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La hora del
biodiésel
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Columnista Invitado

L a meta es tener una cobertura del 100% del
territorio nacional con la mezcla del 10% de
etanol con la gasolina motor (biogasolina) y

10% de mezcla de aceite con el petrodiésel (biodiésel)
para enero de 2010. Con la entrada en Bogotá y
Cundinamarca, el centro del país y los Llanos Orien-
tales del biodiésel en agosto pasado, excepción hecha
de las fronteras, se completa el cubrimiento nacional
del programa de biocombustibles. Esta región se sur-
tirá del biocombustible de las plantas procesadoras
localizadas en los departamentos de Meta y
Cundinamarca, las cuales utilizarán igualmente acei-
te de palma como materia prima.

En regiones como los Santanderes y el Caribe co-
lombiano ya se están empleando
mezclas del 7%, sin ningún incon-
veniente. Se comenzará con una
mezcla del 5%, pero progresiva-
mente se irá aumentando; en ene-
ro del año entrante ya será el 10%
y el 20% para 2012.

Si bien es cierto que el biodiésel
tiene una eficiencia energética de
un 5% menor que el petrodiésel,
esta diferencia se compensa por
su mayor índice de cetano, que no es otra cosa que
el poder de explosión del combustible. Cuanto más
alto es este índice, menor es el intervalo de tiempo

que transcurre entre la inyección y la ignición del com-
bustible, pues este enciende con más facilidad, dado
que el punto de inflamación del biodiésel es más alto.
Mientras el índice de cetano del petrodiésel en pro-
medio se sitúa en torno a las 46 unidades, el del
biodiésel fluctúa entre los 50 y los 60, dependiendo
de la utilización del metanol o del etanol, respectiva-
mente, en el proceso de su producción.

Igual que la mezcla del etanol con la gasolina
(biogasolina), el biodiésel contribuye a reducir la de-
pendencia con respecto a los combustibles de origen
fósil, tiene un efecto neto positivo en la reducción de
las emisiones de gases con efecto invernadero y
dinamiza el sector agrícola, tan de capa caída, gene-

rando empleo e ingreso en el campo, que es donde
más se concentra la pobreza y la exclusión social. En
el caso colombiano le viene muy bien la puesta en

En regiones como los Santanderes y el Caribe colombiano ya

se están empleando mezclas del 7%, sin ningún inconvenien-

te. Se comenzará con una mezcla del 5%, pero progresiva-

mente se irá aumentando; en enero del año entrante ya será el

10% y el 20% para 2012.
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marcha del programa
de biodiésel, habida
consideración del dé-
ficit que arrastra el
país en el suministro
de petrodiésel, dadas
sus limitaciones en la
capacidad de
refinación.

Además, parte de la
importación obedece
también a la baja ca-
lidad del petrodiésel
producido en el país,
el cual debe mezclar-
se con el importado
para mejorarla. Si
bien el petrodiésel
contiene aproximada-
mente un 18% más
de energía por unidad
de volumen en com-
paración con la gaso-
lina, lo cual sumado con la mayor eficiencia de los
motores diésel se traduce en un ahorro en el consu-
mo de combustible, tiene la desventaja de que con-
tiene grandes cantidades de compuestos minerales y
sobre todo de azufre.

Es bien sabido que el caso de Bogotá es crítico,
pues la polución está alcanzando niveles críticos,
toda vez que la concentración de partículas suspen-
didas está por encima de las 200 ppm, cuando la
norma internacional ha fijado un límite de 180 ppm.
De allí que la capital colombiana sea la tercera ciu-
dad más contaminada del mundo después de Méxi-
co y Santiago de Chile. Cada año se arrojan al am-
biente de la ciudad más de 2.6 millones de tonela-
das de contaminantes, convirtiéndose en una espesa

nata que pende sobre ella, y está comprobado que
el 78% de esa carga se origina fundamentalmente
en las emisiones de casi un millón de vehículos que
circulan por sus vías, 60% de los cuales consume
diésel de mala calidad y 22% es atribuible a la in-
dustria.

Desde luego, tal como se dio con la introducción de
la mezcla con la gasolina motor (biogasolina), tam-
bién esta vez habrán de tomarse un mínimo de pre-
cauciones para evitar contratiempos al utilizar el
biodiésel. Son cosas tan sencillas como reemplazar el
filtro del aceite al cabo del uso de la primera carga
con la mezcla y revisarlo luego del segundo tanqueo,
verificar que el tanque no contenga agua y ya, ¡así de
sencillo!

El biodiésel contribuye a reducir la dependencia con respecto a los combustibles de origen fósil.
Desde el pasado 24 de agosto entró en vigencia la mezcla de 5% de bodiésel en todo el territorio
nacional.
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a Conferencia Internacional es el espacio para
que los palmicultores nacionales e interna-
cionales conozcan de primera mano los avances
y desarrollos de la actividad a nivel mundial y

de otras latitudes, señaló Álvaro Campo Cabal,
coordinador del evento.

Este año se contará con 56 conferencistas interna-
cionales provenientes de diferentes países de Europa,
Asia y América, así como 10 nacionales, además de
cinco de Fedepalma y de Cenipalma. Además se espera
la presencia de más de 1.300 personas, destacándose
las delegaciones procedentes de Ecuador, Brasil, Perú,
México y Guatemala, entre otras, por la numerosa
cantidad de asistentes.

Durante el evento, que se celebra
cada tres años y que en 2009 llega
a su décimosexta edición, se
abordarán temas relativos a la
investigación en el cultivo, plantas
de beneficio, economía y mer-
cados. Para ello la metodología será
por sesiones plenarias, módulos,
que abordarán cada una de las
temáticas planteadas.

En las plenarias se tratarán aspectos
de gran relevancia para el sector
como el de los biocombustibles,
donde cabe recordar que el sector
palmero colombiano tiene un
liderazgo muy importante en lo que
respecta al biodiésel, cuya mezcla

del 5% ya se aplica en todo el país. Durante la
Conferencia la visión será mucho más amplia, referente
a todo el espectro mundial, para lo cual se tratarán
aspectos como los recursos, tecnologías y usos de los
sistemas de energía, a cargo del Ph. D. André Faaij.

También la sostenibilidad desde el punto de vista de la
competitividad económica, así como de los compo-
nentes social y ambiental, forma parte de la agenda,
por lo que expertos internacionales como James Fry,
de LMC International Ltd (Inglaterra), se referirá a la
competitividad mundial del aceite de palma. Cabe
recordar que Fry ha sido un visitante permanente a
esta Conferencia y conoce la realidad del sector

XVI Conferencia internacional sobre
palma de aceite, escenario de

actualización palmera
Allí durante cuatro días, 56 conferencistas internacionales de Europa, Asia y
América, y diez nacionales abordarán temas relativos a la investigación en el
cultivo, plantas de beneficio, economía y mercados. La metodología será por
sesiones plenarias y módulos que abordarán cada una de las temáticas
planteadas.

L

Fachada del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, durante la realización de la XV
Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite en 2006.
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Foto: Presidencia de la República.Foto: Presidencia de la República.

palmero colombiano con una visión universal, lo que
le dará a los asistentes al evento herramientas
fundamentales para la toma de decisiones en su
negocio. También disertará el Bsc. Dato Carl Bek-
Nielsen.

Otro de los temas dentro del enfoque de sostenibilidad
que se tratarán es el de las mejores prácticas del manejo
en el cultivo de la palma de aceite, a cargo del Ph.D.
Thomas Fairhust, el cual forma parte del aspecto
ambiental que ha sido una preocupación permanente
de Fedepalma y Cenipalma; extensivo al trabajo muy
de la mano con las empresas que tienen plantas de
beneficio, hasta obtener el aval de las Naciones Unidas
con el fin de ofrecer Certificados de Emisiones
Reducidas, dentro de los parámetros del Protocolo de
Kioto.

Así mismo, la salud es otro frente donde el aceite de
palma juega un papel fundamental, por los beneficios
que tiene y que muchas veces no son conocidos como
se quisiera. Por eso, en esta oportunidad se abordará
el tema de las relaciones entre cáncer, trocotrinoles y
aceite de palma, como un producto eficaz para la
nutrición humana, a cargo de un experto mundial en el
tema, como es el MD y Ph.D. Bharat B. Aggarwal.

Los módulos

La Conferencia tendrá un primer módulo dedicado al
Mejoramiento genético y manejo integrado del
cultivo, con una serie de temas macro, donde el
primero es el fitomejoramiento, en el cual se presentará
el estado actual de la producción de materiales de

siembra de palma de aceite en el mundo y sus desafíos
futuros, a cargo de Arhmand Kushairi Din, Ph.D, del
MPOB (Malasia), el centro de investigación en palma
más grande del mundo.

Así mismo, expertos de Indonesia, Costa Rica y Francia
se harán presentes en la conferencia para hablar sobre
investigación e innovación en los procesos para mejorar
la producción de semillas de palma de aceite; avances
en el mejoramiento genético de la palma de aceite en
Centroamérica; el programa de fitomejoramiento de la
palma de aceite del CIRAD en la Hacienda La Cabaña,
y la visión futura de los mejoradores.

También en este módulo y en lo concerniente al manejo
del cultivo se abordarán aspectos como la innovación
tecnológica en el manejo agronómico de la palma de
aceite; el manejo integrado de la nutrición; nuevas
tecnologías para la fertilización; uso del fósforo en
suelos ácidos; estrategias para el manejo de nutrientes
y conceptos para la intensificación del rendimiento.
Dichos temas serán expuestos por conferencistas de
Francia, Indonesia, Israel, Malasia, Australia y
Colombia.

