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PRESENTACION 

Durante /99>: las actiVidades que se desarrollaron en las áreas de Sanidad 
t'cgcr.l!, Mtlne/( de Suelos l' Aquas, hromCjufclfnten(O Ft"IO/OL/fa. PI Jceso{ 

y Usos y DifusIón de Tecnolog/a fueron tntensifícadas en todos sus aspec
ros h lrl7pOfrt.f! Ue (dalcar que en Id'> Zonds Cf'nlfdl y (J, L/dental 5(- du

mentaron las actividades con relaCión a los años anteriores. 

L3.JunldDlh"¡ !/I,t f>/CotnUéD/{{_'ctwodt Fon(/ode F ~menfl falmc.yo J las 
directivas de Cenipalma, conscientes de establecer el impacto económico 
que pucd lf7 elfdl c,;¡usrll7c1r /""15 Ifl1/LHiOflC'5 que e/ sc.!Clor pdlmr:>fG esfd 17d 
crendc t'/l l/we.mq("?o/m. contrald{\.m un e~(udlo (on pI Lent!' df' E5tudl05 
Ganaderos y Agdco/as - CEGi'l p ara que hiCIese un análiSIS del cambio 
tccn oloqf( ,) (:'11 la i áada de 1m 9¿ um/.Jdlr.1d() ,n Ir1 dt 105 80 L l}5 

resultados son ampliamente favorables para la inverSIón en Itlvestlgaoón, 
lo cual explica, en gran parte, la razón por la cual el sector se ha maoreni· 
do competitivo a n/vel nacional e Internacional 

CempclllI 7r1. (/ufam e el . 1/10, no "ID/( J (r('(fO en e/ número de t"'.\penmenta> a 

I7II'e/ /laCtOnd/, Stno' '17 la 1'/1" ulc7ou!J de un mc~VO' númclO de eswdlantes 
en Pr!-,ant/~) J' t('~/5 l.og rÓsu pnn7cf dClWO con 1,1 comp¡a dt' su sede central 
CI/ Sd(7{d(f' de BogarA donde l(/el7l,ÍJ dL3 1.'1S orlon.1~ prtl7opa/es. est.1n 
ublc,;¡dOJ /(1\ L:.1borafortos de AnallSl Folt,lres J 5ueloJ'y LO¡ de' Marcadon'S 
/JAolf'íu!.7/e~ ü te g ran f:.lfUf'IZO que /7a rcprC5enti/rfo V " ,] Ct::ntpallf7td la 
COfllpra Je Cltt ,1({IL 'o. \"eguc m7entt SO/I 1<1 b..:ü[> IMla 1!7[(!nslncar las c7CT!l 'l~ 

dades de Investigación bc1sica en los dIferentes proyectos que se desafiO
II¿m 

DU/dnte 1999 se con m /ldó el LcÚ)ld{Q/IO ,le Ñ7állsi" Folld/~5 y de Suelos, 
no S% por Id ddq¡ /ls/c,,7n de la nut:'V<' >erte SinO par el reconOCimIento de 
/05 ¡x'I/17Ic"Ultore en (Udl /W l /a Cal,(fc'l(/. op ortunlcidd de t'f lf!~d de resul 
lad o.> t:' II Itert1COón con el Lclbü /dlüllO 

Es importante destacar la conso//dao6n de los Comités Asesores Regiona
les Agronómicos y de Plantas de Benef¡óo, los cuales. en la medIda en que 
van entendIendo su pape! han Ido IntenSIficando sus actlVfdades. Esto h,7 

, , 
. . . - ~---- ---------"--- -----~--
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repercutido en un mfJoramiento en la productividad tanto en las plantas .? 
de benef¡óo como en el cultivo. y se han convertIdo en parte fundamental 
de las actividades de Cenipalma para mfJ(lfrll la productivldael en cada 
una ele las zonas. 

Especial menCión merecen las plantaCiones que dieron el apoyo log/stico y 
técnico para la ejecución ele los 106 experimentos realizados elurante 1999. 
Estas plantaCIones fueron Palmas de Tumaco Ltela, Palmelias SA, Astorga 
SA, Palmas OleagInosas Salamanca SA, Palmas Santafé Ltda, Palmar Santa 
Elena Ltda, OleagInosas Las Bmas SA, Promo, iL7nes Agropecuarias 
Monterrey Ltda, Agrolnce Ltda, Inelupalma S/L Palmeras ele Puerto U1!ches 
SA, Extractora ele Aceite El Roble SA, AceItes SA, Paelelma Ltela" Graelesa 
5i ¡I, IL I t _-L' ,j( IJ _Lidl' 7tll)) 'tll' le,,' Uf' ¡j, " If tf, /[r , 1, ,! l' 

nes Noguera y Manrique, «(Finca Macaraq- '111,.! Agropecuaria Corona, «(Ha-
L r i I ti ( h !, l/k t. 'E:' 1, \ ,le 1', l '1 ir 

Umpalma ele los Llanos SA, «Santa Barbara y Cuemavaca)), Inparme SA, 
«Lat:arolina y La MISión), Gualcaramo SA, Palmas del Casanare, Palmeras 

Inl ~f1iIll~ l I 1. ,( .'.7. !...I , ·,/») , ( \/ . L"l l~ ')1: '1 '/ l '¡ -, '1 , . .ti 

/m'erSlont'~ del Darien S,A, ((Palmar de Mana Vire)), Manuellta SA" 
OIeagmoso San Marcos Ltda, El Borrega, Entrepalmas SA, Palmasol SA 

En f>/Informe Anual se presenta un resumen ele las activldaeles desarrolla
(las dural'( 1999. Este resumen comprenele los capitulas de Desarrollo 
Il7st¡{uc/o(1., 11 InvestIgaCIón Areas de Sanidad Vegeta; Suelos y NutnCión 
t ;F' 11 f rromfJoramiento y FISIOh _ ", Procesos y Usos, DIfUSión y Transfe
rencia de Tecnolog/a Los palmlcultores interesados en obtener ~\!' in

formaCIón sobre los experimentos fJecutados y su fJfYUClÓn poftr,ín ad-
al '¡lIr/' J t: J ,. 'lo 'fer/( 1 ,. ~ , ~ L 't I/'l ,1 - .... J{ \ ¡'( J':-/t l j,l n 
los Investl{]3dores gustosamente amplIaran los aspectos que se presentan 
en r,:ste informe 

PEDRO LEON GOMEZ CUERVO 
DIrector Ejecutivo 
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CeniPillma 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Gracias al aumento de los recursos que aporta el r nrlo dt r (lmrm ü rJ limero 
al Centro de Investigación en Palma de Aceite. Cenlpalma. y al complementO 
de estos recursos con otras fuentes. la actividad investigatlva riel Cemro tkl 

venido creciendo e intensificándose en las cuatro zonas p.lmercls 
colombianas, acampanada de un fortalecimiento institucional t>. VIne, n 
una eficiente planeación de las actividades y el establecimiento de 1. rn 
coherente sistema de llecución, control, seguimiento y difusión de I¡ S 

resultados de la InvestigaCión 

(011 01 lin Clf rl'-<; \ rI 1 111 L" PI A .' ¡J, 1, \dl rolk> I L.. ( . I J' Ir Ir 1'11/0 el 
ano de labmes de I 999, en seguida se describen las actividades relacionadas 
con los estamentos directiVos del Centro, su planta de personal. el programa 
de estudiantes, la capacitaCión, la Infraestructura para la Investigación. los 
mecanismos de evaluación y segLJlmlento, las relaCiones Internacionales e 
Intennstltuclonales a nivel naCional, las asesorías científicas, 10$ convenios 
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de cooperación, la difusión de información, la gestión de proyectos y la 
evaluación económica. 

Estamentos de dirección 

Los diferentes estamentos rectores del Centro de Investigación en Palma de 
Aceite, Cenipalma, durante el año de 1999 cumplieron sus funciones según 
lo establecido en los estatutos del Centro. La Sala General llevó a cabo su IX 
sesión anual en el mes de junio, la Junta Directiva se reunió en seis (6) 
oportunidades y los Comités Asesores Nacionales de Investigación 
Agronómica, de Plantas Extractoras y de Salud y Nutrición Humana, que 
reúnen a veinticuatro (24) profesionales y expertos, se reunieron en catorce 
(14) ocasiones 

Un aspecto importante del progreso de la entidad en I 999 fue la reforma 
de los estatutos, para hacerla más flexible. Dentro de los aspectos de la 
leforn1c1 abe destacar la creación de un Comité Técnico Consultivo de alto 
nivel que desarrollará las funciones de crítica y aportará ideas para dirigir 
praspealvmmente las actividades del Centro, tanto técnicas como de gestión 
aclmlnlstratlv.:l, El comité se reunirá una vez al año, durante una semana, 
para E'V;1luar la gestión de Cenipalma. 

En cuanto a los ocho Comités Asesores Regionales de Investigación Agro-nómica 
y de Plantas Extractoras de las cuatro zonas palmeras, que reúnen a 50 
profesmnales de las plantaciones y plantas extractoras de aceite de palma, 
durante 1999 realizaron un total de 49 reuniones en cumplimiento de la 
prog(amtlción establecida, y ejecutaron sus funciones por mediO de reunio-nes 
técnicas, seminarios y actividades de capacitación y difusión tecnológica en 
cada zona Las reuniones de estos comités se distribuyeron por zonas de la 
siguiente manera en la Zona Oriental el Comité Agronómico se reunió siete 
veces y el de Plantas Extractoras cinco; en la Zona Norte, el Comité Agronómico 
se reunió seis veces y el de Plantas Extractoras seis; en la Zona Central el Comité 
Agronómico se reunió seis veces y el de Plantas Extractoras siete y en la Zona 
Occidental. ambos comités se reunieron seis veces. 

Planta de personal 

Para desarrollar los mandatos de la IX Sala General de Cenipalma y continuar 
el G.lesa rroll o de su plan estratégico (1997 - 2006), durante) 999 el Centro 
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CCl1palma 

mantuvo una planta de personal científico integrada por un total de 27 
investigadores asignados a las cinco áreas de investigación del Centro así 
Arccl (le S,mdad Veget<'ll f6J. Area ele Suelos y Aguas f7). Árc.1 eJé' FlslOlogfñ 
y FitomeJoramiento 16). Área de Procesos y Usos del Aceite 14) Área de 
Difusión (3) y apoyo en Evaluación Económica (1). El equipo de 
investigadores fue asistido por un grupo de ocho auxiliares de laboratorio. 
cuatro tecnólogos y cuatro auxiliares de campo Las actividades 
administrativas se desarrollaron con un equipo de ¡ 8 personas. 

Por considerar que el recurso humano es el más importante para el exitoso 
desarrollo de cualquier institución, a finales del año 1999 se coordinó la 
realización de una entrevista sicológica a cada uno de los investigadores 
del Centro, la cual tuvo el propósito de determinar cómo se encontraba 
cada persona en términos de sus expectativas personales. familiares, y 
especial-mente. laborales, y si se encontraba a gusto en la labor de 
investigación. La entrevista fue realizada por una sicóloga. especialista en 
desempeño laboral, y los resultados le permitieron al DirectorJjt:CUllVO 
contar con mejores elemen-tos de juicio para el tratamiento de ·sU equipo 
de investigadores y la asignación de tareas y obligaciones, así c.omo pal'a 
crear un mejor ambiente laboral. 

Complementariamente se desarrolló una campaña para la dnualizaClón de 
las hOjas de vida de los investigadores, con el fin de InwrjJori'!r/.;¡s dentro 
de la base de datos, tanto para consulta interna como para el cumplimiento 
de requisitos en la presentación de propuestas de investigación a fuenrcs 
externas. 

Programa de estudiantes 

Con el propósito de organizar el proceso de contrataCión de. estudiantes 
pasantes, durante 1999 se diseñó un flujo de procedimientos, considerando 
Id paltlt 10,Klon tanto de 1m Inve-;ng,lCJores amo de j, l pdrre administrativa, 

el cual fiJe dprobacJo por el Cornlte de:: ClrccClón e.1e CenrC'cllrnd 

Dentro de estos procedimientos se destacan los pasos de difusión para la 
consecución de estudiantes que atiendan la demanda de las diferentes áreas 
de InVt'Sl/(lC1CIÓn del Cenu G Id rltl'nCIÓn ( los l"studlrlnll"S r" r rl Id (ecepc iór I le 
Id ,10uJmen¡¡;¡, 1')'1 <'x/glda, pi des.-tr r .lIlL 11" Id In iuc :IÓrl. le OO' (IIn<1CIÓn ·Ii:' I(~ 
presentación de los protocolos de investigación ante el Comité de 

l · 

--"- -- -----



Informe de labores 1999. 

Dirección; el registro en la base de datos de los experimentos y estudiantes 
aprobados; la expedición de comunicaciones a la empresa palmera con el 
respectivo convenio de investigación en plantaciones; las cartas de 
aceptación del estudiante; la contratación del pasante; el seguimiento a la 
ejecución del experimento y la evaluación final del desempeño del estudiante 
para identificar aquellos con talento para la investigación. 

En cumplimiento de estos procedimientos se establecieron relaciones inter
institucionales con Practicandes de la Universidad de Los Andes, se hicieron 
contactos con la Red Virtual de Desarrollo Tecnológico de la Universidad 
Nacional de Colombia, se incluyeron las Universidades de América, de La 
Salle, Pedagógica y Tecnológica de Colombia ¡UPTC) y Santo Tomás; se 
fortaleCieron las relaciones con las Universidades Earth de Costa Rica, UDCA, 
de la Sabana, Instituto Universitario de la Paz ilnupaz) y la del Magdalena, 
y se amplió la convocatoria de estudiantes para el año 2000 a todas las 
Facultades de Agronomía del país. 

F'arél el segl-Jimiento de los trabrUos de los estudiantes se establecieron forma-
105 de ev ~Iuación, y su aplicación por parte de los transferidores; con la 
dse or'Jet de la sicóloga se diselló el formato para la evaluación final del 
de' pmpeño de los estudiantes, el cual debe ser diligenciado por los líderes 
eje Investigación con el fin de identificar estudiantes talentosos para la 
Invesr g, Cfón y/o que pudieran postularse para trabajar en la Agroindustria 
de le p. 1m" de Aceite. 

Con b(l~( vn li' 'lrqClf1lldCI'ln rJ los &chlvOS rel.lINo' I t')tudr¡¡nr s se 11110 

• 

un Informe -omoJldado oc 1] Cjccuclon del programel de plsannls rlc • 
C:eni:palma durante el periodo 1991 - 1999, el cual se presentó en la 111 
Reunión Anual de Evaluación y se escribió un artículo para publicación 

En particular, durante el año 1999 Cenipalma vinculó 36 estudiantes que 
ingresaron en un 50% en el prlmel' semestre y el resto en el segundo 
semestre De estos estudiantes, 1 2 provenían de la Universidad Nacional 
de Colombia, cinco de la UDCA, cinco de la UIS, tres de la Sabana, tres de 
la del Magdalena, dos de los Andes, dos de la UPTC y los cuatro restantes 
de Inupaz, Santo Tomás, de la Salle y Eal-th de Costa Rica, respectivamente 
En cuanto a las carreras de estos estudiantes, el 64% provenían de 
Agronomía, el 14% de Ingeniería Ouímica, el 8% de Ingeniería de Procesos 
Agrolndustriales, el 6% de Ouímica de Alimentos y el 8% restante se repartió 
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Cenipalmil 

por partes Iguales en carreras de Biología, Ingeniería de Sistemas y 
Bibliotecología. Desde el punto de vista regional, 11 de los estudiantes 

desarrollaron sus trabrllos en la Zona Oriental. nueve en la Zona Central. cinco 

en la Zona Norte, cinco en la Zona Occidental y seis en Bogotá Según las 
áreas de investigación de Cenipalma, los estudiantes desarrollaron trabajos en 

un 28% en Sanidad Vegetal. un 22% en Suelos. un 1 1 % en Fisiología y 
Fitom joramiento, un 33% en Procesos y Usos del aceite y el 60;0 restante en 
trab;.'!Jos de desarrollo institucional 

Infraestructura para la investigación 

Desde el punto de vista de la Infraestructura para el desarrollo eficiente de la 

investigación y acogiendo el mandato de la IX Sala General de Cenipalma, 
durante I 999 se prepararon y discutieron varios documentos relativos a la 

consecución de los campos experimentales para Cenipalma. con miras al 
desarrollo de programas estratégicos como el m ejoramiento genético de la 
palma de aCeite. Dentro de este propÓSito, durante el año se adelantaron 
v.m.. ~tlVIlJ..l,,:or 10.1 I'J rnut ,'- 1 _k C. 'nVL llJ I SPL lle' df' Coope
I rI( lón P,I. dl'",11 11)'; CL,nlr J~ 1·¡(rH~'llmPrlldt." (j.'i ICA !rx"lh7...1r lo t'n L(lni'lS p,:;¡lmerrts, 
lC'l~ lOnlU. f:1 M:I,I. Cc lrrn ld. [..1 P"'pllld 'r ~¡ UlJ 'ftiKJ Tc'lt110IPI1 Sf' llevó a cabo lil 
le.:1hZclC'Ón (1 un ólLJdl ' j¡~ prd,lctlblllddcJ ecoIlOml(.c1 Dctr.-' re' lblr el Centro c1 
InvC5UJ u6n El Mrc" t'1l Twndco. cuyos re'\ultddm se PW,f;II!ctrOfl ,tr,te IdJuntd 
Dlrt~CIIV<.1 f;'1l I /llt\ ti. <l1)fll A tl l l,,1 dl'i ,Inl, yen VlSld de qUl: los antHIOrl'S 

rrdl1lites 110 ollt;.Jvlel'Or l rllngund I '~plJl')I(1 Pi 11 J),1lte elel f st,lljo. se rxor .dIÓ ! 
("Idbol rlr, s lérr'1ln.')\ de referellCld p<tf d (lintr ,1(,1( Id rt·d:I1.cICIÓrl d\Jrélnte el dro 
2000. de I \~ PSt Ichos 1,." f, (t11')111 I.~d P<lIcll, dot,1 IOn ele CenlfAlillla de vtlnpo~ 
f'x[1t'flnlL'r1tc1Ie" pi il I ,~ '1 1 " I ~ cu,llrLl lO/V', r ~1I1 t'[, I~. <' p. 11 (Ir de recursos 
ciíXHi1rJCI p , ,lli pdlrllllllllu l eS 

Por otra parte, la infraestructura para la investigación se vio favorecida durante 
1999. cuando a raíz de la búsqueda de un nuevo local para el Laboratorio de 

AnáliSIS Follares y de Suelos, el cual había cumplido la fase de incubación en 
Innovar, se consiguIeron unas InstalaCiones en la zona Industnal de Bogotá, 
cuya capaCidad. además de ser sufiCiente para este laboratOrio, permitió el 
traslado de las ofiCinas de la sede principal y ofreció un espacio adicional para la 
instalaCión del nuevo lLiboratorio de Marcadores Moleculares Estas instalaCiones 
se tomaron IniCialmente en arrrendo y al finalizar el año de 1999 se concretó su 
compra. de ral manera que en el mes de diCiembre se inauguró allí la sede 

propia del centro de Investigación. cuya dll ecclón es Céllle 21 No 42C - 47, 
SantaFé (JI' Bogotá. o.e 



Irtforme de labores '999. 

Simultáneamente se inauguró el Laboratorio de Marcadores Moleculares, 
cuya dotación se obtuvo con los recursos aportados por Colciencias para el 
proyecto intitulado "Diseño, ajuste y aplicación de metodologías para la 
selección de materiales resistentes a la Pudrición de Cogollo en el cultivo de 
palma de aceite en Colombia". El desarrollo de este proyecto permitirá 
acelerar el programa de mejoramiento genético de la palma de aceite. 

Evaluación y Seguimiento 

Dada la gran responsabilidad que tiene Cenipalma de ofrecer soluciones 
tecnológicas a los problemas que enfrenta la Agroindustria de la Palma de 
Aceite en Colombia para el logro y mantenimiento de la competitividad, el 
Centro ha desarrollado un estricto sistema interno de control, evaluación y 
seguimiento de las diferentes investigaciones que adelanta. En este sistema 
participan el Comité de Dirección, el cual se reúne mensualmente los 
primeros lunes de cada mes y se concentra en el estudio de los nuevos 
promcOlos de investigación y en solucionar los problemas técnicos y 
administrativos que presenten los experimentos en ejecución También se 

esarroUan, de manera obligatoria, reuniones mensuales de seguimiento 
en Bogo~ y en las sedes ubicadas en las zonas palmeras, en las cuales 
caoa uno de lo!> Investigadores presenta su informe de ejecución del mes y 
las actIVIdades que desarfOll~rj en el mes siguiente. Cumpliendo con el 
'il~tema de segulml nto durante 1999, el Director Ejecutivo, los líderes y el 
eqUipo de InvesDgadores se reunieron en 48 oportunidades para evaluar 
la eJ CUCl6n de los proyectos de investigación. 

AdKron~ Imente se desarrollaron. internamente, los seminarios técnicocien-
ICOS ¡cada Invesngador debe presentar dos seminarios durante el año), 

en lOS cuales los rnvesngadores se actualizaron mediante la revisión y 
d lSCUSlon de <Irticulos CJer.riFlcQs recientes, sobre cada una de las áreas de 
rrabClJo Con es[Os semlnanos se rerroallmenlil la labor Clentl!íca de cada 
grupo de Investlgadón 

Además, se desarrollaron los seminarios regionales de avances de inves
tigación, en los cuales los investigadores expusieron los resultados de sus 
trab UOS lnle los técniCOS de las pldnti'lClom.'<; 'las plantas exrr-;c[Oras, 
recrblendo de é'lros vdllosas 5ugerE'nclas pi:lra le! obtenCión final de resul 
Caaos 
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También se llevó a cabo, en Bucaramanga, la reunión conjunta de los 
Comités Asesores de Investigación de Cenipalma, en la cual se de,tacaron 
los temas de fertilización de la plantación Monterrey, el análisis de tiempos 
y movimientos de la fase de cosecha y el desarrollo de las Empresas 
Asociativas de Trabdjo en torno a la actividad palmera. Cabe anotar que 
hubo inVitados espeCiales en los temas de certificación de la calidad y la 
gestión ambiental 

En 1999 se dio continuidad a la institucionalización de las reuniones con 
dueños y gerentes de empresas palmicultoras, ante quienes se presentaron 
los resultados de los proyectos que enfrentan los problemas más sentidos a 
nivel empresarial Durante el año se destacaron los temas de manejo de la 
Pudrición de Cogollo y los programas para una eficiente fertilización. 

Al igual que en los dos años anteriores, en 1999 se llevó a cabo la reunión 
anual de investigadores, en la cual cada investigador tuvo la oportunidad 
de exponer los resultados de los proyectos ejecutados durante al ano ante 
palmicultores, técnicos invitados e Investigadores de las demás áreas [n 
total, el número de trabajos presentados fue de 77, relacionados con la 
parte cientifica, temas administrativos y de la dirección eJccunva, 

Para implementar el proceso de control y seguimiento a la inve~llg¿lLión. 

durante 1999 se consolidó la base de datos sobre los proyectos (~e Il'westl· 
gación de Cenipalma. Se procedió a perfeccionar el diseño de la base de 
datos y a recopilar, en forma física, los archivos correspondiemes a los 
experimentos cJecutados por Cenlpalma desde 1991 hasta 1999 AJ flni:lJizr1r 
el año se logró, con estas dos acciones, contar con el diseño . decuado ele 
la base de datos y organizar la información relativa a toeJos aquellos 
experimentos que se desarrollaron con la vinculación de estudiantes (2 ¡ 8 
experimentos) En el primer trimestre del 2000 se espera concluir 1<'1 org-1 
nización de la información hasta lograr el registro del total de 340 
experimentos que había ejecutado Cenipalma hasta diciembre ele 1999. 

Capacitación 

Con el objetivo de fortalecer la capacidad científica de los investigadores de 
Cenlfl.'1lma, durante 1999 tres Invf'sogddores reclbleJ.J1l capaotación en los 
slguK'nte, Gll npos. 

" 
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Informe de Labores 1999. 

La Investigadola Rosa Aldana estuvo en Versalles - FranCia, durante tres 
meses, desalTollando un progrdma de Cclpc1Citclclón orientado a la ela
boración de atrayentes sintéticos de Insectos, a partir del análisis de la comu
nicación química de éstos. con miras a perfeccionar las metodologías del 
manejo integrado de plagas de la palma de aceite. La financiaCión de este 
programa se obtuvo mediante el proyecto apoyado por la Unión Europea. 

La investigadora Diana Castañeda participó en un curso de corta duración 
oFrecido por el CABBIO (Centro de Investigación Argentino Brasileño de 
InvestigaCión en Blotecnología) sobre Bacillus thuringiensls en Mar del Plata, 
Argentina. 

El investigador Álvaro Acosta dio continuidad a sus estudios de doctorado 
en suelos en la Universidad de Reading de Inglaterra y estuvo en Colombia 
durante seis meses desarrollando el componente de la tesIs previsto para 
ejecutarse en el país. Se espera que a mediados del año 2000 el investigador 
I \C.OSld I1dy.l concluido su doctorado, para el cual recibió la Financiación de 
ColCienClas 

Relaciones Internacionales 

pnncipl ' de 1999. el Director Ejecutivo de Cenipalma, en compañía del 
[Jresidenk I jeCutlVO de Fedepalma y de un grupo de empresanos palmeros, 
re fizó un" Visita a Malasia e Indonesia para asistir al evento del PIPOC y 

inrJrt I v,"rias plantaciones y laboratorios en los dos países En el evento. 
el Director L ecutlvo de Cenlpalma presentó una ponencia científica sobre 
'EI mant'Jo del agua en las plantaciones de palma de aceite en Colombia'" 

En el mes de octubre se recibió la visita a Colombia de los investigadores 
del PORIM Chan I<ook Weng y Anffin Darus, quienes vinieron a hacer 
segullT1lento de las actividades del investigador malayo Marzukl Azahan 
radicado en Colombia, bajo el Convenio del PORIM con Cenlpalma Durante 
esta Visita, los expertos malayos analizaron Id problemática de la PudriCIón 
de Cogollo en la Zona Oriental, visitaron la Zona Occidental para evaluar 
el estado del Anillo ru o y presentaron un seminario ante las Juntas Directivas 
de Fedepalma y Cenipalma sobre su apreCiaCión respecto al problema de 
la Pudnción de Cogollo 
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Relaciones interinstitucionales en el ámbito nacional 
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Papel de la Agroindustria en la Academia); Agencia Española de Cooperación 
Internacional (participación en II Foro de Economía y Negocios de España, 
Colombia y la Unión Europea, 1999); Universidad Nacional de Colombia 
(presentación de la Red Virtual de Desarrollo Tecnológico); Plan Nacional 
de Desarrollo Alternativo, PLANTE (exposición del estudio sobre proyectos 
de desarrollo palmero en las zonas del Plan); Senado de la República (debate 
sobre la política de ciencia y tecnología en el nuevo plan de desarrollo 
naCIonal); Gobernación del Casanare (instalación y desarrollo de actividades 
del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología); IDEAM (intercambio 
de información); e IlCA (reuniones técnicas del estudio para la creación de 
la Unidad de Capacitación del gremio) 

Asesorías 

En el año de 1999 prestaron servicios de asesoría científica a Cenipalma los 
doctores Ricardo Martínez en bioestadística, Gustavo Granada en fito
patologla, Elizabeth Álvarez en biotecnología, Francisco Morales en mancha 
anLII.:Ir. Edgar Amézquita en suelos, Denis Pedraza en plantas extractoras, 
Silvia Forero de Guerrero en aspectos jurídicos, y dictaron charlas especia
ladas lal> donoras Luz Stella Berón en aspectos ambientales y T eres ita Beltrán 
en ·certlficaClón de calidad. 

ConventOS 

Con el fin de di1f' conunU/dad é! las alianzas estratégicas necesarias para 
ampliar' ja capaCidad de Inve.stlgación de Cenipalma, durante 1 999 se 
rllanruvleron los convenios eJe cooperación interinstitucional con otras 
enddad12$ de rnvesDgac1ón, tanto internacionales como nacionales 

EfeQlvarnenre, se conunuamn los convenios establecidos con entidades 
InternaCionales como el PORIM, la Unión Europea y el CIAT, y con entidades 
naCIonales como COICJenC liis. SENA, CEGAy las diferentes universidades de 
donde proceden ¡os estudiantes pasantes. 

En particular, se firmaron dos nuevos convenios, uno con la Cooperativa 
dePalmicultores de Santander (Copalcol) orientado al desarrollo del 
proyecto de manejo integrado de plagas en la Zona Central, financiado 
potel Pronatta, y se estableció un convenio con el Instituto Colombiano 
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• Agropecuario, I CA, para desarrollar el plan de control sanitario en el 
cultivo de la palma de aceite, que busca especialmente el manejo de la 
mosca de los establos. 

Difusión de información 

Para difundir a nivel mundial la información institucional de Cenipalma, en 
el año de 1999 se procedió a configurar la página Web del Centro para 
colocarla en la red Internet. Esta página se colocó provisionalmente en un 
servidor de la Universidad de Los Andes e informa sobre los antecedentes 
de Cenipalma, su misión, objetivos, estructura institucional, áreas de investi
gación, conjunto de proyectos que desarrolla, publicaciones periódicas y 
eventos. En el año 2000 se espera ajustarla y colocarla en un servidor que 

.~ garantice su difusión adecuada y se procurará su actualización periódica. 

Para hacer más eficiente el proceso de publicaciones científicas de Cenipalma, 
a finales de 1999 se reactivó y reestructuró el Comité de PubJitdCIOntó, con 
la participación de dos representantes de la Junta Directiva, la Directora Of" 
Comunicaciones de Fedepalma y tres representantes de CenlpCtlma Se 
espera que durante el año 2000 este comité desarrolle diversas acrlVldiildes 
para promover la realización de publicaciones y la función técniccl rl r visión 
y aprobación de los diferentes materiales que se preparen para la revlsta 
PALMAS, los Ceniavances y otros medios de divulgación cientltica 

Tr dmfereOCld de [ccnolQg{a 

• Con base en el propósito de Cenipalma de atender a los numerosos pequeños 
productores que actualmente participan en el cultivo de la palma ele aceite. 
durante I 999 se emprendieron acciones para definir un plan de transferenCld 
de tecnología adecuado a las condiciones socioeconómicas que c:aracterizan a 
este tipO de productores. Para ello se formuló un protocolo de trabajo y se inició 
la labor de diagnóstico en la Zona Occidental, donde eXiste el mayor número 
rje pequenos productores f.:n est.c:l dctrvidad se comó r.on lé1 colaboraCión de Id 
planta (';<tnctofCl de I¿¡ .:mpr&l flkrkl S A. la L.Jal, ;XlI rnt"1lo -1e ;U ~ Niero dI" 
compra de fruto a los pequeños productores, puede prestar asistencia técnica 
y difundir información técnica en los momentos de entrega del producto en Id 
planta extractora. A partir de la problemática identificada en el d¡;agnÓStlCD, ~I' 
diseñó una campaña inmediata de difusión de información en cuanto a la 

• calidad de las semillas y se proyectaron parcelas demostrativas para el man~o 

)3 . ' 
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de la fertilización y del barrenador de las raíces, Sagalassa valida Walker • 
(Lepidopetera: Glyphipterigidae) Este proyecto se emprenderá en el año 2000 
también en las Zonas Central y Oriental, previa la realización de los respectivos 
diagnósticos tecnológicos 

Gestión de proyectos 

Como una acción para complementar los recursos que anualmente aporta el 
Fondo de Fomento Palmero a Cenipalma, durante el año de I 999 la cartera 
de proyectos se incrementó, de tal forma que para solicitar apoyo de otl"as 
fuentes Financieras de investigación se formularon y tramitaron los siguientes 
proyectos 

l. "IdentificaCIón de marcadores moleculares asociados con la resistencia w:. 
al Complejo Pudrición de Cogollo en palma de aceite (Elaeis gUlneensls 
Jacq.)", presentado ante la convocatoria 1999 del Fondo Regional de 
T t.'LIIOI, llJía Agropecuaria, Fontagro, con una solicitud de financiación 
por US$SOO 000 El proyecto fue aprobado y su f'Jecución se iniciará a 
medfr1 ~os del año 2000, con la participación de entidades de 
Investlgrlr ión como el ClAT y otros centros de Brasil, Costa Rica, Ecuador, 
y Cl nlpdlma por Colombia Este proyecto ocupó el quinto lugar en el 
"rdnking" de calificación del Fondo, pero a pesar de ello sufrirá una 
di minución importante del presupuesto asignado debida a restricciones 
d Fr 1t I( " ., , 

2, "M-tt',0JO InlE't]r('do Ot' pldg l ' de la palma de aceite mediante el fortale· 
Clln f 'n to de los 1,1((01 L'S de n urtalidad natural", proyecto que se presentó e 
('n Ir of"lU[ 'st ,l 1,1 ronvo( .1l\Jlld del Programa Nacional de TransferenCia 
de Tecnología Agropecuaria, Pronatta, del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural; fue aprobado con un aporte de $77,6 millones y su 
ejecución se iniciará en el año 2000 con la participación de los productores 
de palma de aceite organizados por medio de la Cooperativa de Palmi-
cultores de Santander, Copalcol. 

3. "Uso de la tecnología de microondas en la extracción de aceite de palma", 
presentado ante el programa de becas en ciencias de la agricultura e 
IIlvestigaclón del Instituto Interamericano de CienCias Agrícolas l/CA, 
destinado a intercambios entre países de Latinoamérica y el Canadá. 
Esta propuesta fue aprobada por el IICA y por medio de e/la el líder del e 
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Área de Procesos y Usos del Aceite de Cenipalma permanecerá en Canadá 
durante el segundo trimestre del 2000 desarrollando parte del proyecto 
con el apoyo logístico y la asesoría de científicos del Enviromental 
Technology Centre of Canada (ETC). 

