
actividad física. La mayoría de seres humanos en el ambiente urbano e inclusive en algunos entornos rurales, 
ya no debemos esforzarnos cada día físicamente por salir de caza, pesca o recorrer grandes distancias para 
encontrar agua o recolectar frutos. Tampoco invertimos energía en rajar leña, cavar cuevas y pozos, ir a la 
guerra, enfrentar fieras o trasladar nuestros campamentos nómadas buscando la supervivencia en épocas de 
invierno o desastres naturales.

Las ciencias del comportamiento han agrupado la actividad física en cuatro grandes dominios de nuestra vida: 
ocupación o trabajo, transporte, hogar y tiempo libre. Al analizar estos dominios con métodos objetivos y por 
medio de encuestas poblacionales rigurosas, investigadores de todo el mundo coinciden en una reducción 
dramática del gasto calórico diario invertido en actividad física.

Gastamos cada día menos calorías en el trabajo, que es esencialmente sedentario, técnico o intelectual, 
menos calorías en transporte gracias a los automóviles, las motos y el transporte público, menos calorías en el 
hogar, afortunadamente dotado de electrodomésticos y lamentablemente cada día menos actividad física en 
nuestro tiempo libre, inundado de opciones sedentarias. 

Las implicaciones de haber reducido nuestro gasto de energía en tan solo 250 kcal cada día, cálculo conservador 
para los hechos resumidos en el párrafo anterior, son dramáticas. En 30 días, manteniendo una ingesta calórica 
estable, habríamos aumentado 1 kg de peso (7000 kcal acumuladas en forma de grasa corporal) y en un 
año más de 10 kg, experiencia dramática pero real para algunas personas. En realidad, la mayoría de seres 
humanos no gana usualmente tanto peso, gracias a grandes esfuerzos por gastar más, moverse y restringir la 
ingesta de calorías diariamente.  

3. ¿Qué es el azúcar y para qué sirve en el cuerpo humano?

Como ya se mencionó, el cuerpo humano, como cualquier organismo vivo, requiere de grandes cantidades 
de energía (tasa metabólica basal) para mantener las funciones vitales (respiración, circulación, síntesis de 
proteínas y equilibrio eléctrico de las membranas celulares). Las grasas y carbohidratos tienen como función 
prioritaria el aporte de energía y son buscados por los seres humanos permanentemente en los alimentos. Los 
carbohidratos complejos se degradan a oligosacáridos y a disacáridos (azúcares) y finalmente se convierten 
en glucosa (azúcar), el sustrato energético más importante para nuestro organismo. Usualmente llamamos 
azúcares a los disacáridos (lactosa, maltosa, sacarosa) o monosacáridos (fructosa, dextrosa, glucosa, galactosa) 
comunes por su sabor dulce. El objetivo de todo el proceso digestivo, desde la masticación y la saliva hasta 
el procesamiento a nivel intestinal por amilasas y di-sacaridasas, tiene por objeto fisiológico degradar los 
carbohidratos complejos a monosacáridos, para facilitar su absorción e integración al metabolismo celular. 

La glucosa es el combustible por excelencia de las neuronas y los glóbulos rojos y tiene la gran cualidad de 
ser la única opción para generar energía en ausencia de oxígeno o de sistemas oxidativos complejos como 
la fosforilación oxidativa en las mitocondrias. Algunos tipos de monosacáridos y compuestos relacionados 
tienen un papel fundamental en la estructura de nuestros genes, del ADN (desoxirribosa), son el sustrato 
para células germinales (fructosa) y hacen parte de numerosas moléculas (glicoproteínas, productos de 
glicosilación avanzada entre otros) que intervienen en el reconocimiento y la biología celular.
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hogar, afortunadamente dotado de electrodomésticos y lamentablemente cada día menos actividad física en 
nuestro tiempo libre, inundado de opciones sedentarias. 

Las implicaciones de haber reducido nuestro gasto de energía en tan solo 250 kcal cada día, cálculo conservador 
para los hechos resumidos en el párrafo anterior, son dramáticas. En 30 días, manteniendo una ingesta calórica 
estable, habríamos aumentado 1 kg de peso (7000 kcal acumuladas en forma de grasa corporal) y en un 
año más de 10 kg, experiencia dramática pero real para algunas personas. En realidad, la mayoría de seres 
humanos no gana usualmente tanto peso, gracias a grandes esfuerzos por gastar más, moverse y restringir la 
ingesta de calorías diariamente.  

3. ¿Qué es el azúcar y para qué sirve en el cuerpo humano?

Como ya se mencionó, el cuerpo humano, como cualquier organismo vivo, requiere de grandes cantidades 
de energía (tasa metabólica basal) para mantener las funciones vitales (respiración, circulación, síntesis de 
proteínas y equilibrio eléctrico de las membranas celulares). Las grasas y carbohidratos tienen como función 
prioritaria el aporte de energía y son buscados por los seres humanos permanentemente en los alimentos. Los 
carbohidratos complejos se degradan a oligosacáridos y a disacáridos (azúcares) y finalmente se convierten 
en glucosa (azúcar), el sustrato energético más importante para nuestro organismo. Usualmente llamamos 
azúcares a los disacáridos (lactosa, maltosa, sacarosa) o monosacáridos (fructosa, dextrosa, glucosa, galactosa) 
comunes por su sabor dulce. El objetivo de todo el proceso digestivo, desde la masticación y la saliva hasta 
el procesamiento a nivel intestinal por amilasas y di-sacaridasas, tiene por objeto fisiológico degradar los 
carbohidratos complejos a monosacáridos, para facilitar su absorción e integración al metabolismo celular. 

La glucosa es el combustible por excelencia de las neuronas y los glóbulos rojos y tiene la gran cualidad de 
ser la única opción para generar energía en ausencia de oxígeno o de sistemas oxidativos complejos como 
la fosforilación oxidativa en las mitocondrias. Algunos tipos de monosacáridos y compuestos relacionados 
tienen un papel fundamental en la estructura de nuestros genes, del ADN (desoxirribosa), son el sustrato 
para células germinales (fructosa) y hacen parte de numerosas moléculas (glicoproteínas, productos de 
glicosilación avanzada entre otros) que intervienen en el reconocimiento y la biología celular.

Es tan importante mantener adecuados niveles de glucosa en sangre (50 -100mg/dl) para el ser humano, que 
una de las principales funciones del hígado, el gran regulador del metabolismo, es la de fabricar glucosa nueva 
en nuestro organismo (gluco-neogénesis) a partir de residuos de grasas y proteínas. Vale la pena destacar 
también que contamos con una hormona, la insulina cuya función principal es la de reducir o almacenar 
el exceso de glucosa sanguínea en los tejidos, mientras que la respuesta a la hipoglicemia (poca glucosa 
en  la sangre) es capaz de movilizar todo un arsenal de reacciones neuroendocrinas protagonizadas por el 
glucagón, el cortisol, la hormona del crecimiento y la adrenalina, para evitar un daño cerebral o la muerte por 
hipoglicemia. No parece tener sentido entonces, que el azúcar sanguínea (glucosa), en rangos fisiológicos, sea 
nociva.   