Así mismo, los asistentes podrán conocer sobre el uso
de micorrizas en palma de aceite para incrementar la
eficiencia de la fertilización; el desarrollo de la
microbiología del suelo en palma de aceite en Ecuador;
el manejo de residuos del cultivo durante la renovación
y el ciclo de nutrientes; la experiencia exitosa de manejo
de viveros de palma de aceite en los Llanos Orientales
de Colombia; el uso potencial de biocarbono como
mejorador del suelo; el modelo fisiológico para la

Panorámica del auditorio principal donde se cumplió la XV Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite.
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estimación del rendimiento
de aceite de palma; el im-
pacto de la percepción re-
mota y el geoprocesamiento
para la agricultura de pre-
cisión en sistemas pro-
ductivos; el manejo del agua
en cultivos de palma de
aceite; y el cambio climático
y su impacto en la agri-
cultura. Al respecto, diser-
tarán expertos de varios
países.

En la parte de sanidad del
cultivo, un tema prioritario
será el de la Pudrición del
Cogollo (PC), donde el
investigador de Cenipalma,
Gerardo Martínez, expondrá
los resultados del trabajo de
su equipo sobre Phyto-
phthora palmívora, agente causal de la lesión inicial
de la PC, a lo cual se sumará la experiencia de su
manejo en Tumaco y en Ecuador; los aspectos generales
de las enfermedades que afectan los cultivos de palma
de aceite, alerta temprana para manejo y control de
Ganoderma; la Marchitez vascular causada por
Fusarium oxysporum; las especies de Phytophthora
que atacan las palmas: su naturaleza, supervivencia y
control.

Igualmente, se presentará el papel de los artrópodos
en las enfermedades de la palma de aceite; la relación
entre planta-patógeno-vector-medio ambiente en el caso
del amarillamiento letal del cocotero; la estadística
aplicada al monitoreo de la biodiversidad; la geomática
como instrumento para modelar y hacer seguimiento a
la PC y el Rhynchophorus Palmarum; y estudios
epidemiológicos en palma de aceite.

Procesos y usos

Un segundo módulo está dedicado a Procesos y usos
del aceite de palma, donde un primer gran tema es el
de plantas de beneficio y energía, en el cual se
abordarán aspectos como la logística de operaciones y
transporte de fruto y aceite de palma; las ventajas y
experiencias de la esterilización vertical; el futuro de la
investigación y desarrollos tecnológicos en plantas de
beneficio; las experiencias en el uso de esterilización

oblicua en plantas de beneficio; los diferentes sistemas
de aceite de palma con fines de producción de energía
y sus implicaciones en los gases de efecto invernadero.

La utilización del separador EcoD en la extracción de
aceite de palma: alternativa sostenible; las buenas
prácticas de procesamiento en plantas de beneficio: el
caso de Maria La Baja; los sistemas de control y
automatización para incrementar la productividad en
plantas de beneficio; las estrategias de gestión para la
reducción de costos en mantenimiento y producción;
la optimización energética de procesos: experiencia del
sector azucarero en Brasil.

Un segundo gran tema en este módulo será el de
biomasa, en el cual se mostrará la experiencia en la
implementación de la cogeneración a partir de la
biomasa en la agroindustria de la palma del sureste
asiático; la gasificación para producir energía y
biocarbón; las tecnologías y comercialización de los
biocombustibles de segunda generación; la producción
de carbón vegetal a partir de la biomasa de palma y su
aplicación como fertilizante; el desarrollo de un nuevo
proceso de refinación para mantener los carotenos en
el aceite de palma comestible; los criterios y
requerimientos para la evaluación de la sostenibilidad
de los biocombustibles; análisis de la problemática del
control de sedimentos en el biodiésel; bioprocesos
aplicados a la valorización de glicerol residual en la

Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma, durante una de sus intervenciones en
la pasada versión de la Conferencia Internacional.

Representación y Coordinación Gremial



8 El palmicultor - Fedepalma

Representación y Coordinación Gremial

producción de biodiésel; componentes minoritarios
(sedimentos) que afectan la calidad del biodiésel; y
experiencias de la implementación de proyectos del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) basado en la
captura del metano en los sistemas de tratamientos de
efluentes en la agroindustria de la palma.

El tercer módulo se dedicará a Economía, comercia-
lización y desarrollo sostenible. Allí habrá un primer
componente de costos y competitividad, en donde se
tratarán temas como las perspectivas de la oferta y
demanda mundiales de aceites y grasas, retos globales
e implicaciones para la agroindustria de la palma de
aceite; las experiencias de clusters y la ventaja
competitiva de la agroindustria de la palma de aceite;
estrategias de gestión para la reducción de los costos
de producción y extracción, y experiencias de una
unidad de servicios al proveedor para mejorar la
productividad, reducir costos y consolidar núcleos
palmeros.

Un segundo componente de este módulo estará
dedicado a la producción de oleaginosas en el mundo,
por lo cual se presentará la industria del aceite de palma
en Indonesia, en Malasia, en Tailandia y en América;
las perspectivas de la producción de semillas y aceites
en Argentina, Brasil y Estados Unidos; la crisis
económica y su impacto en los productos agrícolas
básicos; y la energía y la volatilidad de los precios de
los aceites vegetales.

Como tercer componente está la
sostenibilidad, en el cual se tratará
la situación actual y perspectivas
de la Mesa Redonda sobre Palma
de Aceite Sostenible (RSPO, por
su sigla en inglés) para Lati-
noamérica; la sostenibilidad como
motor del crecimiento empresarial;
análisis y evaluación de las Alian-
zas Productivas en palma de aceite
en Colombia.

Otro componente es el dedicado a
nuevas aplicaciones y usos, donde
se expondrán las experiencias en
el desarrollo del mercado de aceite
de palma rojo; el fraccionamiento
en seco del aceite y de los ácidos
grasos del palmiste para productos
de alto valor; la estrategia empre-

sarial de Team S.A. en el posicionamiento de nuevos
productos alimenticios derivados de los aceites de
palma; los mitos y realidades de los efectos del aceite
de palma en la salud humana; el mercado mundial de
biodiésel; los combustibles alternativos derivados de
los productos de aceite de palma (diésel verde y
productos de pirólisis); y el mercado mundial de la
oleoquímica a partir del aceite de palma.

Los eventos técnicos previos

De manera previa a la Conferencia se realizarán dos
eventos. Por un lado, el lunes 22 de septiembre se
dictarán un curso corto sobre Refinación, manejo y
aplicaciones del aceite de palma, y un seminario sobre
salud y nutrición.

Para el martes 22 se han programado cuatro visitas
tecnológicas: una a la Planta Extractora de María La
Baja (Bolívar) y a las Alianzas Productivas Estratégicas
de Palma, también en este municipio; otra al Campo
Experimental El Palmar de La Vizcaína, de Cenipalma,
en Barrancabermeja, Santander; otra a la Planta
refinadora de aceite de palma de C.I. Tequendama S.A.
y a la planta de biodiésel de BioSC S.A., en Santa
Marta; y una opción más es a la Hacienda La Cabaña
S.A. y Unipalma de los Llanos S.A., en Cumaral, Meta,
para conocer de cerca experiencias en el cultivo del
híbrido OxG (alto oleico).

Como en 2006, esta vez también se harán presentes conferencistas de Europa, Asia y
América.
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Proyecto Sombrilla MDL de
Fedepalma, de dimensión mundial

Hay otros proyectos similares a los de Fedepalma en el nombre más no en su
dimensión, localizados en Honduras, Costa Rica, Perú, Malasia e Indonesia,
sin embargo son pequeños y con limitado crecimiento, porque aplican a una
metodología de pequeña escala de las Naciones Unidas y eso reduce su alcance.

E l sector palmero colombiano, por me-
dio de Fedepalma y 32 plantas extrac-
toras, cuenta con el proyecto de miti-

gación de gases efecto invernadero más gran-
de del mundo en su género y con una rentabi-
lidad asegurada por los próximos 21 años, se-
gún indicó el Director Ejecutivo del Centro
Andino para la Economía del Medio Ambiente
(Caema), Thomas Black Arbeláez.

De acuerdo con lo expuesto por el directivo,
en términos de cambio climático el programa
de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL),
a nivel mundial, tiene 1.800 proyectos regis-
trados y puestos en marcha, y 10.000 en for-
mulación; la respuesta de los países en desa-
rrollo ha sido muy fuerte.

En la página Web de las Naciones Unidas es-
tán todos los proyectos registrados y se ve la
contribución para la mitigación del cambio
climático, la cual se mide en la cantidad de
toneladas de CO2 equivalente, y que en pro-
medio oscila entre 30.000 y 40.000 toneladas por año,
certificadas por las Naciones Unidas, lo cual es una
cantidad notable.

"Hay otros proyectos similares a los de Fedepalma en
el nombre más no en su dimensión, localizados en
Honduras, Costa Rica, Perú, Malasia e Indonesia, sin
embargo son pequeños y con limitado crecimiento,
porque aplican a una metodología de pequeña escala
de las Naciones Unidas y eso reduce su alcance", pre-
cisó Black Arbeláez.

Sin embargo, si se compara lo que están haciendo
Fedepalma, Caema y las plantas extractoras con el Pro-

yecto Sombrilla, son 757.000 toneladas de CO2 por
año, lo cual es mucho más grande que cualquier otro
de los registrados en el mundo para la mitigación del
cambio climático.

Entonces "no se trata de un proyecto MDL cualquie-
ra, sino el que ha sido calificado como el más grande
del mundo en manejo de aguas residuales e industria-
les y el primero sectorial, es decir, que lleva a todo un
sector económico hacia la reducción de emisiones en
el mundo", consideró el ejecutivo.