4. "Influencia de las condiciones edafoclimáticas, el manL'JO agronómico, 
el procesamiento, el almacenamiento y el transporte sobre la 
caracterización físicoquímica y la calidad del aceite de palma colombiano". 
Este proyecto se puso a consideración de Col ciencias ·con una solicitud 
de financiación por $60 millones. Al finalizar el ano 1999 la solicitud aún 
se encontraba en trámite en dicha entidad. 

5. "Mant'I O integrado de enfermedades de pudriciones de la palma de 

aceite en Colombia"; proyecto formulado bajo la dirección del Dr. George 
Abawi de la Universidad de Cornell, con un requerimiento presupuestal 
total de US$526.000. La propuesta se presentará en el año 2000 ante 
una fuente de financiación de proyectos de Investigación de ordc'n 
internacional. 

6. "Efecto del aceite de palma crudo en niveles plasmáticos de vitalTlin¡3 A 
t 1 /lIno. f11i'C:su JI,!n'~ L iL I J' lustl' 1 I.I!UI I ,bk,nd~," pi oyeCl. f')1 mul,:¡dl 
Xli d ¡JI 'lj' JrT .1 de::x lud \i ~J 1[llf 1 1 r-II rt "Hl! le f '/ Ip II'l/~. éll t.:tJal ~t 

le buscó financiación por medio del ICBF y el Ministerio de Salud. pero la 
gestión no ha sido exitosa hasta el momento. Se espera presentatJq en 
,,1 /I,f¡ 71~I[ln d/ltt· ·'1 [1log/ rlkl dl el '1 ,1,1\ IL 1" ,> II J' t' (ul' le 'llldS 

7. r royeno eJe 1ll,IIlC¡O Inté~rclli(J (le plclr]d.\ dt 1,1 pcllm,:1 de e/c{'lrt:: ' qut:se 
h"bicl prese'nr, lelo l'l'l 199/, p, Ir, 1 11t1,IIIC I,l clón pOI medl) ,1e la Agencld 
( .111m' 11 .K ~~ PCI,_llln 11(cI Ildl U(1, ti ,leI ' ,NP ,t J(¡lvló a puner 

en consideración de la Embajada Británica, puesto que en este proyecto 
participaría el CABI de Inglaterra. Al finalizar el año de ¡ 999 no se había 
tenido respuesta a esta solicitud. 

Dado que Col ciencias es la entidad pública espeCializada en apoyar e1 desa· 
rrollo científico y tecnológico en Colombia, Cenipalma maneja una política 
nc' !~'.(('h'nlC'~ l eld(lOrlC~ COI I ('<;te. InSillulC¡. por (l1t.'dlo dl' J .. ' pr~,Lnl·<lI.l(;¡l 

LÍ( ¡ I (1¡jL.P~ld'> (¡ , Inv('stIC!<1 16,' Ir.! pdl [le p,I(IOn el I lS l"Vf:'I 11 JS el qL. St: 

convocado, el permanente contacto con sus programas y el. reporte de 

J' 



actividades como centro de desarrollo tecnológico, auspiciado, en parte, j 

con los recursos de Colciencias. En el transcurso de 1999, las gestiones que 
se adelantaron con Colciencias fueron las siguientes: 

J. Presentación de un informe detallado sobre la ejecución y resultados del 
proyecto de desarrollo institucional, por medio del cual Cenipalma recibió 
de Colcienclas capital semilla para su fortalecimiento. 

2. Solicitud de apoyo para la vinculación de cinco jóvenes investigadores 
durante el año de 1999 Desafortunadamente, en ese año Colciencias 
no contó con recursos para este programa y en el año 2000 se volvel'á 

a buscar este apoyo. 

3. Requerimiento de apoyo para la participación de tres investigadores de 
Cenipalma en cursos de corta duración ofrecidos por el CABBIO. 

4. Apoyo en el trámite y consecución por medio de Colciencias de una 
exención tributaria por inversión en proyectos de desarrollo tecnológico 
efectuada por "Inversiones El Darién S.A.", empresa palmera que 
desarrolló dos proyectos innovativos sobre adecuación de suelos e 
instalación de un cable vía para la cosecha. 

5. SumlniSlro de información sobre las exportaciones de aceite de palma, 
considerando que Col ciencias viene apoyando las acciones del Fondo 

acional para la Productividad y la Competitividad, dirigido a promover 
sector·es onenlcldos hacia la exporracrón 

6 Presentación rnstltuoonal de (en/palma d/ re el Consejo Nc1cioniil de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria de Colclencias, en un evento sobre 
IClj gestión de los centros de desarrollo tecnológico agropecuario. 

~:Entrega de dos informes semestrales sobre la ejecución del proyecto 
"Dise-ño, aj uste y aplicación de metodologías para la selección de 
materiales resistentes a la Pudrición de Cogollo en el cultivo de palma de 
aceite en Colombia", financiado por Col ciencias 

S.A .finales de 1999, en el marco del programa de Colciencias de 
lhmigraclón selectiva de científicos y técnicos, extranjeros o colombianos, 

--
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residentes en el exterior, Cenipalma solicitó la financiación para traer a la e 
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doctora Helen M Griffíths, fitopatóloga de la Universidad de Cornell. 
Esta solicitud fue aprobada con un monto de $59,2 millones para 
aplicarlos en el año 2000. 

Evaluación económica 

En f 999, el Fondo de Fomento Palmero apoyó la realización del estudio 
denominado "Relación beneficio - costo de la inversión en investigación 
realizada en la Agroindustria de la Palma de Aceite", el cual fue ejecutado 
en 1999 por la Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas, CEGA. La 
investigación tenía dos propósitos centrales determinar el impacto econó
mico en el sector palmicultor de la investigación realizada por Cenipalma 
desde 1991 hasta 1999, y establecer una metodología sencilla para incor
porar, en el futuro, indicadores de tipo económico en los proyectos de 
investigación del Centro que permitan determinar su impacto económico. 

El informe final, basado en un coherente marco teórico, la rcwlCCClón de 
información institucional de Cenipalma y la realización de vncuestas re
presentativas a plantaCiones y plantas extractoras, concluyó lo sigUiente· 

El sector palmero continuamente ha hecho progresos tecnológlros, 
dentro de los cuales Cenipalma se ha constituido en pieza clave al gel1Cflr 
un espacio de investigación permanente que ha propiciado cambiOS 
impor-tantes y contribuido al aumento de la productividad de la 
agroindustria, cuyos indicadores durante el período 1990 - 1999 pasaron 
en producción de fruto de 13 a 1 7,42 toneladas por hect~ rea y en 
extracción de aceite del 18 al 21 %. 

2. Cenipalma ha creado un ambiente de Innovación tecnológica, esp . .'C/almen· 
te durante la década de los 90, y es no sólo un generador de Información 
tecnológica, sino un facilitador de la dinámica de referenciación-competitiva, 
al promover el uso de las mejores prácticas tecnológicas 

3. El alto grado de control SOCial que se ejerce sobre las aLtivldades de 
Cenipalma, con la participación de los productores y técnicos pur mee)I ) 
de los Comités Asesores de Investigación, implica una utilización relativa
mente intensa de sus resultados. 

4. En el período 1990 - 1999, el cambio técnico en la Agroindustria de la 
. • Palma de Aceite generó un aumento del excedente econónllco tie los 

27 

---- --



Infarme de Laborll,S 1999. 

productores de $319.669 millones (de 1999), de los cuales se pueden 
atribuir por lo menos $ 63.9 34mlllones a la labor de Investigación y 
extensión de Cenipalma, asumiendo que, según las encuestas, el Centro 
explica el 20% del impacto de las innovaciones realizadas en el sector. 

5. El excedente económico se generó en un 81 % en innovaciones en la 
fase agrícola y un 219% en la fase de extracción del aceite. 

6. Si la época analizada no hubiera presentado cambio técnico en la palmi
cultura, se habría dejado de producir 1,53 millones de toneladas de 
aceite crudo y la producción habría sido apenas de 86.000 hectáreas en 
vez de las 127 mil registradas en I 999 Además, con el cambio técnico 
se retuvieron en el sector ¡ 0.600 empleos directos. El cambio técnico 
faci-litó, igualmente, la generación de excedentes para la exportación. 

7. Mientras en la década de los 80 el crecimiento de la palmicultura se de
t. ió al aumento del uso de factores, en la década de los 90 se debió al 
Irnzf~t:ttento de la productividad de éstos. 

Respeclo a la metodología para incorporar indicadores económicos en los 
rr yer to' de Cenipalma, el estudio aportó un modelo que Incluye la defi
niCIón . Ie las variables y su ponderación, el espacio estratégico, el valor 
t~s perc](1 ") de un proyecto, la duraCión y los costos, y construye una matriz 
de (;¡ffiffc;aclón que facilita el ordenamiento de los proyectos para la 
d<"lonación de recursos. Los resultados más específicos de este estudio se 
difundirán en el sector durante el ano 2000 y se hará su presentación ante 
la Sala General de Cenipalma de dicho año 

/H 
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INVESTIGACiÓN 

ÁREA DE SANIDAD VEGETAL 

Proyecto: Pudrición de Cogollo 

l. Importancia Económica 

InCidencia de la Pudrición de Cogol/o (Pe¡ en la extr ¿lCclan y calidad del 
aceite de palma 

Debido a que la extracción de aCf'lte había bajado considerablemente en 
plantas extractoras de la Zona Oriental, donde se procesaba fruto 
prr){ ,!er'[t iL Ir.)[ (It. f"'Ir"'· c.' 1(1 I ,11. ",11 If (; c.. 1, II 199 'i€' 11 iI l) 

_In .r 1(11 >r t I'-r j, ti "!t,rWldr ,.:' • I{ r f' "1 lctd CJ r I ~ 
extracción de aceite. En la primer a parte del trab o, realizada en Palmas 
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del Casanare en J 998, se demostró que había una reducción en la extracción .. . 
del orden de cuatro puntos entre palmas sanas y enfermas, y que se 
presentaba una disminución del 13% en el peso del racimo. En esta 
oportunidad no se discriminó el grado de enfermedad en el cual se 
encontraban las palmas cosechadas. 

En la segunda parte del estudio, realizado en ¡ 999, se evaluaron racimos 
provenientes de palmas afectadas en grados distintos, según la escala de 
clasificación utilizada en la zona del Upía. Esta escala contempla: palmas 
sanas, con buena recuperación, palmas con pe inicial, palmas en recupe
ración y palmas inestables; el ultimo nivel señalado comprende palmas que 
se mantienen con la PC 

Los resultados mostraron, de manera general, que el porcentaje de aceite 
en pulpa seca fue mayor en los racimos provenientes de palmas sanas, en 
los cuales alcanzó un valor de 74,45%; en racimos de palmas con PC inicial 
fue del 74,29%; en las palmas de alta incidencia del 72, ¡ 7%, yen palmas 
con buena recuperación del 71,02%, comparados con los racimos de palma 
enferma e proceso de recuperación del 67,44% e inestables de 66,69%. 
Un COmpO/Tilmiento similar se presentó para la variable aceite en pulpa 
fr . a Para la variable aceite por racimo se encontró, en promedio, que 
entre Jos racimos de palmas sanas o dadas de alta hay ocho puntos de 
diferenoa en la extracción, comparado con palmas en recuperación o 
Inestables, para el peso de los racimos hubo más de ocho kilogramos de 
dIferencia entre las palmas sanas o las de recuperacIón y las Inestables 
Adicionalmente ~e enCQn-trÓ que las palmas afeaadas por PC presentan la 
peor cdlrdad dE: aceite con valores de (lCldos gr i:1SOS libres (AGLJ mas elcvac.1os 

ue el aceil.e proveniente de palmas ~lnas 

11. Caracterización de Agentes Causales 

Patógenicidad de Thielaviopsis paradoxa (De SeynesJ van Hohn, principal 
agente causal de la Pudrición de Cogollo de la palma de aceite 

La Pudrición de Cogollo de la palma de aceite es causada principalmente 
por el hongo Thielaviopsis paradoxa (De Seynes) van Hohn, anamorfo 
Cc@tocysus parado>;a (Dade¡ e MorC1U t.~ bIen conOCIdo que os p~~tó

genm . como cualquier $eI'VIVO. presen¡,n gran variabIlidad de razas, ~a(1a 
una de las cuales difiere de las demás en la capacidad de atacar a una 
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especie vegetal dada. Para la búsqueda de materiales resistentes es de 
gran importancia seleccionar los aislamientos que presenten mayor grado 
de patogenicidad. con los cuales se deben evaluar los materiales del 
Programa de Mejoramiento Para ello se debe establecer una metodología 
que permita agrupar los aislamientos según su patogenicidad, con el 
propósito de identi-ficar. después. marcadores moleculares que agrupen 
los aislamientos teniendo en cuenta el grado de patogenicidad; esta labor 
debe hacerse cada vez que se obtengan nuevos aislamientos de palmas 
afectadas por la enfermedad, ya que es posible que se presenten variaciones 
en las diferentes generaciones del patógeno. 

Los aislamientos de T. paradoxa se obtuvieron de palmas con distintos 
estados de la enfermedad. desde PC inicial hasta PC avanzada. y de 
diferentes zonas de Colombia. Ecuador y Brasil. En la actualidad se cuenta 
con una colección de 100 aislamientos. Las pruebas iniciales de 
patogenicidad se realizaron Inoculando plántulas de 12 meses de edad 
por el método de corte de hOJa. Los resultados de estas pruebas moWiilon 
diferencias altamente Significativas dentro de las repeticiones de los 
tratamientos. debido a la variabilidad gené-tica que se presenta entre 
individuos. Posteriormente se realizaron pruebas de inoculaCIón In Vltro. 
utilizando tejidos de clones para asegurar homogenei-dad en ra fe pue (a.~~ 

Se inocularon fragmentos de raquis de la hoja 2, de I 5 individt,jos de tres 
clones, con un aislamiento. Se seleccionó el clon que pre-sentó la menor 
variabilidad y dentro de éste. nueve palmas cuya reacción a la,inoculación 
con el patógeno fue homogénea. En los individuos seleccio-nados se srán 
evaluando los aislamientos de la colección; hasta el mom nto se h.3n 
evaluado 20 aislamientos que han mostrado diferentes gradas d~ 
patogenicidad. 

Papel del hongo Phytophthora spp en la Pudrición de Cogollo , . 

En trab.tJos previos realizados en CIAT 2.e hclbla nconn ,Ido que el hongo 
Phytophthora estaba asociado con la Pudrlclon dE' Cogollo Por esra ¡a2Ón, 

durante 1999 se continuó con la evaluclclón de dlgunos cflSlr1mien os d( 
este género. Los aislamientos de Phytophthora spp., obtenidos en J 988 a 
partir de muestras provenientes de t (~J idos con síntomas típiCOS de PC, se 
identificaron como pertenecientes a Phytophthora spp., medi2lflte prueba 
de ELiSA y técnicas moleculares de PCR e hlbridlzaclón. con una.sondJ 
género específica. Se realizó inoculación en plántulas de palma de origen 

---- --~ 
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Camerún, de seis meses de edad. Para la inoculación se utilizaron los 
métodos de herida en flecha con disco de hongo y con micelio humedecido 
y punción en estípite; también se hizo inoculación de fragmentos de raquis 
y de fOlíolos, lo cual comprendía inoculación de material Ténera de libre 
polinización y Dura de polinización controlada. La inoculación abarcó sólo 
ThielavioRsis sp.; PhytoRhthora spp., PhytoRhthora spp. inicialmente y a 
los 1 1 días T. Raradoxa, T. paradoxa inicialmente ya los 1 1 días Phytophthora 
spp.; y la mezcla simultánea de los dos patógenos Se utilizó un diseño 
estadístico completamente al azar con tres repeticiones. La incubación se 
realizó baJo condiciones de temperatura (22 - 36 oC) y humedad relativa 
(60 - 90%) ambientales. 

Con el aislamiento V NP 13 se observó necrosis y olor fétido; los aislamientos 
VNP22, CP30 y CP29 necrosaron la flecha, y con el aislamiento 3Fe se 
murió una planta de las tres inoculadas. En raquis se observó mayor colo
nización de los fragmentos con los aislamientos V/VP13 y 3Fe, en 
COI ¡ Pdr (.101 '11 e JEros ~IH r I :ulados: además hubo variación en cuanto 
., fa sevendau (le 1m \Imom,,~ l'ntre repeticiones En los folíolos inoculados 
no se pude w r Jlen J,l .rte'C'C' I Plantas inoculadas con el aislamiento VI 
VP J 3 reéllslíwJo prt'~emrll on ddno nuevamente 

En el marerlal Tl'nera 1, I Inocul,:11 fas sólo con T. paradoxa mostraron necrosis 
en la flecha d" fY' I1Clcl élSi p dente; las inoculadas con el V NP 13 de 
Phylophthor<J ~PD presenwr< n laño en la base de la flecha en el punto de 
Ino u!i'lclón, V en .,lgunos Ccl,>¡ hubo pudrición húmeda y de olor fétido 
con clorOSIS 1111(ltll ' fin¿llmen(( lS palmas inoculadas con la mezcla de los 
dos patógenos prc.<.eflLrl/Orl UI1 mayor daño que las que se inocularon sólo 
con L o,l[adoA<l o PhytoDhtn lr el spp. 

En el material Dura, la afección con PhytoRhthora spp. fue menor, en com
paración con la observada en el material Ténera. A los ocho días de 
re¡¡I,'.-I r!, 1 1r1( r JI. 1 Ir Ir fhytophthora, aislamiento V/VP 13, se 
(JI> e/yo (r J 111 "mo d(> dc>''1o. J Indo se hizo con T. paradoxa hubo mayor 
d,' r.O y CO" 1" Inocul,lCión ,Ir lldtánea de los dos patógenos el daño fue 
tnuC'h In J'OI y;1 que (, lOS I ' 1, J,., lel 11 ~~ tc'I {nr [1 

LJ 1" .J(lU(1d 1ft 1(ln llqUrll ,ll,-1r1t.I, fJn'~Lnl¡:1 1 n -,I'H (,\11 (1 fu CI .l;¡( 

Indica que los dos patógenos Juegan un papel de sinergism o en la 
enfermedad pe 
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• Evaluación de algunos cebos para el aislamiento de hongos de la familia 
Pythiaceae. con énfasis en el género Phytophthora. 

• 

• 

La mayoría de especies de Phytophthora no pueden ser aisladas de tejidos 
enfermos, debido aliento crecimiento de muchas especies de este género 
en comparación con otros hongos fitopatógenos o saprófitos, y a la 
supresión del crecimiento de Phytophthora spp. por competición o 
producción de sustancias antibióticas o por parasitismo directo de 
Phytophthora spp. por bacterias Por ello se utilizan cebos que explotan la 
patogenlcidad de estas especies sobre tejidos de huéspedes y medios con 
antibióticos y químicos selectivos, para facilitar el aislamiento de 
PhytoDhthora spp. de tejidos enfermos y de suelo. 

Con este estudio se pretendió mejorar el aislamiento de Phytophthora spp 
en el agroecosistema de la palma de aceite. para lo cual se tomaron muestras 
de cogollo y de raíces de palmas con síntomas de PC y de suelo. y se sem
braron directamente en medio de cultivo V8Agar y POA selectivos; Te mIJien 
se utilizaron trampas con cebos de manzana, pera, raquIs, cvqollo y follOk)S 
de palmas asintomáticas y sustratos que favorecen Id L ,porulación. como 
agua, extracto de suelo y suelo humedecido. 

Mediante siembra directa se aislaron pocos hongos de la familia Pymtaceal , 
Fusarium spp, Penicillium spp, Geotrichum spp., Trichllclem1¿¡ SPP y 
bacterias Con el uso de trampas se aislaron 60 pythiáceos provenIentes eje 
cogollo, raíces y suelo, principalmente, de tres palmas con sint' >mas de pe. 
las cuales se desinfectaron con alcohol al 70% durante unos undos L 
mayoría de estos hongos presentan oogonlas con anteridit) p¿:¡r(íglno. 
También crecieron hongos de los géneros: Geotrichum, _ JH um. Penlcillfunl 
y algunas bacterias Los tres sustratos permitieron el aisldmlemo do 
Pythiaceae de palmas afectadas por PC 

Los (el)Qs dE r I(jU1\ V foHolm pel llll(lt:'ron el c' .~ldml (' r In dI,;' Pythl¿:lCeae 
con mer'ol CJ I 1lirl de CI eC1Jn/t2nro d,_ 011 o'> 110"gO$ tr I (ümp::i ~"Ión con 
los de pera, manzana y cogollo En cámara húmeda se observó 
creCImiento de pythláceos en folíolos y raquIs de flechas, cuyo aislamiento 
no fUp pO IDle por ; ("mbr,·l c1¡¡eGc' y por trampe:' fn (.(lnclU ~Ión , leI 
I IP., l ' 1" ' . ' ('~ Id II 1,1 el dlSI ,ll l" er la de r'>Vtt1lrl r Pd· de palrnds de 

• aceite afectadas por PC 
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Papel de las baael laS sobre Th¡elavloQSls paradoxa IDe Seynesl van Hohn. 
prinCIpal agenre causal lic la /-'ud(JClón de (agarro de la palma de aceite 

Las plantas sufren enfermedades cuando son atacadas por algún patógeno 
o son afectadas por un agente abiótico, para lo cual deben entrar en 
contacto por lo menos dos componentes, la planta hospedante y el 
patógeno, pero además deben presentarse condiciones ambientales 
favorables para que el patógeno pueda atacar a su huésped. Una vez se 
presentan dichas condiciones, es posible que entren en contacto con la 
planta otros microorganismos que pueden acelerar el proceso de infección. 
Cuando al microscopio se realizan observaciones de tejidos afectados con 
Pudrición de Cogollo. es frecuente encontrar microorganismos secundarios 
como bacterias Es posible que estos microorganismos aceleren el proceso 
de la enfermedad y. dependiendo de la especie, varíen el grado de 
severidad 

El propóslCo de este trabajO consistió en evaluar el papel que juegan las 
bacterias sobre la PudriCión de (.)gollo, e identificar, en lo posible. la relación 
xlstente entre T paradoxa y las bacterias asociadas con la enfermedad. 

En medio especifico p ra bactenas se realizaron aislamientos provenientes 
e palmas con dlferente5 estados de la enfermedad. Las bacterias se puri~ 

!iC<;1ror¡ y almacenaron. Aaualmente se cuenta con un total de ¡ 68 bacterias 
istrlbuldaJ, ~5j 7 ¡ de palmas con PC inicial, 67 de PC avanzada, 19 de pal~ 

rn i'trkí y I I de palmas recuperadas. Con el fin de diferenciar entre bacterias 
Grgm positivas len su mayorf.:¡ oatogénicas) y Gram negativas, se inicIó la 
prueba de Il ¡dróxldo de potaSIO rKOH), obteniéndose) ) 4 Gram positivas y • 
30 Gú~m neg.1tJvas, posteriormente se realizaron pruebas de patogenicidad 
en pltmtulas. 

Diei bacterias (tres de PC avanzado, seis de PC inicial y una de palma recu~ 
per~da) se inocularon en palmas de ocho meses de edad, por el método 
de inyección en flecha. 

Se evaluaron diferentes combinaciones: bacteria ~ hongo; bacteria ~ bacte~ 

ria, T. paradoxa ~ bacteria, bacteria ~ T. paradoxa, únicamente T. paradoxa 
y los. testigos con agua destilada. Los resultados, 25 días después de la 
inc){ulación, mostraron una mayor área afectada cuando se inoculó con L 
pa@ dOx'3 y luego la bacteria; el daño fue más severo en las plántulas 

---- - -----....--- -- ------ -~ - --
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inoculadas con algunas bacterias comparado con las que se Inocularon 
únicamente con el hongo, Estos resultados preliminares indican que se 
puede estar presentando variabilidad en la severidad de la enfermedad, 
depen-diendo de los microorganismos que invaden el tejido una vez ha 
sido colonizado por el hongo 

111. Factores Predisponentes 

Relación entre factores edáflcos y nutricionales y la Pudrición de Cogollo 

La investigación adelantada por Cenlpalma en años anteriores sobre factores 
predisponentes de la Pudrición de Cogollo ha permitido desarrollar un marco 
conceptual para la Investigación, en el cual se considera que dos grupos 
de factores edáficos actúan como predisponentes de la enfermedad, El 
primer grupo lo constituyen todas las condiciones fíSicas del suelo que limitan 
la aireación del mismo, y el segundo grupo está conformado por todas las 
condiciones químicas que determinan cal cm :,\ n c'e v' 1\:'" nUlrll~ntcs, 

así como desbalances entre ellos, En 1999 ~e logró un Imporranteav;:mc\? 
en la Investigación sobre el segundo gruro de '¡¡CLOreS ¡xedisponcme\ 
principalmente por medio de un expenmE'nro JI ~v-,d(1.J .::.1!10 en San Cados 
de Guaroa (Meta), En la plantación Mar IUe/lta, Cíe esta localidad, se h1 
presentado un número importante de C(l~O~ 1e PUdr/Clon de Cagorro en 

palmas adultas sembradas en lotes cuyo su ' lo no prescnt,1 limitaCIones 
fíSicas para la aireación, por lo cual puede peflScl/Se que en tales 
circunstancias no operarían de maner ,1 ~ l gr1lflca[lva 1(' ~ factores de 
predisposición relacionados con las características físicas del sueio. Se 
consideró, por tanto, que dicho sitio ofrecía unas condiCiones k1.e<fles para 
adelantar Investigación sobre la relaCión entre las características-ql..lim¡ca~ 
del suelo, el estado nutriciona/ del cultivo y la Pudrición de Cogollo, Con 
este fin se delimitaron cinco parcelas, de las cuales dos present21ban palmas 
con la enfermedad y en las otras tres, palmas sanas, 

En las diferentes parcelas se tomalGn muestras de suelo a dos prO.flJnpidCldes 
y muestras foliares de los niveles 9 y 17, En las palmas enfermaf'd~¡éis que 
se tomaron muestras, los primeros síntomas de la enfermedad habían sido 
detectados con menos de una semana de anticipación, El análisis químico 
clt.' las mueSTras cJL ~uelo 11 ( luyó pH. "Ir Idt'Z y Al InrerCcJmblablc matella 
"xgánlCa, Ipdndrld dt Intl'rnmbl0 r¡JflÓnlro ¡(JC) V Id cUrlnoficaclón de 
las formas disponibles de p, K, CCl, Mg, Na, S, B, Cu, Fe, Mn y Zrwa partir de 
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algunos de estos parámetros se calcularon relaciones entre los nutrientes. 
El análisis foliar de los dos tipos de hOjas Incluyó N, P, 1<, Ca, Mg, B, Fe, Cu, 
Mn y Zn. También se calcularon diferentes relaciones entre los nutrientes. 
La interpretación de los resultados se apoyó en análisis estadísticos 
apropiados. como las pruebas de contrastes ortogonales. Los resultados 
de los análisis de suelos mostraron que en los siguientes parámetros los 
valores fueron más altos en parcelas sin PC que en aquellas con PC: pH, 
CIC, S, B, Fe, Cu y saturación de Ca. Por otra parte, la saturación de Al fue 
menor en parcelas sin Pe. En los análisIs foliares de la hOJa 9 se encontró 
que las concentraciones de P, 1< Y Cu fueron mayores en palmas sin PC que 
en aquellas con PC, mientras que las concentraciones de Mg, Ca, CaIB, NI 
1<, Call< y NIP fueron menores en palmas sin Pe. En varios de los parámetros 
mencionados se encontró la misma tendencia en los análisis de la hOJa ¡ 7, 
pero su baja sig-nificancia estadística no permitió hacer inferencias, por lo 
cual se considera que la hOJa 9 posiblemente sea un mejor Indicador en 
este tipo de estudios que la hl.~a 1 7. 

De los resultados de este estudio se infiere que la fertilidad del suelo 
pOSIblemente es un factor que incide en la ocurrencia de la Pudrición de 
Cogolla y que el nivel foliar de los nutrientes en la palma de aceite, 
Induvenc10 las relaciones entre elementos, también Juega un papel en la 
l~nfprmeda(J Por tanto, debe prestarse especial atención al manejo químico 
del suelo y a la fertilización, como prácticas que podrían ayudar al manejo 
InregraGlo de la Pudrición de Cogollo. A partir de estos resultados se están 
es tructurando experimentos más específicos para avanzar en el 
conocimiento de estas relaciones. 

rv. Control 

Efecto de la poliamina putrescina en la recuperación de palmas afectadas 
conPC 

Las palmas afectadas por el compl.' o PC se recuperan naturalmente una 
O' le' JI -, ,ll l'Id ,. (f 1'(1 , ,ell .. -, - '1 ne U~,,~ r t. P'.l{1-

bleciendo su Ciclo productivo, lo cual requiere de una gran actiVidad 
menstemática que involucra altas tasas de diviSión mitótica y un activo 
proceso de regulación morfogénica y organogénica, que puede tardar 
más de 2 o 3 anos. La aplicaCión de la poliamina putrescina en palmas de 
material Unilever, afectadas con PC inicial, logró detener rápidamente el 
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progreso de la enFermedad, permitiendo que un año después, el 80% de 
las palmas tratadas con la hormona fueran dadas de alta, mientras que lo 
mismo ocurrió sólo con el 20% de las palmas testigo Adicionalmente, la 
hormona induJo la emisión de un mayor número de hUlas nuevas, las 
cuales a su vez pre-sentaron, en promedio, un metro más de longitud, en 
comparación con las palmas testigo. Este mismo comportamiento ya se 
había observado en otras especies vegetales, como mortiño, cedro, 
sietecueros, papa y otros, en los cuales se demostró que la actividad 
meristemática se puede Incrementar mediante la aplicación de reguladores 
de crecimiento, como las poliaminas, lo que estimula notablemente la 
producción de las h(~as 

Hasta el momento, la hormona putrescina, en concentraciones bajas, no 
ha tenido un efecto positivo sobl-e la recuperación de palmas de material 
Costa Rica, por lo cual se deben considerar dos aspectos: es necesario 
continuar evaluando este experimento al menos por seis meses más, pues 
<1Unrl He L <f 'r lo POSit iVO jl~ 1,.1 t 1m' 11 ,r t '(' 1,1 (X pe' ,1(1' 1r de n1c;Jlc'ldj 

Ul11rew! w elll r ll~ZO rl ver muy prOnlO. en pi rndtendl (OSI Ri::,l ém puecJf' 
leq(x'r /1 rJe un !l1~yol [1 mp , p t d C'J rrer su de( Ión T,lIl1t)I('n"5 pOSJbk' 
Que 1'1 ~ Ir .t.' IT (¡erial Cmrd RICd requli'rdn (le una rOnCI.' ¡traclón m¡'l~ 
alta de putrescina. 

Mil ¡("'I( ,1111\fllL bIL_A.I 1,1(l¡lr or. _ n ,1 (u/uvo de 1 I clIma de (!(eltt'. 

I-econocimiento, selección y producción 

En 1999 se diO continuidad a las tareas concernientes al reconocimiento, 
seleCCIón y producción de Illicroorganlsmos blocontrotadores en f cufflv 
de la palma de aceite, labores iniciadas un año atrás, y CUY¿l motivaCIón lue 
la necesidad de usar blocomroladores como alternativa sana y efectiva del 
control natural de plagas, esto, con el fin de reducir poblaciones de plagas 
y vectores de patógenos con la obvia reducción de los nesgos que produce 
el uso masIvo de productos químicos Durante 1999 se profundizó en los 
trabd os relaCionados con aplicaCiones comerciales de Tnchoderma sp., en 
siembras nuevas, para la redUCCión de la InCidencia de la Pudrición de 
Cogollo Después de un año de aplicaCiones en la HaCienda Cuernavaca y 
en ia HaCienda La Cabaña, se obseNó un Incremento en la población del 
hongo en el ~uelo; sin embargo, observdClones alternas. como la com 
paraClón de r~ledldas vegetdtlvas y los censos de PC no muestrém dIFerenCIas 
slgnlficdnvas entre tratamientos . 
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Proyecto: Marchitez Sorpreslva 

l. Caracterización de Agentes Causales 

Distribución de Phytomonas en 
palmas con marchitez 

Con el Fin de concretar la 
búsqueda de los insectos 
diseminadores de la Marchitez 
sorpresiva en la palma de aceite, 
se continuó con el tra-bajo iniciado 
en la Hacienda La Cabaña en 
1998, el cual también tuvo por 
objeto conocer la distribución de 
la flromona según el grado de 
~vance de la enfer-medad en la 
palma Para tal efecto se realizaron 
romeos del organis-mo en las 
di crentes partes de la planta 

fectii\dil. se disectaron siete 
palma5 en estado inicial y 23 en 
estado avanzado, todas 
portadoras de Phytomonas sp. 

En palmas con estados iniciales de la enfermedad se observaron las mayores e 
concentraciones en los pedúncu-Ios de inFlorescencias y racimos ¡de 16 a 
30 x 1 O~, Flagelados/mi), seguidos por partes Jóvenes de la planta, como 
flechas y hOja ¡ (0,8 a 3,9 x 10" flagelados/mi) Las partes reproductivas en e 

palmas con marchitez en estados avanzados no se pudieron contar debido 
a su alto estado de descomposición; en estos casos, el número de flagelados 
aumentó en toda la palma, incluyendo el estípite, donde se observó que la 
mayor acumulación de ellos ocurrió en las raíces (34 x ¡ 0(, flagelados/mi). 