Por lo tanto, resulta también poco plausible y racional a la luz de la biología, asumir que la ingesta de un 
disacárido o un monosacárido, que por supuesto facilita y acelera el proceso de digestión y absorción, resulte 
en un efecto nocivo para el organismo. Más aun, no parece lógico desde la fisiología médica, que nuestros 
órganos de los sentidos (visión, gusto y olfato) al servicio del apetito y de la supervivencia nos induzcan 
permanentemente a buscar carbohidratos simples (¿nocivos?) generando respuestas fisiológicas placenteras 
profundamente arraigadas durante la evolución en los centros del placer en el hipotálamo, en nuestro sistema 
nervioso central.   

4. ¿Cuál es la relación entre el consumo de azúcar y la salud?

Como hemos visto, los carbohidratos hacen parte fundamental de la nutrición y de la biología de todo ser 
vivo. Sin embargo, ante la epidemia de obesidad y la exagerada oferta de alimentos ricos en azúcar, existe una 
esperable percepción de asociación en la comunidad, incluyendo a profesionales de la salud. 

Los estudios epidemiológicos muestran en general un aumento en el riesgo de caries dental, sobrepeso, 
obesidad y diabetes, en grupos de individuos con altos consumos de dulce y azúcar. En el caso de la salud oral, 
la higiene y cepillado juegan un papel fundamental y deben ser promovidos enfáticamente con o sin consumo 
de dulces. Para el sobrepeso y la diabetes, al ajustar por consumo calórico, peso o grasa corporal, este riesgo 
no es tan claro. Es decir que lo que en realidad aumenta el riesgo es el exceso de calorías y no el alimento 
en sí. Es cierto también que los altos consumidores de azúcar y dulce suelen ingerir más calorías totales que 
aquellos que tratan de restringir el dulce. Esto se debe probablemente a varias razones, la más importante el 
sabor o estímulo agradable de miles de receptores en nuestra boca (lengua, paladar y labios) que nos inducen 
a repetir o mantener la sensación de placer. La densidad calórica de estos alimentos y productos es alta (4 
kcal/g) y con bocados o volúmenes de comida relativamente bajos se ingieren muchas calorías. Algo parecido 
sucede con las grasas (9 kcal/g) y los fritos, los postres y la pastelería, los quesos, el maní y las nueces, el alcohol 
y otros alimentos agradables pero muy ricos y densos en calorías que deben ser tenidos todos en cuenta a la 
hora de recomendar una estrategia nutricional para mantener o reducir la grasa corporal.  

También hemos observado a muchos pacientes que han dejado casi por completo el azúcar y los dulces, 
pero lamentablemente no logran bajar de peso o siguen engordando. Más aún, hay muchos pacientes                         
pre - diabéticos y diabéticos que no consumen azúcar y sus niveles sanguíneos de glucosa son cada vez 
más altos, lo cual genera grandes interrogantes. El principal factor de riesgo para la diabetes tipo 2 es el 
sobrepeso, no importa su causa, exceso de grasas, carbohidratos como arroz papa o yuca, quizás alcohol o 
más frecuentemente un sedentarismo de muchos años que lo ha llevado persistentemente, no sólo al exceso 
relativo de calorías por un bajo gasto energético diario sino también al fenómeno llamado resistencia a la 
insulina generado, en gran parte, por deterioro de la masa muscular (sarcopenia) y su capacidad para captar 
el azúcar y depositarla al interior de nuestros músculos.

Otros factores que aumentan el riesgo de diabetes tipo 2, igual de importantes, pero menos difundidos son 
el cigarrillo, la edad, el sedentarismo, el bajo consumo de frutas y verduras y la desnutrición in útero y en los 
primeros años de vida o medicamentos como los corticoides. En algunos estudios no se reportan o controlan 
todos los factores de riesgo conocidos para una enfermedad y se pueden malinterpretar los resultados por no 
incluir sistemáticamente en el análisis estas exposiciones o factores llamados también variables de confusión. 
Como en muchas enfermedades, la predisposición genética y la exposición a muchos de estos factores 
terminan en el desarrollo de la enfermedad.  

5. Conclusiones

Teniendo en cuenta entonces, que la epidemia de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer 
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responde a un fenómeno multifactorial, donde la reducción dramática en los niveles de ejercicio y actividad 
física en el ambiente laboral, en el hogar, en el transporte, así como en el tiempo libre explican buena parte del 
problema, parece sensato dirigir la mayoría de los esfuerzos políticos, económicos y sociales a la promoción 
de estrategias que nos permitan recuperar los niveles de ejercicio actividad física necesarios para mantener 
el equilibrio saludable entre ingesta y gasto calórico. La verdadera epidemia detrás del aumento persistente 
en las enfermedades crónicas parecen ser el sedentarismo y la dramática reducción en nuestro gasto calórico.

Por supuesto son también bienvenidos todos los esfuerzos intersectoriales para promover una alimentación 
más rica en frutas y verduras y con un menor contenido calórico, buscando reducciones progresivas en grasas, 
carbohidratos y alcohol. El consumo de azúcar, actualmente alrededor de un 10% del consumo calórico total 
en Colombia, no se debe incentivar, pero sería inapropiado considerarlo como una causa principal o prioritaria 
de enfermedades crónicas para orientar los esfuerzos en salud pública.

Adicionalmente, siguiendo los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional, se deben aumentar 
todos los esfuerzos para reducir y erradicar definitivamente el consumo de cigarrillo y productos derivados 
del tabaco, estrechamente relacionados con la diabetes, la enfermedad cardiovascular y más de 30 tipos de 
cáncer.

En cuanto al tema controvertido de los impuestos, especialmente los productos tóxicos, adictivos y 
francamente nocivos como el alcohol o el cigarrillo, deben aportar a nuestro sistema de salud que atiende 
sus fatales consecuencias. Pero valdría la pena considerar también impuestos al sedentarismo y a todo lo 
que lo incentive. Quizás las sobretasas a la gasolina y al petróleo que mueven los motores y contribuyen al 
sedentarismo, a la electricidad que mueve ascensores y escaleras eléctricas, recientemente también carros y 
bicicletas. También a los computadores que nos esclavizan frente a las pantallas, pero además a todos y cada 
uno de los alimentos pues en mayor o menor grado todos son fuentes de calorías.

Una alimentación saludable debe ser balanceada, rica en vegetales, frutas y verduras, con una cantidad 
apropiada de proteína, baja en grasas saturadas y colesterol, baja en sal y con una cantidad total de calorías, 
provenientes de grasas vegetales, carbohidratos complejos y simples como el azúcar, que se ajusten a las 
necesidades energéticas de cada individuo. La mejor estrategia para lograr un balance calórico, sostenible en 
el largo plazo, es el incremento progresivo en los niveles de actividad física.
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responde a un fenómeno multifactorial, donde la reducción dramática en los niveles de ejercicio y actividad 
física en el ambiente laboral, en el hogar, en el transporte, así como en el tiempo libre explican buena parte del 
problema, parece sensato dirigir la mayoría de los esfuerzos políticos, económicos y sociales a la promoción 
de estrategias que nos permitan recuperar los niveles de ejercicio actividad física necesarios para mantener 
el equilibrio saludable entre ingesta y gasto calórico. La verdadera epidemia detrás del aumento persistente 
en las enfermedades crónicas parecen ser el sedentarismo y la dramática reducción en nuestro gasto calórico.