Este logro posiciona a la Federación a la cabeza del
sector palmero internacional. "Si se piensa en el sector

Thomas Black Arbeláez, Director Ejecutivo del Centro Andino para la Econo-
mía del Medio Ambiente (Caema).
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productor de aceite de palma de
Malasia, Indonesia o cualquier otro
país, no hay ninguno que haya hecho
más que proyectos pequeños e indi-
viduales; pero lo realizado por Fede-
palma demuestra un liderazgo a nivel
mundial con respecto a los demás paí-
ses cultivadores".

"Esto le da una gran autoridad y re-
conocimiento a nivel mundial, porque
es de lo más difícil que hay: posicionar
un megaproyecto como éste", sostu-
vo el directivo de Caema.

Es un tema que, dado el énfasis que
tiene la Federación en el desarrollo
sostenible, lo cual ha sido planteado
en palabras, acciones y estrategias a
través de los años, lo pone a la cabe-
za del sector palmero a nivel mun-
dial.

Rentabilidad asegurada

Así mismo, indicó que una de las ventajas de este pro-
yecto es que tiene una alta rentabilidad asegurada por
los próximos 21 años. La expectativa es que el pro-
yecto se pueda pagar en dos o tres años y produce 18
años más de rentas puras.

De acuerdo con los análisis del mercado realizados por
Caema, hay dos grandes escenarios y ambos son bue-
nos. El primero es que en Copenhague, en diciembre
de este año, se consolide un nuevo acuerdo que sea la
extensión del Protocolo de Kioto a partir del 2013 y,
posiblemente, con Estados Unidos a bordo, lo cual
debe afianzar metas fuertes de reducción de emisiones
para los países industrializados hasta el 2020.

Además, estos pactos se deben ir prorrogando para
estabilizar el mercado de carbono. "Es por ese com-
promiso de los países occidentales a reducir el 80% al
2050, que sabemos que vamos a tener una demanda
muy robusta de estos certificados", señaló.

El otro escenario es en donde no hay éxito político en
Copenhague, pero de todas maneras los grandes blo-
ques económicos del norte se han comprometido a
implementar metas por su parte, con o sin la extensión
de Kioto.

La Unión Europea es el gran mercado que fija el pre-
cio de referencia de los certificados y se ha compro-
metido a nivel político a seguir reduciendo en otro 20%
sus emisiones para el 2020 con o sin acuerdo. Con ese
mercado de Europa es suficiente para mantener los
precios en los niveles de 16 dólares, en el que se en-
cuentra actualmente.

En este segundo escenario también Estados Unidos
prepara su programa nacional para implementar el con-
trol de CO2. Es así como el gobierno de Barack Obama,
el 25 de junio, presentó a la Cámara de Representan-
tes la Ley de cambio climático y energía limpia que
impondrá un programa de reducción de emisiones del
17% para el año 2020; específicamente, importaría
hasta mil millones de toneladas de CO2 reducidas de
países en desarrollo anualmente. Hoy día importan al-
rededor de 200 millones de tonelada anuales, es decir,
se puede multiplicar por cinco la demanda por los cer-
tificados palmeros.

"Con esos dos bloques, Europa y Estados Unidos, po-
demos estar pensando en un precio que fácilmente os-
cile entre 20 y 30 dólares por tonelada reducida, du-
rante la vida útil de este proyecto que son 21 años",
afirmó Black.

Recordó que la rentabilidad del proyecto es el cruce
de diversas variables: por un lado el precio de venta

El Proyecto Sombrilla MDL ha sido calificado como el más grande del mundo en manejo
de aguas residuales e industriales y el primero sectorial, es decir, que lleva a todo un
sector económico hacia la reducción de emisiones en el mundo.
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anual de los certificados, y la otra es el manejo de los
costos de inversión y puesta en marcha del proyecto.

En el primer caso, el directivo de Caema es bastante
optimista respecto al desarrollo del mercado y los pre-
cios hacia el futuro, pues "aun en la crisis económica
que vivimos, en el último año, el precio de venta de
certificados emitidos se ha mantenido en alrededor de
16 dólares".

Cuando se estaba estructurando el proyecto palmero
en cuanto al análisis financiero, se miraron tres esce-

narios: alto, de US$20; mediano, de US$15, y bajo,
de US$10. En el momento más crítico de la recesión
teníamos un precio de US$16 por tonelada reducida,
el cual es excelente para esos proyectos, ya que ofrece
una tasa de retorno del 35% en promedio.

Por el lado de los costos, en la medida que el esfuerzo
de implementación que está liderando Fedepalma lo-
gre consolidar una serie de economías de escala, la
rentabilidad va a mejorar más.

De igual manera, cuando se lo-
gre consolidar una empresa in-
dustrial que pueda darles a las
empresas una tarifa buena para
construir las 32 plantas con los
más altos estándares de produc-
tividad y calidad, el costo por
unidad puede rebajarse signifi-
cativamente.

Se escogerá la mejor
oferta tecnológica

De igual manera, como hay que
tener una tecnología de mitiga-
ción del metano y monitoreo
consistente entre sí, debe ser
una misma marca y por eso

Fedepalma está recibiendo propuestas de múltiples
oferentes para ver quién hace la mejor oferta. "En la
medida que se cree gran competencia, vemos que los
oferentes están muy entusiastas en colocar su tecnolo-
gía en este gran proyecto a muy buenos precios".

En cuanto a la construcción se está hablando con
varias empresas de diferentes ciudades de Colom-
bia, e incluso una estadounidense con sede en el
país. "Una de las ventajas del proyecto es que se
pueden imponer a los oferentes de la construcción y
de la tecnología, estándares muy altos de producti-

vidad y de eficiencia que tie-
nen que garantizar en el tiem-
po y deben capacitar muy bien
al sector en su implemen-
tación", sostuvo Black.

Adicionalmente, concluyó que
muchos de los proyectos de
Fedepalma van a tener la posibi-
lidad de vender energía a la red

y a las zonas no interconectadas, lo cual puede ser
muy rentable, cumpliendo también con una labor so-
cial.

"En cogeneración se van a producir entre 150 y 180
megavatios nominales instalados, lo que en términos
de capacidad es mayor que Termopaipa, Termo-
tasajero o Termoflores, y es pura energía renova-
ble".

La Unión Europea es el gran mercado que fija el precio de

referencia de los certificados y se ha comprometido a nivel

político a seguir reduciendo en otro 20% sus emisiones para el

2020 con o sin acuerdo.

Una de las ventajas del Proyecto Sombrilla MDL es que tiene una alta rentabilidad asegurada
por los próximos 21 años. La expectativa es que el proyecto se pueda pagar en dos o tres
años y tendrá 18 años más de rentas puras.
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Las CTA,
aliadas de los palmeros

Con capacitaciones sobre Desarrollo, Mentalidad empresarial y proyecto de
vida, y Prestación de servicios al cliente palmero, Fedepalma busca fortalecer
este tipo de organizaciones asociativas que se encuentran vinculadas con la
palma, en las diferentes zonas productoras del país.

L as Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA)
han jugado un papel fundamental en el desa-
rrollo de la palmicultura nacional y son un so-

porte para las diferentes labores que se cumplen en
una plantación y en una planta extractora.

Fedepalma conciente de esta realidad, desde hace cin-
co años realiza actividades de capacitación para este
segmento, como parte del convenio Sena – SAC, y los
resultados son altamente satisfactorios si se mira la
nueva visión que tienen los asociados a dichas coope-
rativas, que es la de empresarios.

Según Cosme Rubiel Saavedra Arias, Director Ejecu-
tivo de Lexcom de Colombia, empresa encargada de
dichas capacitaciones, el propósito de Fedepalma es
fortalecer este tipo de organizaciones asociativas que
se encuentran vinculadas con la palma, en las diferen-
tes zonas productoras del país.

Además, en Colombia la normatividad sobre las CTA
ha variado en los últimos años de manera importante y
por eso resulta de vital importancia que tanto los aso-
ciados a las mismas, como el personal que trabaja en
las plantaciones palmeras estén actualizados y de esta
manera se pueda realizar un trabajo mancomunado.

Así mismo, los talleres que se desarrollan con las coo-
perativas van encaminados hacia el desarrollo de pro-
yectos productivos y la formación de empresas
autogestoras que tengan como fin último el mejora-
miento de la calidad de vida de los asociados y sus
familias.

Este año se decidió hacer un cambio que ha resultado
ventajoso, y es que antes los talleres se hacían en las
ciudades principales de las zonas palmeras, con una
asistencia importante pero limitada; ahora se va direc-
tamente al municipio o el corregimiento donde están

los asociados y funcionarios de las palme-
ras, para realizar los talleres, y esto ha per-
mitido una respuesta mayor de público.

Para tal fin se programaron 76 eventos en
las diferentes zonas, con el propósito de ca-
pacitar 1.200 asociados y directivos de coo-
perativas, y por otro lado, funcionarios de
380 empresas palmeras. En estos momen-
tos se ha cumplido con un 60% de lo previs-
to en las capacitaciones, pero se ha supera-
do con creces el número de personas bene-
ficiadas, alcanzando 2.300 y con la perspec-
tiva de llegar a 3.000.

En cuanto a la temática que se desarrolla en
los talleres, Saavedra Arias explicó que hay
dos módulos, el primero sobre Desarrollo,

Cosme Rubiel Saavedra Arias, Director Ejecutivo de Lexcom de Colombia, du-
rante una de las capacitaciones a los integrantes de las Cooperativas de Traba-
jo Asociado.
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tivas del sector que han quedado después del proceso
de depuración de los últimos años, se están fortale-
ciendo y para ello estos talleres son importantes.