Paralelamente se realizó un conteo del número de inflorescencias en lores con 
diferente incidencia de la enfermedad, y se correlacionaron estos datos, lo que 
determinó que un mayor número de inflorescencias masculinas genera un 
72,9% más de probabilidad de adqUirir la enfermedad; mientras que la .-
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disminución de la relación de inflorescencias lo hace en un 50,93% . 
Adicionalmente, el insecto que se halló más comunmente vinculado con la 
enfermedad fue Edessa sp [Hemiptera: Pentatomidaej, el cual se caracteriza 
por una gran capacidad de vuelo y atracción por las partes aéreas de la palma. 
Recientemente se encontró un insecto parecido a Lincus sp. (Hemiptera: 
Pentatomldaej alimentándose en los pedunculo de las inflorescencias masculinas. 

Papel de bacterias en la Marchitez sorpresiva 

Dada la severidad de los síntomas de la Marchitez sorpreSlVa, se piensa que 
posiblemente están asociadas bacterias patogénicas o sinérgicas con el desarrollo 
de la enfermedad. Por tanto, se tomaron muestras de flechas, inflorescencias, 
hOJas, primordios florales, pedúnculo floral. estípite, raíces y rizoplano, de palmas 
con síntomas de la enfermedad. Las muestras de tejido se desinfestaron y con 
el rizoplano se hicieron diluciones seriadas. Las muestras se sembraron en medios 
de cultivo AN y PDA Y se incubaron a temperatura ambiente. También se aislaron 
bacterias de un coleóptero y de un insecto del género Edessa (Herniptela. 
Pentatomidaej Los aislamientos de bacterias y hongos obtenidos se punficaron. 
Las bacterias se caracterizaron por solubilidad en KOH. Se inoculo1ron en plántulas 
de palma por punción en el estípite y en flecha y en fragmentos-.c:1e mliolos. 
también se inocularon plántulas de palma sanas con tejido infect:1do Las 
bacterias se almacenaron en papel filtro con suerosa 20% - peptona ,1 Oilb (¡ 1) 
yen glice-rol del 60%. Del total de muestras procesadas se aislaron 700 baclE'rias 
y 35 hongos, que se encuentran almacenados. Las bacterias prcse n van'lción 
en sus características culturales. Hubo presencia del mismo uro de- roJonld 
bacte-riana en diferentes órganos de la palma . 

,.---, 

Se observó que la mayoría de las bacterias eran Gram posinvd, En un mIs
mo órgano existían bacterias Gram positivas y Gram negativas De un mtal 
de 133 bacterias que se les probó su capacidad patogénica, 23 i1 fectaron a " 
las plántulas inoculadas, 20 por punción en el estípite y tres parfr"iyección 
en flecha. Estas bacterias provenían del nzoplano, fruto, menstemo, pedún
culo floral y flecha (Gram negativas), de estípite, flecha, fruto, ~r;.iúnculo 
floral y rizoplano IGram positivas); 13 bacterias ocasionaron rrltÍe'rte a las 
plántulas inoculadas y nueve, muerte de flecha. Esto sugiere que hay bac
terias que pueden estar jugando un papel en el desarrollo de la Marchitez 
sorpresiva y provenir de diferente fuente biológica, y al tiempp, ser Gram 
positivas o Gram negativas. . , 
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En condiciones in vitro, algunas bacterias inoculadas ocasionaron necrosis i 
de los fragmentos de folíolos inoculados, y otras ocasionaron sólo una clo-
rosis. Dentro de las bacterias que resultaron ser no patogénicas posiblemente 
hayan antagónicas, epífitas y saprófitas. Sinembargo, puede haber algunas 
patogénicas, pero que por condiciones ambientales o método de 
inoculación no se detectaron. Por tanto, se deben probar diferentes métodos 
de inoculación para determinar el papel de éstas en la Marchitez sorpresiva. 

11. Manejo 

Control químico de la Marchitez sorpreslva 

En la plantación Hacienda La Cabaña en Cumaral (Meta), se ejecutó un ex
perimento de control químico de la enfermedad, para lo cual se escogió el 
lote de mayor incidencia en los últimos tres anos 12) ) casos), y se realizó 
una limpieza total de malezas antes de la aplicación de los siguientes 
tr cttanllenlos TI. resl lgo sin nrnglin l11.lrlt:'JO dril IOrldl.· r,( reSllIJo J/l comr JI 
qLlln1ICO de m21lt.YdS. n. IIISC'r-tlCloa apli·.a(IO ale,1fplte; H . ImecWlda clpli
cado al esripuf' con wntrol 111frnrco C1e fTlaft:~dS 15 rUilglC:lrJ,.¡ ;lpllcado al 
suero. T6. funglcI1" t.lplil.ado al \u(>lo (On '.ol1trnl químico de male7.''ls. T7. 
rnsrcticid¡:¡ arllCcldO <3' f'Sllplll' y lLII1~11(l(irl dplicdcJ I dI suelo con COIl(ro, 
':{uímlco de maleza< O rflSPClI(idrl y lungl, \(101 utllllrldos rueron Lannate y 
Calixln en r1mls de 8 y 10 ml/pcllrnd, resppcllvamenll" 

l.LI inCtdencl<l cle 1<1 enfermeddd por trdl,lrmento no clrroJó chferenClas srqnl
flCdllVd' Sin embc rqo. )e n';[ ( k11 amemt' que 1m [' ,:narl1lC'nlOS que 
mostrar 1n un mejor componamlénl (J, I t'specro di nurner u de (~l',OS, íucron 
los que tenídn I~n cormín el ma: leJ' 1 ·te rnc1lezd>. nlCk'p~,'dll!nler lente eje si 
se habi,:¡ aplicado ItlSer rrCld,' ~ '1.Jf (jlrrcjd o cl",bC'~ 

En general, en todo el lote la incidencia de la enfermedad disminuyó debido a la 
aplicación de los tratamientos; sin embargo, contrario a lo que se esperaba, los que 
iocluían insecticida presentaron mayor incidencia de la enfermedad, especialmente 
cuando no hubo control de malezas. Si se observan con mayor detenimiento los 
tratamientos con control de malezas, se encuentra que éstos presentaron una menor 
inCidencia, particularmente en el T2, no se observó ningún caso de enfermedad. 
Esto determinó que el control de malezas, preferiblemente de gramíneas, es definitivo 

en la disminución de la enfermedad y cobra mayor Importancia que la aplicación de 
insecticidas Probablemente el b ItO número de palmas afectadas en todo el lote se 
debió al control general de malezas que se realizó antes de definir las parcelas. 
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En cuanto a las malezas y coberturas registradas en los lotes de palma con 
diferentes grados de presencia de la enfermedad, se determinó el porcentaje 
de cobertura y se estableció que los mayores porcentajes de kudzú 
corresponden al lote con cero incidencia de Marchitez sorpresiva, mientras 
que las gramíneas coinciden con lotes de mayor incidencia. 

Con estos resultados se decidió establecer una correlación entre la incidencia 
de la enfermedad y la cobertura de las malezas. El efecto de la correlación 
muestra que la presencia de gramíneas aumenta la probabilidad de que 
aparezca la enfermedad en un 68,8 ¡ %, mientras que la presencia del kudzú 
disminuye esta probabilidad en un 9 I ,02% Aunque las gramíneas no 
poseen flagelados sí pueden estar albergando a insectos vectores de la 
enfermedad, lo cual constituye un nuevo tema de investigación. 

Proyecto: Manejo de Pudriciones de Estípite en Palma de Aceite 

l. Reconocimiento de Pudriciones de Estipite 

Este proyecto se reinició en el mes de octubre de ¡ 999 Y 
estuvieron encaminadas a hacer un reconocimiento de 
pudriCiones de estípite en las Zonas Norte y Central 
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Entre las plantaciones visitadas se encuentran Guayabos, Delicias y Caribú i 
(Tucurinca), donde se pudo observar la sintomatología de algunas de las 
pudriciones de estípite más comunes en la Zona Bananera y la forma de 
detección de las mismas. 

Se ha encontrado una pudrición muy avanzada, similar a la ocasionada 
por Ganoderma boninense, yen algunos tipos de esta enfermedad se ha 
obser-vado la presencia de esporóforos, diferentes a los conocidos 
comúnmente 

También se ha descubierto un tipo de pudrición corchosa que /lama mucho 
la atención, ya que cuando aparece el micelio que es de color blanco, el 
ataque de la enfermedad es muy avanzado y no presenta síntomas foliares. 
La diseminación de esta enfermedad podría llegar a ser muy alta, si se tiene 
en cuenta que con el más mínimo contacto las esporas son esparCidas, por i 
ello se sugiere que en los lotes donde se ha presentado, se realicen las 
revisiones con mayor frecuencia 

Al analizar la sintomatología utilizada en algunas plantaciones para la 
detecCIón de casos nuevos de pudriciones de estípite muy iniciales, se 
encontró que las hojas se acortan, llegando a diferencias significativas entre 
Icllongltud de la hOJa de una palma sana y la de una enferma con pudrición 
de estfplte inicial 

Proyecto: Mancha Anular 

Este proyecto se viene ~eCUlando con Id participaciÓn direc!il del Dr Fran .. 
<isco Morales, Jefe dellclboratorro ete VirOlogía d~1 CIAT A pes.1r de que le 
Mancha ,mular de la palma 1c Llcellr.') l OnDCé' desde "I<1(e 30 añc~ f Je 
que<vanos grupos de investigadores y consultores nacionales e interna
cioriales han estudiado esta enfermedad, sólo a partir de esta investigación 
SI" lograron resultados que permiten demostrar la presencia de un patógeno 
de posible naturaleza viral asociado con la enfermedad. 

Esta investigación también permitió demostrar la presencia de una enfer
mec1(;ld viral, conocida como Anillo clorótico, en la Zona Occidental, y logró 
ic,l~~ficar el virus causal de la misma, el cual afecta a plantaciones de palm 1 

6l~ceite en el noroccidente de Ecuador y suroccidente de Colombia. 
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DlagnósDCü VISU 11 de 1,1 Mancha ,lnllldr y AnIllo clolÓl1! o d(J lel palma de 
(1[Plte 

Lcl cJUO()~Ll é'lIolugiLt de las dlstlnr,,~ ulfc:rmL:dade~ (k' 1,1 pellma de aceite 
que c1tt'([,ln Id Lona OCCldentel!. Ob\(dCul'Z::1 u l's luc.iio y su control. En~re 
elld5 Sl! enCl/('nlr"n lel MdrKha c1rll.lldl el Anillo clor(;.llCu V 1.1 Pudrición <le 
Cogolla, la,> (lIelles pueden Ser c.onfunclldd!> en dlgullas fc/'(-' InterrneqidS 

• de Su mdnlre~ld(IÓn. por srnr mas de ,lmdilllarnl "lito. pudrlcJón dpl 
rneflSlenlO y 1) m Jtt:'dd) Dw tnltc' eSI,l Ii lVf'~ lI q(1CH)n Sic" eSlclhlt-cleron pal ('/
mellos clall) pala f'1 cJk~C)nóstlc. ( le "nferrne(icldeS VJrilles, 

• 

E Il hdqr l'>l I' lile" Id M,u,. Ik! .. muI,,, el '11(' rl,lI pr,e d prlrfllJ' observaClun 
de varíegación (áreas verde claro y oscuras, tipo mosaico, moteado o rayado} 
en la base del raquis de las hOjas más cercanas a la hoja flecha.~ .c:.ortt;Jon
gitudinal del estípIte de una palma afectada por Mancha am.ilar't'E'llela la 
presencia de una coloración violácea en el tejido parenquimatosovascular 
que forma el tronco de la palma. 

I..cl prcscncrd (1e un motcc1t1o o pUr1fe.ldO en Id lár1llncl IOllar de léI:; hOla~ bifidas 
rj plllad,-i5, {onñrrna el dlagnoslJCQ recllrzado con b·l\t' en lus sinturn;:r.: clesalcos 
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anteriormente, pero puede ser difícil de apreciar o confundirse con síntomas 
causados por problerms físiológicm eje 1c1~ palmas. Aparentemente, en Ecua
dor y Perú, la variegación incluye la formación de manchas cloróticas alargadas, 
con un centro oscuro, lo cual le dio el nombre original de la enfermedad de 
Manchas anulares. Es posible que la manifestación de estos síntomas esté 
determinada por factores ambientales. Igualmente, el amarilla miento de la palma 
es tal vez el primer síntoma de la presencia de la Mancha anular, pero éste 
puede ser causado también por otros problemas bióticos yabióticos. Las raíces 
de las palmas afectadas por la Mancha anular presentan generalmente una 
descomposición (necrosis) temprana; sin embargo, este daño también puede 
ser indUCido por otros agentes La pudrición de la hoja flecha es otro síntoma 
asociado a la Mancha anular, pero es difícil usarlo en un diagnóstico inequívoco 
de la misma Ésta es letal y termina con la muerte de las plantas Jóvenes, 
generalmente antes de que cumplan el tercer año de vida. 

Diagnóstico (le Id Mi:ln(i,éI dnUI<1r y Anil lO ( orólico de la palmcl (le dCf:'I[e en 
el uibo rCl[tlf 10 Je Vlrologfi'! 

Hasta el m mento, el método más confiable de detección del agente causal 
de la Mancha anular en palmas de aceite, es el análisis electroforético de 
moleculM de ácido ribonucleico de cadena doble (t\RN - dc), en extractos 
de t~ldo de palmas afectadas. Estas moléculas de ARN, generalmente 
corresponden a las formas replicativas (doble cadena) de virus, cuyo genoma 
estei constituido por ARN de la planta, según el proceso sugerido por Dodds 
Ft PlI 1984 En el caso de Mancha anular, se ha detectado consistentemente 
una molécula de ARN - dc de peso molecular aproximado 4,6 x I Oh daltons, 

i 

correspondiente a un genoma VIral de aproximadamente 7 900 pares de i 
bases (pb). En algunas extracciones se presentan otras bandas de 6 900 Y 
5.600 pb, las cuales pueden ser subproductos de la bandCl principal, creadas 
por degradación de la molécula pnnclpal de ARN 

La microscopía electrónica de partículas virales, mediante tinclón negativa, 
a veces revela la presencia de partículas alargadas y flexuosas, de 
aproximadamente 700 nm de longitud Sin embargo, estas partículas no 
están presentes en todas las preparaciones de tejido de plantas afectadas, 
ni se encuentran en cantidades Significativas. 

En el caso del Anillo clorótico, la obseNación directa de partículas Virales 
mediante la microscopía electrónica y la tinción negativa, permite obseNilr • 

- -'--- - - ,---,,~ - - ------- - ---
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rápidamente la presencia de partículas alargadas y flexuosas de apro
ximadamente 750 nm de longitud, las cuales se observan en una 
concentración relativamente alta. 

El uso de la técnica electroforética del ARN - dc, aplicado a la detección del 
Anillo clorótico, demuestra la presencia de una banda de peso molecular 
aproximado de 6,7 x 106 d, lo cual equivale a una molécula de casi 10.150 
pb. Adicionalmente, el virus causal del Anillo clorótico puede ser detectado 
serológicamente mediante la técnica inmunoenzimática ELlSA, utilizando 
un antisuero monoclonal específico para un gran número de potyvirus. 

[ "lr,xu'rhtlri¡X dE' los rloentes causcltes dl' Id Mdmh,1 i lllu lill y del Anillo 
clorótico 

En un principio se trabajó sobre la hipótesis de que los agentes causales de 
la Mancha anular y del Anillo clorótico fueran uno mismo, esto con base en 
la morfología de las partículas similares a virus obseNadas en prepdrctCJones 
de [I 'jldo de palmas afectadas por cualquiera de las dos enfermedades. 5111 

embargo, una vez concluida la primera fase de la investigaCión 1,1 

equivalencia experimental sugiere que los agentes de es tas dos 
enfermedades son diferentes. Dicha conclusión concuerda con las diferenteS 
manifestaciones de la Mancha anular y del Anillo clorótico en condiciones 
de campo, tanto en Colombia como en Ecuador. 

La evidencia experimental adquirida en esta investigaCión sobre la e!lologi~ 
de la Mancha anular, sugiere la posible existencia de un viru rlfamcf1{Oso y 

i flexuoso de aproximadamente 600 - 700 nm de longitu I Ll r'Ja l posee 
una o dos moléculas de ARN viral en su genoma. Las prut' , ~que. se hc11) 
realizado para virus similares conocidos como los Carlavlrus, y aún nuevus 
grupos de virus, como los Foveavirus, no han sido positivas. Los resultados 
preliminares no son concluyentes, ya que este tipo de virus ha sido 
reclasificado varias veces. debido a una gran diverSidad genética que 
presenta. 

Los trabajos de caracterización del virus causal der Anillo clorótico, han sido 
eXitosos, gracias a su mayor grado de concentración y a la manifestación 
de síntomas típicos en palmas en estado de vivero. Cabe señalar que el 
agente causal del Anillo clorótlco de la palma de aceite ya había sido iden-

, JI tlficado como un potyvlrus. 
y-
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En el marco del proyecto Cenipalma - CIAT, el agente causal del Anillo clo
rótico fue caracterizado a nivel molecular con el fin de identificarlo 
definitivamente y conocer su posible origen; para lo cual, al virus aislado 
de palmas de vivero con síntomas de Anillo clorótico, se le extrajo el ARN 
con el propÓSito de amplificar, clonar y producir secuencias del genoma 
viral. Las secuencias obtenidas para dos clones designados Pal - 9 Y Pal- 12, 
demos-traron que el agente causal de dicha enfermedad es en realidad un 
potyvirus y, más precisamente, una especie relacionada al subgrupo del 
virus del mosaico de la caña de azúcar (SCMV) provenientes de gramíneas, 
caña de azúcar, maíz, sorgo y pasto Johnson. 

Proyecto: Manejo de Nematodos Fitopatógenos en Palma de 
Aceite 

l 1. Manejo de Diseminadores , 

, '. 

Evaluación de difusores de soluciones kairomonales para la captura de 
Rhynchophorus palmarum 

En 1d captura del picudo Rhynchophorus palmarum L. IColeoptera: 
CUfculionidae) se ha aprovechado la sinergia de la feromona de agregación 

--------
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del insecto y el fermento de algún producto de origen vegetal. La acción 
de este último puede reducir o variar el efecto sinérgico, dependiendo del 
gra-do de fermentación en que se encuentre y la respuesta del insecto a 
éste. Por esta razón, con la participación dellNRA y el ClRAD de Francia, se 
están evaluando algunos productos sintéticos que puedan reemplazar el 
producto natural y ejercer un efecto de atracción uniforme. 

En el lote La Montañita, de la plantación La Mejorana, se realizó la evalua
ción de cuatro tipos de difusores kairomona/es y dos mezclas sintéticas 
kairomona/es para la captura de R. palmarum. Como testigo se utilizó caña 
de azúcar previamente envenenada. ws trampas se dispusieron en el suelo 
cerca de la base de la palma sobre la línea 3, separadas 100 metros de dis
tancia entre sí en línea recta. Se realizaron dos lecturas semanales, hasta 
que las mezclas sintéticas se terminaron; cada semana se sortearon los 
tratamientos y se cambió la caña de azúcar. 

El difusor bolsa Agrisense más la mezcla sintética JCO y el cebO vegerc11 
caña de azúcar capturaron un mayor número de especímenes, ,5eguldos 
por los difusores Agrisense mecha + MCO Estos difusores Agrisense, tipo 
DoIY! son pricOco) v • lclle~ die 'll,.tr I,JI.. C'r en el campe ~C1r,;> Metama~ IuS 

hemlPtcrU\ ¡L.) )(olcoplera (urcuhcnlcjaej. l'/ mayor númer ') de captuRIS 
fuc con el cebo vcge .al caña de dl':lc¿¡r, lo que (Jemosrrc m.-' vez más. que 
este Insecro es ,1Ir¡1Ido por compuesto~ dIferentes a lo> cfe R Ralmarum, 

En un segundo ensayo, reallz':lCJú en f' l h le 9 eje Id pt"ntdClón Maring,:i, de 
forma simultánea se evaluaron cuatro mezclas sintéticas, JCo. BIS, F+ Y F Y 
un cebo vegetal como testigo que fue la caña de azúcar; se hicieron cuatro 
repeticiones por tratamiento. Al final de cada semana, los baldes se reco· 
qiel'On, se cambió la caña de azúcar y se volvió a sortear la posición de 
cada tratamiento De cada solución kairomonal se pesaron dos djfmores, 
así como dos sobres de Rhychophorol al iniciar el ensayo y al finalizar la 
primera semana, con el fin de evaluar las tasas de difusión de los compuestos_ 
Se hizo una lectura cada tres días durante cuatro semanas. 

Se encontró que las mezclas kairomonales JCO y las mezclas derivadas Bis, 
F+ y F- fueron igualmente atractivas para R. palmarum, con un pl'Omedio 
1e __ J.~lrro Ind'Vlduus caprul"aos/tram\Jd Par I !vi. hemíoter JS, con el cebo 
vege[,:t l (c1 n " de ,JZLJC,lr se u.AecI(J, en pi ')medlo. ur rndyúr ntim ou de 

,.. indi-viduos. La tasa de difusión fUe mayor para la solución kairomónal BIS, y la 
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menor fue para la solución kairomonal F-, es decir, que la primera dura 

menos tiempo en el campo 

Proyecto: Manejo Integrado de Plagas 

l. Cría de Parasitoides y Depredadores 

Ev,IIL¡ ir ,on de [écil'C.3S d l' J¡h('1 ,K 'Óru:l.e. 1 w tl(,nr ,llllnlrl DLellusU! 1"' r,'lley 

tHymer ome¡,] Tf!(hoor( lmrn.ll'(tl.~l.S' hit;: ponl. IClntcHk SIt;'''( 'nci cecrc'P.kj 
Meyf 10 fu'DldonrC'f c1 SfL'nO/J 1I (l.!J...!..TI. (', rulflVO (1(' O.r111ld lE' rVl~/[(' 

Trichogramma pretiosum Riley (Hymenoptera: Trichogrammatidae) es un 
r aSltolde de posturas de lepidópteros, utilizado tradiCionalmente para el 
cnntrol de plagas en cultivos de algodón En los últimos tres años, esta 

fue aislada de huevos de Stenoma ceeropia Meynck (Lepidoptera 
"), un defoliador de palma de aceite en plantaCiones del Mag
io, por lo que se emprendieron proyectos de investigación sobre 
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su cría masiva y evaluación en el campo. Se encontró que este parasitolde 
puede disl1,inuir las poblaciones de la plaga hasta en un 100%, en el lapso 
de dos generaciones. Inicialmente se evaluaron cuatro métodos de liberación 
en palma de aceite en estado adulto. El trabaja se realizó en la plantación 
Oleaginosas Las Brisas, donde se determinó que el mtJor método de libera
ción del material se hacía mediante el uso de vasos plásticos Invertidos, los 
cuales protegen a los parasitoides de la radiación y de la precipitación al ser 
colocados en la parte media del follélje de la palma. La aplicación de grasa 
a la cuerda de la que cuelga el vaso -antes de ubicarlo en el foll ']le- es de 
gran utilidad en el control de hormigas, al liberar material preemergido. 

Se rkmostró que lo:. niveles d.:: para, [[SIn( pueden cll( .tilzar vi'llorcs 
SUperlOI es (¡j 60'}l) con un rn(lIl~o acJec .leleJo del motendl LO'\ prrmeros 
l'nSclyos moma ron cómo urld poblclclon de 40 I loJ[\<,1 'l1'lJd. fln,tllZÓ U)[1 

87.5, m lemlcJ~ que 1m rl'~tr90~ pre\ef1t,lron 383, de Id ~ cUdlc\, ( lel) ldo d 

faclOll~s dt-' monaJldad nalurdl sólo lIeqaron al l'~[<ldo o pupa 1 1.5. 
pt1~[erlorll1 'ntl ~(' I edJrZ(~ un, I nueva liber 1clón t ermln,lndo con O. OS Idrvds/ 
t"lOFI en 1,1 SlgUH.:ntl LJenol dClón 

EVdlUdrloncs r('centes, redllzdddS en la plantclClÓn In<iupcllrl1c1, mo)traron 
resulleldos slmilales <1 1m olJtt'nidos "ntt.'1I0rrl1t'ntc! en un lor (~lJe presentaba 
una pohl,ICIÓI 11,1(11 te 15 I larvas/llojCl y, J(' Id cu,ll se esperdh, f un"" sigufell' 
[ r.' qenercKlón de JproxirnacldI11t'flt\: 795,6, sólo se t:>n( ltraron 196: 
mientras que el [<.:'SII']O, que p¡eSentdod 62 Inrvas/ho/d, Jf'l llllnó con 24 J 
Idrvd~ 

11. Caso Especial - Strategus aloeus L. 

flnalrsls rlt'leI COrnunl(ciClÓr I quIIJ1 IGllrlrr,1l''ipé'<"lilc< 1 en Sualegus atoevs 11 

A medida que avanza la renovación del cultivo de palma de aceite en 
Colom-bla, va adquiriendo importancia el insecto Strategus aloeus (L.) 
Ir 'JI,', ptL r ~C'lrll ","Id, K) J, do qUE' <OU' L'c[,lclos Inm di r J e desal rollan 
l'n I ..,s r. ~tlr IIOS ep descomroslclon, y lo ridu ltm clcSl'uycn el hulho ric I <l~ 

palmas jóvenes, menores de 3 ó 4 años. Para su control, Cenipalma, en 
asocio con el INRA y el CIRAO de Francia, ha desarrollado trabdjos de 
investigaCión con el pro-pósito de establecer la eXIstencia de comunicación 
química intraespecífíca en S. aloeus Así pues, en laboratOrio y en campo, se 
hiZO el seguimiento de diferentes grupos de Individuos de los dos sexos para 
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conocer su comportamiento y ritmo diario en actividades relacionadas con 
desplazamientos, momentos habituales de alimentación y apareamiento 
del taxón en cues-tión. El mayor índice de actividad se alcanzó entre las 
2:00 a.m. y las 5:00 a.m. 

Se estableció la existencia de comportamientos epigámicos y agonísticos, 
desplegados por los machos con el propósito de atraer hembras, en el pri
mer caso, o para defensa territorial y del recurso alimenticio, en el segundo. 
Las diferentes experiencias realizadas permiten suponer que los machos 
liberan una feromona que opera como atrayente sexual y que es probable 
que induzca respuestas de agregación. 

Identificación de la feromona sexual de Strategus aloeus (U (Coleoptera: 
Scarabaeidael 

En el área de ecología química se sabía muy poco acerca de este insecto, 
la observación del comportamiento de los adultos, baja 

c:ondlC:lon s naturales, fue una etapa fundamental para detectar los períodos 
)c\ves en ¡os cuales los machos emiten señales químicas de atracción. 

stenor nte, en el laboratorio del INRA ¡Versalles - Francia) se realizó la 
rip n y cuantificación del comportamiento de llamado, aislamiento y 

racter lst!cas de la señal química emitida por .$.,. aloeus. 

L'oS adulto son más activos hacia el final de la noche, y es durante este pe-
1'-_--' r de ctividad que asumen la posición de llamado y emiten la señal 

uím lCa, en la cual se IdenufiCi:lron tres compuestos que se denominaron 
- I Sa2 y 5a3 Con el fin de optimizar las condiciones de muestreo por 

mlc roexrrdcción en rase sólIda (5PME) de los compuestos identificados, se 
comparó el efecto de la duraCión del mismo y la eficiencia de dos fibras 
50br una solUCIón slntéuca de retcrencia. Los resultados señalan que los 
mu~s!reos por SPME con )a fibra Cdrboxeno expuesta durante 10 minutos, 
perrrmen hacer un muestreo Oprimo de los olores emitidos por el insecto . .. 
Se hizo la búsqueda de los compuestos por fuera del período de llamado, 
a partir excrementos y disecciones de machos y hembras. En los 
p,,¡-rprnc>n_'rnc de los machos se detectaron los compuestos anteriormente 

;fIc:aa:os, principalmente el compuesto mayoritario Sal. Finalmente se 
cali-braron y probaron en condiciones de laboratorio varios 

dlf . ores de la feromona sintética, y se encontró que las bolsas de polietileno 

.... 

¡ 
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40x40 mm con membrana Al 00, presentaban una tasa de emisión de la 
solución sintética cercana a In emitidil flor los machos de s..,. aloeus, 

111. Caso Especial - Sagalassa valida WALI(ER 

DISllinuuun tic :>tloalaSSiJ v,lildél Waler en 1m lond~ ploducWr21S del oais 
e 

Durante el año se visitaron varias plantaciones con el propósito de conocer 
la incidencia del barrenador de raíces Sagalassa valida Walker (Lepidoptera 
Glyphipterigidae) en las diferentes zonas productoras de palma de aceite 
en el país. Este insecto se encuentra ampliamente distribuido en todas las 
zonas palmeras, desde la Zona Bananera en el Magdalena hasta Tumaco 
en Nariño. Sin embargo, los ataques más severos se encuentran en las 
Zonas Central, Oriental y Occidental Por muniCipios, la plaga se ha 
registrado en Cumaral, Acacías, Barranca de Upía y San Martín (Meta), 
Paratebueno ¡Cundinamarca), Villanueva ¡Casanare), Tumaco (Nariño). 
Puerto Wilches ¡Santander). San Alberto (Cesar), Ciénaga y Aracataca 
¡fV1d';:/rJillL'll,c J 

Ddl!CrJllrkKIll!1 dl leI II IlQQII(1[1Cld E::W"ÓmICtI dc 1<1 pldQcl (,' r JIIJ p lao@clóll 
jf la Zona OriE'ntéil 

Esle estudio 5f> '~t/I redhldlldo pn !eI p/,ll1taClór la Mej( r 1m Se analiZÓ la 

prudU (101 I tll~ltXIC<l (1(> los rjlt,'rcrllt'\ Inll"'> rl(' p,l/ln,l t'rJún la edad y los 
malenl"" y ( Cll~1 1 e ,Irrin en IOles de a/t..l, 'l1('[1ld y b. ~c1 pi Jduc(lón En fas 
lOICS '>('IL'( IUn,lr. lns ,e II1lClarOll censos [klr ,1 (01 lOl el Ir l Cc llldcld del Sl,1emd radIe, d. 
JX)rccl ú.~, I JI (illlO CiIUSddo por S VdllcJil, número 'i 1 )ngnud de rliccs pnman(\.'" 
nLJlnCrO ell InflLJle-;CCllcl,lS nldsculina5 y e,11 U([UI,lS femcnlna) 

AlgUIlD~ lutes ¡Jr'esemdron dl~rnlllU( Ión '1l 1<1 prodUCe/un enrre '997 Y ¡ 998 
dt' ¿1[)IOXIr11d J<1mente 5 tJl1,j 'n pr )rJwdlO di'IO y los lort's \/ctnhra ¡ 995 Y 
I 996 r>ré~en(1rol1 prrJd' ICCIClnes bdJC!S Se In/riÓ el muE';!/(;'O en ¡osloles li1s 
DDle~ y Pozo Alul con d fin <le conocer Id IrKidenClrt (Jl~ ~ valIda En l;'i 

/01 e l.c1'> Dotes \e (l 'illClI I..)n tnuvstr dS <"(1 52 pdlmrls 1..,.15 rlluesr r dS ;(' lOmaron 
a O ]." 1 111 j(. tl\ldrlUd dLl ('slipl!! 20 cm de prolurKl/d,)(! Las mueSUc l5 

se esli-Ín ['Jloces,l lldü l'/l 1:'1 I,lborlturll) 

Este [.lar r, '1 kld )1 c112 r,1k.e.. ,'5r; '1 ,·Ik.r:tanuo el culrlVO de )..j pa/ml ele "(f'J~ en SlJS 
~ diferentes estados de desarrollo Sin l."Inl:klrgo. su (tirio SÓll) habk' .mlu 

, ' 
~, , 
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reconocido en palma Joven menor de 4 años Con este criterio se 
consideraba plaga importante en Tumaco (Zona Occidental). Los últimos 
reconocimientos muestran que este insecto está distribuido en todas las 
zonas palmeras, afectando además palma adulta La larva destruye el sistema 
radical de la palma, desde las raíces cuaternarias - terciarias, y a medida 
que avanza su desarrollo destruye raíces secundarias y primarias. Este daño 
se traduce en: acortamiento de las hOjas, reducción en el tamaño de los 
folíolos, amanllamiento apical de las hOjas y, especialmente, producción 
exagerada de inflorescencias masculinas, y reducción en el número y peso 

de los racimos. En palma Joven, ésta pierde anclaje. 