Por supuesto son también bienvenidos todos los esfuerzos intersectoriales para promover una alimentación 
más rica en frutas y verduras y con un menor contenido calórico, buscando reducciones progresivas en grasas, 
carbohidratos y alcohol. El consumo de azúcar, actualmente alrededor de un 10% del consumo calórico total 
en Colombia, no se debe incentivar, pero sería inapropiado considerarlo como una causa principal o prioritaria 
de enfermedades crónicas para orientar los esfuerzos en salud pública.

Adicionalmente, siguiendo los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional, se deben aumentar 
todos los esfuerzos para reducir y erradicar definitivamente el consumo de cigarrillo y productos derivados 
del tabaco, estrechamente relacionados con la diabetes, la enfermedad cardiovascular y más de 30 tipos de 
cáncer.

En cuanto al tema controvertido de los impuestos, especialmente los productos tóxicos, adictivos y 
francamente nocivos como el alcohol o el cigarrillo, deben aportar a nuestro sistema de salud que atiende 
sus fatales consecuencias. Pero valdría la pena considerar también impuestos al sedentarismo y a todo lo 
que lo incentive. Quizás las sobretasas a la gasolina y al petróleo que mueven los motores y contribuyen al 
sedentarismo, a la electricidad que mueve ascensores y escaleras eléctricas, recientemente también carros y 
bicicletas. También a los computadores que nos esclavizan frente a las pantallas, pero además a todos y cada 
uno de los alimentos pues en mayor o menor grado todos son fuentes de calorías.

Una alimentación saludable debe ser balanceada, rica en vegetales, frutas y verduras, con una cantidad 
apropiada de proteína, baja en grasas saturadas y colesterol, baja en sal y con una cantidad total de calorías, 
provenientes de grasas vegetales, carbohidratos complejos y simples como el azúcar, que se ajusten a las 
necesidades energéticas de cada individuo. La mejor estrategia para lograr un balance calórico, sostenible en 
el largo plazo, es el incremento progresivo en los niveles de actividad física.
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La producción de BioEtanol durante 2016 
presentó una reducción de 4,8% frente a la de 
2015. Esto fue consecuencia de la reducción 
en los rendimientos de la caña de azúcar, 
dada la incidencia de anomalías climáticas 
extremas como se indicó en la sección 
sobre el balance azucarero. Debido a ello, 
la capacidad instalada de las destilerías no 
pudo ser utilizada al ritmo de años anteriores, 
alcanzando una utilización de 72,1%, inferior 
en 16,1 puntos porcentuales al registro de 
2015 (88,3%).

Se mantuvo el abastecimiento a pesar de 
las anomalías climáticas

La mayor demanda de gasolina, impulsada 
principalmente por la caída del contrabando 
procedente de Venezuela, generó presión 
sobre los inventarios nacionales de BioEtanol, 
haciendo necesarias las importaciones para 
garantizar el abastecimiento del mercado. En 
efecto, durante 2016 el Ministerio de Minas y 
Energía determinó los volúmenes necesarios 
para complementar la producción nacional, 
permitiendo el ingreso al país de cerca de 
18,5 millones de litros, durante los meses de 
febrero, marzo, julio, noviembre y diciembre, 

según la DIAN.

Si bien desde 2014 el esquema de abastecimiento ha 
contemplado la intervención del mercado por parte 
del Ministerio de Minas y Energía, dando prioridad a la 
producción nacional para luego evaluar la necesidad de 
producto importado, a partir del primero de mayo de 2017 
este esquema se eliminó, mediante la Resolución 41053 
de 2016. Esto ha generado una gran incertidumbre en el 
mercado sobre la solidez del esquema de abastecimiento.

Incertidumbre en regulación de precios

De otro lado, también se ha generado gran incertidumbre 
sobre el futuro de la regulación de precios del BioEtanol. La 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) recibió por 
parte del Ministerio de Minas y Energía en 2013 la facultad de 
determinar una fórmula de referencia para la valoración del 
BioEtanol. 

En la Resolución CREG 140 de 2016, que puso a consulta 
pública una metodología para la determinación del precio de 
referencia del BioEtanol, se propone que se valore con base 
en el costo de importación del mismo producto, acotado por 
el costo de la gasolina fósil al distribuidor mayorista.

Ese esquema propuesto supone que el BioEtanol puede 
considerarse como un sustituto directo de la gasolina fósil. 

BIOETANOL Y COGENERACIÓN 
ENERGÍAS PARA EL FUTURO

BioEtanol

Fuente: para importaciones DIAN y para producción y ventas FEPA

*Las ventas corresponden al volumen de etanol con adición de aproximadamente 2% de desnaturalizante (gasolina) destinadas 
para atender el mercado de oxigenación.
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Ese enfoque es válido para programas de sustitución directa 
de combustibles como los que operan en Brasil con el alcohol 
hidratado o en Estados Unidos con el E-85. Estos programas 
se sustentan en la capacidad que tienen los vehículos de 
combustible flexible (Flex Fuel) para utilizar indiferentemente 
mezclas de gasolina y alcohol en cualquier proporción. Sin 
embargo, el caso colombiano es distinto, pues el BioEtanol 
no es un sustituto de la gasolina, sino un oxigenante de la 
misma, como se explica más adelante. 

El BioEtanol es un oxigenante de la gasolina

El programa colombiano está definido como uno de 
oxigenación de las gasolinas, tal como lo establece la Ley 693 
de 2001 en el Artículo 1°:

“Artículo 1°. A partir de la vigencia de la presente ley, las 
gasolinas que se utilicen en el país en los centros urbanos de 
más de 500.000 habitantes tendrán que contener componentes 
oxigenados tales como alcoholes carburantes, en la cantidad 
y calidad que establezca el Ministerio de Minas y Energía, (…)” 
(Subrayado fuera de texto). 

Los oxigenantes se utilizan en las gasolinas principalmente 
buscando dos fines:

• Reducción de emisiones contaminantes: el mayor 
contenido de oxigeno aportado por el BioEtanol al 
combustible genera una mayor eficiencia en la combustión, 
especialmente en los vehículos más viejos que carecen de 
catalizador. Esta mayor eficiencia se traduce en una menor 
emisión de monóxido de carbono y de hidrocarburos no 
quemados. Por el efecto de la dilución, también se reducen 
las concentraciones de aromáticos, olefinas y benceno. 

• Octanaje: el BioEtanol permite incrementar el octanaje 
de las gasolinas sin necesidad de realizar inversiones en las 
refinerías de petróleo. También, compensa la pérdida del 
mismo cuando se retiran componentes como el plomo y el 
azufre, entre otros.

Lo anterior muestra cómo el efecto deseado al mezclar 
BioEtanol a la gasolina no es energético.