De acuerdo con Saavedra Arias, en el sector palmero
hay diferentes manejos en las organizaciones coopera-
tivas y por eso es difícil enmarcarlas todas en un mis-
mo grupo. Sin embargo, lo que hay que ver es que en
comparación a hace 5 años, cuando se inició el proce-
so de capacitación, hay un proceso de desarrollo y
fortalecimiento.

"Muchas cooperativas no tenían idea que eran empre-
sa y empresarios, no sabían que era ser asociado de
una cooperativa y las posibilidades de desarrollo fami-
liar y personal que tenías allí", afirmó.

Ahora, con los procesos de formación que han recibi-
do se tienen desarrollos interesantes que van más allá
de los servicios que ofrecen a las plantaciones palme-
ras, como es el caso de Acacías (Meta), donde una
cooperativa desarrolló un proyecto de vivienda para
sus asociados, con el apoyo del gobierno en cuanto a
los subsidios. Además, tienen su propio supermercado
y generan ingresos importantes para la organización.

No obstante, dijo, también hay casos en los que el
proceso va más lento, pero se ha tomado conciencia
que son empresas, con alternativas de desarrollo para
sus asociados.

Lo importante es que las CTA se han convertido en
una figura asociativa y en un instrumento fundamen-
tal, útil para el desarrollo palmicultor, porque se gene-
ra una relación en la que todos ganan, pues se genera
una prestación de servicio garantizada a largo plazo,
como es el ciclo del cultivo.

mentalidad empresarial y proyecto
de vida; y el segundo sobre la Pres-
tación de servicios al cliente
palmero, con base en la normatividad
vigente. Estos cursos los reciben los
asociados de manera ávida, pues son
muy actualizados y oportunos, ma-
nifestó el directivo.

Respecto a la metodología que se tie-
ne, indicó que se parte de la premisa
de llevar la capacitación al sitio, plan-
taciones, veredas, corregimiento, etc.
En total son ocho horas donde se
desarrollan los dos módulos, y como
los asociados trabajan en la mañana se han organizado
bloques de cuatro horas en la tarde, previo estableci-
miento del sitio con ayudas audiovisuales. No obstan-
te, en zonas como la Oriental han preferido que la
jornada sea sábado o domingo.

Los módulos se desarrollan con material didáctico que
se les entrega y tienen ejercicios para que ellos los
desarrollen a partir de la realidad, con un enfoque prác-
tico, porque requieren conocimiento útil y aplicable.

El proceso se desarrolla con una permanente presen-
cia en las zonas; después de las capacitaciones la gen-
te sigue consultando, por lo que desde la corporación
se le brinda respuesta.

De igual manera, hay una capacitación para los fun-
cionarios de las palmeras, que también consta de dos
módulos; el primero sirve para mostrar las CTA como
empresa y cómo funcionan como proveedoras de servi-
cios. El segundo es cómo se presta el servicio, la parte
legal y cómo ellos, como clientes, pueden asumir este
servicio. Lo más importante es que al final, tanto coo-
perativas como palmeras hablan el mismo idioma.

El papel de las cooperativas

A lo largo de estos cinco años de capacitación se han
traído expertos internacionales en los temas cooperati-
vos, para que por medio de sus experiencias les mues-
tren un trabajo que se puede replicar en Colombia. Es
así como han venido representantes de cooperativas
de España, Brasil y varios países centroamericanos.

Este ejercicio es importante para analizar qué capaci-
tación es la que la gente pide y necesita. Las coopera-

En 2009 se han se programado 76 eventos en las diferentes zonas palmeras,
con el propósito de capacitar 1.200 asociados y directivos de cooperativas, y por
otro lado, a funcionarios de 380 empresas palmeras.
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ntre los propósitos que persiguió la Gira Técni-
ca que se realizó en la Zona Oriental, coordi-
nada  por José Óscar Obando Bermúdez, Asis-

tente de Transferencia y Coordinador Administrativo
Zona Oriental de Cenipalma, se encuentra mejorar la
calidad e impacto de los procesos de transferencia,
valorar el  capital humano y social que hizo posible el
desarrollo de las tecnologías
exitosas, y hacerle un recono-
cimiento a los actores que in-
tervienen en su desarrollo.

De igual modo, se buscó ge-
nerar una estrategia sistemáti-
ca de promoción de tecnolo-
gías e innovaciones, de la mano
con los protagonistas, aumen-
tar la participación de talentos
locales, valorar activos de co-
nocimiento de operadores de
inversión del gremio palmicultor y aprender desde lo
concreto: casos, experiencias y talentos.

Estrategia de Gestión de conocimientos
y capacidades

Tras haber identificado y sistematizado las tecnologías
e innovaciones exitosas de la zona, la gira técnica rea-
lizada permitió combinar la sistematización de solu-
ciones y el aprendizaje formal, poniendo en contacto a
los protagonistas locales, y guiar el proceso por un
itinerario para la construcción de conocimientos, com-
parando enfoques, diferentes maneras de hacer, estra-
tegias, resultados y lecciones.

Adicionalmente, posibilitó un diálogo con los protago-
nistas mediante una modalidad de aprendizaje en cam-
po, suscitando la retroalimentación, y permitió a los
participantes conocer diversas experiencias relevantes
para sus estrategias y/o desempeños laborales, benefi-
ciando también a las plantaciones a las que pertene-
cen.

Oportunidad de reconocimiento
regional

El enfoque de la gira técnica, en lo que respecta al
reconocimiento regional, planteó el objetivo de facili-
tar el acceso directo a tecnologías exitosas, ver la
experiencia como fuente de conocimientos con valor
de uso aumentando la pertinencia del conocimiento y
su aplicación, afianzar el concepto de regionalidad y
darle mayor valor a los activos de conocimientos acu-
mulados por los operadores y talentos locales, quie-
nes finalmente son los que conocen, ajustan, adaptan
o mejoran.

Investigación e Innovación Tecnológica

Positivo balance arroja la
gira técnica en palma de aceite

por la Zona Oriental

Generar un espacio de intercambio de conocimientos y aprendizaje entre las
diferentes plantaciones de la Zona Oriental, compartiendo y reconociendo
las tecnologías e innovaciones exitosas identificadas previamente, fue el
objetivo de la Gira Técnica coordinada por Cenipalma entre el 10 y 14 de
agosto de 2009.

E

La gira técnica realizada permitió combinar la sistematización de

soluciones y el aprendizaje formal, poniendo en contacto a los

protagonistas locales, y guiar el proceso por un itinerario para la

construcción de conocimientos, comparando enfoques, diferen-

tes maneras de hacer, estrategias, resultados y lecciones.
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Adquieren especial relevancia aspectos tales como la
diversidad de usuarios y de casos anfitriones, el equili-
brio entre la formación conceptual y metodológica y el
trabajo en terreno, y el aprendizaje horizontal y
multidireccional.

En esta gira participaron alrededor de 40 técnicos pro-
venientes de todas las plantaciones de la Zona Orien-
tal, siendo la actividad financiada con fondos de la
Secretaría de Agricultura del Meta con el concurso ac-
tivo de Cenipalma. De este encuentro hubo una pri-
mera versión que fue la visita a El Palmar de La Viz-
caína.

Tecnologías exitosas y plantaciones visi-
tadas

Las tecnologías exitosas que se mostraron en la gira han
contado con el apoyo de Cenipalma y han sido el resul-
tado del trabajo conjunto en diferentes procesos de in-
vestigación. Durante la correría, los voceros de las dife-

rentes plantaciones dieron  el respectivo reconocimien-
to a dicho proceso de consolidación (Tabla 1).

Evaluación  y conclusiones
Las tecnologías que más demanda e interés suscitaron
para su replicación fueron las relacionadas a continua-
ción:

Investigación e Innovación Tecnológica

Tecnología y/o innovación

Aproximación a la Agricultura de Precisión

Diseño de plantación tipo caña

Experiencia en el manejo de Marchitez Letal

Planta de biodiésel

Especialización en mano de obra para recolección y el sistema cosecha-poda

Detección temprana de P.C., escala de severidad y tecnología de manejo de la enfermedad

Unidades de Manejo Agronómico, UMA

Proyecto de biocarbón con estípite de palma de aceite

Experiencia con Mucuna, como cobertura en palma

Cosecha mecanizada

Manejo de híbridos: polinización asistida

Fertilización mecanizada con voleadora de precisión (dosis variable)

Alce mecánico de racimos (Grabber)

Sistema de bancales

Efecto de aplicación de micronutrientes en recuperación de P.C.

Utilización de subproductos del proceso industrial, en el cultivo de la palma de aceite

Software  para el manejo de calidad del proceso de cosecha

Marchitez Letal

Fertilización mecanizada

Cosecha mecanizada

Compostaje

Plantación y/o empresa palmera

Palmasol (San Martín)

Aceites Manuelita (San Carlos de Guaroa)

Palmas El Borrego (San Carlos de Guaroa)

Unipalma – Cumaral

Palmas La Cabaña - Cumaral

Guaicaramo – Barrancas de Upía

Santana – Villanueva, Casanare

Palmas del Casanare – Villanueva, Casanare

Palmar del Oriente – Villanueva, Casanare

Tabla 1: Tecnologías exitosas y plantaciones visitadas

Figura 1. Implementación de tecnologías por las plantaciones.
Muestra total: 29
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Las más implementadas: detección temprana de PC y
marchitez letal. Las menos: Alce mecánico de racimos
y el Software para manejo de cosecha.

Entre las conclusiones que generó la actividad figuran:

Continuar generando conocimientos y circular in-
novaciones y tecnologías exitosas.