Se hicieron evaluaciones a cinco distancias (O, 50, 100, 150 Y 200 cm del 
estípite) y tres profundidades (O - 20, 21 - 40 Y 41- 60 cm), de palmas 
afectadas pOI' el Insecto y aparentemente sanas de 6 y 10 años, 
respectivamente. Se determinó el porcentaje de daño y el peso seco de las 
raíces primanas, secundarias y tercianas - cuaternarias, con el fin de hacer 

compardClones 

Los resultados mostraron que las raíces no alcanzan los dos metros de longi
tud, por lo que quedan muy leJos del sitio de fertilización En las palmas 
e',l.'llu<ldas. el mayor daño del insecto se localizó entre 0,5 m y 1 m en 
palma de 6 años, aunque según su severidad, se puede encontrar pegado 
al estIplre en palmas de 10 años, el daño fue mayor y se lo encontró a una 
distancia qu e osciló entre 1 y 1,5 m de la base del estípite. Se encontraron 
diferenCias en el peso seco de las raíces de las palmas evaluadas de 6 y 10 
años 

Derennll lr!( Ión del clflñQ OCaSIOl1rlcJu [lal SilCjclld'W v<'l/idd Wa/ker en Llos 

plantCIciones dt Puerto Wllches SanLdnder 

El barren.'lclor rJc raíces de Id pdlmd Uf !e('lte Silgalassa valId¿i (Lepldoprera 
Glyphlptengldae) es ( Ina plaga que' caUS<l CIlOrlll(' rept'rCUSlón eCOnÓmlGl, 
sus mayores d,lñüs \e n,ln reglslr 1(10 en 1,15 Zonas OcC!Oenf,11 y Onl'nCilI. y 
l-eClcmClllcnte se tlenep repol1cs de su prcsencla en las Zonil, NOI re y 
Centrétl En e~t¡1 úlOm.1, on el fin ele cvri/uar ~u ddl10 se han empleado 
mcrodologlds que Incluyen tomcJ de muestr 015 a dlfel entes dlst, tn(t(IS, a 
pdrtlr de 1,~1 btlSe del P\trplte y,l cJJfercnrc,,> profundld':ldes. G'tJculo del núm<.=:ro 

de ralees primarias totales nllmerD de raÍCt,,> con ddno vieJo y fresco, y 
porcenla¡e del daño acumulddo 
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En las plantaciones Oleaginosas Las Brisas S.A. y Promociones Agropecuarias 
MonterTey se rea lizaron los primeros muestreos que permitieron determinar 
el nivel de daño alcanzado en los diferentes materiales, edades de siembra, 
sistemas de renovación y series taxonómicas de suelo. Los resultados pre
liminares mostraron que siembras recientes han sufrido los mayores darlos 
en comparación con palmas de mayor edad, fenóm eno que se intensifica 
cuando se trata de siembras de renovación; en lotes de siembra 98 de 
reno-vación se alcanzó un porcentaje de daño del 42%; sin embargo, en 
siembras 89, el mismo osciló alrededor del 20 y 30%. Por otra parte, se 
presenta mayor porcentaje de daño en las series de suelos livianos y de 
poca pedregosidad, tal es el caso de la serie Monterrey. que presenta niveles 
que oscilan entre el 25 y 55% Suelos pesados y de alta pedregosidad 
muestran daños que no superan el 5, J % 

[n elid. 1 pl,.nt,lClÓn se ~dl~c( rondron los lores (I)n mayor poreenldJe de 
climo, y ,1C[ualmt:nte Se ~valuan aJUlm (Jlrerenles [rc\ld r nrt'nlO~ que pueden 
cln )I( )01 ,H la~ h~5 10ne~ del ~rstemd r adledl que causa ellmeclo Le s LJ dkH I lientos 
sugendos comprendl'tl apJlcauon de [USe! corno barrera física, dplicaCIOtl 
de fuentes fosfOrtC<IS (TSP) par el ICsllmuldr leI elll lslón de r dices, y USO de ur¡ 
Insectlodd (Thlodan) Ln drfer~ntes comblnclc lor e n CQmp, ll rlción con un 
tr,:¡wmlento testigo . 

El lJdrrc:nddor tJL la\ I clfct'~ lj~d palmil ue dcellt' Sc1g,:1 l cl ~S<,l yaliga en I,J 
Zona Occidental 

En la Zona OCCidental, el cultivo de la palma de aceite ha sufrido el ataque 
permanente del insecto barrenador de raíces Sagalassa valm. WaU<er 
(Lepldoptera Gliphypterigldae), siendo éste una de las plagas que mayor 
impacto económico tiene en la Zona Occidental, debido a que ataca palmas 
Jóvenes y adultas. Con practicas agronómicas, como aplicaCión de tusa y 
aplicaCión de insecticida al plato, entre otras, se ha reducido el daño por 
algún espacio de tiempo, pero la duración de éste depende también de las 
condiciones climáticas presentes. 

Este Insecto se ha convertido en el prinCipal limltante de los pequeños pal
micultores « 20 ha), ya que la producción de sus parcelas no supera las J 2 
tlha/año, debido en parte. a que la gran mayoría de elfos desconoce la 
presenCia del Insecto y, por consiguiente, no realizan ningún control de la 
plaga 

- ---- -- ----
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En plantaciones grandes [> 200 ha), generalmente controlan la plaga 
cuando la palma es menor o igual a 4 ai'íus, de alli en adelante sólo hacen 
vigilancia del estado de la plaga, mediante un muestreo en el plato de O a 
40 cm del estípite; seguimiento que puede estar fallando, pues se ha 
encontrado que en palmas adultas este insecto se encuentra con facilidad 
a una distancia de 1 Ó 2,5 m del estípite, dependiendo del tamaño de las 
rai-ces. En trabajos que se están I-eallzando en la plantación Salamanca 
S.A, en la Zona Occidental, se ha encontrado que la palma adulta (9 años) 
presenta, en promedio, 55 raíces a una distancia del estípite de O - 40 cm, 
16 raíces entre 60 - 100 cm, 6 raíces entre 120 - 160 cm y 3 entre 180 - 220 
cm Con este sistema de raíces y un 40,07% de dai'ío viejo acumulado más 
un 0,32% de daño fresco promedio por palma, mantienen producciones 
de 24 Uha/año, con un peso promedio de racimo de 16 kg Y una desviación 
estándar de 6,07 En esta plantación se seleccionó un lote de 17,93 ha, 
con 2.020 palmas el cual se dividió en cuatro parcelas de 505 palmas cada 
una, donde se evalúan cuatro tratamientos, así: TI, aplicación de 14 cm3 

InsectJCldd 11 pIcHa de cddL~ pdlma, T2 apllc Ición de 14 cm de nsccncldcl 
rnás 220 9 de P O Dor palmd Ul dO) IUE'ntes (rocel fosftlrlca y SPTI. T3 sólo 
" p licación de 1m 220 de P O \. on las dos fuentes, y T 4, testigo comercial, 
en el que \t! Il.ahzd el m,lrkJo de la plantación. Mensualmente se lleva 
re istTO del peso pr omedio d l lacimos y se realiza un sequlmiento de la 
Plaga en las Idlces Hastd el nlcJmento (6 meses de evaluaciÓn) se ha encon
tradc que el peso prumt'cllo al racimos en la parcela testigo es variable en 
e I tiempo y \c cncuenrr,l alrededor de los 1 7,9 kg, mientras que la parcela 

cI)n inser kld ,mr.rs P70S' reg istra una variabilidad en el peso promedio de 
r'aClmm m ínlmd y es de 198, "LJ 

( gnrrol IlllcrQbldllO 

El control biológico del barrenador de las raíces de palma, Sagalassa valida 
Walker, no ha pasado de un n ivel experimental y en este sen tido se ha 
probado con éXito 1,1 ut lll z~lJón del IlCm,l[')J' .)[eIOernf'm,1 C&poc<'I¡JSae 
sin em b,lrgo. esta [('cnoI09'<1 no h~ podidO Irnplcmenrarse '"on1f:'rW11"1l'nrE' 
debido a Iv Jispendlmü de Su mUI(/pitCctClun en idlVd~ de Gallerld rneioneila 
(L) [Lepidoptera Pyralidae). A pesar de las dificultades mencionadas, se 
hicieron los estudios previos para la multiplicación masiva de este nematodo 
y se encontraron obstáculos en la multiplicaCión de la bacteria Xenorhabdus 
nematophilus fase 1, que es la patogénica. Además. se realizaron recono
cimientos de la presencia de nematodos entomopatógenos en los Llanos 
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Orientales y se encontró una especie en la Hda. La Cabaña, que parece 
pertenecer al género StE'inernE'ma, para ello se continuó con la reproducción 
de G. melonella en el laboratorio. 

También a escala experimental, b'Jo condiciones de laboratorio, se han 
probado exitosamente los hongos Beauveria bassianna IBais.) Vuill y 
Metarrhyzium anisopliae IMetsch.) Sorokin (Hyphomicetos). No obstante, 
en condiCiones de campo, Cenipalma no ha trabajado con estos hongos 
entamo patógenos, razón por la cual, se establecieron dos experimentos 
similares en Maringá, Acacías (Meta) y Salamanca, Tumaco (Nariño). No se 
ha IniciadO la evaluación de estos tratamientos 

IV. Caso Especial· Retracrus elaeis I<eifer 

EVilludClón del (Iano del r'lCc)ro RetrdCfuS t:'la(,l~ en In [olt: de palma en 
OJmginoscl\ I,J~ Brl\il') 

El ácaro de fronde, Retracrus elaeis Keifer (Acanforme Enophyicl,tF') e<; una de 
las plagas de la palma de aceite que más preocupa a los palmiculrores del 
Magdalena Medio y sur del Cesar. Este Insecto, al succionar los nUldos de Irl 

hOja «1Ux) un motecKI" Irff'Vf'rslble que , 11 pdHX,l'l Iniel rurnpL 1<'1 fotosfnresis (Je 
IdS 1 1(~;~S ':lfecract(l) El (Jctno ~e fl(:'fCibe a Pdftlr del nivel 9. jncrememándose 1"11 

el 17 Y ocaSlond. ~egun alqunc s dutor l:S. pt'lcJlcla<; que.' [)U' o"lf'n alG'!j1Z(lr el 
SO% en palmas ncllvloudlcs P¡.u d determlllar el dedO r'edl (Jt'I ,lc;:¡ro soore Id 
flrndlKClón l seleccionó J Jn lotl::' [U/'IlnardnJcll lllentG. t .londe se CVi'lruaron 
los rriitr111 Il'rltOS, <'11 pnmero ¡A) ',c 1< rlfl llcé¡ rnensu,Hrnt'nt . 11m solución de 

detercJl:'nle II ¿",') p.:Ild n.:tlUCII',lS poblaCiones c1el Kilrc, y -11 Sl'gLJndO lB) se le 
,jCJÓ ~In ('pllcdoones corno testigo Pelli)dlC Inll'fltl. (1da me,,;, se eIIc'lluó el 
nlllnero pi <JmE:(jiu (le ic 110\ romanLlOl Jlltro folioloc; del nlVcl I 7 ele tres palmLls 
por repetiCiÓn, el peso y número de racimos y el porcentc:!Je de anaranJamiento 
en el nivel) 7 de todas las palmas evaluadas, Cada tratamiento contó con ocho 
repeticiones y cada repetición con ) 6 palmas. 

Los resultados obtenidos mostraron una reducción significativa' dela pobla
ción del ácaro en el tratamiento A, siendo siempre inferior a ) O ácaros por 
folíolo, mientras que el tratamiento B se mantuvo por encima de ) 00 ácaros 
por fofiolo E:.n CUdnto al porct>ntdje de dnar cmJcl/ll1enr . (;"1 t/Cltamlf'nt J A 
pasó (jt~ I :l.7 el 10 5, Y t-'I ¡raüllnlent 8 \f' In, re 11f>f,t( di 12, 3 ¿¡ II B!.H¡ A 
pesar de que se presentó un incremento en el anaranjamlento; cercano al _ 
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30%, el peso promedio de racimos no presentó diferencias en 1 O meses de 

evaluación, lo que indica que este tipo de daño no afecta el peso de racimos. 

V. Caso Especial - Leucothyreus Sp. 

Biología de Leucothyreus sp IColeoptera: Scarabaeidael defoliador de palma 
de aceite 

El corregimiento de Yarima, situado en el municipio de San Vicente de Chucurí 
(Santander), posee una extensión de 1 200 hectáreas cultivadas en palma de 
aceite. Allí, en 1996 apareció un cucarrón de 0,7 cm de ancho por 1,4 cm de 

largo, alimentándose de los folíolos de las palmas. Según los estudios taxonómicos 
realizados, corresponde al género Leucothyreus, de la subfamilia Rutelínae Al 
realizar la búsqueda de los estados inmaduros del insecto, se encontró que las 
laNas se alimentan de las raíces de las especies vegetales existentes en los lotes 
de la plantación, en espeCial de las gramíneas guayacana [lmperata cy/indrica 
(L) Beauv.), paja amarga (Homolepsis aturensis (H.B.K.) Chase) y Panicum sp. 
Los daños comenzaron a obseNarse en palmas de 2 años, en la cuales se 
registró que a los 60 días, cuatro insectos pueden llegar a ocasionar una 
defoliación del 11,47%, con un consumo diario de 1,05 cm2 por insecto. El 
daño del insecto se va acumulando y tiene forma de cuadros o rectángulos en 

ej~~fde de los folíolos. Durante el día, el insecto permanece enterrado en el 
sGl~~cerca de la palma, a las 600 p.m. emerge y vuela hacia la palma donde 
comienza su actividad alimenticia hasta las 500 am., cuando retorna 
nuwamente al suelo. Las horas en que aumenta su actividad reproductiva, 
transcurren entre las 9:00 p.m. y la 100 a m. El ciclo de vida de Leucothyreus 
sp. tíene una duración de 5,6 meses divididos en sus diferentes estados de 
crecimiento huevo (8 días), laNa (103 días), de los cuales, 12 días dura el 
primer instar, 24 el segundo instar, y 67 el tercer instar; pupa (9 días) y el estado 
adulto, 48 días aproximadamente Como recomendación esencial se plantea 
un buen manCjo agronómico de las gramíneas. 

VI. Caso Especial - Leptopharsa gibbicarina Froeschner -
Pestalotiopsis 

ManejO de Leptopharsa glbbicarina Froeschner IHemiptera: Tingldael con 
la hormiga Crematogaster spp. en una plantaCión de palma de aceite 

El uso de colonIaS de la hormiga Crematogaster spp. (Hymenoptera: FOrrT11-

• 

cldae - Myrmicinae) para el control la chinche de encaje de L glbblcanna ~ ... 
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en palma de aceite y plantas nectaríferas, es una alternativa que comienza 
a implementarse en Id~ planldciünes eje las Zonas Norte y Centro del 
país Por tratarse de una nueva tecnología, se ha considerado 
conveniente hacer un seguimiento para conocer su eficaCia en un 
programa a gran escala y determinar los costos de su implementación 
Para ello se está evaluando la metodología empleada, la distribución de 
las especies vegetales bajagua, (Cassia reticulata (Wild.) Pitter) y pata de 
perro (Urena tnlobata Velloso), la conservación de plantas arvenses 
nectaríferas y la evaluación poblacional de L. gibbicarina y de la hormiga 
Crematogaster spp En lotes donde se hizo la redistribución de la hormiga, 
eventualmente se acompañó a la cuadrilla de trabajadores para vel-ificar 
la calidad de la acción. La búsqueda de colonias para su distribución se 
hizo únicamente en los bordes de los lotes de palma, máximo hasta la 
cuarta palma La bajagua se sembró en grupos de tres plantas cada dos 
palmas, en los bordes de las call es Las plantas que crecen dentro del 
lote se conservan limpiando calles de por medio. En abril de 1998 se 
,niCle Id red,su ,buc,ón {1f' co lor",~~ dE' Crell1atogasler en Id~ 6802 
h CC¡:"Ccl\ donde 1" poblaCión l1e L. CJ lb t)lc,mn¿¡ erd de 60 ctllnches por 
hOji l, ('n p" )mel1Io. después de dm Ole~f'~. I I poblauón se redUJO y se 
11.-1 mrlnlt:'nllJI . ,1 nIveles no SUpCflorl'<' de 10 IndIVIduos por hoja, con lo 
cUdl sr IJn'IIlO cua lqu l(:~r nt('rverl Ión (le conrrol quimlcc 

IntrodUCCión de la hQrml<,;!.3 C'\~l1la(Q(Ja\ter SDr como pO\Jble agente ele 
contra dl ['lt'\cobyrsLl blc Inl,l Mome. Leproplldrscl g¡bbJC al inr,l Floescl1oer 
y otras plagas de la palma de aceite en la Zona Oriental 

• Con base en resultados positivos obtenidos en las Zonas Norte y CenO al 
COIl el uso de hormigas del género Crematogaster (Hymenoptera 
Ferrnlcidae - Myrmicinae) en el control de la chinche h glbbícanoa 
Froeschner (Hemyptera Tingidae) se pensó en su utilización para reducir el 
daño de otra chinche de enc.IJe, Peseobyrsa blcinta Monte, también 
asociada con la Pestalotiopsis en la Zona Oriental. 

Para tal efecto. se trasladaron 36 colonias de la hormiga, proc~entes de 
\ Puerto Wilches ISantader). Se realizó seguimiento de las colonias introducidas 

en el lote 12 de Vega rica, en la plantación Palmar de Manavire, en San 
ClI l< dt Gu. ll oa (Me[al ln el m('< el( ~C' t) r erO xe ~lILO un (cn~o de 1, l. colo 
1 1 1 c1~ y ¡{ 'nr0rll r() q UL cS«lb"n en proceso de tst.;¡blec IIn,ento 10 de ellas. 

~~ las cuales desafortunadamente desaparecieron. 

5/ 
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Lo anterior fue debido a la presencia de una araña depredadora que cubre las 
bases pecio lares con telaraña, y a la falta de plantas benéficas como la b¿-yagua 
¡Cassia reticulata (Wild.) Pitter), en estos lotes. Sin embargo, en términos generales, 
en la plantación se ha dado un buen maneja de las plantas benéficas. 

En la siembra 1995, según información de la plantación, hay presencia de 
las hormigas Crematogaster spp, por lo tanto, con la participación de la 
plantación se hará un censo en ese lote y se implementará la siembra de la 
bajagua para ayudar al establecimiento de éstas. 

VII. Caso Especial - Hispoleptis 

Manero Imegr;'lc1o de Ihspolepris sublasClcJta I~ic lColcop-rera , Chl)isomelrdae 
I /[spul¿lel en palma de acerre:' 

Desde hace varios años, Hispoleptis subfasciata Pic ¡Coleoptera. Chryso
melidae Hlspinae), minador de folíolos y defoliador de palma de aceite, 
ha venido Incrementando sus poblaciones en la Zona Oriental, afectando 
variéis plantaciones ubicadas en los municipios de San Martín y San Carlos 
de Guama (Meta) , especialmente. 

El daño de tL ~ubfa5CIata en el foll<~t' ¡;;s ocasionado por larvas y adultos. 
Los adulto> hacen pequeños surcos longitudinales en la parte apical de los 
folfOlOS, lOl> CUrl lf'~. CUrlnc.lo /us ,urcOS ~(Jn numerosos, se rasgan por la 
aCCión del v ienro. rrllenrras que IdS IdNdS hacen pequeñas galerías en el 
p~rénquima de los folíolos, causando el posterior secamiento de los mismos 
El desconocimiento de la biología y del comportamiento de este insecto, 
sumado al manl'Jo agronómico tradicionalista de la plantación y a la ausencia 
de vigilancias periódicas de las plagas en algunas plantaciones, se ve 
reflejado en 105 ataques severos allí observados, que pueden llegar en 
alg(¡nos casos al 80% de daño en el follaje. 

El manejo que se le ha dado a H. subfasClata ha sido de tipo químico, mediante 
absorción radical de monocrotofos; en algunas oportunidades se han realizado 
podas severas a las palmas afectadas, con resultados poco satisfactorios y con 
la sucesión repetitiva de ataques generación tras generación. 

Dada la presión ejercida por tL subfasciata en las zonas mencionadas, se 
hace necesario buscar otras alternatIvas para su maneja, diferentes al uso 
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de insecticidas. Este estudio pretende hacer un reconocimiento comparativo 
de los factores de mortalidad natural como parasitoides, depredadores y 
organismos entomopatógenos, y definir los más importantes en un 
programa de manejo de plagas basado en su interacción con las plantas 
benéficas. 

VIII. Caso Especial - Mosca de los Establos 

Evaluación de algunos microorganismos para el control de la mosca de los 
establos, Stomoxys calcitrans en los Llanos Orientales 

Dentro del plan de manejo de la mosca de los establos, 5tomoxys calcitrans 
(L.) (Diptera: Muscidae), se han Identificado algunas circunstancias en las 
cuales se requiere de medidas de contingencia efectivas para poder hacer 
uso de las tusas vacías, como épocas demaSiado lluviosas con temperaturas 
ambientales altas, en las cuales los niveles de las poblaCIones de la mosca 
~uhen r aplddmente, r ld~tr.l el pun lú L'n que 10'1 control b iOlógiCO rC\u IL,-l 
Incficlc.:n le 1)01 t')Ld I clzón. en épOC¿1~ muy Iluvlmds ~(' arnonrona la [u~a en 
deterrnln.lnos 'iIllOS de tCOplO, I(l que Inelemenld los (mIOS de prodl,JcCfón 
debido ell rnovnnlento df' Ii! tu,,,1 11 Sirio de <1COpio y de t'ste ¡:¡ los lote.s d~ 
pólnw Aclern/1 ~, el hecho dL II L'vdr lñ lUSd d siriOS de (i( Jj-:J ll no perriHte el 
aj-:JrovecI"wrento /nmccfrc1to ne esle rewr.;o como ruenl( nutno ondl de 1<1 
pdlmc1, yc'l que por el p r JCe~(., de E'steI IfIZ(lCIÓn di I..I /el1 (S sometido en la 
planll ex [1,. Ir tOld, es Cdfkll. cJt> 111 Jefcll nutrientes COn1l) el K des 1.1 e el momenlO 
IllISllm l'fl fl l H': c\ COIcKrldJ ~ohl P 1:'1 suelo P.-1/c1 rnucrnl'ntar el !lempo 
permitido para llevar tusa fresca a los lotes de palma y tener acceso a tod0) 
estos factores de sostenlbi/idad del cult/vo, se está evaluando 1i3 utilizaCión 
de algunos microorganismos ya probados en algunas planr.1Clones, que 
actúan como agentes entomopatógenos o impiden el desarrollo de 10<; 

microorganismos atrayentes de la mosca, éstos son: las bacterias Alcafigenes 
sp. y 8acillus thuringiensis var israelensis utilizadas para el control de larvas, 
y el hongo Trichoderma sp. que evita la multiplicación de la bacteria de la 
cual se alimenta la mosca 

El ensayo se realizó mediante un experimento con un diseño completamente 
al azar, cuatro repeticiones y parcelas de 20 m2 (1 t/parcela) Para el efecto, 
la tusa rec ién salida de la planta extractora se ll evó al campo, e 
Inmed lc1 la/'ll'nle se IplIL<t/On lus trarlfll/en[( 's ~t. Illell fon d05 léctur"lsl 
semand I l(uVrl pUf), 1, ('1 t IVI' es "JgldilS al dZ<11 y,L unllblron tran IpdS 
azules para el conteo de adultos. Los tratamientos que dieron mejores resul-
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tados durante las seis semanas que duró el ensayo fueron los de la cepa 
pura de la bacteria Alcaligenes sp. en aplicaciones de 1 y 4 ltlparcela; en 
cambio los tratamientos con Ji thuringiensis y Trichoderma sp. no fueron 
muy efectivos, debido a que las condiciones ambientales no fueron propicias 
para su establecimiento. Cabe anotar que se están realizando réplicas de 
estos ensayos en la zona de Cumaral y San Martín (Metal 

Otro trabajo que se realizó fue el relacionado con la optimización de los sis
temas de producción masiva de bacterias en medio líquido, especialmente 
para Bacillus thuringiensis varo israeliensis, siendo las pruebas de control de 
calidad -como el seguimiento a la concentración (mediante curvas de 
crecimientol y pureza- los parámetros que definieron puntos críticos para 
dicha optimización 

Dentro de los trabajos de rutina realizados en el laboratorio se avanzó en la 
obtención de aislamientos d e microorganismos benéficos , que 
InCl~nt:[lr.:l r in el número de individuos del banco de blocontroladores, 
especfalmenr k entomopatógenos nativos de zonas palmeras del país. 

IX. Reconocimiento y actualización de problemas 
entomológicos 

HOfmrgas ( Iel l/cnprn PcJra lrerllrhd 

En ta plantación Palmar de Manavire, en San Carlos de Guaroa (Meta), en 
la siembra nueva de Palmeras, hay un área de aproximadamente 8 - 10 
hec-táreas afectadas por la presencia de una ,ilormiga del género 
[)v J!l t'(h,r' (Hymenoptera: Forml cldae - Formicinael, cuyo 
compornmiento es similar al la hormiga loca 1:,. fulva (Mayrl, plaga en cultivos 
de cítricos, caña de azú-car y café, entre otros. la hormiga está asociada 
con insectos homópteros, especialmente escamas y moscas blancas que se 
ubican en todo el follaje de las palmas, espeCialmente en las hOjas bajeras; 
su población es muy alta así como la de las escamas, que llegan a cubrir 
todos los folíolos. Este insecto está nidificando en el suelo, entre el kudzú, y 
se ha observado colonizando los racimos. Aunque la hormiga no pica, es 
muy molesta para las labores de campo y puede llegar a ser un problema 
~t::l IO 51 \e Irélt .. de 1(1 hormrgrilud. plk no se C0/10''''1 SU" 'f" I 'r'1ICJ1' 

n.ilurdlt:- d jem 1 l E'f t I rr el '- [ " 1-, ,-1 lS, [Iril../or con los 'nst'C to 
chupadores y su estructura social poliglna (varias reinas) hace difícil su control. 

• 
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• Para el control de este tipo de hormigas se han usado cebos tóxicos con 
inhibidores de síntesis de quitina, los cuales han proporcionado buenos 
resultados. 

ÁREA DE SUELOS Y NUTRICiÓN VEGETAL 

Proyecto: Manejo de Suelos y Nutrición Vegetal 

lAJor<'HOfIO Gl An c'iltsls r olldre.\ '/ de Suelo~ 

Durante 1999 el 1,.loor<1[01 o logró u comnletd comolid KI m (ur un 1m· 
p Orla m e ut.:'UnlJento en el ve ) 1 ~lme" rJ C> IT1lJt.:'srr ,111 Irllll.'\d'" Y un 
refinamiento aun mayor en su sistema de control de calidad. En total se 
analizaron 2 7 4 3 muestras, de las cuales l. 107 correspondieron al servicio 
el los palmicultores y 1.636 a los proyectos de investigación de:CI=nipalma, ~ .:: 

I1 que representó un crecimiento del 30,6% con respecto al nÚmero de ~' 
muestras analizadas en 1998. 

6 1 
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Una de las principales repercusiones del sistema de control de calidad fue 
la disminución de los coeficientes de variación con los cuales se realizan los 
diferentes análisis; en el caso de algunos elementos se llegó a una menor 
variabilidad en comparación con los reportados por el laboratorio de refe
rencia ¡WEPAL). Como parte del proceso de análisis, y para fortalecer el 
sistema de calidad del laboratorio, se diseñaron y pusieron en uso varios 
formatos para el seguimiento y control de todos los pasos involucrados en 
el análisis, desde la recepción de la muestra hasta la entrega final del informe 
al cliente En el informe se incluyó un anexo de control de calidad para 
informar al palmicultor sobre los parámetros utilizados con el fin garantizarle 
la exactitud de los resultados de sus muestras. 

Durante el año se realizó la estandarización de la técnica de digestión y de
terminación de azufre (SI foliar, así como los ensayos preliminares para la 
estandarización de la técnica de extracción y determinación de cloro ¡el) 
en tejido foliar. 

Eh el campo de la documentación se continuó con la redacción del manual 
de calidad del laboratorio, el cual incluye los manuales de procedimientos 
y los manudles de operaciones de los diferentes instrumentos. Al final del 
J ñ D ~c realizó el traslado del laboratorio a la nueva sede de eenipalma, 
con lo cual se logró mejorar el aislamiento entre diferentes áreas de trabajO 
que requieren de dicha condición. 

ModificaCIón de una técnica de análiSIS de azufl e (SI en lS;,lIclQ foltar 

Etanálisis de S en tejido foliar consta de la etapa de mineralización de la 
muestra y la deterrrl1nauón como te11 El metodo mas utilizado pala la derer-
linc3clón es el LUrbld lmét nco. el (L/(¡I se baSc1 en la fomklClón de un 

preczipitado de sulfato de bario y su detección espectrofotométrica. Esta 
técrika presenta algunos problemas de reproducibilidad de los resultados, 
debido 1 fi1l1as en la rrapa de rnlnCülfl1.aClÓn (destrUCCIón de ¡a matena 
organlca) En el amb/ro naCtonal se re.-Illza una dIgestión v[a hLimeda. la 
cual L.rtJI lza reactivos altit l1lcm e roXICOS y peligrosos Al buscar métodos 
alternativos para este análisis, se encuentran algunos que involucran equipos 
que demandan un gran esfuerzo en la inversión de recursos, como lo son: 
e Llipos d,,; análisis elcm ntal espectrorotomctrlcl de fluorescenCIa de rayos 
X. cromd[ografld lúnlca i especrroFOlOll1etrld de plasma Por tal razón. se 
de:~tdió buscar un método alternativo que utilizara equipos ya existentes 

• 
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en el laboratorio, de fácil aplicación en labores de rutina y de baJo costo . 
Para esto se torrló lomo base el método descrito por J.B. Jones, el cual 
involucra una mineralización vía seca (calcinación). también se utilizó el 
método tradicional. y se hicieron los ajustes necesarios. En este estudio se 
utilizó una muestra de tejido foliar obtenida en la Universidad Agrícola de 
Wageningen (Holanda), de la cual se conoce el contenido de S. Se evaluaron 
variables del proceso de digestión como cantidad de reactivo utilizado en 
la pre-digestión, tiempo de predigestión, tiempo de calcinación y reactivo 
de disolución; en la determinación se evaluaron las cantidades de reactivo 
utiliza-do y su relación, así como el tiempo de formación del precipitado. Al 
obtener estos resultados, el laboratorio quedó dotado de un método nuevo 
(no publicado anteriormente) para la determinación de S foliar, con el cual 
se obtienen resultados reproducibles, tanto en precisión como en exactitud, 
con respecto al valor esperado, acorde con la infraestructura con que cuenta 
el laboratorio. 

EtCClO de la mlcorr li<lC lón en 1.] nurrrcrón y creclm/cnto de la pªICllit dt' 
¿icelle 

L1 tormJClón (1(' mlcomzas beneficld Irl nutrlllón lel clbsorcián d~ agua. la 
toleranCr<1 <l lactores de estréS y el crecimIento dl: muellas planidS culliVad,1s. El 
nivel de conOClmlcnto sobre e5W d5OClclUOr'l SlInbrotlca en palma de aceite es 

eXIguo "n el clmbrto Intcmacrondl Y. paruularmente en ColombiCl Esru-dlos 
prelllninares han mostrado que en la lon,'! Norte la p¿tlrlkl de aceite no fornl<l 
ITIlCOrrlLd) de nl<lnera esponwnea, con lInd rrecuenCla qlW ~ecl de importcrr'lo<'f 
práctlC< 1 Los objetIVOS del presente rr c1bcyo son. proOclr Id poSI-brlldad d > promO\ier 
lél mleorTl/ilClón de las plámulds eje palma de aCelte en Id t'Í<1p,~ deo vIVero y 
cvdludr el efcrto LlE' drcha asoCldción sobre el crecimlenlC de l<is plámulas y el 
aproveln<11T1lenro de los nutnentes del suelo 

Se probaron las dosis de 50, 100 Y 200 9 de inóculo por bolsa, formado 
por una mezcla de suelo + raíz + esporas de hongos micorrizógenos (MVA), 
frente d Jr leslll:¡O sIn Inoculo Pclr<l el llenado de hs bolsas se u só suelO 
naturrll ¡"rn estcrrlVdl I y no se Incluyo tcrtrllZdClón de mdntenlmlento pcHd 

viveros Se hallaron efectos altamente significativos de la simbiosis cün MVA 
para el crecimiento de las plántulas, acumulación de materia seca y absorción 
de nutrientes, especialmente N, P, K, Cu y B. No obstante que lalpoblación 
de hongos micorrizógenos nativos en el suelo fue alta, la cepa (¡3>J€lluadá ',. 
dio una respuesta positiva, lo que indica que la Inoculación con -este tipo 
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de microorganismo puede ser una de las prácticas de manejo recomendable . ' 
en el vivero para obtener material de siembra vigoroso y con m ejores condi-
ciones para competir cuando se lleven al campo. 

Evaluación de los racimos vacíos como fuente de nutrientes para la palma 
de aceite 

Dados los altos costos que representa la fertilización inorgánica de la palma 
de aceite en Colombia, se justifica ampliamente el estudio de fuentes alternas 
de nutrientes, que al sustituir al menos parCialmente los fertilizantes minerales, 
significan una alternativa de reducción de los costos de producción Aunque 
los racimos vacíos (tusas) son el subproducto orgánico más usado por las 
plantaciones, es importante probar diferentes tasas de aplicación, ya que 
no hay todavía un criterio técnico para decidir la cantidad de tusa que con
viene aplicar por unidad de área, según las características de cada tipo de 
suelo y las condiciones ecológicas de la zona de producción. 

Mediante lil evaluación de la concentración de nutrientes en el tejido de la 
hOJil 1 7 Y la producción de racimos, se compara el efecto de sustituir pro
gresIVamente los requerimientos nutricionales de la palma con la adición 
de 25. 50, 75 Y 100 l de rus,'!/hi-l/ilno Los resultados muestran que la tusa 
m.'lnOene 105 nNeles de nutriCión del cultiVO en condiciones comparables 
con la FertJlizaclón norgelnlca. mejora ostensiblemente la absorción de K, 
dIsmInuye los niveles de Ca y en consecuencia, mejora el balance de nutrien
tes especialmente la relaCIón N/K. KlMg, Ca/K y (Ca+Mg¡;K cuando se usan 
entre 50 y 75 t de tusa/ha/año. Rendimientos de racimos de fruta fresca 
(RFF) mayores a 34 tlha/año se logran con 75 y ¡ 00 t de tusa/ha/año e 
frente a niveles de 3 ¡ t de RFF/ha/año, alcanzados con la fertilización 
qUlmica Este estudio continúa con el fin de confirmar si los resultados 
obtenidos hasta ahora siguen expresándose a largo plazo. 