El programa de oxigenación es una política de desarrollo 
agrícola

Adicionalmente, el programa colombiano es mucho más 
ambicioso. En el artículo tercero de la Ley 693 de 2001 se 
tiene:

“Artículo 3°. Considérase el uso de Etanol carburante en las 
gasolinas y en el combustible Diésel, factor coadyuvante para 
el saneamiento ambiental de las áreas en donde no se cumplen 
los estándares de calidad, en la autosuficiencia energética del 

país y como dinamizador de la producción 
agropecuaria y del empleo productivo, tanto 
agrícola como industrial.

Como tal recibirá tratamiento especial en las 
políticas sectoriales respectivas.” (Subrayado 
fuera de texto).

De acuerdo con la Ley, el uso del BioEtanol 
trasciende el plano energético. Su principal 
uso, como oxigenante, es considerado un 
aporte al saneamiento ambiental, a la vez 
que reduce la dependencia de combustibles 
fósiles. También, la Ley considera que el uso 
de BioEtanol es un factor dinamizador de la 
actividad agrícola y del empleo agrícola e 
industrial.

De esta manera, la valoración del BioEtanol 
requiere un enfoque más amplio que sólo los 
aspectos energéticos.

Presión a la calidad de aire de las ciudades 
en aumento

El efecto oxigenante tiene beneficios para 
la salud humana importantes. La menor 
emisión de monóxido de carbono, azufre, 
benceno e hidrocarburos no quemados a 
la atmósfera propende por un mejor aire 
en las ciudades. Es claro el caso reciente de 
Medellín. En dicha ciudad se dispararon 
las alarmas de contaminación en algunos 
días de marzo de 2017. La situación tiende 
a volverse más crítica, en la medida que el 
mercado colombiano de automotores aún 
tiene potencial de crecimiento. De acuerdo 
con estudios realizados por BBVA Research 
“la baja penetración de los vehículos en 
Colombia con relación a países de similar nivel 
de desarrollo deja ver que el potencial del 
mercado es alto. Factores como la renovación 
del parque automotor, el aumento creciente 
de la clase media en el país, así como su 
bono demográfico pueden favorecer un 
mayor crecimiento del mercado automotor 
en el país”8 . En 2012, el mismo centro de 
estudios económicos al analizar la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares encontró 
que “los vehículos parecen ser bienes 
normales y con elasticidades mayores a 1 en 
los deciles más altos, mientras que las motos 
son normales hasta cierto nivel de ingreso, 
momento en el cual se convierten en bienes 
inferiores. En este momento, estas últimas 

8 Tomado de http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/22192/As%C3%AD-est%C3%A1-el-sector-automotor-en-Colombia.htm 
consultado el 2 de abril de 2017.
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Gráfica 14. Colombia. Aumento de la calidad en el 
combustible. Precio promedio 2016 (COP/gal)

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

9 BBVA Research, Situación Automotriz – Colombia. Año 2012. 

son sustituidas, presumiblemente, por otros 
medios de transporte más cómodos”9.  Esto 
significa que en la medida que el ingreso de 
los colombianos siga creciendo, se seguirán 
demandando más automóviles, los cuales, 
a su vez, demandarán más combustibles, 
que consecuentemente generarán mayores 
emisiones. Por ello la importancia de contar 
con un programa de oxigenación de la 
gasolina con BioEtanol nacional.

Ayuda al cumplimiento de los compromisos 
de la COP 21

De otro lado, la matriz de energéticos para 
el transporte en Colombia es altamente 
dependiente de combustibles líquidos 
derivados de petróleo. En 2015, en la COP 
21, Colombia se comprometió a lograr una 
reducción de 20% en la emisión de Gases 
Efecto Invernadero (GEI) en 2030. El uso 
de BioEtanol producido en Colombia se 
presenta como una gran alternativa para 
mitigar las emisiones de GEI de la gasolina, 
ya que de acuerdo con el estudio contratado 
por el Ministerio de Minas y Energía a la firma 
EMPA de Suiza, a la Universidad Pontificia 
Bolivariana y al Centro de Producción Más 
Limpia de Medellín, el BioEtanol colombiano 

reduce en 74% la emisión de GEI, en comparación con la 
gasolina.

Incremento en la calidad del combustible y ahorro al 
consumidor

El BioEtanol es la forma más económica de incrementar la 
calidad del combustible. Como se mencionó anteriormente, 
uno de los beneficios de la adición de oxigenantes, tales como 
el BioEtanol, es el incremento en la capacidad antidetonante 
de la gasolina (octanaje). Los requerimientos de octanaje 
varían entre motores, pero en general se puede afirmar que 
los motores de tecnologías más recientes requieren un mayor 
octanaje en el combustible, dado que tienen mayor relación 
de compresión, lo cual les genera una mayor eficiencia.

En Colombia se tienen dos calidades de gasolina, las cuales 
se diferencian exclusivamente en su octanaje: la gasolina 
básica y la extra. La ventaja de la mezcla con BioEtanol es 
que permite que el consumidor cuente con una gasolina 
básica con un octanaje superior al de una gasolina básica 
sin mezcla. Si no se contara con el BioEtanol, se tendría que 
combinar 50% de gasolina extra con 50% de corriente, para 
obtener el mismo octanaje de la gasolina oxigenada. Para 
2016, teniendo en cuenta los precios de la gasolina de ese 
año, el programa de oxigenación significó un ahorro de cerca 
de mil pesos por galón a los consumidores que hubiesen 
querido aumentar el octanaje de su combustible.

Fuentes: XM S.A E.S.P
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Gráfica 14. Colombia. Aumento de la calidad en el 
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Cogeneración

El proceso de cogeneración es inflexible

La cogeneración se define como “el proceso mediante el cual 
a partir de una misma fuente energética se producen en 
forma combinada energía térmica y eléctrica, en procesos 
productivos industriales y/o comerciales para el consumo 
propio o de terceros y cuyos excedentes pueden ser vendidos 
o entregados en la red”10. 

Esta definición involucra dos elementos que son 
fundamentales para diferenciar este recurso de los demás 
recursos de generación del sistema. El primero es que de 
manera simultánea hay consumo de energía eléctrica y 
térmica y el segundo es que requiere la existencia de un 
proceso productivo.

Especialmente la segunda condición, define una de las 
características que diferencian a la cogeneración de los 
recursos convencionales: la inflexibilidad. Esto significa que 
la generación de electricidad está atada a la dinámica del 
proceso productivo. De esta manera no la hace susceptible 
de participar del despacho centralizado, ya que, en caso de 
no salir elegida en el despacho, se tendría que suspender la 
operación del proceso productivo que la origina. Esta misma 
condición implica que, dependiendo de las características del 
proceso productivo asociado, se pueden generar variaciones 
significativas en el programa de generación previsto.

Estas particularidades son las que diferencian a la 
cogeneración de la generación convencional e inclusive de 
la autogeneración. Por eso se justifica tener un tratamiento 
diferenciado, que permita aprovechar este recurso.

La cogeneración es eficiencia energética

Como se anotó anteriormente, para la existencia de un 

proceso de cogeneración se requiere el 
consumo simultáneo de energía térmica y 
eléctrica. Esto da la oportunidad de obtener 
eficiencias en el aprovechamiento energético, 
a la vez que se establecen de manera natural 
los estímulos para su desarrollo. 