Fortalecer talentos locales para incrementar capa-
cidades.

Comparar soluciones en diversos territorios y entre
múltiples actores.

Jorge Aldana, biólogo y entomólogo, actualmente está
a cargo de la sanidad vegetal de Aceites Manuelita,
durante la gira técnica coordinada por Cenipalma,
señaló que se pensaba que el problema de la Marchi-
tez Letal (ML) sólo estaba en las plantaciones de
Casanare y desafortunadamente ya está en San Car-
los de Guaroa, creando una situación compleja "por-
que aunque nosotros la detectamos oportunamente
debido a un programa que tenemos de revisión de
enfermedades, hay plantaciones pequeñas que no po-
seen personal realizando estas actividades".

Dijo que por este motivo se presentan enfermedades
y plagas que no son detectadas oportunamente y por
ello con los proveedores de fruto, aproximadamente
40 ó 45, se adelantan capacitaciones que permitan
que éstos puedan identificar las palmas enfermas. "En
este caso, sólo tienen que avisarnos, los visitamos y
comenzamos a darle un manejo adecuado".

"Si encontramos ML de forma temprana podemos
erradicarla, porque eliminamos los insectos, agentes
transmisores que la generan. En Aceites Manuelita
lo primero que hicimos fue considerar los lotes don-
de encontramos casos y los denominamos Foco, se-
leccionando el lote completo y luego de ubicada el
área se hicieron aplicaciones que iban de afuera ha-
cia dentro del Foco, con un margen prudencial am-
plio y con aplicaciones con insecticida hasta el cen-

Focalizar necesidades de usuarios.

Aumentar pertinencia: experiencias y casos con va-
lor de uso.

Transformar aprendizajes locales en aprendizajes
globales.

Sugerencias

Entre las sugerencias formuladas por el mismo grupo
coordinador de la gira cabe destacar: continuar reali-

tro", explicó el
biólogo.

Indicó que se
manejaron las
gramíneas y pe-
r iód i camen te
aumentaron las
revisiones a se-
manales. Las
palmas que esta-
ban enfermas se
incineraban con
combustible y se
erradicaban en
su totalidad con palín.

Las aplicaciones se hacen a dos o tres anillos alre-
dedor de las áreas. Comentó que los primeros seis
casos de ML aparecieron en diciembre de 2007. En
enero se tenían 60 casos y se pasó a un acumulado
total de 87 casos. En julio y agosto del presente
año, ya no se han presentado más casos.

La ML, según su conocimiento, es una enfermedad
nueva y lo primero que hay que hacer es transfe-
rencia de tecnología para que los palmicultores la
sepan identificar; se trata de conocimientos bási-
cos y de por lo menos hacer una revisión mensual.

Los actores de la actividad

Testimonios de un trabajo continuo en el manejo de
enfermedades

Jorge Aldana, biólogo y ento-
mólogo, actualmente está a cargo
de la sanidad vegetal de Aceites
Manuelita.

Continúa en la página 19
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El palmicultor Fabio Calvo traba-
jó con el ICA y el CIAT, y además
en una empresa palmera por espa-
cio de 17 años, donde adquirió co-
nocimientos del sector tanto del ma-
nejo administrativo como técnico.

"Fuimos los pioneros en esta región
en sembrar palma, hace más de 25
años. Considero que la Zona Orien-
tal tiene buena productividad y
buen manejo, no sólo desde el pun-
to de vista de la palma, sino en lo
que compete a recurso humano ca-
lificado".

Se refirió al caso de Manuelita
como un ejemplo exitoso, que a su juicio va a seguir
creciendo en la zona y en otras regiones. "Me ha gus-
tado esta gira técnica, porque considero que es uno
de los mejores mecanismos que tiene la transferencia
de tecnología para llegar a técnicos y agricultores,
dándoles la oportunidad de conocer las experiencias
nuevas que se viven en cada plantación, a través de

la visita a la zona palmera de los Llanos. En Palmasol
me agradaron los manejos que se están haciendo de
malezas, y las experiencias también en fertilización,
lo cual ayuda mucho, además de su manejo de la PC.
Hay que ir a donde la gente está haciendo las cosas
bien y actualizar conocimientos; eso es muy impor-
tante en este campo."

Fabio Calvo destacó igualmente la exposición reali-
zada en Manuelita sobre la ML, donde contaron que
ellos detectaron el problema desde un principio y lo
atacaron a tiempo, al punto de controlar el flagelo.

Empleo de lo orgánico como freno a plagas

Reconoció que, "antes nos quedábamos callados
cuando aparecía una enfermedad, lo cual frenó el
desarrollo, porque cuando se actuaba ya teníamos
problemas grandes. Yo tengo sembradas 20 hectá-
reas de palma en San Carlos de Guaroa, que ya
tienen cinco años y con otros palmeros también
manejo 42 hectáreas sembradas en palma en el Upía.

Manejo malezas y en vez de
fertilizar la palma, le doy
todas las condiciones al
suelo para que sea produc-
tivo, lo cual vengo hacien-
do desde hace cinco años.
Hago compost, biofertili-
zantes y estoy haciendo ma-
nejo biológico en el área de
suelos".

Relató que esta inquietud
por lo orgánico surgió luego de asistir a tres cur-
sos de agricultura orgánica y en uno de ellos se
habló de todos los efectos nocivos de los pestici-
das. "Ahora empleo la biodiversidad al máximo y
recomiendo a los agricultores drenar, porque toda-
vía después de cinco años lo sigo haciendo. Luego
de los análisis de suelo, hice todos los correctivos
necesarios como bancales no arenosos para que la
lluvia no los destruya y manejar adecuadamente la
nutrición, es decir, fertilizar los microorganismos
que están en el suelo, porque ellos me generan pro-
tección para la palma", concluyó.

Fabio Calvo, palmicultor, trabajó con el ICA y el CIAT, y además en una empre-
sa palmera por espacio de 17 años.

"Ahora empleo la biodiversidad al máximo y recomiendo a los

agricultores drenar, porque todavía después de cinco años lo sigo

haciendo. Luego de los análisis de suelo, hice todos los correctivos

necesarios como bancales no arenosos para que la lluvia no los

destruya y manejar adecuadamente la nutrición...".. Fabio Calvo
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Olga Lucía Monroy, ingeniera agrónoma de la Uni-
versidad de Los Llanos, con especialidad en Cultivos
Perennes en la Universidad Nacional, es asesora en el
manejo de las plagas de la palma. Trabaja en el sector
desde hace 13 años y está vinculada al gremio desde
hace tres.

Expresó que ha tenido la suerte de adquirir muchos
conocimientos a través de la visita a diversas planta-
ciones, por lo cual se ha dedicado a asesorar a me-
dianos y pequeños agricultores, algunos en plantación
completa y otros en manejo fitosanitario, y considera
valiosa la ayuda que ha prestado Cenipalma con el
ciclo de talleres que viene desarrollando desde hace
año y medio.

"He aprendido sobre Marchitez Letal y he podido
contribuir a ayudar en la zona de Acacías, San Car-
los de Guaroa y el bajo Upía. Hasta el momento,
aunque la enfermedad no ha parado, logramos ha-
cer un desarrollo exitoso, porque disminuimos la in-
cidencia de la enfermedad así como la Pudrición
del Cogollo. La recuperación de la PC hace parte de
un manejo integrado de la plantación, entre las cua-
les tenemos factores ya conocidos como el drenaje,
la fertilización y la disminución del potencial de
inóculo cuando hemos hecho aplicaciones aéreas de
fungicidas sistémicos que trabajan sobre la PC y
también hemos tenido éxito con la absorción
radicular y con los fosfitos".

Indicó que se han tenido mermas en producción has-
ta del 35% a causa de la PC, lo cual genera un gra-
ve impacto económico, y en este momento, aunque
desde hace cuatro años se detectó la PC en la zona
de los Llanos Orientales, "la enfermedad muestra
mucha agresividad y se nos volvió un problema prio-
ritario nuevamente".

Dijo por último que la parte nutricional y de drena-
je es muy importante, porque hay que trabajar por
bajar la incidencia de la PC. "Yo les recomendaba
hacer aplicaciones aéreas regulares de productos efi-
cientes contra la PC, porque la cirugía es muy bue-
na pero para palma pequeña y hemos hecho absor-
ciones radiculares en cinco o seis plantaciones en
la Zona Oriente con buenos resultados".

Asesoría basada en conocimiento y experiencia

La gira técnica posibilitó un diálogo con los protagonistas mediante una modalidad de aprendiza-
je en campo, suscitando la retroalimentación, y permitió a los participantes conocer diversas
experiencias relevantes.

Olga Lucía Monroy, ingeniera agrónoma de la Universidad
de Los Llanos, especializada en Cultivos Perennes en la
Universidad Nacional y asesora en el manejo de las pla-
gas de la palma.
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zando estas actividades que fomenten el intercambio
de conocimiento e incluir dentro de la gira espacios
para el debate, la reflexión y la construcción de cono-
cimiento conjuntamente, donde se pueda retroalimentar,
validar y legitimar las informaciones recibidas y, así
mismo, conseguir mayor aprendizaje.

Después de la gira técnica es positivo formalizar una
red de intercambio (comunidad de aprendizaje) que le
pueda dar continuidad, y se sugiere también realizar la
gira técnica involucrando las demás zonas palmeras.

La idea, en posteriores giras técnicas, es tener en cuenta
las distancias entre plantaciones para la organización y

optimizar mejor el tiempo, de manera que las que se
realicen en la mañana sean las de mayor complejidad
en términos de la práctica de campo.

Las giras incentivan la continuidad de la investigación
y abren las puertas para identificar diferentes varia-
bles, además de estandarizar procesos de manejo de
plagas y enfermedades.