RelaCIón entre los niveles nutriciondles de N, K, Mo} S V leI InCIdenCIa de IZ1 

PesralollopslS en palma de <lcelte en Id ZOnel Norte 

En las Zonas Central y Norte de Colombia existen alrededor de 75 .000 hec
táreas sembradas en palma de aceite, y en ellas el principal problema 
sanitario lo constituye el complejO fungoso denominado Pestalotiopsis, el 
cual produce pérdidas que pueden llegar hasta un 60 ó 70% del área foliar, 
que ocasiona b J)as que superan el 50% de la producción de RFF, si no se .... -

\)'1 
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aplican medidas de control. No obstante que Cenipalma ha presentado 
C1lternatlv(1) de mdfleJo Integr ddo, e::'fJecialrnenle en relaCión con el uso de 
la hormiga Crematogaster sp. (Hymenoptera: Formicidae - Myrmicinae), 
este problema se continúa enfrentando, mediante el control químico del 
agente inductor de la en fermedad, la chinche de encaje Leptopharsa 
gibbicarina Froeschner (Hemiptera Tlngldae). lo cual se realiza mediante el 
uso de monocrotofos y dicrotofos, por Inyección y absorción radical, en 
dosis cada vez mayores, con altos costos económicos y ambientales para 
las plantaciones Por lo anterior, es necesario encontrar otras formas de 
mane 10 del problema, sobre todo para buscar la sustituCión del uso de 
insecticidas químicos. 

El -ojetlve rltl Irdbcl}J es ev .. lllI<i1 Id' rJ()\¡b¡lir.J,V le< eje 1l¡¿¡nt'J< f1cl romPlcJü 

fungoso Pestalotiopsis mediante la adecuada nutrición con N, 1<, Mg Y S. 
En un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones por trata
miento y unidades experimentales de I 6 palmas, se prueban I 2 tratamientos 
resultantes de combinar ractorialmente los cuatro nutrientes con lr(;!S dOSIS 

de cada uno. El experimento se desarrolla en dos localidades, Finca l a 
Reserva, en donde se prueban N, K, Y S Y Finca Macaraqullla, en dúnde se 
evalúan K, Mg Y S Las variables dependientes estudiadas son: el porcenlaJe 
de are¿l tolklflfc({, lda pOI Pes¡alooopSls Id POblL1Clón de rmt'ctos ,1SOOild05. 

lil concentrcl(lún foJr,u de IlUU-'Cnrcs vel rendlmlento::1e RFF Los resulrados 
rncJ¡catl qUt' no hay una relaCión d ir ecta en tre lel poblilClón de Insec tos 

ddoiJadol es y Id InCldennd de la Pestalotlc pSIS LdS (IOSI) clllas de N, en 

du~enc li1 o b'lJ,lS dOSIS d" K. "1Uementi-ln 11 InuclenCÍo I de 1<1 enfermedad, 
mientras que el aumento de las dosis de 1<. en ausencia o belJas dosis de N. 

• la disminuyen. Cuando las dosis de N. K Y Mg están balanceadsaS'j el niVel 
de Pestalotiopsis permanece constante, con una leve tendenCIa a la bajil 
Las dosis altas de S, en presencia de brlJas dosis de 1< y Mg. incrementan el 
porcentc~e de Pestalotiopsls. Esta investigación continúa con el findeevaluar 
el efecto de los tratamientos a largo plazo y poder dar recomendaciones al 
respecto 

CompclraC1ón de SltJO~ de colocaCión del rf'fljlllñnre en 1,,5 Zonas Norte y 
Central 

En la plantación El Borrego en San Carlos de Guaroa (Meta). se adelanta 
un expenmento, para comparar la aplicación convencional del fertilizante 
al plato, con la aplicación a la palera. Las dos form.ls dio L,pllcdclón SL 
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combinan con tres dosis de nutrientes, con lo cual se busca obtener una 
medida de eficienlia relaliva. En el experimento se llevan registros de la 
producción de racimos y se hacen muestreos foliares periódicos como 
parámetros de evaluación. Como un aspecto complementario se está 
probando una metodología para medir el movimiento de los nutrientes en 
el perfil del suelo, en función del sitio de colocación del fertilizante. Los 
resultados obtenidos hasta la fecha indican que mediante la metodología 
en obser-vación es posible detectar diferencias en el comportamiento de 
los nutrientes, por lo cual el estudio se ampliará próximamente. En dos 
plantaciones de la Zona Norte se adelanta un estudio similar, donde además 
se evalúa la aplicación del fertilizante en las calles del cultivo. 

Efecto de la localización del fósforo (PI en el crecimiento radical de la palma 
de aceite 

En varias especies vegetales se presenta el fenómeno denominado "Plasti
Cidad radi.cular", el cual consiste en que al concentrar en un sitio los 
fertilizantes, principalmente de P y N, allí se produce un gran estímulo al 
a~cimienr{) radical, que determina una alta proliferación de raíces alrededor 
de '«1 zona de alta concentración de nutrientes Se ha propuesto que este 
comportamiento se utilice en la orientación del crecimiento radical con 
dl(erentes fines prácticos. Hasta ahora no se conoce si en la palma de aceite 
se expresa la plasticidad radicular, por lo cual se lleva a cabo un experimento 
con dicho fin. Se sembraron plántulas de palma de aceite en cilindros 
désClrmab'es de 60 cm de altura, llenos de suelo deficiente en P En un 
¡ratamlento no <;e apliCÓ P en )tro el P se aplicó mezclado con todo el 
suelo y en otros tres trdtarnientos el P se aplicó en banda a tres profundidades 
dlferent(>~ En ('1 primero, ele los dos tiempos de observación previstos, se 
notó que la .=tp/lcaCJón de P favoreció el crecimiento aéreo y radical de la 
palma, así como el contenido de P de las plántulas. El tratamiento de mezclar 
el P con todo el suelo es el que ha causado el mayor estímulo en el 
creCimiento rildlcal Sin embargo, con los datos obtenidos hasta ahora no 
se puede conclUir sobl'f' la plasflCldad radicular en la palma El experimento 
se continuará hasta complerar doce meses de crecimiento. 
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EvoluCIón de 1(1 Sln lomalologrd fohar c.I_' (leficlencJi'l de I)oro [81 en IlId 

plantduor I rOl/en ¡J~ paln1rl de aCC'lte 

Uno de los síntomas de deficienCia de nutrientes más comunes en el cultivo de 
la palma de aceite corresponde al del B Existe un grupo de malformaciones 
foliares que se consideran síntomas de deficiencia de este elemento, los cuales 
son conocidos por el efecto que producen o por la forma particular que 
adqUieren ros fOlíOlos, entre éstos, los principales son "hOJa bayoneta", "hoja 
gancllo"'PSPlrld dé' pe5cado', llOld ()ft.-:¡ J 'hOJd Pe' ¡uena" XP/<J ele concJo' . 
"cola de ratón", "arrugamiento del folíolo" y "banda blanca", entre otros. 

Er 1<1 HdCr(~ l lda "El C'lrnwn", I f' et nlIll l' IrlO de (od¿tUi (Ces,lr¡ se cteCTuó 
un plan ( le I ccuperdClón I1Ulnrlnl1dl eJel c., IIINO b(l~21cJO p.n una tcrtll!zilcló ll 
SOlld,1 t:dár,ctl, El CU/INO se rC:Jó d('( ullillllenrc por ilspcrslón I (~ tlllO un 

,cgulmll.,'ntCJ mensual l1e 105 slnrom,l" dC' dHIC lenClcl de B en Id hOlel num('ro 
I de las p,jlmrlS que 1m prew:'f)lltJ<ln Lo> resultddos JndlC,m dectos Impor 
tarlle~ d l." tCllI rl l<lC.IÓn ed,Ulc 1 semes¡ral con B sobrc Id .rf)dflenCld de Jd!> 
flOJas. InlCldlll1cme Se' h Ib icl encon!I¡ldo una ~1(lJr.lCIÓn ele deficleno.J 
gcncnhz .ldd J B. yci que la~ COllccmr,lClones folldre\ de la hOJa No. 9 
v,lmb(Jn entre 8.76 Y 13. 10 pprn, postC:rlOmlC.'n te, und , Iplic,JClón de 95 9 
de bor I!O (·18 % de 810,). en promedIO. por p<lrcel.llncrcrnt.'nró 10<; nlvek's 
d 27 19 (Jpm Cu;wo meses despué~ eje dicha fertlllldCióll Sé lenlan niveleS 
de 17,7 pprn, lo _ Lkll d iO dlql1mcntm p"'" pfograrndr Olra fertilizaC1ón "elS 
nwses dL~r:. JÓ el Id 1I11r ¡di ron 100 9 eJe boralO/()dlmr1 

El rC4lstro de lo) ~lntQrnLIS dl dt'F:t 'f1(I,} cle 8, InlClrldo dos rllC'\t's despup~ de Id 
pflmel d ieltilil<1clón. IndICÓ Und !1otOrJt1 I ecuper ,1[ Ión de kt~ p<1lrni:ls afectadas, 
ya que de 180 casos de ~in l c mas reglsn ildos en 6C r'1rIJole' S<" f.lrI'\Ó a 68 ca~O\ 
un mes d~~pLJé r1e la segl1ncld (I'rtlh/d(JÓfl y c'I 42 casos trC'~ rTié.'\E.'S después de 
eS¡c1 Los <;i(1 Uf ki\ que se redujeron en mr1j'or prO[XJfCJÓn t .ICI on. la ¡10j<'l 

p ~IUE'ñ;~" y .,,1 'aff Jgdflllento del fo/iolo" f'lll'illr(lS que el m.'I) estable fue Jd 
"eSfJlnd J(~ p(",~(ddo' Al finill def clil0. Id e 1~l"llnUClón en ('¡nl'llnero de palmas 
que 11(, trat), In .in!urn.~' (le c1eflnenr clt, I:l COntll1U l [)(l Lo ant(?f10r p:!rmltló 
conclult que 1,1 aphc..1Clón ccJá fic - d€ B en dlClla zon¿¡ t''> ,:fce !lV,.I, sobre todo SI 
va ¿wornpanatj,.l de un , ldecUildo IIlLlnGJn (k 1.:1 humedad del suelo . 

.. ' 
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Redistribución de nutrientes en el follaje de la palma de aceite como efecto 
de la poda, en la Zona Oriental 

La concentración foliar de nutrientes en la palma de aceite depende no 
sólo de la cantidad absorbida de los mismos, sino de la masa foliar en la 
cual se distribuyen. Por otra parte, como algunos nutrientes son móviles y 
otros son inmóviles, su comportamiento en función de la masa foliar es 
diferente Las distintas modalidades de poda que se utilizan en las 
plantaciones podrían afectar, de diferente manera, el patrón de distr'ibución 
de los nutrientes en el follaje, lo cual es importante conocer para interpretar 
adecua-da mente los resultados de los análisis foliares Adicionalmente, los 
cambios que se inducen en la concentración de nutrientes como 
consecuencia de las podas, deben ser tenidos en cuenta para Interpretar 
los efectos de la poda sobre ciertos problemas sanitarios del cultivo 

Con la anterior Justificación se instaló un experimento en la plantación El 
Botrtx]o, en San Carlos de Guaroa (Meta), con el cual se está evaluando el 
efecto de fas podas sobre la concentración de nutrientes en diferentes hOjas 
de la palma de aceite. El trabajo comprende tres tratamientos, así: poda 
mensual. dejando 36 hojas; poda mensual, dejando 30 hOjas; y poda 
mensual, dejando 24 hojas. Los efectos de los tratamientos se evalúan 
medíante análisis foliares de muestras que se toman cada mes, tanto de la 
110)<.1 9. como de la I 7. Además del objetivo central del trab "uo, la 
InformacIón que se está recopilando permitirá establecer el patrón de 
Vc1ncKIÓn estacional de las concentraciones foliares de nutrientes. El trabajo 
se iniCió en 1999 Y los I esultaáos de los primer JS anali'il~ k Ili(~rt:'s muescr;¡n 
que tli'ly un C' mlport~mlrenrc di(eren Iéll ele los nurnenre..'i, SI.:'CJlJn su 
mOVIlidad 

Respuesta de lel aa/ma de aePlte a la IcmllzaClón en la Zona Ccntrlll 

Se realizó un trabajO de resumen de datos, análisis estadístico e interpretación 
de los resultados de cuatro experimentos que por cerca de diez años se 
han adelantado en la Plantación Monterrey de la Zona Central, en Puerto 
Wilches (Santander). Tres de los experimentos incluyen tratamientos 
consistentes en diferentes dOSIS de fertilizantes portadores de p, K Y Mg Y 
frec:uencias de aplicación de los fertilizantes Un cuarto experimento compara 
I Ztratamientos de aplicación de racimos vacíos (tusas), provenientes de la 
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.. combinación factorial de cuatro niveles con tres frecuencias de aplicación 
Los siguientes son algunos de los resultados más sobresalientes: 

• 

• 

• Se registraron efectos positivos de los tratamientos de fertilización sobre 
el rendimiento de racimos; se obseNaron incrementos hasta de 7,5 t de 
RFF/ha/año. 

• Se observaron interacciones entre los nutrientes p, 1< Y Mg, de tal manera 
que el efecto individual de cada nutriente, y particularmente del P, se 
incrementó por el aumento en las dosis de los otros dos elementos. 

• Cuando al cultivo se le suspendió la fertilización, su rendimiento decreció 
a través del tiempo a una tasa media anual de 1 161 kg de RFF/ha . 

• Con el fraccionamiento de la fertilización no se obtuvieron efectos signi
ficativos en los rendimientos, pero se obseNó una mayor concentración 
de 1< y CI folial' a medida que el fraccionamiento fue mayor. 

• La fertilización a largo plazo mostró efectos residuales en el suelo, de ldl 

manera que en los platos la concentración de formas disponibles de 
algunos nutrientes cambió ampliamente [de 15 a 375 ppm de Pj. mientras 
que en las calles y las paleras los cambios fueron despreciables 

• El uso continuo de superfosfato triple, el único de los fertilizanres utillzi'ldo5 
que portaba Ca, causó aumentos muy importantes !"n el Ce'! 
Intercambiable del suelo de los platos . 

• La aplicación de racimos vacíos aumentó los rendimientos hasta en 6.2 t 
de RFF/ha/año, como promedio de tres años; los resultados muestran 
que es posible lograr aumentos Importantes en los rendiwtentm con 
aplicaciones espaciadas 24 meses 

.. 

- --- .-------------- -~ 
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Proyecto: Manejo Integrado del Agua 

Efecto de la frecuencia de riego sobre el cultivo de la palma de aceite 

En la Hacienda "EI Carmen", en el municipio de Codazzi (Cesar), se cuenta 
con un sistema de riego por aspersión subfoliar que permite controlar la 
intensidad, frecuencia y duración de la aplicación del agua al suelo, con el 
propósito de lograr una mayor eficiencia en el uso del agua y un incremento 
de la producción dentro de una relación beneficio - costo satisfactoria. 

Con el uso de sistema se instaló un experimento de riego, consistente en 
suplir la cantidad de agua perdida por evaporación, con frecuencias de 
uno, dos y tres días, con igual cantidad de agua aplicada al suelo en cada 
uno de los tratamientos. Lo anterior implica un cambio en la dinámica del 
agua en el suelo, en la evapotranspiración, en el manejo del sistema de 
nego y, pur ende, en el desarrollo del cultivo. 

Se han efecruado mediciones de las propiedades físicas del suelo e hidráulicas 
del 5lSrema. de consumo de agua por la palma y la cobertura, acciones 
que ~c JU ¡nean debido a que existe un área Importante de expansión del 
cultivo de la palma de aceite en esta región, y a que las fuentes de agua 
son cada vez más escasas. Los resultados preliminares indican mayores 
beneficios utili-zando un.l frecuencia d riego de tres dlas A pesar de que 
las diferenCias no son significativas. se llene un aumento del 7\~ I en el peso 
de 10$ raumos. registrado ':1 los 13 meses de haberse InlC lado el experJ/llemo; 
las pequeñas diferencias se deben d que las altas prcClp)[aciones registradas 
a partir de Junio no han permlrido la aplicaCIón de los rregos y homogenrzan 
las tréltClmir:>ntos. A 1m ~iete meses de InlClclrse el expellmento y cuando se 
efectuaban riegos permanentemente, se tenía una diferencia de 26% en el 
peso de los rae/mm Oc Igucll forma, el número de racimos por parcela y el 
peso promedio de los raCImos presentan un leve incremento en el 
rréuamll:'nco de riego cadrl tres días. Las medidas vegetativas tomadas 
semesrfalmenre Indlc,m un creCImiento mayor para las palmas regadas cada 
tres días, aunque no son significativas las diferencias entre tratamientos. 

Di.:;. gtra parte, en un lote de palma adulta se instaló, un j uego de 
pluViómetros con el fin de estimar la precipitación efectiva que se recibe 
bajo el follaje de la palma, luego de descontar la interceptación y 
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evaporación de agua desde las hOjas Los resultados parciales, obtenidos 
para la épüCd de invierno, indican que cel"ca del 12% de la precipitación 
se intercepta en el follaje y no llega al suelo este valor se debe determinar 
con mayor precisión para temporadas de verano e invierno y para 
diferentes Intensidades de precipitación, con el fin de ajustar mejor la 
programación de riegos y los balances hídricos que se tengan del sistema 
suelo - planta - atmósfera. 

Dinámica del agua en el cultivo de palma de aceite 

La dinámica del agua en el cultivo de la palma de aceite constituye hoy en 
día una gran incógnita. En este momento no se conoce a ciencia cierta la 
cantidad de agua utilizada por la palma ni los patrones de uso diario de 
agua por parte de la misma. En Colombia, cerca del 60% del área sembrada 
en palma de aceite requiere de riego, por lo tanto, a fin de hacer un uso 
racional y eficiente del recurso hídrico es necesario conocer tanto los 
requerimientos reales de agua por parte del cultivo, como los factures qUI::: 

afectan la eficiencia en su uso. 

La investigación se adelanta mediante la utilización del método de análisis de 
flujos de agua y vapor, entre diFerentes estratos del perfil de suelo. El rrab~o 
realizado hasta ahora en la Zona Norte permitió establecer los patrones diarios 
de consumo de agua por parte de las raíces de la palma a dl ferehtes 
profundidades del perfil. Se identificaron tres picos máXimos de transpiraciÓn 
durante el día, así como la existencia de un fenómeno de redistribuoóh de 
agua en el perfil de suelo mediante las raíces de la palma. La aplicación de los 
conOCImientos generados por este experimento permitirá calcular volúmenes 
de agua y frecuencias de riego apropiadas para el cultivo, lo que ímpllcarfa un 
uso más adecuado del recurso hídrico acorde con los requerimienras específicos 
de la palma, y según las variaciones diarias en las condiciones edofoc:limáticas 

/ I 
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ÁREA DE FITOMEJORAMIENTO y FISIOLOGíA VEGETAL 

Proyecto: Fisiología de la Palma de Aceite 

l. Crecimiento Vegetativo de la Palma de Aceite Bajo 
Diferentes Condiciones Ambientales 

Influencia de 'os podas sobre el de~emDeño fisiológiCO y productivo ele /¿1 
palma de aCL!lre 

El culrivo de la palma de aceite sufre continuas pérdidas de follaje causadas 
por insectos. enrel med.1des pr c'l. IIcas que involucran diferentes niveles 

e remo Ión foltar como son. la cosecha. las podas sanitarias o las de man
tenimiento Cel CUltivo 

Son"'diversos los estudios sobre podas realizados en otras latitudes; sin 
embargo. en Colombia no se han llevado a cabo estudios al respecto. lo 
quehace de la poda una de las prácticas de manejo del cultivo con menor 
homogeneidad de criterios. Debido a esto. Cenipalma realiza investigaciones 
sobre este tema en las Zonas Norte. OCCidental y Oriental del país . 

Zona Norte 

La 'práctica de la poda de hojas en los cultivos de las cuatro zonas palmeras 
del país se hace en forma similar. usando criterios técnicos desarrollados en 
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otms países con condiciones ambientales diferentes, lo que ha traído como 
consecuencia que esta práctica no favorezca la pmductividad del cultivo. El 
objetivo del trabajo fue determinar el área foliar crítica de la palma de 
aceite bajo las condiciones ambientales de la Zona Norte. pal-a lo cual se 
evaluó el efecto de dos frecuencias (mensual y semestral) y tres niveles de 
poda (36, 30 Y 24 hojas/palma) sobre la producción de I-acimos y la 
extracción de aceite Después de 34 meses de haber iniciado los 
tratamientos, no se halla-ron efectos negativos en el rendimiento de RFF, 
pero sí diferencias estadísticas significativas en sus componentes de número 
y peso promedio de los raCimos, lo cual ha llevado a concluir que la mayor 
frecuencia de poda genera un mayor númem de racimos, mientras que su 
peso promedio se ve afectado considerablemente por la interacción de los 
tratamientos. Por lo anterior, resulta más adecuado manejar 30 hojas por 
palma mediante una poda semestral; además, el rendimiento potencial de 
aceite disminuyó significativamente cuando se podó hasta dejar 24 hojas 
por palma, y cabe anotar que hasta el momento no hay diferencias entre 
36 y 30 hOlas por palma. 

Zona Oriental 

Con el obleto de estdhlcc r el efecto de tres nlvL'les eJe poJ" (36. 30 Y 24 
hOJa I y (1m frt::cuem IclS de pod,l(memudl )' ~en estr <11) s ¡bl t' los parcimetros 
veqetatlvos y procJucnvos dt le ¡kllmd de dcelle en la lon,l Oriental, :se 
estableu() un experimenro en Id p"tn laC lón El Bol reqCl t~n San Ccirlos de 
Guarod IMetal. en pi1lrm~s ele I latendl Unllcver 51t' l lbl d 89. Los resultCldos 
ob[enldo 19 meSes después de Inl( ldejo el expc-rrn lenr ) no muestran nlngun 
electo de Id poda sobre . f1LJrnero. peso promedio y pes( J( -jI de raCImos. 
,'Isi corno [clnlPOCO sobre 1.-1 relación de sexos y id Indu( e Ión de Clbortos 
V,llt' 101 Ilelli'l mencionar qUf:' ('1 proceso ( lf' cliferpnclc1clón <cxLlal completo 
en p,1lma dI:' clCert' pu de -lurell de dos é' tres filOS, pOI [al morrvo es 
n eSclIIO e pPr dr tndS [lempo pdra canelu lI sobre el t:fcU(1 que puede 
tener rr' poCl,j se bre el ,Jesempeño /ISIOI091CO y prOcJurllVO de la palma de 
accllc en 1,1 Zon;., Qnenr -11 

Zona OCCldenta/ 

Dilcrcntcs estudiOS InrJl( <in que d perdIda d~ taUaje dF ([el en ¡al ma V¿jr iClble 
¡, I relaCión dt ~CX05 d IriS ,nflor< (erlrld~ Id [,')e' de al ID 1 )~. f'llIerudo dl~ 
frutos y. en general, el comportamiento fisiorógico y productivo de la palma -
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de aceite; por tal razón se buscó conocer bajo las condiciones de Colombia, 
el efecto de la defoliación mediante el desarrollo de un trabajo con diferentes 
niveles de este proceso, en la plantación Palmas de Tumaco en Tumaco 
(Nariño), donde se seleccionaron dos lotes con material Papua, siembra 
85. El procedimiento fue el siguiente: se hicieron tres tratamientos con tres 
repetiCiones, distribuidos en cinco bloques, donde el tratamiento I 
corresponde a retirar 12 hOjas del tercio Inferior de la palma, el tratamiento 
2, a retirar el 1/3 apical de cada hOja de la palma, yel tratamiento 3, testi
go, al cual no se le hace ninguna poda especial, excepto la poda que hace 
la plantaCión. Las variables medidas portratamiento fueron: peso promedio 
de los racimos, número de racimos, relación de porcentaje de aceite a 
racimo y relación de porcentaje de frutos por racimo Se encontró que el 
peso pro-medio de racimos no se ve afectado en los dos primeros años de 
evaluación, en nlllguno de los tratamientos, pero después de 26 meses el 
peso promedio en el tratamiento 2 se afectó significativamente en forma 
negativa, con respecto a los otros dos. Por otra parte, en los primeros 32 
meses de eV.J lua-ción, el número de racimos por tratamiento no presentó 
diferenci.!! significativa, pero a partir de esa fecha el tratamiento 2 disminuyó 
noti'i-blemente en el número de racimos. Las demás variables evaluadas no 

n presenfildo, hasta ahora, diferencias significativas entre tratamientos. 

Efecto de la densidad de .,¡emOril sobre el crecimiento desarl'ollo y 
produmvidad de 1<1 palma de aceite en la Zona Cenrral 

El e ecimiento y desarrollo de los cultivos es producto de la interacción 
¿ti mÓ-IlICd enrre el genotipo sembrado, Id:; condiciones ambientales 
predominantes y las praClIc.ds cuJtur iiles emp/eadds Las (aroKrer [,llCdS 

cJim~ticas de una re-gión influencian los procesos fisiológicos de las plantas, 
q'u~no pueden ser controlados directamente por el hombre. No obstante, 
los~fectos de algunos de ellos, como la radiación solar, pueden ser 
ma~ipulados indirectamente por medio de modificaciones genéticas del 
dosel de la planta o de las den-sidades de siembra del cultivo 

En el año de 1995, en la plantación Monterrey, en Puerto Wilches (Santan
der), se inició un experimento que incluyó tres distancias de siembra (9,0 x 
9,0 m, 8,2 x 8,2 Y 8,6 x 8,6 m) y dos tipos de material: ASO Costa Rica (Oeli 
x Ekona) e IRHO, con el fin de estudiar el efecto de la competencia entre 
plantas sobre el desempeño fiSiológico y productivo. En marzo de ) 997 se 
inl(1D la toma de medidas vegetativas emisión foliar, área y peso seco foliar; 
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en octubre del mismo año se iniciaron los registros de producción (número 
y peso de racimo). Con los resultados obtenidos se pudieron observar 
diferencias significativas en producción entre las densidades 9,0 x 9,0 m y 
8,6 x 8,6 m, lo que llevó a concluir que los mejores efectos los produce la 
siembra convencional. En cuanto a materiales, se hallaron diferencias 
significativas a favor del material IRHO; sin embargo, estos resultados son 
preliminares. 

Aspectos Ambientales 

Clima y extracción de aceite 

Este trabajo se inició en 1998 como parte de un grupo de estudios empren
didos por Cenipalma para dar respuesta a la caída de la tasa de extracción 
de aceite (TEA) ocurrida en 1997 Y 1998, Y buscaba relaCionar factores 
climáticos con el comportamiento de este índice (TEA). Por medio de los 
Comités Asesores Regionales, se rec09ló información histórica rnell:>udl ~obre 
datos de tasa de TEA, y se compró al IDEAM informaCión histórica de 25 
años acerca de los datos climáticos de estaciones que se encontraban en 
las zonas palmeras. Se efectuaron cálculos para relacionar la TEA con datr¡s 
climáticos de temperatura promedio, máxima y mínima, precipft,)("íóll 
humedad refativa y luminosidad, entre otros, y se tuvieron en cuent,;¡ desf<'1Scs 
de hasta más de un año en estas vanables 

Como datos adicionales a los encontrados en el año antenor, se I nI" que 
al comparar los datos de TEA por zonas para 1998, Y tomar .JS estaCiones 
meteorológicas más representativas (con datos históricos), se nora que en 
las zonas donde la diferencia de temperatura entre máxima y mfnlln a es 
mayor, se presentan fas menores TEA. Así, las Zonas Norte y Central presentan 
una diferencia entre temperaturas máximas y mínimas de aproximadamente 
17 oC, con TEA de 19,97 y 19,43% respectivamente; mientras que la Zona 
Oriental presenta una diferenCia de temperaturas de 1 4, 4°C Y una TEA de 
21,43%; la Zona Occidental presenta la más baja diferenCia de temperaturas, 
7,9 oC, y la mayor TEA, con un valor de 21,88%. 
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Desalrolle dpl l aClmo V s.u re ldción CQn la forrndClón de aceite Ul diferentes 
épocas del año 

Durante los últimos años se ha registrado una disminución generalizada en el 
porcentdJe de extracción de aceite en las plantas de beneficio de la Zona Norte; 
la situación se hace más crítica cuando se presentan reducciones en la extracción 
dentro del mismo año En vista de tal variación se realizaron estudios dirigidos 
a determinar la influencia de los factores climáticos sobre el proceso de formación 
de aceite, maduración del racimo y su relación en la cosecha. 

El experimento se llevó a cabo en la plantación Los Guayabos, en Tucurinca 
(Ciénaga, Magdalena) en la Zona Bananera, y contempló la identificación y el 
seguimiento de las inflorescencias femeninas marcadas en los meses de enero, 
marzo, mayo, Julio, septiembre y noviembre A partir de las doce semanas de 
formado el racimo se procedió a realizar análisis físico y de extraCCión, teniendo 
en cuenta las condiciones climáticas. Durante la etapa de maduración del racimo, 
en cada ulla de las épocas se realizan cosechas según el desprendimiento de 
(rutos enconrrados en el suelo. Los resultados preliminares de cosechas realizadas 
en los meses de abril, Junio, agosto, octubre y diciembre, señalaron diferencias 
sign ñcauvas entre épocas para el porcentaje de aceite en mesocarpio seco 
(Ok.Ac/Ms). lo cual indicó que preCipitaciones, bien sean b~vas o excesivas afectan 
negatfvam nle los contenidos de aceite Para las cosechas por el número de 
frulOS sLJelto~ no se encontraron diferencias significativas, lo que concuerda 
con lo mencionado en la literatura, en donde se indica que la abscisión normal 
de un fruto esrá relacionada con la finalización de la síntesis de aceite. 

Estudio de los polinizadores de Id palme] de arene 

DeBido a los cambios y reducciones en la extracción de aceite de la Zona 
Norte, se vio la necesidad de estudiar los diferentes factores que intervienen 
en el proceso de formación de racimos y producción de aceite En el Área 
di:> Sanidad Vegetal se ha venido estudiando el comportamiento de los 
insectos polinizadores a través del tiempo, para conocer la fluctuación de 
sus poblaciones y su relación con la formación de racimos, así como la cali
dad del polen que ellos transportan 

El estudio mencionado se desarrolló en la plantación Guayabos, en Tucurinca 
¡Oénaga, Magdalena) y se encuentra en ejecución en la plantación Salaman
ca,en Tumaco ¡Nariño). En Guayabos, desde octubre de 1998 la población 
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de Elaeidobius kamerunicus Faust ¡Coleoptera Curculionidae) ha sido alta 
y ha fluctuado mensualmente entre 40.26 l Y 146. 142 especímenes por 
inflorescencia masculina, con una disponibilidad del polinizador por inflo
rescencia femenina que varió entre 18.650 Y 147.885 especímenes. Mystrops 
sp., otro polinizador curculiónido, fue la segunda especie en población, la 
cual osciló entre 236 y 5 1.226 Insectos por inflorescencia masculina La 
precipitación afectó directamente las poblaciones de estos polinizadores, 
siendo más fuerte su efecto sobre las de Mystrops, además, la mortalidad 
natural de ~ kamerunicus fue muy variable, cercana al 90%; sin embargo, 
la disponibilidad por inflorescencia femenina fue suficiente y muy superior 
a los límites inferiores registrados en la literatura. Esto se comprobó en un 
estudio referido a la búsqueda de un método rápido para la evaluación de 
la población de ~ kamerunicus que llega a la inflorescencia femenina. Sólo 
en cuatro horas de muestreo se capturaron hasta 10 015 insectos por inflo
rescencia femenina. Finalmente, no se encontró correlación alguna entre 
población de polinizadores y el porcentale de polinización. 

En umetC. • los (jc:J[m ~on muy InlCl,lles y coml lO, ell )r'lst<'1n'c con 10 de la 
Zon,] Norte En ~o,¡a pl, lnlac Ión de 1,1 Z,llla OlClrfe'llrll <'15 publaclones de 
E. K.dll1e unlcu~ hdn os IJo1do me" udl/llPntt" enm 9 600 Y '8.400 
pS,Jecimenes pOI Ir Iflore~cenCla 11 r.1.>(uhnrl y un dl\Durllbllldad reón a por 
In nares ('n(ld femenina ¡Uf' 11<1 lIe0..-1do d nlwl',> r:lrl'Ocupclnte de 1 200 
C~r t:'el/nenes 

Eteao ele las lOndl(lones llinl(¡llcas SOUre Ir! compOSIción del raCimo y le 
viabilidad del polen 

Lo Ideal en un racimo es que todas las flores den frutos. Sin emba 'go. en 
la realidad se presentan raCimos cuya composición física estáconsrituida 
en gran parte por frutos partenocárpicos y flores abortadas. Esta cara{terística 
se presenta aun existiendo un adecuado nivel de polinizad ores yUna buena 
disponibilidad de polen. Con lo mencionado anteriormente se puede afirmar 
que hay factores que están influyendo sobre la composición d~t~Cimo, lo 
que hace necesario que se realice un análisis de ciertos factores tl.tiépÚeden 
afectar el normal desarrollo de éste 

Este trabajO evaluó el efecto de los eventos de lluvia sobr'e la v¡'2fbilidad del 
polen y la relación de la temperatura con la conformación física del racimo. 
Los resultados mostraron que la viabilidad del polen se puede (educir a un 
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3 J , 5% con dos días de lluvia o J 7% con cuatro días. Lo anterior explica el 
bClJo porcentaje de polinización y el incremento de flores abortadas y frutos 
partenocárpicos en los racimos cosechados en abril, los cuales fueron 
marcados en antesis durante un período de lluvias; adicionalmente, las 
temperaturas mínimas ¡20,09°C), obtenidas durante la etapa de antesis, 
llegan también a afectar el porcentaje de polinización . 