Por lo tanto, la eficiencia, entendida como 
la cantidad de energía que se aprovecha de 
la totalidad de la energía contenida en el 
combustible, se vuelve una variable crítica, 
en especial si se usan recursos energéticos 
fósiles, que por ser limitados deben ser 
aprovechados de la mejor manera. Para 
ilustrar esto, vale la pena tomar algunas 
referencias.  

La central térmica La Sierra es la de mayor 
eficiencia en generación térmica en 
Colombia: superior a 54%11 mediante un ciclo 
combinado. Otras centrales de generación 
térmica a gas, en ciclo simple, tienen 
eficiencias que oscilan entre 16% y 39%12. 
Con base en lo anterior, se puede afirmar 
que la cogeneración es un proceso 
energéticamente eficiente pues, de acuerdo 
con la UPME, puede alcanzar eficiencias 
fácilmente superiores al 60%13, en la medida 
que se realiza la generación eléctrica 
conjuntamente con  un aprovechamiento 
térmico en el proceso productivo.

Beneficio para el sistema

La cogeneración de la agroindustria azucarera 
colombiana tiene grandes beneficios para 

10 Fuente: UPME http://www1.upme.gov.co/glosario/cogeneracion, consultado el 2 de abril de 2017
11 Fuente: EEPM. http://www.epm.com.co/site/Home/Institucional/Nuestrasplantas/Energ%C3%ADa/Termoel%C3%A9ctrica.aspx Consultado 
el 2 de abril de 2017.
12 López, Christina y Sánchez, Mónica. “Diagnóstico de las centrales termoeléctricas en Colombia y evaluación de alternativas tecnológicas para 
el cumplimento de la norma de emisión de fuentes fijas”. Universidad de La Salle, Junio 2007.

Energía eléctrica generada
en 2015

en 2016 
1.380.721

1.417.633
2,7%
Variación

Energía eléctrica vendida
en 2015

en 2016 
513.843

591.717
15,2%
Variación

Balance Cogeneración (MWh)
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el sistema interconectado nacional (SIN). 
Uno de los principales corresponde a que 
es generación distribuida. Esto representa 
menores costos de transporte y pérdidas, que 
en otro caso deberían ser asumidos por el 
consumidor final a través de un mayor precio 
por la energía. La firma Sumatoria realizó 
un ejercicio de estimación de los ahorros 
que percibe el consumidor, considerando 
la existencia o no de la cogeneración de la 
agroindustria azucarera.

Utilizando un modelo de despacho se 
proyectaron los precios de la energía con 
y sin la presencia de la cogeneración en un 
horizonte de 20 años. Los resultados del 
ejercicio arrojaron que la cogeneración de 
la agroindustria azucarera va a generar, en 
ese período, beneficios a los consumidores 
superiores a los 3 mil millones de dólares14.
 
Apoyo al sistema durante el fenómeno de 
El Niño 2015 – 2016

En el reciente fenómeno de El Niño ocurrido 
durante 2015 y 2016, el país vivió una 
situación que lo llevó a prepararse para 
afrontar un racionamiento de energía. Se 
conjugaron factores que no eran predecibles 
y que pusieron a prueba la solidez del sistema 
eléctrico colombiano. 

La severidad y la duración del fenómeno de El 
Niño fueron superiores a las expectativas. El 
daño en la central hidroeléctrica de Guatapé 
fue totalmente imprevisible. La referencia 
del precio de escasez, del esquema del cargo 
por confiabilidad tuvo que ser ajustada una 
vez que Termoflorez y Termocandelaria se 
quedaron sin capital de trabajo para generar.

Esto llevó a que el Ministerio de Minas y 
Energía tomara medidas de emergencia para 
habilitar la mayor generación posible y de 
esta manera evitar un apagón.

El Sector Azucarero Colombiano participó 
activamente dentro del llamado a generar. 
De esta manera, los ingenios lograron 

adicionar 20 MW de energía a los cerca de 80 MW que se 
estaban colocando en la red nacional. Es de recordar que, en 
el momento más crítico, el sistema estuvo tan solo a 80 MW 
de un apagón.

Regulación en evolución

La regulación del sector eléctrico permanentemente está 
siendo revisada y en algunas ocasiones actualizada. Dada la 
complejidad del sistema eléctrico, son diversos los temas que 
se tratan y se generan impactos en todos los agentes de la 
cadena. Los cogeneradores no son ajenos a ello.

Recientemente, se ha entrado a revisar el esquema de 
confiabilidad como consecuencia de las dificultades 
generadas durante el pasado fenómeno de El Niño. De la 
misma manera, la revisión que se ha venido realizando sobre 
el esquema de remuneración de la distribución de energía 
eléctrica ha generado un intenso debate entre los diferentes 
actores.

En ambos aspectos es muy importante no perder de vista 
las particularidades de la cogeneración: de un lado, la 
confiabilidad de la energía está sujeta a una decisión industrial, 
no de generación. Por lo tanto, no es adecuado pretender 
que el esquema de confiabilidad se extienda a todos los 
actores del mercado eléctrico, ya que hay tecnologías que 
ofrecen firmeza y otras que ofrecen energía aprovechable. De 
otro lado, la distribución se beneficia de la cogeneración, en 
la medida que la generación distribuida pospone inversiones 
en infraestructura y reduce las pérdidas. 

De esta manera, el Sector Azucarero podrá seguir 
desarrollando proyectos de cogeneración que lleven a un uso 
más eficiente de la biomasa disponible, brindando energía a 
los hogares y la industria.

13 Fuente: UPME, SI3EA http://www.si3ea.gov.co/Home/Gesti%C3%B3nIntegraldelaEnerg%C3%ADa/tabid/113/language/en-US/Default.aspx 
14 La diferencia de ambos precios, multiplicada por la demanda del mes respectivo, se trajo a valor presente con una tasa de descuento del 
10% real en dólares. El valor así obtenido representa el beneficio para el consumidor. Para simular el despacho sin cogeneración se incrementó 
la demanda en 158 MW necesarios para autoconsumo y se redujeron 78 MW de capacidad disponible de los cogeneradores para entrega de 
energía al SIN en el horizonte de proyección. La simulación no considera los beneficios que producirán los 96 MW de expansión.
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Actualmente, existe una discusión de política pública frente a la propuesta de referencia de precios que 
ha expedido la CREG en el marco de las nuevas facultades otorgadas por el Ministerio de Minas y Energía 
(Resolución 140 de octubre de 2016). La propuesta contempla, en síntesis, que el precio del BioEtanol en 
Colombia debe ser uno de paridad de importación que considere el mínimo precio entre el alcohol importado 
desde Brasil o Estados Unidos o el precio del sustituto que, según la CREG, es la gasolina proveniente del crudo. 