Es positivo continuar trabajando el tema de plagas y
enfermedades e involucrar más a los gerentes, pues
son quienes tienen el poder de decisión, y también a
operarios y demás trabajadores encargados de la sa-
nidad.

A su turno, Edgar Bolaños, Ingeniero Agrónomo vin-
culado a la región por intermedio de la Secretaria de
Agricultura, precisó que existe un gran interés por
parte del gobierno departamental por hacer acompa-
ñamiento a los programas de biocombustibles, y en
ese orden de ideas se tomó el programa de las cade-
nas productivas de la Secretaria de Agricultura del
Meta para incluir la cadena de biocombustibles, que
es la única de este tipo que existe en el país.

"Manejamos una información valiosa acerca de las
posibilidades que tiene el departamento del Meta para
el desarrollo de los biocombustibles. Adicionalmente
estamos haciendo un estudio para identificar la po-
sibilidad de otras bioenergías. Sabemos que el Go-
bierno Nacional le ha apuntado a la palma como gran
productora de biodiésel y a la caña como gran pro-
ductora de etanol; en ese orden de ideas nosotros
tenemos una fortaleza muy grande en la región por
las extensas áreas sembradas en palma".

Por todo esto, el Programa de la Secretaría de Agri-
cultura le presta mucha atención a todo lo que se está
haciendo en palma y especialmente se le ha dado rele-
vancia a la alianza con Cenipalma, la cual se adelan-
ta desde hace tres años, "pero a nivel práctico desde el
año pasado cuando se hizo un viaje, al cual asistimos
32 ingenieros agrónomos vinculados a la región y nos
desplazamos a El Palmar de La Vizcaína".

Manifestó que fue una experiencia positiva y a raíz
de ella se le ha dado prioridad a las experiencias
regionales. Se decidió, por intermedio de la Se-

Acompañamiento de la Secretaría de Agricultura

cretaría de Agricultura, trabajar en el fortaleci-
miento de la parte técnica, toda vez que el Secre-
tario es palmero y es consciente de la importan-
cia de la transferencia tecnológica, la cual esti-
ma bastante útil, así como compartir informa-
ción y que el técnico mire directamente los culti-
vos sobre el terreno.

"Nos programamos entonces para hacer la gira téc-
nica de este año y la respuesta de los palmeros fue
mandar a sus representantes técnicos, porque esti-
man que la capacitación es vital, lo cual nos obli-
ga a seguir haciendo transferencia de tecnología,
ya que Cenipalma adelanta una fuerte actividad de
investigación y el departamento del Meta se aproxi-
ma a las 100.000 hectáreas cultivadas en palma",
argumentó el ingeniero agrónomo.

Edgar Bolaños, ingeniero agrónomo vinculado a la Zona
Oriental palmera por intermedio de la Secretaria de Agri-
cultura del Meta.
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a presencia de la Pudrición del Cogollo (PC)
en las zonas palmeras del país representa un
grave problema para la sostenibilidad del cultivo.

Sin embargo, los palmeros colombianos ya no están a
oscuras con la problemática, dado que con el hallazgo
del agente causal de la PC, por parte de Cenipalma,
con un aval científico internacional y la clara
identificación de que el daño lo ocasiona espe-
cíficamente Phytophthora palmivora, se ha dado un
paso determinante.

Con las pruebas moleculares y el análisis taxonómico
quedó demostrado qué tipo de Phytophthora causa la
PC, teniendo en cuenta que son más de 100 especies.

En este proceso se llegó a la conclusión, basados en
las características morfológicas de los esporangios del
patógeno: papilados, de forma ovoide, con un pedicelo
muy corto, no deja ninguna duda que se trata de P.
palmivora, explicó a El Palmicultor, Gerardo Martínez
López, Líder del Proyecto de Sanidad de la Palma del
Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma.

"Continuamos el trabajo, tratando de verificar con las
herramientas de Biología Molecular, con  las cuales

Investigación e Innovación Tecnológica

La PC, un asunto serio que requiere
detección temprana y buen manejo

como principio de solución
Phytophthora palmivora, el agente causal de la Pudrición del Cogollo (PC,)
pertenece a un nuevo reino denominado Straminipila (antes Cromista), es decir,
uno diferente a los tres reinos conocidos hasta ahora.

L

contamos  hoy y después de haber estado en la
Universidad de la Florida y la de California, en los
Estados Unidos, con algunas de las muestras para
hacerles análisis, se logro  ponerle el sello de garantía
a la investigación, ya que se llegó a la conclusión con
el 99,99% de coincidencia, que se trata de Phytophthora
palmivora", expuso el investigador.

Phytophthora Palmivora, agente causal de las lesiones ini-
ciales de la Pudrición del Cogollo (PC).
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de la Universidad Estatal de Michigan; Mónica Elliott,
profesora de la Universidad de Florida-IFAS e
investigadora de enfermedades en palmas; y Humbert
de Franqueville, fitopatólogo del CIRAD, de Francia,
quien lleva más de 25 años trabajando con la PC.

El científico con el que se contará en septiembre en
Bogotá es Michael Coffey, de la Universidad de
California, a cargo de The World Phytophthora Genetic
Resource Collection, quien  lleva más de 22 años
manejando el tema de la Phytophthora palmivora.

Por su parte, el experto colombiano en sanidad de la
palma comentó que también
vale la pena destacar la re-
ciente visita a la cual acompañó
al Director Ejecutivo de Ceni-
palma, José Ignacio Sanz
Scovino, a Australia, en el
camino de establecer conve-
nios alrededor de Phyto-
phthora palmivora no sólo con
David Guest, de la Universidad
de Sydney, sino también con

André Drenth, de la Universidad de Queensland.

"En Australia se trabaja a fondo el tema de la PC en
diferentes especies vegetales. A raíz de estos
intercambios que se han concretado, estos inves-
tigadores de talla internacional se han comprometido a
venir a Colombia a mirar todo el trabajo, no sólo en la
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Indicó que desde el punto de vista científico, esta
comprobación no tiene lugar a dudas, al tiempo que
señaló que inicialmente se trabajó con un solo
aislamiento de Tumaco, pero posteriormente se han
obtenido otros aislamientos que han sido analizados
en el laboratorio de Biología Molecular en El Palmar
de la Vizcaína y han sido secuenciados por
MacroGen, un laboratorio de Corea del Sur.

"En dicho laboratorio encontramos también el
patógeno en otras muestras que logramos aislar en
Tumaco y en la Zona Central, y una más de la
Zona Oriental, es decir, que ya le confirmamos al
sector palmero colombiano que es el mismo
patógeno encontrado en las distintas zonas. No
hemos hecho todavía el trabajo en la Zona Norte
para llevarlo hasta biología molecular, pero en esta
zona el investigador Benjamín Pineda, mediante
unas pruebas inmunológicas, ha llegado a determinar
la presencia del patógeno en lesiones muy iniciales.

Importancia del hallazgo

Según Martínez López, "con todo esto hemos llamado
la atención del sector científico mundial alrededor de
Phytophthora palmivora, y eso nos llevó a hacer el
Taller Internacional que se efectuó en abril del presente
año en Santa Marta, evento muy importante para
nosotros como científicos y para la palmicultura
colombiana, porque tuvimos a todos los "gurús"
calificados del mundo confirmándonos la calidad del
trabajo que estábamos haciendo y ratificando que sí
estamos frente a Phytophthora palmivora".

Al Taller Internacional asistieron David Guest, Ph.D.,
profesor y Jefe de Patología de la Universidad de
Sydney, Australia; Mary Hausbeck, Ph.D., profesora
del Departamento de Fitopatología de la Universidad
Estatal de Michigan; Lina María Quesada Ocampo,
estudiante de Ph.D. del departamento de Fitopatología

Las especies de Phytophthora son diferentes a todos los hongos cono-
cidos como patógenos en plantas y han sido responsables de grandes
epidemias.

El científico con el que se contará en septiembre en Bogotá es

Michael Coffey, de la Universidad de California, a cargo de The

World Phytophthora Genetic Resource Collection, quien  lleva

más de 22 años manejando el tema de la Phytophthora palmivora.
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parte biológica sino en la de control, en la cual
trabajamos muy fuerte ahora".

Manejo de la coyuntura con PC

"Cuando se conoce el enemigo se pueden establecer
estrategias de manejo y control apuntándole a lo que
es y no disparando al aire, sino de una forma acertada,
lógica y efectiva. Conocido el agente causal entramos
a mirar su ciclo de vida, qué condiciones lo favorecen
y cuáles no, dónde se multiplican y cómo se está
moviendo de una planta a otra", señaló Gerardo
Martínez. Manifestó que el patógeno fue muy difícil
de aislar porque es diferente a los hongos y se necesitan
condiciones especiales para hacerlo y reconocerlo.

Las especies de Phytophthora son diferentes a todos
los hongos conocidos como patógenos en plantas y
han sido responsables de grandes epidemias, la más
conocida, la hambruna a nivel mundial que se produjo
como resultado de la infección en cultivos de papa,
como fue el caso de Irlanda a finales del siglo XIX. La
enfermedad que causa es grave y explosiva, con
estructuras de resistencia capaces de multiplicarse
rápidamente y con gran capacidad infectiva tan pronto
encuentra agua física para iniciar su proceso.

"Allí se eleva el potencial de inóculo, es decir, las
semillas del patógeno van en
aumento y, en el caso de la
palma de aceite, hubo con-
diciones especiales para que
la enfermedad progresara, ya
que genéticamente la palma
es muy uniforme, con diver-
sidad genética estrecha, lo
cual promovió que el pató-
geno encontrara un paraíso
para multiplicarse", aseguró el
experto.