Proyecto: Producción de Variedades Adaptadas a las 
Condiciones Colombianas 

1. Colección, Evaluación morfoagronómica, Conservación y Caracterización 
Bioquímica y Molecular del Germoplasma Disponible en Colombia 

,A,aiv/dades 

• Andll~I) dí:' la información de las colecciones L guineensis y L oleifera 
exrsrentes en las plantaciones y en tidades nacionales. 

• Evaluación morfológica y fisiológ ica de las colecciones de E. guineensis y 
orcifer a en plantaCiones y entidades nacionales. 

• EvaluaCión y seleCCión de m21tcnalcs de Elc1CIS gUlneenSlS y [,1('1'> olellera 
por to/er¿:tnCla a enfermedades y plng,lS, ('Slreses amblenrare~, d ,erene", 
n el uso del agua y fernllzantes 

• Estudios básicos de diversidad genética en el género E/aeis. 

• CaraCler¡Z<tClón molecular de los mace¡ lelles seleccionados con ,,~ Actlv,ddd 
3. 

• EstableC/ll1Iento de una colecCión o banco de germoplasmd del genero 
EJaels 

• Introducción e intercambio de germoplasma de las especies E. guineensis, 
E. oleifera y su híbrido interespecíflco. 

Los:rrabaj os desarrollados durante el año se encuentran como experimentos 
dentro de las diferentes actividades, así: 

:.t 
78 

- --"""""""'------ ---

•• 

• 

• 



Cenlp .. lm~ 

• 11. Evaluación Morfológica, Molecular y Fisiológica de las Colecciones de E. 
guineensis y E. oleifera en Plantaciones y Entidades Nacionale~ 

• 

EvaluaCión V selección de material Dura en la plantaCIón MonterrE'V 

El éxito del mejoramiento de la palma de aceite depende principalmente 
de una adecuada selección de las características de interés en los 
progenitores En 1997 se inició la evaluación del material Dura IFA en la 
plantación Monterrey. en Puerto Wilches (Santander). el cual corresponde 
a uno de los primeros materiales sembrados a gran escala comercial en 
Colombia. Algunas de esas plantas han mostrado tolerancia a plagas y 
buena producción durante los 35 años de producción comercial Estos 
materiales pueden ser candidatos para su utilización como progenitores, 
ya que aportan principalmente la característica de adaptabilidad 

Para la evaluación se seleccionaron tres lotes, los cuales presentaron los 
me:J0res y más constantes valores de producción en los últimos cinco anos 
(199 J - 1995); dentro de éstos se preseleccionó un total de 130 palmas. las 
cuáles mostraron características fenotípicas sobl'esallentes en cuantija fruto. 
calidad de corona, tolerancia a plaqas limitantes en la zona y}!h porte 
baJO, comparado con el de otras del mismo lote A partir def mes d~ 
febrero de 1997, a las palmas preseleccionadas se les ha llevado un registro 
individual de producción (número y peso de racimo), y se han tomado 
medidas vegeta-ti vas incremento anual en altura, área, peso seco yernislón 
foliar; además se ha realizado análisis físico y químico de racimo ¡Cinco por 
palma) Después de 32 meses de evaluación, y llegando a la etapa final 
del experimento, se seleccionaron las palmas 6 y 22 del lote 2F4, las cUales 
reportan una producción anual superior a los 320 y 300 kg/pa'ma 
respectivamente; en cuanto a componentes de racimo se destacó la J)2llrna 
6, del lote 1085, con un porcentaje de pulpa, cuesco y almendra del 71,8, 
16,6 Y 10,3%, respectivamente, y la palma 2 del lote 2F4, con un promedio 
de extracción de aceite del 28,64%. 

Caracterización molecular de materiales Dura 

En J 999 se empezó la caracterización molecular de 126 palmas material 
)ur¡:¡ pt:1 tC;'nec len te~ '1 1(1\ códigos I 085 2F~ V 4C" eje la plrmtil( Ión 

Muncerrey, en Puerro Wllches /Samanáerj, de las cuales ~e eSlá llevando un 
'~ registro individual de producción y medidas vegetativas. El ot1j€fO de este 
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estudio es proporcionar datos útiles al Programa de Mejoramiento en la 
selección de progenitores que generalmente utilizan sólo características 
morfofisioló-gicas; sin embargo, los marcadores moleculares producen una 
gran cantidad de caracteres adicionales que combinados con características 
fenotípicas proporcionan un cuadro más completo para el agrupamiento 
de genotipos y planificación de cruzamIentos. 

Para escoger 105 primers o cebadores se trabajó con dos materiales de 
cada código, y se evaluaron con 84 cebadores que habían resultado 
polimórficos para Elaeis guineensisJacq. y con 53 de las series combinadas, 
que fueron polimórficos para frUol (Phaseolus vulgaris L). Finalmente se 
escogieron 12 cebadores, los cuales generan 35 bandas polimórficas, y se 
amplificaron con toda la población (Fig. ¡). 

En el dendograma de la Figura 2 se puede apreciar la dIstribución de los 
materiales a partir de sus coeficientes de similaridad genética, esto para sa
ber eua e\ están más relacionados entre sí y posteriormente compararlos 
con sus datos agromorfofisiológicos 

Aunque eSI,lS herramientas son muy útiles para estimar diversidad, similitud 
y ongen deben ser usadas cuidadosamente yen conjunto con otros datos 
para /legar a conclusiones acertadas, por eso es necesario evaluar otros 20 
pnmers más. con el fin de poder llegar a un conocimiento más detallado 

e la biOlogía de estos materiales. 

IdemlflCcKlón eje vallanles mor{ )lóOlcas y flslolóclJca~ d~oc iadas con 

• 

e 

producCIón en rnateriale5 de palma de aceite IEldels Quineensls JaC(l.1 e 

Este trabajo se realizó en la plantación Cuernavaca, en los Llanos Orientales, 
parallo cual se evaluaron seis progenies de palma de aceite (Elaeis guineensls 
Jac~. 1 que hacen parte del germoplasma y segregantes que posee la 
plantación Unipalma. El trabajo se desarrolló durante 1999, con el objetivo 
de identificar algunas variables fisiológicas, morfológicas y productivas que 
pudieran estar relacionadas con la productividad 

La variable fisiológica evaluada fue el intercambio de gases (fotosíntesis y 
tCª.1:'f~piraclón). Para su estudio se utilIZÓ un analizador de gases al infraroJo 
Lc:-:A4 (Leaf chamber analiser, AOC U.K. ¡ 997). Las variables morfológicas 
se~aracterizaron mediante técnicas de análisis de crecimiento, y las variables ...... 

1 
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Flgurd 2 
Dendograrrrf qencrilc10 el partir de 35 pOllmorfl~

mm ti po RAPD 

FigurCt I 
Cebador All nmplJf:caoo Con maLerirlles de 
diferen Le código 
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de producción se estimaron por medio del número y peso de los racimos 
de cada palma. 

Las seis progenies presentaron una alta variabilidad en sus tasas, tanto 
fotosintéticas como de transpiración, al ser sometidas a diferentes 
condiciones ambientales. Algunas progenies presentaron alta sensibilidad 
a los cambios de humedad del ambiente, pues disminuyeron su tasa 
fotosintética; mientras otras no mostraron alteración en la tasa de 
intercambio de gases, y ma-nifestaron un uso más eficiente del agua, 
características importantes dentro de un programa de cruzamientos, La 
denSidad de estomas se relacionó con las mayores tasas de fotosíntesis, 
debido a que posee mayor área real de Intercambio gaseoso, 

El área foliar y el peso seco foliar total presentan marcadas diferenCias en e ' 
las progenies, pero su relación con la producción es poco significativa; el 
área específica muestra mejor correlación con la producción, pues la 
progenie de mayor producción presenta mayor densidad del telido follar y 
además ofrece la mayor producción de materia seca vegetativa, 

f llndlce de racimo se relaciona negativamente con la tasa de emisión de 
nOJds, debido a que depende de la competencia de luz; al existir más hOlas 
en e, dosel de la palma, la competencia aumenta y la producción tiende a 
disminuir 

I.:a progenie ele rTlcnor prodUCCión a pesar de tener buena cantidad de 
aten e¡ seCit vegetallva, presE' 11 '. I:n bajo número y peso de racimos; por 

I cont rario, una de las progcnlC'S (!L. mayor producción presentó un alto 
número y peso de raC imos, lo cual "'s ideal para un programa de mej ora
miento 

111 , EVd/uaClon y ':lelcCClón de Morenalcs Je Elaels OUlneé'mJ~ y Ela(,l~ ::l/eltl 'fa 

por Tolerancia a Estreses Ambientales, Enfermedades y Plagas, Eficiencia 
en el uso del Agua y Fertilizantes 

Selección de progenitores tolerantes a la Pudrición de Cogollo 

Los avances en la genética hacen pOSible y muy deseable el mejoramiento 
genético para la obtención de variedades resistentes a plagas, enfer-

e · 
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medades y, en general, a condiciones adversas. Cuando se obtienen 
dichas variedades, se prueban para determinar su resistencia a algunos 
de los patógenos más importantes que existen en el área donde se espera 
hacer el cultivo En la actualidad, en la Zona Central se cuenta con cultivos 
comerciales de palmas Oura que han mostrado adaptación, y podrían 
ser fuente Importante de matel'ial genético para ser incorporados en el 
Programa de Mejoramiento de Cenipalma. Este material está siendo 
evaluado según su producción, altul'a, características del racimo, etc. 
Los materiales seleccionados por características agronómicas se están 
evaluando a partir de su tolerancia a patógenos, principalmente a 
Thielaviopsis paradoxa (Oe Sienes) van Hohn 

El trabajo en mención tiene como obJetiVOs identificar individuos tolerantes 
a la Pudnción de Cogollo, que posteriormente puedan ser usados como 
progenitores en el Programa de Mejoramiento, y determinar las herenCias 
de la toleranCia a la Pudrición de Cogollo en palma de aceite En cultivos 
perennes, los programas de mCJorallllento son a largo plazo y sé. usan 1.\5 

metodologías convencionales, por lo tanto, para el desarrollo de este traba.Jo 
se eS¡.lnOrlrlló unil metodolüglcl que en I"borarono permite sefecciondr 
me/ren.lll tn!Cf¡¡nrCS y \lJSCeptlbles a la ('nfemlcda '1l'n corto tiempo De 
eS(,l m,lnCrtl se CV.ctIUiJl on 12 pallllas DUrl de Id pl<inlclCiÓn Monterrey. en 
Puerro W;lche\ (Silf1rander¡. Sl'ICCClOnddds pn .. "VI,]menre en campo. prinCipal
rnenle pOI Su productividad, y se enCOnltc1lOn dos p<llmc1S tolerantes al 
patógeno 1:r1 Id eVil l u~lc/ón de Id h(:rcncra de Id (olel clnCia se esta n 
r(J,lh¿ando n UlCS dl¡ ICJICjQS de le S pdlmas rlntl'l iormcnte eSlLldl;1Üas, con el 
fin de noH t'1 I ¡ UL Das en pldntu)i-l:> Ir Inc ulrlnd0 el I oatO'JL:11 y < <,1 determinar 
sí la tolerancia o susceptibilidad presentada por los progenitores es herrdable. 

Hasta el momento se han evaluado tres progenies provenientes de 
progenitores con diferentes grados de tolerancia. 

Cc.lr acrenzac Ion mOl tofJ\ lo lóolCa de nloltenales tolerdmC\ y sUKeonbfes d 
PudriCión de Cogollo 

Una de las herramientas más poderosas de que se dispone en la selección de 
individuos con características deseables es L'I mt'Jolrlmieflr ]enénco, nor lo 
cual, dado que éste se desarrolla a largo plazu. surJe la ne('(" Idilc1 de ene nlrdr 
metodologías que permitan identificar rápic1.=imente matcllrllt'\ rolE'r;;¡ntes. 
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El experimento tuvo como fin determinar si existían diferencias morfofisio
lógicas que caractericen plantas de palma de aceite ([Iaeis guineensls Jacq.) 
tolerantes y susceptibles a la Pudrición de Cogollo en la región de los Llanos 
Orientales; para ello se evaluaron cuatro palmas identificadas, en laboratorio 
y campo, como susceptibles y tolerantes. Dentro de las medidas fisiológicas 
se evaluó el comportamiento de la transpiración, fotosíntesis y conductancia 
estomática; además se compararon aspectos morfológicos en raíz, hojas y 
estípite de palmas susceptibles y tolerantes a pe La evaluación del sistema 
radical se realizó tomando muestras al, 2 Y 3 m del estípite, a tres profun
didades en la palera y en la calle de cosecha La cuantificación se realiza 
con el programa Delta T Scan producido por AT (Delta - T Devlces Ltd), 
software especializado que clasifica las raíces por diámetro dependiendo 
del tipo de raíz (primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria) Además se es
tán tomando muestras foliares con el fin de evaluar los balances nutricíonales 
de plantas susceptibles y tolerantes a la enfermedad. 

IV. arac.teflzClCJón MoleculClr de los Matelidles SeleCCionados 

Caracteniaoón mokxu/ar de maleoaJes dt. fldt?IS qWr7een.m fOJerantt>f V 
susceotib/. :s el Pudfloón de e 0(/01/0 

Materiales Elam guineensis Jacq en focos de PC han mostrado tolerancia 
a la enfermedad. lo que indica un componente genético de resistencia al 

Flqurcl 3 
E~ Ubjelívo eje 105 ¡ rr.]' (r Icures 
r;~o'erUI'clrC\ t'<:; t'nccn ' trclr "I[I(f 
de ~ el], H"';~I('r~tc """11\1 Ct'rCltlC\ 

21 L'2Q.':. CJt:nC'l:r~-) c~c ¡nteft:'S 

• 
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~ patógeno por parte de esta especie, posiblemente relacionado con varios 
genes, ya que no se tiene COfloumlenlo de interacciones "gen x gen" lo 
cual significaría un mecanismo de herencia simple controlada por un gen. 

• 

• 

Para algunas enfermedades, causadas por virus y hongos en otros cultivos, 
se conoce la existenCia de varios genes con una posible acción dominante 
de un gen mayor y una acción aditiva de otros, lo que podría ser aplicable 
a ~ guineensis, si se considera el alto nivel de resistencia que muestran 
algunos materiales y, en especial, individuos del ensayo CPT - 9 código 29. 

Para tratar de encontrar marcadores asociados con estos posibles genes, 
se empezaron a evaluar materiales contrastantes. Inicialmente se trab.:l.Jó 
con tres individuos tolerantes y tres susceptibles, tanto en campo corno en 
labora-torio, buscando cebadores que pudieran discriminar entre estos dos 
grupos Luego se incorporaron más materiales y nuevos cebadores para 
comprobar la eficacia de los marcadores. 

El objetivo de este trabajo consistió en encontrar marcadol es tipo AAPD 
asociados con susceptibilidad y/o resistencia a la PC dentro de .E.. Qulheensis, 
con el fín de aumentar la efiCiencia en el mejoramiento mediclnle el uso de 
marcadores moleculares corno criterio de selección. 

En 1999 se evaluaron 90 cebadores f,ollmórfl(Qs (Gil 20 mater¡¿iles 
evaluados en campo y laboratono (4 toler c:lntes, 16 u!lct.ptibles) y .se 
romprobó adf'má'í. cuáles de los 25 rpbadcll e ~elecClonddos en el es"! Ic!/ú 

inicial seNirían como marcadores . 

De los 90 cebadores se seleccionaron como posibles can Hdaros P'::¡l d 
toleranCia tres cebadores, el C I 6 Y el JOB, y para susceptibilida d, rl cebador 
AI< I l. De los estudios iniciales se descartaron todos los cebadores que 
parecían indicar tolerancia, ya que evaluados con los nuevos materiales no 
diSCrIminaban entre grupos De los ( ebdd m~ qUE' Idl.PlifKdn l1lf1tenalcs 
susceptibles sólo se seleCCionó el V3, que e' el m,'¡s conslsrente; In embargo. 
es necesario incorporar más materiaIE'\ ¡rlg '1 - SiguIente pc'>glné1 ) 

El correcto uso de estos marcadores moleculares ligados a genes de 
rCslstC.'Pct.l puedc tener ur ' Impacto Import.lnt" en el proar drn ¿¡ de r nL~/o ld 

IllICIlW. Ve! que aumenta la gCln,lnCld genétlcd por unidad eje riempo 
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ÁREA PROCESOS Y USOS 

Proyecto: Plantas Extractoras 

F'9U~(;"l ti 

(('bridor '13 o05/h J(' m .. :llcador de 
sus::ef"lnt), I.daa LA fI(·c r:cl 'Y)uc<>rr..-l 1<1 ,J¿'oda 
quc iI'nplrflCcl en mc1tenak'\ \uscepUble<;; y 1::) 
esta on.'<,prlte en rra¡rnclles to l('r,~mc: En 1m 
ex~r{'r;"os se encuer.lr<: el memdClOr (1e Pl"iO 

rnolecular P.,1 - I 

EvaluaCión económica y tlmblentdl del uso de b1odlge5tores p<ira el 
tra@mlenro de efluentes eje Dlrlnt,l~ extracloras 

Esta actividad se desarrolló aprovechando la infraestructura existente en las 
extractoras de Palmar Santa Elena y Palmeiras, en Tumaco [Nariño). El 
objetivo del trabajO fue evaluar económicamente los sistemas de 
biodigestores y lagunas carpa das, y las ventajas de utilización de los 
subproductos provenientes de estos sistemas de tratamiento de efluentes. 
Entre los resultados principales se destaca la producción de alrededor de 
20 I<g de lodo de fondo seco [con aproximadamente 72% de humedad) 
en las lagunas y biodigestores por cada tonelada de RFF procesado. 

Para el estudio se hicieron equivalencias de la cantidad de lodos de fondo 
de las lagunas y biodigestores, y de los efluentes líquidos, comparados con 
un kilogramo de los principales fertilizantes inorgánicos convencionales, 
demostrándose que estos subproductos no constituyen una fuente de 
contaminación cuando se depositan en el suelo, pues se cumple con el 
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Cenlpalma 

reciclamiento de los nutrientes. Se compararon tres tratamientos de riego 
con efluentes: en el primero se usaron únicamente los efluentes de las 
lagunas y los biodigestores, en el segundo se usó la mitad del fertilizante 
químico tradicional, más riego con efluentes, y el testigo se usó sólo 

fertilización comercial. Al evaluar cin co ciclos de cosech,l y llevar I~ 

producción de raCimos a toneladas por año, se obtuvieron lOS valores de 
34, 38 Y 21 t de RFF/ha/año, respectivamente. Así se pudo óemomclf el 
potencial de utilización de estos subproductos. El resultado cronómlco (le 
estos sistemas de tratamientos de efluentes fue positivo, con un.ret.Qmo de 
la inversión menor de dos años. 

Manejo de fados de lagunas de tratamiento de efluentes 

Este trabajO tuvo como objetivo recomendar algunas prácticas de optimi
zación de la deshidratación de los Iodos de fondo, en las lagunas de 
estabilización de los efluentes de las extractoras de la Zona Occidental, •. 
fugar que presenta la más alta precipitación entre las zonas palmeras. El 
trabajo se desarrolló en fa planta extra" 11 JL Pdlrnds CJe 'UIlJc1Lv, d, )ndt: 
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se evaluaron diferentes técnicas y medios para el secado de los lodos de 
fondo, como tamiz parabólico normal, guiado y modificado, y lechos de 
tamiz con mallas de 20, 25 Y 35 mallas/pulg2 Se hicieron algunas 
,'1prOXlm(l( Iones u~ando (<'lJones dE deshidratación y' se Jptó pOI lrab.;yar 
con vagonetas de esterilización de segunda, forradas con tamices Los 
resultados muestran que la distribución de los Iodos, dentro de las lagunas, 
no siempre se encuentra en el fondo sino, que en algunos casos se halla 
desde la mitad de la laguna hacia arriba, esta configuración depende del 
tipo de laguna y del trabaJo desarrollado en la misma Con la vagoneta de 
esterilización se logró la deshidratación de los lodos en aproximadamente 
un 80%, en 2 días, lo cual es bastante rápido comparado con los métodos 
tradicionales de lechos de secado que requieren más de 8 días. 

Influencia de la agitación en el proceso de clarificación del aceite de palma 

Este trabajo fue realizado directamente por el personal de la planta extractora 
de Unl d ma d partir de la tesis de la estudiante Oorángela Malina; 
Cenipatma c.olaboró en la parte técnica y estadística del trabajo. El objetivo 
del estudiO fue determinar las condiciones óptimas de velocidad de agitación 
en un clarificador vertical y la dilución apropiada. Para este trabajo se empleó 
un clarificador nuevo, recién montado en la extl-actora. El trabajo se dividió 
en do:; partes, L'n la pnmeld, se empleó un diseño factorial, en el cual la 
velOCIdad dpdgltaClón varió en cualro niveles de O a 3,6 r.p.m. y la dilución 
en tres ni-veles Se comprol1ó, en e~ ta primera etapa, que la cantidad de 
¿e rte (l la salicla eJel clanficador de una muestra centrifugada era menor 
piilfa las velo-cidades entre 1,2 Y 2,4 r.p.m con dilución que contenga 
menor cantidad de aceite, sin embargo, no se notó ninguna diferencia en .. 
la pérdida de aceite en las centrífugas deslodadoras. En la segunda etapa 
se escogieron algunos tratamientos (combinaciones entre velocidad del 
agit:¡:¡dor y dilución aceite - agua) y se hizo énfasis en el seguimiento de la 
pérOida de aceite en las centrífugas deslodadoras. Los datos resultantes, a 
pesar de que no pre-sentan diferencias estadísticas significativas 
(probablemente debido a que sólo se hicieron dos repeticiones), muestran 
que los tratamientos más efectivos fueron aquellos en los cuales la agitación 
estaba entre 1,2 Y 2,4 r.p.m. y la dilución entre 1: 1 y 1 JI (aceite: agua). 
Esto se manifiesta principalmente en la pérdida de aceite en kg/hora, la 
cual presenta en promedio una diferencia de aproximadamente 9 kg entre 
los tratamientos mejores y los que tienen agitaciones y diluciones diferentes. 
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Metodología alterna de muestreo y análisis físicoquímico de racimos de 
palma de aceite 

Para el procesamiento de los racimos en las plantas extractoras es necesario 
conocer, de manera rápida y confiable, la cantidad de aceite que poseen 
los racimos, y además el estado de maduración de los mismos, con el fin 
de que se puedan hacer los cuustes necesarios para generar un proceso de 
retroalimentación con el área agronómica El análisis tradicional de racimos 
demora entre 2 y 3 días, mientras que la metodología propuesta permitiría 
tener el resultado final en 2 ó 3 horas, La técnica se basa en un método de 
selección de racimos en tolva por medio de una cuerda que permite extraer 
el número mínimo (28) de racimos con representatividad y slgniflcancia 
estadística, Posterior a una evaluación cualitativa, se realiza una submuestra 
de seis racimos para iniciar el análisis racimo del procedimiento convencional 
propiamente dicho con una pequeña muestra equivalente a un solo racimo 
Dentro del procedimiento tradicional se realizaron varios ajustes con el 
propósito de evitar que algunos valores sean alterados por las técnicas de 
muestreo y cálculo empleadas 

La f,lse mLI'> costOSd y lenta del prou,'sP, es f /L'CIr. Ir,1 ext! rK I k'JI de <lcerte por 
soxhlel. fut: ~u IltUleI'l PO! Id 101m JI<I(IC~n de un modele, m'.llcm,irico ('jue 
permite cc11 ulclr t.1 (enlelllCi0 e/f' .¡r Lile en mt'~Oc.dl plU d pWlIr de la 
hUi !1edclCl Es!e r1ocJe/,) varlrl muv poco enlJ e Vdriedall'~ y edéldes de palmd, 
y \é' puede C,'lI,ul,l! muy fáCilmente en una planlaci61l, r1dem¿¡s ha SIdo 
Ill/fl,;¡d(, 110 ~ók en la Zoncl NortL', ~Inü 1-II'l/)lén 1:'1, I~ Oc I lentf11 y 1m 1,,1 

Central. las cuales involucran diferentes tipos de material s genéticos, 
condiciones climáticas y edad de las palmas, Paralelamente a '~te proyecto, 
se han realizado otros ensayos referentes al proceso de formar Ión de aceite 
a partir de la semana 1 2 después de antesis, momento en el cual el modelo 
vuelve a tener su aplicabilidad, 

Estudio preliminar del proceso de impregnación de aceite en tusa 

Con base en trabajOS desarrollados por Cenipalma en la ZOT1a Central, 
concernientes al proceso de esterilización, se propuso evaluar la 
impregnación de aceite en la tusa, teniendo en cuenta que la Zona Norte 
p!,-S~nkl Tc~ul[ados ,Imllafes <1 Io~ de Id Zond CellLldl en I( que Se t'f1f'le a 
1<1 n1c1yUI I't'fdfdd je clCl'ltL _'/1, pr J( <.) .J~ extracCIón El p/omedlo es dI,; 
12,69% de aceite/sólidos secos no aceitoso'. 1<I(eile/s~"rll Ste vc1lor, ajustadO 
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por el flujo de tusas generado en el proceso y la relación de ssna/tusa, da 
como resultado que un 0,98% aceite/RFF se pierde por impregnación en 
la tusa. Si se tiene en cuenta que el valor promedio de pérdida global en el 
proceso es de 2,2% aceite/RFF, la pérdida de aceite impregnado en las 
tusas corres-ponde al 45% del total Ensayos preliminares, realizados en las 
Zonas Central y Norte, mostraron que la pérdida de aceite impregnado en 
tusas a la salida de la esterilización es de aproximadamente 3,5% aceitel 
ssna, al desfrutar el racimo en forma manual. 

Si se toma en cuenta la pérdida de aceitelssna a la entrada y salida del 
desfrutador, se puede observar claramente que el trabajo es identificar 
el o los puntos del proceso de desfrutado que generan el mayor 
porcentaje de impregnación de las tusas, así como los factores operativos 
y tec-nológicos que favorecen dicha pérdida. Luego de conocer cómo 
evoluciona el proceso de impregnación durante el desfrutado, se tiene 
planeado continuar con una segunda etapa del trabajo que permita 
plcm let"lr tl lgunas prácticas operativas, y estudiar una propuesta 
tecnológica para promover la disminución de la pérdida de aceite 
Impregnad '.i en tusas. 

De lél inFor/TloiCión recogida se pudo observar que el contenido de aceite 
t!n lusa a Id salid, I de los aU!<.icl,IV("> es del orden del 3,5% aceitelssna, 
mientras que en let banrJr1lrdn pi I le/dora, luego del desfrutado, presenta 
un 12% i:lC:t'lle/ssn<'l ES lO dell1uestr r1 que el proceso de desfrutado genera 
rlproXJmr1dril11ence el 70G.!;, de JCl rmrr gnación total en las tusas. Este trabajo 
continuará en LJecución en el 2000 

El precio del aceite de palmiste ha alcanzado valores que ameritan que se 
presle una mayor atención al proceso de extracción. En las Zonas Norte y 
Central se ha venido trabL~ando en los balances de pérdida de aceite, y se 
ha descubierto la necesidad de trab'Uar en los balances referentes a la 
recuperación de almendra. Este proyecto se encuentra en su fase inicial y 
se propone conocer e identificar las tecnologías y operaciones empleadas 
en la Zona Norte para la extracción de almendra de palmiste, realizar el 
balal'lce másico general y por equipos del proceso, comparar la eficiencia 
de/os equipos de separación de cuesco y almendra, vía húmeda y seca, 
tOdO con el propósito de establecer los parámetros de control necesarios 
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para mantener un nivel óptimo de extracción. Hasta el momento han sido 
evaluada~ las corriente~ del pruce~o en una extr aClara en cuanto a fluJo y 
composición, de manera tal que se elaboró el primer balance másico de la 
mayoría de las etapas del proceso 

Balance de pérdidas de aceite en el proceso de extraCCIón de aceite de 
palma (Experiencia Zonas Norte y Centrall 

Este trabajO se viene realizando en la Zona Central desde 1998, 
Intensificando las actividades en la Zona Norte El balance de pérdidas de 
aceite es una herramienta de control que penilite cuantificar, en unidades 
de la tasa de extracción, la cantidad de aceite que es eliminado en cada 
flujo másico que sale del proceso. De esta manera se puede conocer no 
sólo la fluctuación de los niveles de cada pérdida de aceite, asociado con 
factores climáticos y agronÓmiCOs, sino además determinar la etapa del 
proceso que amenta control, mantenimiento o cambio tecnológico 

1 n sus InICIOS, el b,ll.:mcc fue rle~aITolI;Jclo (' ImplC'nlentddo Prl Id Zona CenoClI 
por c.empalml y el Comité ASE:'. Jr de PJ,:¡ntas Extractor¿], A partir de esta 
experiencia, la Zona Norte empezaron, en 1999, las actividades en la misma 
dirección, trabajo que permitió implementar los procedimientos de 
muestreo y análisis en la mayoría de las extr'lctora< dL [,1 zona, con 
algunas modificaciones e innovaciones. En la Zond (enlrell ~e evaluaron 
los ba-Iances realizados en cada planta y \L cOlllpLlrilrorl can una mlsmd 
metodología global de muestreo y análisi~ Entre 10'> I esult :Idos obtenrdos 
se encuentran, a nivel metodológico: la ¡rnpOr«lnCI¿¡ Jl:' la) pérdidas de 
humedad en la muestra durante el tieMpO que Ldl Jei el análisis, los 
métodos y frecuencia de muestreo, la fOrnld de curlrteO y la prepé racIón 
de muestra en laboratorio, equipos, nl<1tuleilt", y <,¡fculos Con la 
metodología de los balances de pérdidas de aceite unificados se en
contraron extractoras con pérdidas muy b'Uas en algunos puntos, lo 
cual servirá como punto de referencia para alcanzar una menor pérdida 
de aceite en el año 2000 

Otro aspecto de gran interés que se estudió, fue el análisis estadístico de 
la clarificación, el cual permitió establecer una correlación hneal y directa 
t 'ntn: fo<¡ lr)d0~ liVianos encontr-:¡dQ< él 1"1 ( othd,l dr'l clanhcador > la perdld¿l 
de .leelre en cenrnfugi:ls' exprcsrld" corno acelte/s~nrl En estos momentos 
se cuenta con una herramienta más estncc,-I y confiable uc permite 
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conocer con mayor exactitud la eficiencia del proceso de extracción de 
aceite. 

Automatización mínima y sencilla de plantas extractoras. Zona Oriental 

Esta nueva actividad se inició a finales de 1999 acorde con lo programado 
en el plan de actividades para el año 2000. Este trabajo se ha concebido 
por etapas, con el fin de darle continuidad con varios estudiantes o 
asesores. El objetivo es definir las prioridades de automatización mínima 
y sencilla en plantas extractoras de aceite de palma. Acorde con esta 
priorización se definirán los lineamientos técnicos y económicos del primer 
punto a automatizar. Como resultado preliminar se tiene que los grupos 
de prioridades de automatización, según lo expresado por los técnicos 
de la Zona Oriental, son control automático de las calderas; fluJo 
continuo de fruto desde el cargue de canastas a la tolva de desfrutado 
hasta el llenado de los digestores; y control automático en la clarificación. 
En este ú.ltimo punto se incluyen sistemas de control para el fluJo continuo 
de crcerte crudo a los separadores, dilución, y mantenimiento de la capa 
de aceite. El trabajo se encuentra en ejecución y da prioridad al control 
.1utomátlCc de las calderas 

OptrmiZaclón de ol<lntas cxn·¿¡¡toras con énrClSlS cn centrifugóldo y 
esten)¡lapón Zon," Centrell 

F,n !a Zona Central se ha trabajado con estudiantes y técnicos de las extrac
tOfaS sobre temas acerca de balance de masas, pérdidas de aceite, pruebas 
de laboratorio, manejo de centrífugas deslodadoras y esterilización. El 
objetivo de la labor es optimizar y estandarizar el proceso de extracción de 
aceite de palma en la Zona Central, haciendo énfaSIS en la esterilización, 
centrifugado y muestreo. Se empezaron los análisis de las pérdidas de aceite 
obtenidos al variar la abertura de la válvula de salida del aceite crudo de la 
centrífuga deslodadora, y se está experimentando en la pérdida de aceite 
en tusas teniendo en cuenta el tipo de fruto y el método de esterilización; 
también se está trabajando en el método de estandarización del muestreo 
para los análisis de laboratorio. 
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Estandarización y validación de la técnica analítica para la determinación 
de ácidos grasos libres presentes en el aceite de palma crudo de Colombia 

Esta actividad surgió a partir de los seminarios de avances de investigación 
de trabrljos realizados por Cenipalma, en los cuales se presentaron resulta
dos que comprobaron la diferencia de los valores que reporta la técnica de 
los ácidos grasos libres IAGL) o acidez, dependiendo de la forma como se 
realiza la determinación. Básicamente eXisten diferenCias entre el método 
propuesto por el PORIM y el reportado en la técnica colombIana del 
ICONTEe. Mediante de este trabellO se busca estandarizar y valídar el método 
analítico para la determinación de AGL, inclUido dentro del Manual de 
Técnicas de Laboratorio -elaborado en la Zona Oriental- para el aceite de 
palma crudo en Colombia. El trabajo comprendió varias etapas; la primera, 
se denominó "recolección de la información y diseño del estudio". La 
segunda, se deno-minó seguimiento y determinación de variables, que 
comprende: las pruebas de entereza y de interlaboratonos y, la prut:ba de 
confirmación. En esta última se determina la validez de fa [ecoica, 
identificando, por métodos analíticos, los factores que afectan directan1!?(l:
te la precisIón de los datos obtenidos durante la prueba de Interlabo/arorioo; . 
La prueba de entereza y de Interlaboratorios ya se realizó y se está recrbiendo 
la información de esta última prueba para establecer las ronClIJSIOneS 

definitivas. 