Esta hipótesis de precio de referencia no necesariamente debe ser adoptada por el Ministerio de Minas y 
Energía. Pero llega justo en un momento en el que se deben finalizar las discusiones para que el Ministerio 
determine el precio final del etanol; discusiones que no son exclusivamente técnicas, pues las repercusiones 
abordan todo el esquema de política energética y agrícola que se ha planteado el país. Cabe recordar que 
en el mundo entero el mercado del etanol no emerge de necesidades silvestres del mercado; es un mercado 
absolutamente creado en donde los gobiernos, por razones ambientales, energéticas y/o agrícolas obligan a 
una porción de mezcla con la gasolina e, igualmente, son los gobiernos los que determinan el precio y, a su vez, 
la existencia o no de esta industria nacional. Y es esto la línea final de discusión: se quiere cambiar la política, se 
quiere modificar para hacer el tema más eficiente en cuanto a precios al público o se quiere desmontar. Dentro 
de las ecuaciones planteadas por la CREG se plantea el destino en cualquiera de los rumbos. 

La siguiente es una argumentación que plantea las razones por las cuales seguir la hipótesis planteada en 
la regulación en consulta tendría efectos nocivos para la industria. Finaliza la argumentación presentando 
algunas alternativas. 

1. El marco legal y político para el etanol está vigente y no ha tenido cambios. 

La Ley 693 de 2001 creó un régimen especial para la producción, distribución y comercialización de los 
alcoholes no potables, estableciendo normas sobre el uso de alcoholes carburantes, y reconociendo estímulos 
para su producción, comercialización y consumo, tal como lo señala el título de la referida ley. Dicha ley en su 
artículo primero establece: 

“ARTÍCULO 1o.  A partir de la vigencia de la presente ley, las gasolinas que se utilicen en el país en los centros urbanos 
de más de 500.000 habitantes tendrán que contener componentes oxigenados tales como alcoholes carburantes, 
en la cantidad y calidad que establezca el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con la reglamentación sobre 
control de emisiones derivadas del uso de estos combustibles y los requerimientos de saneamiento ambiental que 
establezca el Ministerio del Medio Ambiente para cada región del país.”

Tal como consta en la exposición de motivos de la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, 
esta ley se expidió con el objeto, entre otros, de que Colombia dinamice su producción agrícola. El Artículo 3 
de la Ley 693 establece: 

“ARTÍCULO 3o. Considerase el uso de Etanol carburante en las Gasolinas y en el combustible Diesel, factor 
coadyuvante para el saneamiento ambiental de las áreas en donde no se cumplen los estándares de calidad, en la 
autosuficiencia energética del país y como dinamizador de la producción agropecuaria y del empleo productivo, 
tanto agrícola como industrial.

Como tal recibirá tratamiento especial en las políticas sectoriales respectivas.”

Desde la expedición de la Ley, el marco de política ha estado orientado a construir una producción nacional 
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que, ante la ausencia de un mercado internacional líquido de referencia y la necesidad de permitir el desarrollo 
de esa industria requirió, a su vez, un mecanismo de determinación de precios establecido por el Ministerio 
de Minas y Energía. La política no ha cambiado y tampoco ha cambiado el diagnóstico del CONPES 3510 del 
2008, respecto al mercado internacional como referente. Cabe anotar que en dicho documento CONPES se 
menciona que:

“A pesar de existir un mercado global de biocombustibles, éste aún no tiene suficiente liquidez como para convertirse 
en un mercado de referencia para los países en donde actualmente se transan estos bienes.” 

2. El marco regulatorio y sus conceptos

En el documento técnico de la CREG que da soporte a la Resolución 140, el análisis se basa en el punto de vista 
de la eficiencia del mercado energético, buscando determinar un precio que se encuentre dentro del rango 
de la disponibilidad a pagar del consumidor y el precio de reserva en venta, el cual se describe mediante la 
siguiente gráfica:

Gráfica 15. Esquema de determinación de precio eficiente desde el 
punto de vista energético
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Gráfica 15. Esquema de determinación de precio eficiente desde el 
punto de vista energético

De acuerdo con la gráfica anterior, los factores que determinan la disposición a pagar del consumidor son el 
precio del biocombustible importado y el precio del sustituto fósil. Tal como se demuestra a continuación, 
ambos factores no se cumplen en el enfoque conceptual de la CREG: el primero, por prevalecer aún un mercado 
internacional distorsionado; y el segundo, porque se aparta de la naturaleza de carburante del etanol, definida 
legalmente.

A continuación, se desarrollan los anteriores puntos. 

2.1. No existe un precio internacional eficiente que se pueda tomar como referencia para el etanol

En cuanto al precio del biocombustible importado, no existe un precio con una formación eficiente que pueda 
ser tomado como referencia para la definición de la disposición a pagar de los consumidores.
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15 “Estudio sobre mercados internacionales de biocombustibles con énfasis en alcohol anhidro y biodiésel a partir de palma africana.”, EY, 2015 
AgMRC. Brazil Ethanol Developments & Implications for the U.S. ethanol industry. Oct 2012  

Fuente: “10-YEAR REVIEW OF THE RENEWABLE FUELS STANDARD: IMPACTS TO THE ENVIRONMENT, THE ECONOMY, AND 
ADVANCED BIOFUELS DEVELOPMENT”. Universidad de Tenessee, octubre 2015

2.1.1. El etanol de Estados Unidos

Un estudio de Ernst and Young (EY)15, contratado por la CREG para buscar mercados internacionales con 
énfasis en alcohol anhidro y biodiésel a partir de la palma africana, afirma que: 

“En Estados Unidos, se ha caracterizado por las fuertes políticas de apoyo al sector agrícola, que en la mayoría 
de los casos son subsidios directos al productor. La producción de maíz no es la excepción, y cuenta con los 
siguientes subsidios: Price Loss Coverage (cobertura frente a bajos precios del producto), Agricultural Risk 
Coverage (cobertura ante riesgos relacionados con los factores de producción) y varios subsidios similares a 
nivel de regional. De esta forma los productores pueden vender sus productos por debajo de los costos de 
producción. Hecho fundamental que distorsiona los precios del etanol. 

Varios expertos, coinciden en que la política de apoyo al productor de materia prima impacta en un 30% menos 
el precio del etanol de maíz. Este hecho fue corroborado por la Unión Europea en 2010, cuando estableció una 
medida antidumping al etanol importado procedente de Estados Unidos de 45% (Ad Valorem)”.

En este mismo sentido, un estudio de la Universidad de Tenessee calcula que la industria de etanol a base de 
maíz ha recibido casi USD50 billones en subsidios en los últimos 10 años.

Lo anterior, ilustra que la oferta de etanol de Estados Unidos obedece, no a un mercado eficiente sino a los 
efectos de la política de ese país en cuanto a estímulos a la oferta con los inicios de la política de biocombustibles 
en 2005 y posteriormente imponiendo restricciones a la demanda local de alcohol de maíz. Adicionalmente, 
en 2009 ese país revisó su política incentivando las producciones de etanol de otras fuentes diferentes a la 
del maíz, a la vez que implementaba mandatos para su consumo. Con esto, lo que hay actualmente de origen 
de Estados Unidos, es un excedente de producto que no cumple con las políticas ambientales de EEUU y que 
depende de políticas que varían entre países productores y países consumidores. Depender de estas políticas 
incrementa la volatilidad de precio y aumenta el riesgo de desabastecimiento. 