"La palma es muy homo-
génea, si se tuviera mayor
variedad genética, no se
habría llegado a la situación
de PC que se presentó  en
Tumaco". La característica es
que Phytophthora palmivora
ataca fundamentalmente el
cogollo, la parte más tierna de
la palma.

Los palmeros ya se han dado cuenta de la amenaza de
la PC y se han motivado a actuar y mirar qué está
ocurriendo en sus plantaciones, lo cual ha generado que
ellos vieran aspectos que no habían visto, porque en
muchos casos no habían detectado la enfermedad y por
eso aparece la PC con un incremento exagerado en el
número de casos.

"En todo el proceso de manejo y control debemos tener
en cuenta primero que Phytophthora palmivora es el
que inicia el daño y luego aparecen una serie de
microorganismos oportunistas que son hongos y
bacterias que llegan a colonizar ese tejido que ya
destruyó Phytophthora palmivora".

Gerardo Martínez ratificó que la recomendación a los
palmeros es prevenir, por lo cual se les ha pedido que
identifiquen los síntomas de la enfermedad lo más pronto
posible, porque cuando se actúa temprano los resultados
son muy buenos.

Tener un mejor balance de nutrientes en las palmas
también es positivo, porque corren menos riesgos de
enfermarse. Una planta vigorosa tiene menos
probabilidades de afectarse que una planta débil.

Se ha visto que la enfermedad toma más impulso
cuando hay desbalance de nutrientes en palmas que
han sido estresadas por producción y no se les ha
aportado el balance necesario para su proceso

La palma es muy homogénea, si se tuviera mayor variedad genética, no se habría llegado a la
situación de PC que se presentó  en Tumaco.

Investigación e Innovación Tecnológica
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Mucho control a la enfermedad

Es fundamental aprender a identificar la
enfermedad en estado bien temprano, en las
flechas más jóvenes. Se procede a retirar el
tejido enfermo y se hace un tratamiento con
productos químicos que se han ido eva-
luando para controlar Phytophthora pal-
mivora y otros patógenos oportunistas que
llegan allí, así como algunos insectos,
expresó el investigador.

Indicó que aun en la zona de Tumaco se ha
logrado la recuperación de palmas y una
respuesta muy positiva a la problemática de
la enfermedad, cuando se implementa el
programa de manejo recomendado por
Cenipalma.

Se ha identificado que cuando la enfermedad
ya ha avanzado más, las palmas se deben
destruir para evitar que ellas se conviertan
en fuente de inóculo para las palmas vecinas.
Si no se elimina una palma enferma, la
posibilidad de que la enfermedad le pase a
otra es bastante alta, lo cual hay que prevenir
y es parte del ejercicio que hay que hacer.

Se ha recomendado que se pongan en
práctica mejores drenajes y nutrición, y que
no se siembre con vecindad a cultivos
enfermos. "Hay que hacer una barrera entre
las nuevas siembras y las palmas afectadas
para evitar que se contamine todo".

Primera Cartilla Técnica
de Fedepalma

Recomendaciones técnicas muy precisas
para el manejo de la enfermedad son las que
se explican, en detalle, en la Cartilla Técnica
N° 1: Manejo Integrado de la Pudrición del
Cogollo (PC) de la Palma de Aceite, de
Fedepalma y Cenipalma.

Un investigador con grandes frutos

Gerardo Martínez López, Líder del Proyecto de Sanidad de la
Palma de Cenipalma, es ingeniero agrónomo de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Palmira, claustro del cual egresó
hace 45 años.

Obtuvo Maestría y
Doctorado en Fitopa-
tología en la Univer-
sidad de Illinois, Es-
tados Unidos, en 1973,
y realizó igualmente
estudios de postdoc-
torado en Gran Bretaña
entre 1974-1975, y en
la Universidad de Ohio,
en 1979.

Se vinculó desde 1966
hasta 1986 como inves-
tigador en el Instituto
Colombiano Agrope-
cuario (ICA), en el La-
boratorio de Virología,

donde trabajó en enfermedades de distintos cultivos, incluyendo
la palma de aceite.

Entre 1982 y 1997 se dedicó a la investigación en cultivos de
flores cortadas para exportación y desde ese año hasta 2006
regresó a la docencia como profesor en el Programa de Maestría
en Fitopatología, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de
la Universidad Nacional.

Fue subdirector de Colciencias entre 1998 y 2000, y se vinculó
a Cenipalma en el 2006, donde hasta la fecha se ha concentrado
en la investigación de la PC, hasta alcanzar los resultados hoy
obtenidos, reconocidos nacional e internacionalmente.
En sus ratos libres disfruta trabajar en el cultivo de heliconias,
tanto que ha publicado dos libros sobre cómo cultivarlas, y le
encanta la fotografía y la pintura al óleo sobre temas de la
naturaleza.

productivo, con lo cual se ha favorecido el desarrollo
de la enfermedad, así como sembrar palma en zonas
inundadas. Por eso cada vez que hay inundaciones, se
están creando condiciones propicias para que aparezca
la enfermedad, especialmente en palmas jóvenes,
cuando se crean condiciones para que el patógeno llegue
al cogollo.

Gerardo Martínez López, Ph.D., Líder
del Proyecto de Sanidad de la Palma
de Cenipalma.

Al respecto, Gerardo Martínez manifestó que es
importante que en la fase de vivero se eliminen las
palmas enfermas. "La palma (africana) Elaeis
guineensis es susceptible a la PC, pero hay casos en
que es tolerante. Nosotros como una alternativa de
siembra, hemos buscado híbridos E.oleifera x E.

Investigación e Innovación Tecnológica
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guineensis que han mostrado cierta tolerancia a la
enfermedad".

Precisó que hay mucha diversidad de híbridos y que
"no debemos  caer en el pecado de tener un material
genético muy homogéneo, porque le estaríamos
facilitando al patógeno un sustrato propicio para el
desarrollo de la PC. No podemos sembrar un solo
híbrido, sino diversidad de materiales genéticos".

Argumentó que no todo híbrido debe sembrarse,
porque hay algunos que no ofrecen buena producción,
y hay que tener en cuenta todos estos factores. No
sólo debe pensarse en resistencia a las enfermedades,
sino también en buenas características de extracción
de aceite y de comportamiento frente a otras afecciones,
porque la PC no es el único inconveniente que tiene la
palma.

La cartilla no es el punto final de todo esto. Es la primera
cartilla técnica que publica la Federación. "Lo que
hemos hecho con la cartilla es recopilar todo el

conocimiento que tenemos y dirigirlo a manejo y control
de la enfermedad. En ella se hace una presentación
que desde el comienzo habla de cómo se deben manejar
los viveros, y las precauciones que se deben tener en
éstos para no ir a cuidar plantas susceptibles.
Recomendación: primero, siembre material que usted
sepa que tiene tolerancia a la enfermedad".

Es importante en la selección de la semilla que el
agricultor entre en contacto con su proveedor de semilla
y que verifique que le está entregando un material de
buena calidad, con características de tolerancia a la
enfermedad.

"El mejor riego a emplear, pensamos que puede ser el
de goteo, también el de aspersión, que aparentemente
hay que hacerlo en zonas en las que la humedad relativa
se baja demasiado y hay que tomar medidas en las
horas en que se puede regar y hacerlo de manera
técnica, crear condiciones para que el follaje se seque,
porque si éste queda húmedo demasiado tiempo le está
facilitando al patógeno la entrada para iniciar el proceso
de infección", dijo el Líder de Sanidad.

Se recomienda que la siembra en el sitio definitivo se
programe con suficiente anticipación para disminuir el
tiempo de permanencia de las plantas en el vivero.
Otra recomendación es establecer coberturas, y en el
sitio donde se vaya a sembrar la palmita se hagan
aplicaciones de bastante materia orgánica, mucha
gallinaza y demás microorganismos eficientes que se
encuentran en el mercado y que van a combatir a las
estructuras de Phytophthora palmivora que pueden
estar en el suelo.

Cuando se lleve la planta al sitio definitivo, ésta va a
encontrar unas condiciones muy favorables para
desarrollarse satisfactoriamente. El agricultor cuando
traslada las plantas del vivero al campo, debe manejarlas
por la bolsa y no por las hojas para evitar que se cansen
o lastimarlas en la zona del cogollo, porque todas las
heridas se convierten en puerta de entrada para el
patógeno.

Con prevención y seguimiento

Existe un grupo de productos seleccionados que
presenta la cartilla, que responde a una combinación
de seis programas que se aplicarían cada ocho días en
épocas de lluvia, y en épocas más secas, cada quince
días.

La Cartilla Técnica N° 1: Manejo Integrado de la Pudrición
del Cogollo (PC) de la Palma de Aceite, de Fedepalma y
Cenipalma, da recomendaciones técnicas muy precisas
para el manejo de la enfermedad.

Investigación e Innovación Tecnológica
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"En este momento estamos comenzando a investigar
el uso de los fosfitos, una herramienta que se ha
identificado en otras partes del mundo para el manejo
de casos de Phytophthora  en distintos cultivos y
queremos aprenderlos a manejar en el cultivo de la
palma. Eso no implica aplicaciones semanales sino
posiblemente una aplicación anual como una forma de
protección al cultivo, en aras de  evitar que la
enfermedad se desarrolle", planteó Martínez López.

Ante una epidemia, ¿qué hacer?

Prevenir es mejor que curar. "Cuando ya tenemos la
PC, nos toca darnos la pela y tenemos que entrar a
renovar más temprano nuestros cultivos. Una epidemia
significa que hay demasiados casos de afección; mi
recomendación es que cuando la PC pase del 20% es
hora de renovar el cultivo. Esto está muy relacionado
con las condiciones ambientales en la zona donde se
está presentando la enfermedad".