Proyecto: Unidad Ambiental 

Plan de Acción 

Durante 1999 se logró estructurar el plan de acción de la Unidad Ambiental, 
con el fin de presentar una propuesta coherente con todas las actividades 
de la palmicultura. Para ello se tuvieron en cuenta los linean11entos de la 
política ambiental y la normatividad respectiva El plan, qLK (Onwmnt,¡ 
grandes objetiVOs programáticos, lineas de acción y actividades prioritarias, 
se presentó ante el Comité de Dirección, la III Reunión Anual de Evaluación 
y la Junta Directiva de Cenipalma. 

------ - - -
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Guía Ambiental 

Dentro del marco del Convenio de Producción Limpia, vigente desde 1997, 
se concretó el texto de la Guía Ambiental CIrcunscrito a Plantas de Beneficio. 
Esta guía tiene el objeto de articular todos 105 procesos, tanto de la fase de 
cultivo como de plantas de extracción de aceite, recursos usados, y sub
productos generados, e identificar los posibles impactos ambientales. Una 
versión preliminar de la guía se presentó en diferentes escenarios para mos
trar sus bondades y alcances, para luego realizar el ajuste necesario antes 
de su aprobación y aplicación en el subsector 

Tasas Retributivas: Zona Oriental 

Según el Decreto 90 J de 1997 sobre tasas retributivas, las empresas palmicultoras 
de la Zona Oriental tomaron la decisión, en mayo de 1 999, de aportar recursos 
para el contrato de una consultoría, con el objeto de elaborar una propuesta 
sobre la implementación de la tasa retributiva a nivel regional. La Unidad 
Ambiental izo las observaciones y recomendaciones necesaria al documento 
presentado por el consultor, y coordinó con Corporinoquia y el COmité Asesor 
de InvestigaCión en Plantas Extractoras, una reunión interinstitucional para 
presentar la propuesta el 19 de noviembre de 1999 en Villavicencio. Al finalizar 
1999 se estaba esperando el pronunciamiento de la Corporación para continuar 
con el pr oceso de concertación, hasta /legar a un acuerdo definitivo antes de 
comenzar a aplicar el citado decreto. 

Términos de referenCia para PI,ln eJe M¿lncjo AmbIental 

La Unidad Ambiental conoció el texto completo de los términos de referencia 
para que Promociones Agropecuarias Monterrey S.A, en Puerto Wilches 
(Santélndf'r), presentara a la Corporación Autónoma de Santander - CAS -
el Plan de Maneja Ambiental. Sobre el particular, la Unidad Ambiental 
partkipó en varias reuniones de carácter técnico con el consultor y la 
Gerencia de la Empresa, en las cuales se analizaron las inconsistencias del 
documento, y se dio la orientación técnica y científica necesaria para elaborar 
una nueva versión del Plan de Manejo Ambiental. Cumplido este proceso, 
el consultor hizo entrega formal del plan a la Corporación. en la fecha 
establecida en la resolución de prórroga. 
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Participación en comités y reuniones Internas 

Se participó activamente en los Comites de Dirección, seguimiento y en 
algunos Comités Asesores Regionales de Plantas Extractoras y Agronómicos, 
para dar a conocer los lineamientos de gestión en la Unidad Ambiental, y 
el marco de la política y normativldad ambiental. 

Se comenzó a desarrollar una labor de sensibilización y divulgación dirigida 
a las mismas autoridades ambientales, con el fin de mostrarles el grado de 
aplicación de las políticas y normas, las inversiones realizadas dentro del 
proceso de mejoramiento continuo en el subsector, y los alcances de 
documentos especiales como la Guía Ambiental. 

En el Comité Ambiental de la SAC se presentaron, en términos generales, 
las políticas ambientales reflejadas en la Guía Ambiental. 

Participación en reuniones especiales 

Ante la importancia de hacer presencia institUCional, la Unirl,¡d Amb¡ent¡tl 
estableció las siguientes relaCiones y participó en los eventos que ~e 
mencionan a continuación : 

• IVIlnJstc: 10 eleJ MediO Allll)ienre par¿1 fOrlcll 'cel sus I t>ldC lo rlL'~ y evaluar I.oS 
clLrrOrlí'.5 cldeldr"'lfl( I d~ pr' proyf"1l'\<; rj {O [)f:'rrlclón récnrcc 

• " Conferencia Regional de fas Américas sobre Proc!lJcclÓn Lrmpld, 
organizado por el Minrsterio del Medio Ambiente 

• Instalación del CIVIGEP en la Costa Atlántica para mejorar y controlal lel 
gestión ambiental con el Ministerio del Medio Ambiente y la Procuradulla 
General de la Nación. Se firmó el Convenio respectivo. 

• Lanzamiento del cuadro normativo general y la biodiversidad en Colombia 
con el Instrtuto Alexander von Humboldt y el MinisteriQ..del Medio 
Ambiente. 

• Evaluación y acciones de prevención con la Contraloría, Invías y 
C Ir urr JI I (un d ¡In 1p eVltdl k'lr 'me d' 'lcerte enlltJun<ls V'-lS de 
1<1 ZUlld Ol lilltcll 

95 



rnratme dlllaborQs 1999 • 

• Conocimiento y evaluación de actividades desarrolladas por Fundeca en 
el río Ariguaní, para mejorar la gestión de recuperación y manejo de la 
cuenca hidrográfica. 

• Conocimiento y evaluación de actividades de Asohumea, en la Zona 
Oriental, con el propósito de mejorar la gestión y participación de las 
empresas del subsector en la recuperación y manejo de la cuenca del río 
Humea 

• Ponencia sobre "Gestión Ambiental de la Palmicultura en Colombia" en 
el Seminario organizado por Corporinoquia y el Ministerio del Medio 
Ambiente, en Vi/lavicencio. 

Traslado de la Unidad Ambiental a Fedepalma 

Por decisión de la Junta Directiva de Fedepalma, la Unidad Ambiental pasó 
d dependt'r de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 
d partIr del mes de enero de 2000. 

Proyecto: Salud y Nutrición Humana 

AClivldades de investigaCión 

Relaáón e!1{ft el consumo de olcma Oc ¡Jcllmd .v el per.ill¡pid¡cO de la 
í#;tl/ao6n de Las Fjore~ en Codazzi Cesar 

'J:" 

~~ite de palma se ha relacionado, en repetidc1s ocasiones, con disli
p¡¿¡:emias y enfermedades cardiovasculares, debido a su composición de 
ácidps grasos, en la que un 50% de éstos son saturados. Sin embargo, 
est4dios recientes, desarrollados a nivel mundial, demuestran que el aceite 
ele palma no constituye una amenaza para la salud de quienes lo consumen. 
En Colombia se han realizado muy pocas investigaciones al respecto, a pe
sar de que la enfermedad cardiovascular se presenta como la segunda 
causa de mortalidad en la población. Es así como este estudio se convirtió 
en una alternativa para esclarecer el efecto que puede generar el aceite de 
PiJ¡~ en la salud de la población, y su objetivo principal fue evaluar la 
~t¿it!ón entre el consumo habitual de oleína de palma y el comportamiento 
li~~ico de la población de Las Flores (Codazzi, Cesar). Para este propósito 

96 

• 

• 



• 

-

• 

• 

se contó con un grupo - estudio conformado por 258 personas entre los 2 y los 
74 años de edad, consumidores habituales de oleína de palma, y con un 
grupo - control conformado por 69 individuos entre los 2 y los 81 años de 
edad, con las mismas caractel-ísticas del grupo - estudio, consumidores de aceites 
con o sin Fracciones de oleína de palma En estos grupos se estudió el consumo 
alimentario, el estado nutriClonal, la relación cintura - cadera, otros factores de 
riesgo cardiovascular, y niveles sanguíneos de colesterol total, colesterol de alta 
densidad (HDL), colesterol de tk.1Ja densidad (LDL), triglicéridos, hemoglobina, 
hematocrito y fragilidad osmótica de eritrocito. 

En los resultados se destacaron los siguientes aspectos: los niveles promedios 
de colesterol y triglicéridos en sangre fueron más altos en sujetos del grupo 
- estudio que en sujetos del grupo - control, en un 8% y 9%, respectivamente; 
se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en los niveles de colesterol 
para la población general. grupos de hombres y mujeres menores de 45 
años, y diFerencias significativas (p<O, 05) en los niveles de triglicéridos gene
rados por el grupo femenino mayor y menor de 45 años Ninguna diFerenCia 
en los niveles de HOL entre los grupos estudiO y control . 

Las variables estudiadas, como consumo de oleína de palma, edad,S-e?:o, estado 
nu:rrctonal, nnsumo de é'm->¡ Jicl y null :til[~, r ealiz<'tCJón dé cJlC'¡c s ter3péuucas, 
rf'! Itlll/.<'1 Ión lel acelle. redl!zClClón dI:' -lCtlvidad dCportlVr'l. f kiblto de fumar, 
exi.'ircnrJa dI. Pc1tologf<'tS y de ,1ntecedenlc' pcr50nales y rilm l"ilrc~ de ne5go o 
enfefl nt"Lirio crlrd lova~cul,l r. eXf)lrclt ~Óll en Ufl 2 1!J., I¿¡s V"1n<I-CJones en el 
calester')l y '1 un 1 9¡h las vark'lOOnt:'<; en 105 11 1gltc éndos 

los rcsLlltddo~ mUestran que el consumo Frecueme y convnuo de olern(1 de 
palnki n-' fr In factor de¡ermlrl· ntt> en I levaClón del cole~rerol y de lo~ 
tflglicéndos plasrnA/Jcos. SIn emO<lrgo, es ('VIdente k1 neceSidad de COntlnUdr 
rCél /1ülncJo InvestigaCiones que oirClC21n nldyor clarid¿td acerca del efecto del 
COrburno de la olC'lrla dE. palmd ((11 mbl,~n.] sobre d pcrIJl lipldlCu de la pOblaoón 

Actlvld,1d0\ de diFUSión en el proyecto de ~alud y nutllclórJ humana 

Seminario científico /'lcé'lte de palma en la salud. enfermedad cat(}jollascu/ar 
y cáncer" 

Con el objetivo de dIvulgar información científica generada a nivel mundial 
y nacional en el área de consumo de aceites y grasas y de diFundir el valor 
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nutriclonal y los USOS del aceite de palma, se realizó un seminario en la ciu
dad de Barranquilla al que asistieron 69 personas. Los conferencistas fueron 
los miembros del Comité Asesor de Salud y Nutrición Humana, el Dr. Arias, 
cardiólogo e internista de esa ciudad, y la coordinadora del Programa de 
Salud y Nutrición Humana de Cenipalma. Antes del evento se elaboró una 
base de datos conformada por 330 profesionales de la salud residentes en 
Barranquilla, a quienes se les envió carta de invitación Así mismo, se convocó 
a los palmeros con sede en esa ciudad. Se realizó la difusión del seminario 
mediante afiches diseñados para tal fin, los cuales se ubicaron en hospitales, 
clínicas, etc, y también se contó para este propósito, con el apoyo de la 
empresa Comunicamos Ltda. El seminario fue evaluado como excelente. 
Se logró la publicación de un artículo en el periódico El Heraldo sobre 
aceite de palma en la salud. 

PublicaCl6n del boletín del Programa de Salud y NutrlCi6n Humana 

Se pubhcdron cuatro nuevos números del boletín del Programa de Salud y 
NumClón umana con una edición trimestral. Los boletines se enviaron, 
en cada ocasión, a un promedio de 1.400 profesionales de la salud en el 
país, regIstrados en la base de datos del Programa y a 200 palmicultores. 

Otr~7S dctMdade ortentadas a distintos grupos de interés, relacionadas con 
k, diltlSlon de informaCl6n oentíflca referente al aceite de palma en la salud 

• R pueSld a información negativa publicada por distintos medios de 
·Á~~unicación, mediante envío de documentos aclaratorios diseñados 

íJ?ra tal fin y contacto directo con los medios. 

° ,.cOordinación y realización de un seminario en Bogotá dirigido a 
p~riodistas 

-Desarrollo de conferencias dirigidas al gremio palmicultor. 

- Participación en la instalación de un stand y la presentación de 
conferencias. Jornada de actualización en salud y nutrición organizada 
por la Universidad del Atlántico. 

• 

• 

• 
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ÁREA DE DIFUSiÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 

Proyecto: Difusión 

En I I al'lo 199c) Cellipd lrnCl atm olÓ I ,~ < 'lI(-~cl\ Ué-' Dr fuslór y Tr trlsFerenC:: lil ue 
Tecnlllllqid I ,",,,,llliIndo a tlvrddcll"S qUl Sto I '.sumen '( I un,,1 ,ene de cursoS" 
seminarios, talleres, visitas, días de campo y publicaciones, en la~ que 

. • participaron los investigadores de Cenipalma, asesores del Centra y miembros 
de los Comités Asesores de Investigación Agronómicos y de Plant,1s 
Extractoras de cada zona productora del país, 

\ 

'. 

Cursos 

• Control biológico: Zonas Orientat Norte y Occidental 

• Segundo Curso Internacional sobre el Cultivo de la Palma de Aceite: se 
preparó durante el primer semestre del año, pero fue canceladO por no 
haber el número suficientes de técnicos inscritos 
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Seminarios 

Técnico - científicos 

• Zona Norte: 
• Zona Central: 
• Zona Oriental: 
• Zona Occidental: 

Corpoica, Sevilla, Ciénaga (Magdalena). 
Corpoica, Sevilla, Ciénaga (Magdalena). 
Unipalma y Villavicencio (Meta). 
Corpoica, "El Mira", Tumaco(Nariño). 

Avances de Investigación 

Se realizaron dos seminarios durante el año en cada una de las cuatro 
zonas palmeras, con el propósito de presentar el estado actual de los 
diferentes proyectos de investigación a los productores y técnicos de cada 
región. 

Taller6 

• Ut/fiz.ñeión de los resultados de los análisis foliares y de suelos para 
elaboraCIón de programas de fertilización en las cuatro zonas palmeras. 

• Interpretación de los resultados de análisis foliares y de suelos en la Zona 
Orlentc11 

Dras de campo 

• 

• Deficiencias nutricionales e impacto económico de la fertilización en la • : 
zona Central. 

• lQ;lportancia económica del Sagalassa valida en las Zonas Central, 
Ql::cidental y Oriental. 

::" 

Conferencias 

• ConsiGferaciones técnicas para el manejo de viveros; diseño de 
plantaciones y consideraciones técnicas para el manejo de una plantación. 

a directores y/ . gestores de nuevos proyectos de expansión 
cultivo de palma de aceite en Colombia. 
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• Condiciones edafoclimáticas e infraestructura necesaria para establecer 
una plantación de palma de aceite en Colombia Presentado a estudiantes 
de X semestre del Instituto Universitario de la Paz en Barrancabermeja 

• Manejo de viveros y prácticas de cosecha en una plantación. Presentado 
a campesinos del sur de Bolívar cobUados por el Programa de Desarrollo 
y Paz del Magdalena Medio ¡PDPMM) en Barrancabermeja. 

Ceniavances 

• Selección y manejo de semillas para un cultivo de palma de aceite Pedro 
Nel Franco Bautista. 

• Producción de ésteres surfactantes a partir de aceites de palma y palmiste. 
Pablo César Heredia, Jesús Alberto García Núñez. 

• Manejo integrado de la mosca de los establos, Stomoxys caflltram (Ornll¿ 

Asesor Agronómico Zona Oriental. 

• Aceite de palma valor nutricionaf y efectos sobre la salud. "l/Jónica Tenono 
Braendle. 

• Sagalassa valida Walker, barrenador de raíces de palma ,1e aceite, Rosa 
Cecilia Aldana, Hugo Calvache Guerrero. 

• Patogenicidad, identificación y caracterización molecular de I~hytophthora 
spp. en palma de aceite. Avances. NUDv Jaqueline Sánchez. Abceth Aya la 
Samacá, Elizabeth Alvarez. Pedro León Gómez Cuervo 

• Cría de Spalangia sp. (Hymenoptera Pteromalidae) parasitoide de pupas 
de Stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae). Jorge Alberto Aldana. 

• InfluencIa de la defoliaCIón <,(Jbf' el desen'peno fisiológiCO v orOdUCDVO 

de 1<1 pe/lm.? de .Kelrl' ¡ElilelS g Ulnccnm JaC(]. j. Dunl.'jr Morra ViJlenclil 

• Metodología para la selección de progenitores de palma de acei{,€ (Elaeis 
guineensls Jacq.) resistentes a Pudrición de Cogollo. Aliceth Aya la Samacá 

'. 

• Diferencias en la determinación de ácidos grasos libres (AGL.¡ y su ~" 

~ • incidencia económica Jesús Alberto García Nuñez, Pablo HE?frera. , 
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• Fitomonas: Tripanosomas a Marchitez sorpresiva, Victoria Villegas. 

• Influencia de la Pudrición de Cogollo de la palma de aceite en la calidad 
del fruto y la extracción de aceite Néstor José Acevedo, Jesús Alberto 
García Núñez. 

Publicaciones 

MARTíNEZ, R.; OCHOA, lE; BASTIDAS P., S. 1999. El mejoramiento de la 
palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq ¡ en Colombia. Metodología 
estadística. Palmas (Colombia) v.20 N02, p 9 - 2 I . 

ALDANA, J A.; FAJARDO, J.; CALVACHE G, H 1999. Evaluación de dos 
diseños de trampas para la captura de adultos de Opsiphanes cassina 
Felder (Lepidoptera: Brassolidae) en una plantación de palma de aceite. 
Palmas (Colombia) v.20 No2, p.23 - 29. 

AUJANA, R C; CHACÓN, P 1999. Megadiversidad de hormigas 
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irrrgatlon of Oil Palm Crops. In: 1999 PORIM International Palm Oil 
'ongress 1 - 6 February, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Comités Agronómicos 

Las principales actividades de los Comités Agronómicos se pueden resumir 
en siguientes aspectos: 

~¿,Eíkcción de presidente y vicepresidente del comité en cada zona, para el 
período 1999 - 2001 . 

• Programación de actividades de difusión y transferencia para el año 
20 según las prioridades de cada región . 

. uentro nacional de Comités Agronómicos para intercambiar 

• 

• 

• 

experienCias técnicas y administrativas, relacionadas con el cultivo • 
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• Orientación en los temas de investigación que adelanta el Centro, con el 
propósito de mejorar la productividad del cultivo. 

• Encuentros de Comités Agronómicos y de Plantas Extractoras para emprender 
acciones conjuntas en beneficio de la productividad. 

• Apoyo técnico al SENA en la identificación de necesidades de capacitación 
del sector palmero en la Zona Central. 

• Participación en el diseño del Programa de Transferencia de Tecnología de los 
pequeños productores de cada zona. 

• Preparación de su participación en la XIII Conferencia Internacional 

Los Comités Asesores de Plantas Extractoras han trabajado en los siguientes 
aspectos por zonas: 

Zona Central 

Durante 1999, el Comité Asesor de Plantas Extractoras de la Zon<l CentrCl I 'e 
reunió en siete oportunidades. Se destaca en este período, la elección del 
presidente, Jaime Humberto Acero, de Bucarelia, y del vicepresIdente, Omar 
Cadena, de Agroince Dentro de las actividades, se continuó con-Ios trabajOS de 
balances de pérdidas de aceite, apoyando económicamente a un estudlanr 
para que realizara el trabajo en las extractoras de la zona; se discutió el plan de 
acción de Cenipalma para el año 2000; se analizaron las presenlc'nones de esta 
zona en la reunión de los Comités Asesores; se discutieron aspectos amblenr<:1les; 
se realizó la primera reunión coI-yunta de los Comités Asesores Agronómico y c1~ 
Plantas Extractoras de la zona; se sugirió la implementación de los trabajos de;, 
análisis de racimos; se hizo un balance de pérdidas de aceite comparativo entr¿ 
1<'1<; diferentes extractoras de la zona, se dieron pautas para el desarrollo del 
trabajo que da continuidad a las actividades con las centrífugas ~)cidadoras y 
la esterilizaCión, y se efectuó una reunión con el IICA y el SENAr.eferente al 
programa de capacitación. 
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Zona Occidental 

Durante 1999, el comité de la Zona Occidental se reunió en tres opor-tunidades Se 
dio continuidad a las exposiciones sobre palmisterías por parte de Palmeiras y Araki; 
se analizó el plan de trabajo para el año 2000 y se nombró como presidente al 
ingeniero Jairo Iván Hoyos, de Astorga, se ratificó como vicepresidente al ingeniero 
Javier Dueñas, de Palmar Santa Elena; se presentó al nuevo coordinador de la Unidad 
Ambiental y se discutió el proto-colo sobre AGL. 

Zona Norte 

Durante 1999, el comité de la Zona Norte se reunió en cuatro oportunidades. Se 
trabajó en la implementación de los balances de pérdidas de aceite en las extractoras 
de la zona; se discutió sobre la calidad de fruto a los proveedores; se analizó el plan 
de trabajo para el área de plantas extractoras en el año 2000, se ratificó al ingeniero 
Sergio Amaya, de El Roble, como presidente del comité y al ingeniero Francisco 
Granado~, deAc eites, como vicepresidente. Se trataron temas ambientales y se hicieron 
caracrenzaclones de los efluentes para enviar en conjunto a Corpamag; se presentaron 
los protocolos sobre balances de masas en Palmistería y AGL, Y se Inició un trabajo 
sobre e1 estudiO de la impregnación de aceite en cinco extractoras de la zona 

Zona Ol7e!?ta/ 

Se discutIÓ el plan de trabajo de Cenipalma para el año 2000, se acordó la participación 
del (oml é en las plenarias en Bucaramanga y se ratificó como presidente a Jairo 
AntoniO Pr,lda, de Manuelita, y vicepresidente a Francisco Delgado, de Guaicaramo; 
se efectuó un curso de vapor, el cual contó con la participación de técnicos y operarios 
de las ex.tractoras; finalmente se contrató y orientó a Hernán Cuervo para la 
elaboraCión de una propuesta de implementación de las tasas retributivas, documento 
que fueg;¡resentado luego a Corporinoquía. 
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CAJA Y BANCOS 
Caja pnnClpal 

GENERAL COMPARATIVO 
POR INFLACION 

BALANCE 
AJUSTADO 

Miles de Pesos 

.{ 

Bancos y CorporaCiones moneda nacional 
Bancos moneda extranjera 

4749 
85718 

103528 

4544 
5735 

82644 

<; 
I 39', 

25 
f" . - ~ --~:' -, " , _- .-;' -. " , 

INVERSIONES TEMPORALES 
Certificados de depOSito 
Derechos fiduciarios 
Rendimientos netos 

CUENTAS POR COBRAR 
Fedepalma Fondo de Fomento Palmero 
CUOtd gremal 
AntiCipos ConmtJ Impuestos 
Deudore-c. vano» 

tIdas de dl~or cobro 
F'rQIII\Jone 

A OSFUOS 
MaqUlrHl1a '1 ~uipo de laboratorio 
"QuIpo (JO! l&Jt'lratoflo en tránsito 
Muebles y 
EqLJIpo dI? compl ,raclón y comunicación 
\Iet-,lculos 
[)cP'~t<Jclón acumulada 
SublIltil) Activos FUos 
A¡ustes r inftaclón activos fuos 
l\ju'!eS por Inftaclón depreCiación 

OTROS' ACTIVOS 
Inver!i()ne~ perfl"!-'lnCf".tes 
ValorizaCión InVenloneS 
l\nrlclpoS 
AcrlV0S diferidos 
Cargos diferidos-preoperativos laboratorio 

5 

6 

8 

350000 
138 536 

3 100 

246319 
1883 
4540 

48732 
2621 

(2621 ) 

609400 
1 720 

115736 
155333 
337445 

(413318) 
806316 
480960 

(28521 7) 

2113 
2 587 

127 732 
153,944 

O 

106 

293402 
187 538 
32.599 

159253 
256 

5059 
46.896 

435 
(435) 

424 883 
O 

148471 
128311 
281 776 

(311438) 
672003 
480486 

(25481 3) 

2 113 
2587 

10760 
21.321 
13700 

19 
(26) 
(90) 

55 
636 
(10) 

4 
502 
502 

43 
O 

(22) 
21 
20 
33 
20 
O 

12 

o 
O 

J 087 
622 

O 
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
AJUSTADO POR INFLACION 

~ 

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 
Asignación Fondo de Fomento Palmero 
Impuestos 
Obligaciones labora:es 
Depósitos 

PASIVO A LARGO PlAZO 
Depositos para adquisición vehículos 
Cuentas por pagar a C I Acepalma S A 

FONDO SOCIAL 

FONDO PARA INVESTIGACiONES 
Fondo social y resultados anterrores 
RevalorizaCión del patrrmonlo 
Resultados antes de a¡ustes por Inflación 
Resultados de ajustes por Inflación 
Resultados después de ajustes por inflación 

SUPERAVIT POR VALORIZACiON 
Acciones 

Miles de Pesos 

<¡ 

10 

11 

20 I 806 
13.535 
16738 

112978 
414432 

31696 
2 113 

1175206 
113145 
334379 

1143076) 
191 303 

2587 

107 

89536 
27 353 
8589 

94232 
340016 

26452 
2 113 

932 143 
154.539 
149.091 
1605671 
88524 

2587 

2¡517 

J. " 3 

, .. 

Cet¡lpalma 

."",,,,, 

',' 

-:1§ 

125 
15 11 

95 
20 
22 

20 
O 

26 
In) 
124 

136 
T 16 

o 
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ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS SOBRE 
EGRESOS AJUSTADO POR INFLACJON 

INGRESOS 
Cuota Gremial 
Fondo de Fomento Palmero 
FinanCiación COl ciencias 
Otros Org de FinanCIación 
SeNicios 
Congresos y foros 
PublicaCiones 

EGRESOS 
Gastos de personal 
Pasantías 
Capacitación 
Honorarios 
ImpVesro:\ 
NrtO'nd,1nIIMIOS 

lOS 
SeMC10 
M,.".¡¡enlmlenl c. y reparaciones 
r>it~. d"" 11 

prt'Cl In-
rutllfrc (Ionel 
I'\ce'l'OOnes sOCiales 
c:irbli j' Jw l y comites 
f1emem cr, el<. aseo y cafetería 
Utlies Pdf1l.'; rfi Y fotocopias 
Taxi', / bo.. 

!1'ri;lh" e Il"'\UmrJ 
(Q/Tfn y fI('lec 

AII1<JflJlnr!OI' de laboratorio 
errllS 9"'(1, de operaCión 
f'roIti<ilOfl Incobrables 

Ingl 1m sobre Egresos de Operación 

INGrt SOS NO OPERACiONALES 
R<.:lnOlmlt'nl " nr 'nr erC' , 
Otro, I Jr~ ,r) \ JI ' '!'"uon.1te 
Tor~( 1t ~'f'\OS Nt) O(Jl Jrry' l::;n,ll(:'S 

EGRgO NO U PCRAClONf'.t.ES 
G:nr05 '.11< 1(1[I(1'OS 
OrrO\ _.,~'¡t ')~ 110 oJ:."- "c\(KJnt1l~ 
R~,·I fqll"OS /10 Oller 1( ,cll"I(>\ 

Corrección monerana 
AII. ':eo por inRaClón Ingresos 
'IJlllle por InflaCión egresos 

Miles de Pesos 

26 .809 
2758894 

177 231 
37325 
71629 

1243 
1922 

1 297472 
85356 
28312 

104716 
15799 

199160 
34 015 

153942 
146 128 
225368 
148994 
53.821 
16.439 
38575 
16609 
54649 
13487 

210641 
18818 
14428 
11336 
2621 

184 369 

15798 1 
25315 

183296 

2863 1 
4 654 

33285 

16896 
2062077 

374858 
111 677 
45560 

O 
20 

1091874 
41 179 

105599 
299340 

8435 
143897 
37012 

124103 
¡02493 
202991 
140375 
33516 
15536 
35986 
15878 
40817 
11415 

115.368 
13703 
28735 
6948 

435 

(4549 1 

167339 
11 223 

178561 

6938 
17983 
24921 

59 
34 

(53) 
(6 71 
57 
O 

9 756 

19 
107 
(73) 
(65) 
87 
38 
(8) 
24 
43 
11 
6 

61 
6 
7 
5 

34 
18 
83 
37 

150) 
63 

502 

4 153 

(6) 
126 

3 

313 
1741 

34 

J'~10] (706571 102 
t,.. 1)0_847 O 
ti (100757) O 

19 lA3~ ________ ~88~,S2~.~ ______ ~I~'6~ 
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EJECUCION PRESUPUESTAL 
Miles de Pesos 

INGRESOS 
Cuota Gremial 
Fondo de Fomento Palmero 
Financiación ColcienClas 
Otros Org de FinanciaCión 
ServicIos 
Congresos y foros 
Publicaciones 

EGRESOS 
Gastos de personal 
Pasantlas 
CapacitacI6n 
Honorarios 
Impuestos 
Arrendamientos 
Sequro<, 
ServlroO' 
Mantenimiento y Reparaciones 
Gastos de viaje 
DepreciaCiones 
PublicaCiones 
AtenCiones Sociales 
CJd llJ~ Junrlffi y Clilrlrtt'\ 
~1''1lt!;.ntl,)t t{~ ~~~'n y [rJff.'l~rl ' 
Utiles Papeleria y Fotocopias 
TaxIS y Buses 
Materiales e Insumas 
Correo y Fletes 
Amortlzaclon 
Otros 
Provisión Incobrables 

GMTOSDE 
INGRESOV 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
Rendimientos FinanCieros 

QrtJ 

Otros Ingresos No Oper dClonales 

EGRESOS NO OPERACIONAlES 
L¡,litel l ~ nl1r ,e ~r;)~ 
):~f{ 1(10' in:f. II 

13 
14 
15 
16 

17 
¡S 
1', 
20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 

30 
31 

32 
33 

,,1 

11600 
2756332 

77 820 
60 000 
40000 

5000 
O 

1 495049 
78567 

4500 
207200 

12.700 
161555 
43700 

132002 
88200 

226360 
185000 
24800 
6500 

35500 
17500 
39222 
13980 
65 106 
14 SO l 

O 
O 
O 

;USf 942 
98 

15000 
O 

15. 

11 (XlII 
Il 

26809 
2 758 89'i 

177 23 1 
37325 
71 629 

1 243 
1922 

1 297472 
85356 
28,312 

104716 
15799 

199160 
34,015 

153942 
146 128 
225368 
148 994 
53821 
16439 
38575 
16609 
54 649 
13487 

21064 1 
18818 
14428 
11336 
2621 

2~4 

84.a69 

157981 
25315 

t 

Corrección monetan;¡ 11 11430761 
Ajustes por InflaCión Ingresos O O 
AjustE's por Infiauón egresos D O 

TOTAL 9 . DE 1NGR&50Sºª,!!:!jEGRf!!!f1~QS[:J'~O~IJ. U!::::::===JJ9~I~O:!..3 

r (1', 

1 

23 1% 
100% 
228% 

62% 
179% 
25'Ve 

0% 

87'1'0 
109% 
629'IÓ 

51 % 
17."'111 
ILJ'" 
18% 

1))% 
166'11. 
ICJOIJf. 
81 % 

?l7 
2fi 
109% 
'l5"'. 139<¿ 
% % 
Jl~% 
1 '10"'-

g~ 

lOS},> 
0% 

O'Vc 
OGlo 
0% 

188'1b 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAl POR 
A 31 DE DICIEMBRE 

INGRESOS OPERACIONALES 
Cuota Gremial 26809 231 Cm 
Fondo de Fomento ,P~lmE:'ro 14259 
Olms Or9 de FinanciaCión 
FinanciaCión COICle.'1C I ?l~ 
ServiCiOs 640 
((lI"JI' 1,.,. ros 1 243 
Pl,I¡j,,.. tf I ." 1 922 

EGRESOS OPERACIONAlES 
Sdl<'lflO5 16933 SS,ji; 113668 
PrCSri'lClOne5 s()uale~ 25363 200., 85 123 
CapacrrClClón 8074 
PasanlídS 6363 
Honorarros 17227 144~iJ 8858 
Impue<;lO'.i 
Contrrbuccione-s 

15607 

Arr(>nd;'1mJen~O'i ; 2323 137q( 91 14 2 
11'}11 918 

~ '., IIP 15089 151q.~ 60 188 M.., l. t '1 1.'PI~ '1 Uf) Y ~ ' " L. '1, L:1Ct"Ie: 13667 86}';' 23094 
rl"ln\~ 24473 IISí¡t. 26858 
~r r ' 431 
~Ilt: "1oY.JQ(15 

~I t ilOCu 14319 173~,f, 678 
~l, "J,l t'lei 'Ot'r¡·I/5 16080 268'}/: 270 
5(¡~'TV¡ ~· rornlte 34065 114<;<) 2314 
EIt;r<. ro ¡jo, ~ 238 5% 10629 
lJ ,~.c.~td I 544 ·,,"or}~ 20489 
Mt.1f·.'r ~ e l"I.~U""'.J\ 764 1 53 1 
~~ ' V JI!!> 85 4I'J 106 12 

;)(fi"l' f' 17 3% 6 195 
ÚI'O\ 5887 
f'Irooil~1 )74 

(178232) (468012) 

232067 IOO'lt 

CENTRO 
DE 1999 

93% 101054 
102% 72004 

346 

295% 599 

I03'~,í: 3J 56S 

100<)', 26286 
16S?-6 12981 
1 89'lt. 5661 

13ó'}b 260 
75 

66% 10 
106% 4528 
\ 28')'(, 5501 

177% 1 682 
88:;1.> 49 

468976 109% 

15453 
4654 

f !tI 

263670 

DE COSTO • 

920/; 
87," 
35'lt 

30(~ 

• 889il J 5 250 
31 254 ¡2J 

91% 1 377 
20.l'lt 5318 
IOOCto 

: 28 551 6 1}'1, 
26% 
J Stf.1 

I ~'ÍJ 
151% 
6::.c;t 4 

48% 
IO''l,t. 