2.1.2. El etanol del Brasil 

En cuanto al etanol de Brasil, el mismo estudio de EY establece que: 

“Brasil, desde el año 1990 no cuenta con medidas directas que influyen en los precios del etanol, sin embargo, 
hay tres factores que afectan este mercado: i) El mercado mundial de azúcar, ii) Los controles establecidos para 
el precio de la gasolina y iii) la política de impuestos. 

Gráfica 16. Curva acumulativa de subsidios federales y de mercado 
pagados al alcohol de maíz, 2005 - 2015
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16 Agencia Nacional Brasileña del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP)
17 Evaluación del ciclo de vida de la cadena de producción de biocombustibles en Colombia.
18 “Evaluación del ciclo de vida de la cadena de producción de biocombustibles en Colombia”, Consorcio CUE, 2012
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siguientes subsidios: Price Loss Coverage (cobertura frente a bajos precios del producto), Agricultural Risk 
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nivel de regional. De esta forma los productores pueden vender sus productos por debajo de los costos de 
producción. Hecho fundamental que distorsiona los precios del etanol. 

Varios expertos, coinciden en que la política de apoyo al productor de materia prima impacta en un 30% menos 
el precio del etanol de maíz. Este hecho fue corroborado por la Unión Europea en 2010, cuando estableció una 
medida antidumping al etanol importado procedente de Estados Unidos de 45% (Ad Valorem)”.

En este mismo sentido, un estudio de la Universidad de Tenessee calcula que la industria de etanol a base de 
maíz ha recibido casi USD50 billones en subsidios en los últimos 10 años.

En Brasil, al controlar los precios de la gasolina por debajo de los precios internacionales se interviene de 
manera indirecta el precio de los alcoholes distorsionando su precio. Por lo tanto, el precio del etanol brasilero 
contiene particularidades que no lo hacen un mercado de referencia eficiente y que en cualquier momento 
igualmente puede sufrir cambios importantes y generar problemas de oferta, en la medida que el gobierno 
brasileño cambie la política de precios internos de la gasolina y, como es la tendencia natural en los países de 
la región, elimine los subsidios a los combustibles.

2.2. Los etanoles tomados como referencia no son comparables

La característica del BioEtanol de servir para el saneamiento ambiental es un propósito de política del Estado 
y dicha propiedad debe ser tenida en cuenta para compararlo con otros biocombustibles. En este aspecto, 
hay que decir que los bioetanoles disponibles en el mercado internacional no son homogéneos. Según el 
estudio contratado por el Ministerio de Minas y Energía en 2012 y elaborado por el Consorcio CUE, que analiza 
el nivel de emisiones de gases efecto invernadero de diferentes combustibles en todo su ciclo de vida, el 
etanol proveniente del Valle del Cauca tiene menor huella de carbono que los combustibles fósiles y el etanol 
producido en Brasil17. 

De los tres factores enunciados, el que presenta un mayor efecto es el control al precio de la gasolina. Esta 
es una medida establecida por el Gobierno Nacional, para contrarrestar la inflación y que no supere el valor 
establecido anualmente, que oscila entre (4,5 – 6,5%)16. 

La forma de lograr esto, es fijando el precio de la gasolina a un precio fijo y por debajo de los precios 
internacionales del petróleo…” (SIC)

En Brasil el consumidor puede utilizar de manera indiferente para su vehículo alcohol hidratado o gasolina 
oxigenada, la cual tiene una mezcla del 27% de BioEtanol anhidro como el producido en Colombia. En nuestro 
país no existe un uso indiferente entre gasolina y BioEtanol ya que este último es utilizado por sus propiedades 
oxigenantes y de incremento de octanaje.

Gráfica 16. Curva acumulativa de subsidios federales y de mercado 
pagados al alcohol de maíz, 2005 - 2015

 Gráfica 17. Emisiones de Gases Efecto Invernadero en el ciclo de vida

Fuente: Consorcio CUE18
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19 Ethanol Yearbook.

En cuanto al etanol proveniente de maíz, el gobierno de EEUU creó en 2005 el programa Renewable Fuel 
Standard (RFS) en un esfuerzo por reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Con esta política 
se incrementó la producción de etanol proveniente del maíz.  Sin embargo, en 2009 se hizo una evaluación 
del programa en la cual se establecieron estándares específicos de volúmenes de cada tipo de etanol con el 
objetivo de incrementar el uso de etanol a partir de materias primas con mayores reducciones de GEI como 
la caña de azúcar y la celulosa y utilizar en menor medida el etanol a base de maíz. Es evidente que dentro de 
la política ambiental de Estados Unidos hay una clara diferencia entre los etanoles y sus orígenes. Por dicha 
razón, y a partir de las medidas adoptadas a partir de 2009, EEUU pasa a ser el mayor exportador de etanol el 
cual es principalmente a base de maíz y aumenta las importaciones de etanol avanzado (a base de caña de 
azúcar)19. 

2.3. El combustible fósil no es un sustituto del etanol 

En el desarrollo normativo, la definición y tratamiento del etanol es diferente a los de los combustibles 
provenientes de hidrocarburos y otros energéticos. 

En el Decreto Único compilatorio 1073 de 2015, que retomó lo establecido desde el año 2005 en el Decreto 4299 
de 2005, se incorporaron, entre otras, las siguientes definiciones aplicables a la distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, en el artículo 2.2.1.1.2.2,1.4, así:

“Alcohol carburante:  La definición establecida en la Resolución 180687 del 17 de junio de 2003, modificada por 
la Resolución 181069 del 18 de agosto de 2005, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o en aquellas 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, la cual se transcribe: “Compuesto orgánico líquido, de 
naturaleza diferente a los hidrocarburos, que tiene en su molécula un grupo hidroxilo (OH) enlazado a un 
átomo de carbono. Para efectos de esta resolución se entiende como alcohol carburante al Etanol Anhidro 
combustible desnaturalizado obtenido a partir de la biomasa”. (Decreto 4299 de 2005, art. 4°)

“Combustibles líquidos derivados de petróleo: Son todos los productos clasificables dentro de las categorías 
de las gasolinas, gasóleos, querosenes y fuelóleos, entre los cuales se cuentan: Combustibles para aviación 
(avigás), gasolina motor (gasolina extra, gasolina corriente, gasolina corriente oxigenada, gasolina extra 
oxigenada), combustibles de aviación para motores tipo turbina, queroseno, diésel extra o de bajo azufre, 
diésel corriente (ACPM), diésel marino (se conoce también con los siguientes nombres: diésel fluvial, marine 
diésel, gas oil, intersol, diésel número 2), y combustible para quemadores industriales (combustóleos fuel oil).”  
(Decreto 4299 de 2005, art. 4°)

“Combustibles oxigenados: La definición establecida en la Resolución 180687 del 17 de junio de 2003, expedida 
por el Ministerio de Minas y Energía o en aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, la cual 
se transcribe: “Son mezclas de combustibles básicos derivados del petróleo con alcoholes carburantes en una 
proporción reglamentada. Sus especificaciones de calidad técnica y ambiental son reglamentadas por los 
Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, según sus competencias. Para 
los efectos de este Decreto entiéndase “gasolina corriente oxigenada” y “gasolina extra oxigenada”.” (Decreto 
4299 de 2005, art. 4°)

“Componentes oxigenantes: La definición establecida en la Resolución 180687 del 17 de junio de 2003, 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía o en aquellas normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan, la cual se transcribe: “Son alcoholes carburantes derivados de la biomasa, los cuales mezclados 
con combustibles básicos mejoran las características antidetonantes en el caso de las gasolinas y reducen las 
emisiones contaminantes generadas en la combustión en los motores”. (Decreto 4299 de 2005, art. 4°)

Como se puede observar, el etanol anhidro (o BioEtanol) se entiende como “alcohol carburante” y este, a 
su vez, es un “componente oxigenante”, que es mezclado con la gasolina por mandato de ley, para mejorar 
las características antidetonantes de las gasolinas, y reducir las emisiones. La definición tiene una distinción 
explícita a los combustibles derivados de los hidrocarburos; adicionalmente, dado que el consumo de etanol 
en Colombia está representado únicamente en la mezcla como oxigenante con gasolina motor, es incorrecto 
hablar de un sustituto fósil como factor determinante de la disposición a pagar del consumidor. Por tanto, a 
diferencia del caso brasilero, el etanol y la gasolina en Colombia no son bienes sustitutos. 
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En cuanto al etanol proveniente de maíz, el gobierno de EEUU creó en 2005 el programa Renewable Fuel 
Standard (RFS) en un esfuerzo por reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Con esta política 
se incrementó la producción de etanol proveniente del maíz.  Sin embargo, en 2009 se hizo una evaluación 
del programa en la cual se establecieron estándares específicos de volúmenes de cada tipo de etanol con el 
objetivo de incrementar el uso de etanol a partir de materias primas con mayores reducciones de GEI como 
la caña de azúcar y la celulosa y utilizar en menor medida el etanol a base de maíz. Es evidente que dentro de 
la política ambiental de Estados Unidos hay una clara diferencia entre los etanoles y sus orígenes. Por dicha 
razón, y a partir de las medidas adoptadas a partir de 2009, EEUU pasa a ser el mayor exportador de etanol el 
cual es principalmente a base de maíz y aumenta las importaciones de etanol avanzado (a base de caña de 
azúcar)19. 

2.3. El combustible fósil no es un sustituto del etanol 

En el desarrollo normativo, la definición y tratamiento del etanol es diferente a los de los combustibles 
provenientes de hidrocarburos y otros energéticos. 

En el Decreto Único compilatorio 1073 de 2015, que retomó lo establecido desde el año 2005 en el Decreto 4299 
de 2005, se incorporaron, entre otras, las siguientes definiciones aplicables a la distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, en el artículo 2.2.1.1.2.2,1.4, así:

“Alcohol carburante:  La definición establecida en la Resolución 180687 del 17 de junio de 2003, modificada por 
la Resolución 181069 del 18 de agosto de 2005, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o en aquellas 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, la cual se transcribe: “Compuesto orgánico líquido, de 
naturaleza diferente a los hidrocarburos, que tiene en su molécula un grupo hidroxilo (OH) enlazado a un 
átomo de carbono. Para efectos de esta resolución se entiende como alcohol carburante al Etanol Anhidro 
combustible desnaturalizado obtenido a partir de la biomasa”. (Decreto 4299 de 2005, art. 4°)

“Combustibles líquidos derivados de petróleo: Son todos los productos clasificables dentro de las categorías 
de las gasolinas, gasóleos, querosenes y fuelóleos, entre los cuales se cuentan: Combustibles para aviación 
(avigás), gasolina motor (gasolina extra, gasolina corriente, gasolina corriente oxigenada, gasolina extra 
oxigenada), combustibles de aviación para motores tipo turbina, queroseno, diésel extra o de bajo azufre, 
diésel corriente (ACPM), diésel marino (se conoce también con los siguientes nombres: diésel fluvial, marine 
diésel, gas oil, intersol, diésel número 2), y combustible para quemadores industriales (combustóleos fuel oil).”  
(Decreto 4299 de 2005, art. 4°)

“Combustibles oxigenados: La definición establecida en la Resolución 180687 del 17 de junio de 2003, expedida 
por el Ministerio de Minas y Energía o en aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, la cual 
se transcribe: “Son mezclas de combustibles básicos derivados del petróleo con alcoholes carburantes en una 
proporción reglamentada. Sus especificaciones de calidad técnica y ambiental son reglamentadas por los 
Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, según sus competencias. Para 
los efectos de este Decreto entiéndase “gasolina corriente oxigenada” y “gasolina extra oxigenada”.” (Decreto 
4299 de 2005, art. 4°)

“Componentes oxigenantes: La definición establecida en la Resolución 180687 del 17 de junio de 2003, 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía o en aquellas normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan, la cual se transcribe: “Son alcoholes carburantes derivados de la biomasa, los cuales mezclados 
con combustibles básicos mejoran las características antidetonantes en el caso de las gasolinas y reducen las 
emisiones contaminantes generadas en la combustión en los motores”. (Decreto 4299 de 2005, art. 4°)

Como se puede observar, el etanol anhidro (o BioEtanol) se entiende como “alcohol carburante” y este, a 
su vez, es un “componente oxigenante”, que es mezclado con la gasolina por mandato de ley, para mejorar 
las características antidetonantes de las gasolinas, y reducir las emisiones. La definición tiene una distinción 
explícita a los combustibles derivados de los hidrocarburos; adicionalmente, dado que el consumo de etanol 
en Colombia está representado únicamente en la mezcla como oxigenante con gasolina motor, es incorrecto 
hablar de un sustituto fósil como factor determinante de la disposición a pagar del consumidor. Por tanto, a 
diferencia del caso brasilero, el etanol y la gasolina en Colombia no son bienes sustitutos. 

3. Conclusiones

La resolución de la CREG publicada para consulta pública tiene como propósito esencial buscar un óptimo 
económico entre el beneficio al consumidor y el beneficio al productor, dando al bioetanol un tratamiento 
de energético y sustituto de la gasolina. Sin embargo, esta aproximación desconoce elementos esenciales 
en la política de los biocombustibles en Colombia, como lo son la definición del etanol como un oxigenante, 
la eficiencia energética en su producción, sus bondades ambientales y la seguridad del suministro. Esta 
seguridad de suministro, al no contar con un sustituto comparable en el mercado internacional (como se 
explica anteriormente), depende de las capacidades de las plantas instaladas de BioEtanol en Colombia y de 
las plantas que entraron recientemente como la de Ríopaila y las que están por entrar en producción como 
Bionergy. Las inversiones realizadas por estas plantas se realizaron bajo la política actual de regulación de 
precios; en consecuencia, un cambio drástico en la determinación de los mismos, como el planteado por la 
regulación en consulta, pone en riesgo el suministro que proviene de las mismas.

Por lo expuesto, la metodología que se proponga debe ajustar los riesgos, al menos a las plantas que han 
realizado sus inversiones bajo un dictamen de política conocido, explícito y promocionado por el gobierno 
nacional.
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