5450 

iI B7 205) 

240628 100% 

.' 

10931 9/91, 

• 
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EJECUCiÓN PRESUPUESTAl POR CENTRO DE COSTO 
A 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

" 744 635 ltKt" I 

177 231 
66327 16M·{: 

37325 

4661 

26809 
2 758894 

37325 
r 77 nI 

71 629 
1 243 
192? 

231 (Yo 
rooc¡,1i 

62:fJ 
228% 
179" 

25(¡{, 

~--:- .' - -' ~- -~"::.--;..:=.. - . ~-. . -:: -, ::' --; -;- -;:... .' - , 

486066 
326484 

2 172 
75811 
78885 

,4511 

41 418 
72 512 

1'> 1 75 1 

37239 

2 186 
257 

23569 
176445 

647 
12323 

232067 
240628 
468976 
24:, 2:.3 

87 597 

851; 
88% 

96% 
481}¡, 

239% 
1 77"X, 
lO5:t':1 

3729-'t, 

250\;'c 
5504t. 
34 ~~í 

I 99'J.i.t 

94 ~ 

. 11 ' I 
1Il(J', 
I ¡;tI 

, " 

36782 r03,,'t 
26581 113% 

807 r3C;;) 

14369 5J'~ 

7267 127% 
18331 167\..(: 

13997 
20443 

I 056 
13 

894-
1 799 1 ')<, L , 

22 875 bl~l l 
425 '1' 

98 H 
hl. 

24 ¡.: 

87597 

i 8457 

3655 10% I 116 
2 105 IO~-i; 538 

¡ 7720 
3 182 

12 '>671 907 
192 

1 842 
23 ró 

225 
111 14402 

tl.Nl 598 

62 
r 742 

7777 1 ~, 1 249 
36 

136 

146647 13445 

148647 

111 

1/'11 

759273 
538 199 
28312 
85356 

104716 
15799 

199160 
34015 

153942 
46 1/ 8 

IÜ-t~ 
l ,f8,9\'~ 

~H~~ 
.~~ 

¡g:~lU') 
¡rii~r 

11 4e l 
Itllll~ 
1 J Y 
l' I 

"f1!.;, 051 

1'48.647 

84% 
90% 

6291'> 
109% 
5 1 <;t 

, 24~'t 

123% 
78% 

117% 
I 66'it 
l(l(l'~ .. 

&IJfI 
211"~ 
~!;~I:t 

I~'J\ 
J~'ir 
.1~'1 ' " 

tJl.I','t 
13Q'1f---·~ 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAl POR CENTRO DE COSTO 
A 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

INGRESOS OPERACIONALES 
Cuma Grerfllal 
Fondo de Fomento Palmero 
OttUS ")0, .• c"'tt' ~ln,i1f 
r'f'I,\rl(hKi''1(l ( .... ~ fI"flr i'. 

Servicios 
C 'flll' P . I ~,. t ""-05 
['\ J!.k. 'f.lfl'-

EGRESOS OPERACIONALES 
Sellarías 
PrestaCiones socl.1les 
CapdcitaCión 
Pasantías 
Honordrros 
Impue'>tos 
Contribucciones 
Arrendamientos 
Seguros 
ServICIOS 
MoJ¡: Iff:fW' _ .1 ~~. '1'r.< 
(,.Y..'oj de "''.le 
.N'lnr~ bI"e. 
~Irr, 11'l~ 
~)lh .• IiRJ~ 
-'1 , l' • '~JCI<1k$ 
Ga:;f' ;_ ~r"'""I COlllae 
1:1(>'1 1I . .r I¡~ l~r~, k1 
url1fi t:: ".kl '¡ r() I ¡)«~I,I,. 
~r>r c.tnw 
r.m '10UX'1o 

LarrL'cl. 
OHm 
·000NI',IQM ';j(' ,OCor:wabl~'s 

EGI'flOi 
A,t1l r 
U",,.· «1_ 
'."r~ Uf'M 'r I"IK.~ 
Ott1: M ·c. L(l A$Yltr\Mt ';f,¡,t 
1\11,11[:;(.\ dF.' 1~1l .t',,, 

::::::;::::::::;:::= 
WE'>C' /II¡ff{ NO CONT OPER 

E<I\lANOO OPEIlACIONAL 

ING. NO OPERACIONALES 
tnall r FlnanCleíOS 
OIIU!. 

226000 

38463 
25700 

846 
8088 
4577 

3364 

6522 
5943 
8673 

31'/ 

f 11., 1 
L! Ifll1 

;¡ 
2~ 

110 '8 

I~ 17 ' 
'b09b 

,- S'k 
/1 I1clJ 
III 178 

100% 444 700 

e9.0~¡ 
11'il W&r5 

20e 
88'X I(J 1'.! 
18r;,(; 7.'H(, 

1 tJ I I á 

~rn"II, ..; 'lila 
10. 10'.1Y 
1~3' 2116i 

S 

',1 
)<0: ') ' 1 , .1311 

'21(1 11 11) 
~",l4 I jq 

,,1 110 

ltltt,IW' 

I02:}:j 40641 
1 DOn- 41 649 
109% 70346 

' , !,II ")1., l 

'iR"' ~I',l It¡'Et 

lJSc;ú (252 185) 

(44.0001 

111 

JOOSfJ 

87'1-0 
88n;1 

78 0{, 

IObC;,(; 

766rm 
ID 
191' 

247% 
1650/1 
I30:fó 
57% 

1 1 
1001' 
1f/9'" 
q¡ 

1!:i ~I~ 

T 13"1 

94900 

23862 
16703 

194 

1 HP, 

I Eil l 
1 I I<J 
4018 

11J 
4 10.1 

'-'1) 

11 6Jn 

A )',9 
7 ?J9 

lA 159 
IO~7 

145503¡ 

(3.8831 

1I ') ~ 
¡~ 

0,190h 

62~A:, 

26°;) 
1 37,}¡' 
O 3~A:, 
130/0 

116 , 
'001 
I 
,1 " 

84536 

18660 
12 156 

93 

1 217 

95 
I 384 
2223 

]1) 
1 ..... 9 

(J 'P) 
li-oIl)8 

H 'YoQ 
1 iÍ ':'-11 
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EJECUCiÓN PRESUPUESTAL POR CENTRO DE COSTO 
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EJECUCiÓN PRESUPUESTAL POR CENTRO DE COSTO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 1999 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAl POR CENTRO DE COSTO 
A 31 DE DICIEMBRE DE 1999 
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ESTADO DE FUENTES Y USOS 
A 31 DE DICIEMBRE 1999 

Inversiones Temporales 
Pasivo Corriente 
Pasivo a LBrgo Plazo 
Fondo Social 

Caja y Bancos 
Cuentas por Cobrar 
Activos F~os 
Orros f\ellVOS 

21 ,903 
199.762 

5.244 
304.449 

101,072 
90.008 

104,382 
235,895 

~~~~~~----------------~~------, 

Fven de recursos se generan por la disminUción de inversiones temporales, por el 
aUmPnro de 1<'1 ventas ror pagelr a pr'JVeedores, los impuesros, obligaciones laborales, 
depOSltos y aumemo del Fondo SOCltll por el excedente del ejercicio 
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ACTIVOS FIJOS 
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ACTIVOS FIJOS 

Corpoica Otros 

Plantaciones 

25% 

Cenipalma: 134.100 
F.F.P. 2,744.636 
Otras Entidades: 367.074 
Plantaciones: 1,165.000 
Corpoica: 72.000 
Otros: 95.000 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

NOTAS GENERALES 

NOTA 1. 
ENTIDAD REPORTANTE 

El Centro de Investigación en Palma de Aceite - CEN I PALMA - es una entidad 
sin ánimo de lucro, de carácter científico y técnico cuyo objetivo es generar, 
adoptar y transferir tecnología en el cultivo de la palma de aceite y su 
procesamiento, con domicilio principal en Santafé de Bogotá, DC, 
reconocida con personería jurídica, mediante resolución No 77 7 de Octubre 
28 de 1 991 . de la Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá, Distrito Capital. 

NOTA 2 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRACTICAS CONTA BLES 

PROCEDIMIENTO CONTABLE 

La contabilidad, la elaboración y presentación de los estados finanCIeros de 
la Corporación están sujetos a las normas de contabilidad eJe g eneral 
aceptación en Colombia de acuerdo al decreto 2649 de 1993 

PROPIEDADES PLANTA Y EOUIPO 

Son contabilizadas al costo de Adquisición, la depreciación se calcula de 
conformidad con el decreto reglamentario 301 9 de 1989 que establece la 
vida útil de los activos fUos depreciables, adquiridos a partir del año de 
1989, con base en el método de línea recta así: 

Flota y Equipo de Transporte 5 años 
Muebles y Enseres 10 años 
Maquinaria y Equipo 1 O años 
Equipo de Cómputo 5 años 
Los activos fDos depreciables, cuyo valor de adquisición es igual;f}",inferior a 
la cuantía determinada por la normatividad, son depreciados erf el mismo 

año. 
":'~''''':' .. 
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DEUDAS DE DIFICIL COBRO 

Las cuentas deudoras corrientes con vencimiento mayor a los 180 días, se 
trasladan a Deudas de difícil cobro y se provisionan al 100%. Estas cuentas 
corresponden a la cuota gremial, adeudadas por los afiliados y por los 
servicios prestados en el laboratorio. 

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE INVESTIGACiÓN 

Los costos directos aplicados a los proyectos de investigación, son las 
erogaciones y cargos asociados clara y directamente a los proyectos en el 
proceso de investigación y desarrollo; los costos o gastos indirectos son los 
concernientes a actividades administrativas, necesarias para el 
funcionamiento de CENIPALMA. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Los derechos y obligaciones en moneda extranjera, se valorizan a la tasa de 
cambi vigente, que para diciembre 31 de J 999 fue de $ J 873. 77 por 
dólar 

NOTA 3. 
AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION 

De acuerdo con las normas de contabilidad de general aceptación en 
COloml)ia, léI contabilidad debe reconocer el efecto y las variaciones en el 
poder adqurswvo de la moneda Estos ajustes se han efectuado de 
confom1rdad con los procedimientos técnicos establecidos en el decreto 
2649 de ¡ 993. urlifzando el rndrce de precios al consumidor para ingresos 
.f!1edios elaborado por el DANE. 

Los ajustes por inflación derivados de la aplicación del PMG, se reflejan en 
la contabilidad en la cuenta denominada corrección monetaria y el saldo 
de la misma constituye excedente o pérdida por exposición a la inflación. 
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Con la expedición de la ley 488 de 1 998, se eliminan los ajustes integrales 
por inflación para los ingresos, inventarios, costos y gastos. Por expreso 
señalamiento de la ley dichos cambios tienen efecto contable a partir de 
enero de 1 999. 

NOTAS AL BALANCE GENERAL. 

NOTA 4. 
CAJA Y BANCOS ($193 995) 

El rubro de caja y bancos representa los saldos en cajas menores, el saldo 
de la caja en moneda extrar!jera de USO 987, el saldo de la cuenta en 
donde se manejan los recursos propios de Cenipalma y el saldo de USO 
55 .250.99 de la cuenta bancaria en Bancafé de la ciudad de Panama. Los 
saldos en dólares se valorizaron a la tasa de cambio de $ 1873,77 por 
dólar. 

NOTA 5. 
INVERSIONES TEMPORALES ($ 491 .636) 

Las inversiones temporales están constItUIdas por CertIficados de DepóSito 
a Término y Derechos Fiduciarios, de lápida liquidez 

Las aSignaciones obtenidas para la financiaCIón de proyectos se colOCan E'n 
cuentas que ofrezcan una fácil accesibilidad y buen respaldo. Se -utilizan
Fideicomisos de Administración Mobiliaria y Certificados de corta dUraCión 

La modalidad para la negociación de certificados depende de la oferea de 
las entidades emisoras, del capital a invertir y de la disponibilidad del misma; 
es así, como pueden negociarse tasas de interés anticipado y tasas deint-erés 
por período vencido. 

Los rendimientos son recaudados con la redención de las inversiones. 
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NOTA 6. 
CUENTAS POR COBRAR 1$ 301.473) 

Las cuentas por cobrar se distribuyen de la siguiente manera: 

- Fedepalma Fondo de Fomento Palmero 1$ 246.319) 

Las cuentas por cobrar del Fondo de Fomento Palmero están representadas 
por las asignaciones pendientes de pago de acuerdo con las legalizaciones 
de gastos por proyecto, de Noviembre y Diciembre de 1999, mas el proyecto 
"Sistematización del proceso de análisis foliar y de suelos", financiado por el 
Fondo de Fomento palmero sobre Importaciones, así: 

Proyecto 
Salud y Nutrición Humana 
Pudrición de Estipe 
Unidad Ambiental 
i la ogía 

Pr·oducción de Variedades 
AdiVidades de Difusión 
Mi'ln~ de Nemátodos 
Man¡;;ha Anular 
Evaluación Costo Beneficio 
Manejo de Plagas 
Marchitez Sorpresiva 
PudriCIón de Cogollo 
SI$tem Proceso de análisis Foliar de suelos 

. Cuma Gremial ($ I .8831 

Valor 
4.646 

14.914 
4.785 

63.622 
77.012 
42.119 
6.534 

12.679 
3.703 
5.233 
6.658 

714 
3.700 

;torresponde a la cuota gremial causada a los afiliados a Fedepalma, 
~endiente de recaudo, la cual no tiene vencimiento mayor a 180 días. 
- Deudores Varios ($48.7321 

Este rubro comprende las cuentas pendientes de cobro por servicios 
prestados a través del laboratorio de suelos, por valor de $ 16.335, cursos 

InO<IClry por $ 3 I 6, cuota gremial recaudada en el mes de diciembre 
parte de Fedepalma, quien es la encargada de recaudar la cuota y que 
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Cenlpa 

está pendiente de consignar a Cenipalma, por valor de $ I .4 I 5, la venta de 
los muebles de oficina, instalados en la sede de Fedepalna, donde 
funcionaba la sede administrativa de Cenipalma, por valor de $26.351 y los 
préstamos a los auxiliares de investigación para la adquisición de motos, 
que son utilizadas en desarrollo normal de su trabaJO, por valor de $ 4.315 . 

- Anticipos de Impuestos y Contribuciones ($4.5401 

Registra los saldos a favor derivados de las retenciones en la fuente que le 
practicaron a Cenipalma por los siguientes conceptos: 

Concepto Valor 
Renta y complementarios 
(por los rendimientos finanCieros) 4.368 
Retención en la fuente de Impuesto a las Ventas -IVA 168 
Retención en la fuente Impuesto de Industria y comercio -ICA 4 

NOTA 7 . 
ACTIVOS FIJOS ($1.002.059). 

La Cuenta de Activos FUos presenta un incremento respecto al año anterior. 
principalmente por la compra de nuevos equipos para el laborat<J(lO de 
producción de variedades por valor de $90.751, Laboratorio Bogotá por 
valor de $75506. Para unipa/ma por valor de $15.311, Y los ajustes por 
inflación acumulados a Diciembre de 1999. 

NOTA 8. 
OTROS ACTIVOS ($286.375) 

Los otros activos están compuestos por las siguientes cuentas: 

- Inversiones Permanentes ($ 4.6991 

Corresponde a inversión en 10 acciones, cada una por un valor nominal de 
($213) en la Sociedad Portuaria de Tumaco SA, por valor de $2. 133::'más la 
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valorización de las mismas de acuerdo a su valor intrínseco a 31 Diciembre 
de 1997 por un valor de $ 2.587. 

- Anticipos ($ 127.732/ 

Los anticipos corresponden a desembolsos a favor de empleados para la 
ejecución de sus actividades laborales, por valor de $25549, provéedores, 
por valor de $ 56.953, Y para ejecución del convenios con el Porim $45.230. 

- Gastos Pagados Por Anticipado ($33.8281. 

Se clasifican los gastos pagados por concepto de seguros en sus diversas 
modalidades, los cuales se amortizan en doce meses, por $29.133, los 
gastos por mantenimiento del equipo de laboratorio por $3.164 Y servicios 
por $706. 

- Cargos Diferidos ($120.1 16) 

Se encuentran las compras de reactivos e Insumas para ser utilizados en 
laboratorio de suelos y análisis foliares y el laboratorio de producción de 
vc3nedades, como también se encuentran las mejoras a la sede del laboratorio 
por $ 104.930 Y programas de computador por $ 3.598. Todos estos cargos 
Xlll <3mortizados mensualmente. 

NOTA 9 
PASIVO CORRIENTE ($759086) 

Comprende principalmente 105 SigUientes rubros: 

~'j'Cuentas por Pagar ($201.806) 
::::/!/ 
"7:; 

. >~n este rubro se incluyen las cuentas por pagar a los proveedores por 
servicios, compras de materiales e insumas para los laboratorios y honorarios. 

- Impuestos ($ 16.738) 
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Comprende el valor causado por Impuesto a las Ventas e Industria y Comercio 
del ultimo bimestre de 1999 y retenciones en la Fuente practicada en el 
mes de diciembre de 1 999 a los proveedores de bienes y servicios, por 
honorar-ios y pagos laborales. 

- Depósitos [S414.4321 

Se compone de los saldos de dineros recibidos de: 

Nombre Proyecto S 
Palmeras del Ecuador Pudrición de Cogollo 8.146 
Colciencias Manejo de suelos 176.881 
Porim Convenio de Cooperación 116.683 
Colciencias Selección de Materiales PC 93.019 

Cirad Ma o de 

- Asignación Fondo de Fomento Palmero ($ 13 5351 

CiFra que corresponde al anticipo pendiente de legalizar por dineros rI!CibidoS 
para la ejecución de Jos proyectos patrocinados por el Fondo de Fornemo 
Palmero, y por proyecto. presenta los siguientes saldos: 

Proyecto 
Marchitez Sorpresiva 
Manejo de nematodos 
Plantas extractoras 
Salud y Nutrición 
Unidad ambiental 

~al 

- ObligaCiones Laborales [SI 12.9781 

Valor 
5864 
2. 121 

Incluye retenciones de nómina a favor de fondos de pensiones, enf.[9Ja1::s 
de salud. cajas de compensación familiar y Fondo de Empleados de 
Fedepalrna. por valor de $27 626. Y Id!> obligaCiones laborale~ consolidadas 
a d,ciembre de 1999, por valo! de 585 351 
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NOTA ¡ O. 
PASIVOS A LARGO PLAZO ($33.809) 

Este rubro se compone de los depósitos realizados por los investigadores de 
Cenipalma para la adquisición de vehículos que son utilizados para su trabajo 
en la ejecución de los proyectos. Cenipalma realiza contratos con los 
investigadores, en donde el 40% del valor del vehículo será amortizado en 
un período de 5 años como abonos para su adquisición, el 60% restante lo 
asume Cenipalma. De esta forma, se asegura un mejor tratamiento al equipo 
de transporte. 

Préstamo otorgado por CI Acepalma SA para ser cancelado en ¡ O años 
con el objeto de adquirir ¡ O acciones en la Sociedad Portuaria Regional 
Tumaco SA 

NOTA 1 ¡ 
ON 13 0 SOCIAL ($ 1.479.654) 

El Patrimonio se incrementó respecto al año anterior, debido a los excedentes 
g!!r'1erados en el presente ejercicio y por la revalorización del patrimonio por 
efecto de los ajustes por inflación. 

ALN CUENTAS DE ORDEN 

NOTA 12 
CUENTAS D E ORDEN ($68 .591) 

En estas cuentas se reflej an Ilechos o circunstancias que pueden generar 
;fJerechos o posibles obligaciones, afectando la estructura financiera del 
'$ 

'tentro. Se incluyen cuentas de registro utilizadas para efecto de control 
'Interno. Al cierre tenemos: 
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Contratos con reserva de dominio 
Derechos en entidades sin animo de lucro 
Activos castigados 
Intereses de cuota gremial 

$ 3.960 
5.000 

¡ 2244 
4.911 

Centpalma 

NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS Y LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

El presupuesto preliminar para 1999 fue aprobado por la Sala General de 
Cenipalma, en su sesión del 05 de junio de 1998, como consta en el Acta 
No. 008. Se facultó a la Junta Directiva de la Corporación para hacer las 
correspondientes adiciones y/o modificaciones presupuestales. 

La junta Directiva en su sesión del I 7 de diciembre de ¡ 998 delegó al 
Comité Económico, la aprobación final del presupuesto, y éste a su vez 
aprueba el presupuesto definlLJvo para 1999, según acta O I O de enero ¡ 8 
de 1999 

Los mgresos operaCIonales de este penado provienen de las siguientes 
fuemes' 

Fuente 
Fondo de Fomento Palmero 
Col ciencias 
Sena - Sac 

Porcentaje 
93.3% 
2.5% 
02% 

Congresos y Foros 0.2% 
Servicios ¡ .4% 
Cuota Gremial 0.4% 

NOTA ¡ 3 . 
FONDO DE FOMENTO PALMERO ($2.758.894) 

En cumplimiento de la Ley ¡ 38 de I 994 el Fondo de Fomento 'palmero 
asignó un presupuesto de $2.756.332 para proyectos de investigación, 
que se ejecutó en el 100%. 
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NOTA 14. 

_. _. 
FINANCIACION COLCIENCIAS ($ 177.231) 

Colciencias financia proyectos que realiza Cenipalma, para lo cual se asigno 
un presupuesto de $77820, y su ejecución fue de 228% debido a que 
algunos proyectos de los que se ejecutaron no tenían presupuesto inicial. 

NOTA 15. 
OTROS ORGANISMOS DE FINANCIACION ($37.325) 

Estos ingresos se ejecutaron en el 62% en los proyectos financiados por las 
siguientes entidades: 

Entidad 
COMUNIDAD ECO N EUROPEA 
SENA-SAC 
CONVENIO PORIN 

NOTA 16 . 
~ S RVICIOS ($71.629) 

Valor ejecutado 
26.7 1 4 
9.275 
1.336 

E!1 est:1 cuenta se refleja principalmente los ingresos facturados por servicios 
prestaoos en el laboratorio, como análisis de muestras, presentando un 
in('remento de 57% respecto al año anterior. 

NOTA 17 . 
GASTOS DE PERSO NAL rs I 297,472) 

t os gastos de personal equivalen a un 44% del total de gastos, debido a 
'que la actividad de investigación requiere personal especializado para la 
ejecución de los diversos proyectos. El 19 % de los gastos de personal 
pertenecen a la dirección general y administrativa financiera, el 81 % restante 
a la parte de investigación. El incremento de sueldos para el año se ubicó 
en un porcentaje del 17.5. Dentro de éste rubro se incluye la carga 

.prestacional y de aportes ocasionados en la relación laboral existente, de 

• 

e 

e ' 

i'~tonformidad con las disposiciones legales vigentes. e ( 
, 
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NOTA 18. 
PASANTIAS ($85.356) 

Respecto al año anterior observamos un incremento del 107%, debido a la 
mayor contratación de estudiantes para apoyo a las investigaciones y la 
asignación del salario mínimo legal vigente para pasantes de pregrado. 

NOTA 19 . 
Capacitación ($28.312) 

Cenipalma con el apoyo de Colciencias patrocina capacitación del personal 
técnico en el exterior para dar mayor soporte a las investigaciones que se 
adelantan. Además se incluye el apoyo otorgado a los funcionarios en la 
educación no formal. 

NOTA 20. 
HONORARIOS ($ 1 04.7 1 6) 

Los honorarios presentan para el periodo 1 999 una disminución con respecto 
al año inmediatamente anterior. Estos gastos se asignaron a los proyectos 
así: 

Proyecto 
Pudrición de Cogol/o 
Manejo de Suelos 
Marchites Sorpresiva 
Fisiología 
Plantas Extractoras 
Producción de Variedades 
Salud y Nutrición Humana 
Divulgación y Promoción 
Unidad Ambiental 
Manejo Integrado de Aguas 
Estudio de la Mancha Anular 
Sena - Sac 
Laboratorio de suelos 
Evaluación Costo beneficio 
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VALOR 
4.577 
4.868 
1.217 
5.075 
3.375 
2.927 
4.333 

793 
7.174 

194 
21.685 

907 
807 

20.100 

--------------~-



Dirección General 
Dirección Administrativa 
Dirección Técnica 

NOTA 21. 
IMPUESTOS rS 1 5_799) 

17.227 
599 

8_858 

Corresponde al impuesto de Industria y Comercio declarado y pagado en 
Santafé de Bogotá OC $ 1 _378, Impuesto deVehiculos por valor de $3057, 
Impuesto de Timbre $ 1 _ 167, originado en contratos firmados para la 
financiación de los proyectos, el contrato de administración delegada para 
la adecuación de la nueva sede de Cenipalma en Santafé de Bogotá y 
contribución del dos por mil sobre transacciones financieras $8.548. 

NOTA 22 _ 
ARRf DAMIENTOS ($199 . 160) 

E e rubro se ejecutó en el 123% del presupuesto. que corresponde 
principalmente a las erogaCiones para el funCIonamiento de las oficinas del 
área .administrativa en Samaré de Bogotá. que hasCa Diciembre de I 999 
fue en la sede gremial de Fedepalma, ofiCinas de Barrancabermeja, 
VI)),lVIcencio y Tumaco por valor de $ I 56 197 Igualmente se incluye el 
pago por arrendamiento de vehlculos de transporte por valor de $21.992, 
maquinana y equipo por valor de $7 187, equipo de Oficina por $8.812. 

OTA 23_ 
ERVICIOS r$ 1 53_ 942) 

Dentro de esta cuenta se clasifican los servicios directos involucrados en las 
investigaciones así: 

S~rvicios 

¿i~isos, propaganda y publicidad 
0~~'f~rvicios técnicos 
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VALOR 
7.727 
1_275 
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Trabajos temporales 922 
Procesamiento electrónico 26.206 

• Servicio Telefónico 63.736 
Análisis de Muestras 1.988 
Otros servicios públicos 12 161 
Servicio de vigilancia 12.345 
Foros y Reuniones 12.015 
Otros 15.567 

. . - =- -- ~. - . - - ::- - . p .- .-- - -- -

- - - . - - , 

NOTA 24. 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ($ 146.128) 

Los gastos de mantenimiento y reparaciones se incrementaron en el 42.6% 
• respecto al año anterior La representación de los gastos dentro de este 

grupo corresponde a 

'. 

•• 

Mantenimiento de vehículos 
Adecuación de la oficinas 

NOTA 25. 
GASTOS DE VIAJE ($225.368) 

Para el año de 1999 este rubro se ejecutó en el 100%, discriminado por 
proyecto de la siguiente manera: 

Proyecto 
Pudrición de Cogollo 
Manejo de Suelos 
Marchites Sorpresiva 
Convenio Porim 
Com. Económica Europea 
Sena - Sac 
Maneja Integrado de Plagas 
Manejo de Nematodos 
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VALOR 
8673 

21267 
2223 
1264 
6 686 
6389 

17.566 
3.826 

_. _. 
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"199. _. 
Fisiología 
Plantas Extractoras 
Producción de Variedades 
Salud y Nutrición Humana 
Pudrición de Estipe 
Divulgación y Promoción 
Unidad Ambiental 
Manejo Integrado de Aguas 
Estudio de la mancha Anular 
Colciencias 
Evaluación Costo Beneficio 
Dirección General 
Dirección Administrativa 
Dirección Técnica 

NOTA 2 6. 
pUBU CACIONES ($53.821) 

12229 
19.042 
12.115 
10.457 
3.386 

21.875 
7.565 
4.018 

35 
2.223 
7.474 

24.536 
5.661 

26.858 

Regis los costos incurridos para la realización de los siguientes 
trab ~os: 

ElaboraCión de folletos y afiches 
Ceniavance5 
'bro 'Il'rimer curso Internacional .. .' 

M emonas ¡sopa 
Q1rt1l1a de corte de fruto 
'Manual TécnJCO de plantas extractoras' 
Folleto Instl[ucional y afiche 
.:¡;ranscripción de proyectos 
impresión reglamento de trabajo 
Otros libros. SUSGI revislas 
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$4.377 
5.869 
6.950 

11310 
406 

1 682 
12.685 
1.430 
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NOTA 27. 
ATENCIONES SOCIALES ($ ¡ 6.439) 

Este rubro representa las erogaciones por viajes y atenciones sociales, tanto 
en el exterior como a nivel nacional, en procura de dar a conocer más la 
labor de la entidad en el campo de la investigación. 

NOTA 28. 
GASTOS DE JUNTAS Y COMITES ($38.575) 

Cenipalma dentro de su organización ha establecido diferentes actividades 
de gestión donde se trazan políticas y lineamientos como centro de 
investigación, efectuando la Sala General en la ciudad de Santa Marta con 
una participación del 76%, comités técnicos con una participación de ¡ 2%, 
Juntas Directivas con el ¡ 2% de participación sobre el gran total del gasto 

NOTA 29 
UTILES PAPELERIA y FOTOCOPIAS ($54.649) 

Esta partida presenta una ejecución de 1 390Á¡ y se descrII11Ina en los sigUientes 
rubros: 

Utiles de equipo de computación 
Papelería 
Fotocopias 
Revelado tnt,'vlI,,,ti,,, 

NOTA 30. 
MATERIALES E INSUMOS ($210.461) 

$ 16,984 
16.765 
10.870 
10,03 

Este rubro presenta un incremento del 83% respecto al año anterior y UQQ 

ejecución del 324% durante ¡ 999, principalmente por la mayor d~~nd~ 
de materiales e insumas nacionales e importados, para la puesta en'W'JrCDa 
del laboratorio de producción de variedades y la mayor actividad del 
laboratorio de suelos y análisis foliares . 

'. 
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NOTA 3 1. 
CORREO Y FLETES ($18.818) 

Corresponde a la divulgación de labores, avances de investigación y 
correspondencia propia durante 1999. 

NOTA 32. 
INGRESOS FINANCIEROS ( $ 157.981) 

El portafolio promedio mensual de la Corporación fue de ($574.203) sobre 
el cual se obtuvo una tasa de rendimiento promedio del 26.52 %, efectivo 
anual. 

NOTA 33. 
OTROS INGRESOS ($25.315) 

Los O os ingresos corresponden a la recuperación de cartera castigada, 
recuperación de gastos de ejercicios anteriores y utilidad por retiro de activos 
Ftios, principalmente, y el traspaso de vehículos a los Investigadores. 

N OTA 34. 
GASTOS FINANCIEROS ($28 631) 

Los g'él\tos financieros corresponden a las chequeras, manejo de tarjetas de 
crédito y comisiones bancarias por el manejo del portafolio de las inversiones 
de la Corporación, 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

He revisado los balances generales de la CORPORACION CENTRO DE 
INVESTIGACION EN ACEITE DE PALMA TENIPALMA" al 31 de Diciembre 
de ¡ .999 Y ¡ 998, Y los correspondientes estados de ingresos y egresos y 
estado de fuentes y usos, los cuales fueron preparados baJo la responsabilidad 
de la administración ya que reflejan su gestión. Una de mis obligaciones es 
la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi 
revisión. 

Realicé mi auditoría de acuerdo con normas generalmente aceptadas en 
Colombia para tal efecto. Esas normas requieren que la auditoría se planifique 
y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable 
sobre la situación financiera del ente económico Una auditoría incluye el 
examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y 
las notas informativas en los estados financieros. Una auditoría también 
incluye evaluación de las normas o prinCipiOS contables utilizados y de las 
principales estimaciones eFectuadas por la administración, asl como la 
evaluación de la presentación global de los estados financlero~ , Considero 
que mi auditoria proporciona una base lazonable para expresa r mi opinién. 

Los estados financieros de J. 999 Y J. 998 han sido ajustados para mostrar 
el efecto de las variaciones en el poder adqUisitivo de la moneda, de acuerdo 
con los procedimientos técnicos estableddos en las disposicioneS' legales 
que regulan los ajustes por inflación en Colombia. El sistema no reconoc;e 
el efecto de la inflación sobre los activos, pasivos y patrimonio desde su 
origen hasta el 3 I de diciembre de 1 .991, por lo que los ajustes son limitados 
iniciándose con la inflación de 1.992. De conformidad con las normas o 
principios de contabilidad de aceptación general en Colombia, se deben 
presentar estados financieros comparativos con los del año anterior/' 

En mi opinión, 105 estados financieros arriba mencionados, ajustados'como 
se indica en el párrafo anterior, presentan razonablemente, la s'tuacl(m 
financiera de la compañía al 31 de diciembre de 1.999 Y 1.999, Y fos 
resultados de las operaciones por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con normas o prrnclplos de contdblfld¿ld gencralmenle 
aceptados e[1 Colombia, aplicados uniformemente 
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Además opino, que la administración ha l/evado su contabilidad conforme 
a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en 
los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones de la junta directiva; la correspondencia, los comprobantes de 
las cuentas, se llevan y se conservan debidamente y se han observado 
medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus 
bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder. 

Atentamente: 

JOSÉ HUGO PINZÓN A. 
Revisor Fiscal lP No. 17.033 T 
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