El experto aseguró: "Lo que hemos podido apreciar es
que cuando llegamos al 20% de palmas enfermas, si
las condiciones ambientales para el desarrollo de la
enfermedad son propicias, ésta avanza rápidamente y
ocurre lo que pasó en Tumaco; no obstante, la
experiencia que se tiene en los Llanos Orientales es
que, gracias a que en esta zona se presenta una estación

seca, marcada y muy larga, a pesar de que se han
encontrado incidencias altas de PC, la enfermedad se
detiene porque hay un factor externo que ayuda a
detenerla, no hay lluvia durante cuatro meses y se baja
la humedad relativa, el patógeno no tiene nada que
hacer.

"El ideal es que el diagnóstico se haga temprano, que
se identifiquen los primeros casos de enfermedad, y
allí es cuando se debe actuar, porque las palmas van a
ser capaces de recuperarse, y como son tan pocos los
casos que se presentan, el agricultor, fácilmente, dentro
de su manejo de la plantación puede atender
oportunamente el proceso de curación de las palmas.
Cuando se descuida y la enfermedad le toma ventaja,
ya entra en una situación muy compleja que es parte
de la epidemia", resaltó.

Gerardo Martínez concluyó, que si hay buenas prácticas
agronómicas, las enfermedades se manejan. "Las
afecciones han acompañado a las plantas por siempre.
Si uno hace las cosas adecuadamente y oportunamente
va a poder manejarlas. Yo no creo que el cultivo vaya
a desaparecer, lo que se pide es que no se piense que
es tolerante a todo y por eso hay que ayudarle, porque
con un poco de esfuerzo la respuesta es muy buena.
No podemos esperar que la solución nos baje del cielo,
sino trabajar en ella".

El ideal es que el diagnóstico de la PC se haga temprano, que se identifiquen los primeros casos de enfermedad, y allí es
cuando se debe actuar.

Investigación e Innovación Tecnológica
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ños de trabajo, investigación y desarrollo
persistentes son los tres factores que se con-
jugan en la historia de Hacienda La Caba-

ña, una empresa con 50 años de trayectoria en Co-
lombia, que hoy en día registra avances con el híbrido
de palma de aceite OxG Alto Oleico, tolerante a la
Pudrición del Cogollo (PC), el cual representa una al-
ternativa para las renovaciones y nuevas siembras que
realizan  palmicultores del país y Latinoamérica.

Fue la PC con su devastador paso por La Cabaña en
1986, la enfermedad que generó la crisis pero tam-
bién, a su vez, la oportunidad para hacerle frente al
flagelo.

El híbrido de palma,
obtenido en Hacien-
da La Cabaña S.A.
en alianza con el
CIRAD, organismo francés dedicado a la investiga-
ción agrícola, hoy se perfila, según sus promotores,
como una respuesta para la palma en la América tropi-
cal, luego de encontrarse, a comienzos de los años 90,
su tolerancia a la PC y a otras enfermedades.

Este esfuerzo ha sido considerado como una voz de
aliento y respaldo a la solución de problemas
fitosanitarios de Colombia, toda vez que bajo estric-
tos estándares de investigación hay sembradas más
de 2.000 hectáreas comerciales de híbrido de palma

Una trayectoria de 50
años da frutos en

Hacienda La Cabaña

en Hacienda La Cabaña y varios miles en otras plan-
taciones.

Entre los criterios que se tienen en cuenta para la se-
lección del híbrido, se encuentran la tolerancia a en-
fermedades y plagas, crecimiento del estípite, la facili-
dad de polinización, la producción de fruto, la calidad
y la cantidad de aceite que se extrae.

"El reto es muy grande y la expansión del híbrido, ya
probado en campo, va en ascenso y prueba de ello es
que éste se encuentra sembrado en todas las zonas
palmeras de Colombia y en países como Ecuador,

Honduras, Brasil y
Guatemala", explicó
Mauricio Herrera
Vélez, presidente de
Hacienda La Cabaña
S.A.

La siembra del híbrido requiere de una labor adicional:
la polinización manual.  Entre sus características cabe
mencionar una vida productiva superior a 35 años, el
tronco sólo crece 22 centímetros cada año lo que faci-
lita la cosecha, los rendimientos se encuentran entre
30 y 40 toneladas por hectárea de fruta al año, depen-
diendo del manejo de la plantación; el aceite se puede
mezclar con el obtenido de la  palma africana, posee
excelente calidad nutricional y es óptima materia pri-
ma para producir biodiésel, por ser más líquido.

Las enfermedades que afectan la palma de aceite continúan
siendo motivo de preocupación para los palmicultores
colombianos, por ello empresas tales como Indupalma,
Unipalma y Hacienda La Cabaña, con sus esfuerzos en
investigación, han alcanzado logros en el desarrollo del híbrido
de palma de aceite (OxG) Alto Oleico. Aquí va la historia de
Hacienda La Cabaña.

A

Experiencia, investigación y genética crean

híbrido de esperanza para la palma.

Mauricio Herrera Vélez, Presidente de
Hacienda La Cabaña.
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Cuando su padre adquirió La Cabaña en 1959, se
hicieron varios intentos de siembra con varios pro-
ductos, principalmente algodón y arroz, antes de
concentrarse en el cultivo de palma de aceite. En
realidad, y paradójicamente, el principal promotor
de las siembras de algodón y arroz era el propio
Mauricio Herrera.

Entonces su padre le entregó a Mauricio los desti-
nos del campo en la empresa y a su hermano Ro-
berto los financieros y comerciales. Por esta mis-
ma época se fundó en 1962 la Federación Nacional
de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma,
con el propósito de darle fuerza y solidez al gremio
de los palmicultores.

La historia de La Cabaña comienza con los abuelos
de Mauricio Herrera Vélez, quienes fueron socios de
una compañía que funcionó en el siglo XIX, llamada
Compañía Colombia Herrera y Uribe, cuyo negocio
principal era la quina.

"Esta empresa creó en mi padre el interés por tener
una finca en los Llanos Orientales y por eso compró,
en noviembre de 1959, la Hacienda La Cabaña. Mi
padre conoció la palma por el científico belga
Florentino Claes, director del Jardín Botánico de
Bruselas, quien coleccionaba parásitos en las fincas
cafeteras y quien trajo la palma africana a Colom-
bia, describiéndola como un cultivo productor de
aceite y enamorando a mi progenitor, más ade-
lante, de la aventura de sembrar palma".

Vinieron épocas de insomnio, -relata Herrera
Vélez- en medio del vaivén que significa ha-
cer negocios. "Mi padre se dedicó a explorar
el país y a comprar y vender haciendas, mien-
tras en Colombia intentaban germinar las se-
millas de palma, al punto que mi madre le de-
cía a mi padre: "Roberto, quebrémonos pero
al menos durmamos en paz", una frase que
emplearía muy frecuentemente como compa-
ñera de vida de un inquieto empresario como
mi padre".

La familia que conformaron Carolina Vélez y
Roberto J. Herrera estaba integrada inicial-
mente por tres hermanos, Carolina, Maria José
y Roberto, a quienes sus padres les inculca-
ban el amor por la naturaleza y el respeto a
las personas. Luego llegó Mauricio, en 1936,
quien nos cuenta esta historia para El
Palmicultor, recordando sus pilatunas y bro-
mas de niño, en compañía de su inseparable
compañero de juegos, su primo Ernesto Vélez,
y también su partida en 1953 a Canadá a la
Academia Militar St. Andrews College, bajo
una rígida disciplina militar escocesa, la cual
templaría su carácter. Más tarde sería la agri-
cultura, la musa que despertaría su inspira-
ción de vida.

Mauricio Herrera Vélez, guerrero infatigable contra las
enfermedades de la palma

El híbrido de palma de aceite OxG Alto Oleico, tolerante a la
Pudrición del Cogollo (PC), representa una alternativa para las
renovaciones.
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El duro contacto con la PC

En el año 1961 se hizo el primer vivero de palma por
una promoción que tenía el Instituto de Fomento Al-
godonero, IFA. Cuenta Herrera Vélez que apareció un
aviso publicado en el periódico El Tiempo que decía:
"Siembre palma que el IFA le financia el cultivo".

"Se sembraron originalmente 50 hectáreas de palma,
luego se subió a 100 hectáreas, y en el año 1968 ya
La Cabaña tenía 240 hectáreas de palma. Por estas
fechas apareció la PC y como aún no identificába-
mos la enfermedad, no sabíamos que era la misma
PC que hoy conocemos.

"Ya en 1986 teníamos 900 hectáreas de palma, y el
50% de ellas estaban afectadas por la PC. Se habían
sembrado palmas con materiales que venían del Ins-
tituto Colombiano Agropecuario (ICA) y del IFA, y
habían unas palmas oleíferas espontáneas que vinie-
ron con los materiales provenientes de Aracataca y
nos dimos cuenta que no se afectaban con la PC, y
eran más o menos alrededor de 200 palmas.

"En 1986 sobrevino una gran epidemia de PC en La
Cabaña, que no sabíamos en realidad qué era, aparte
de que había la experiencia registrada en la planta-

ción en Coldesa, Turbo,
que desapareció por la
PC. Nosotros en 1964-66
sembramos con híbrido, el
cual prosperó, no se mo-
ría por PC y eso nos llevó
a pensar que la solución
podía ser por la vía ge-
nética".

Comentó que Phil ippe
Genty,  un entomólogo
francés que había traba-
jado en las oleíferas de
palma del Amazonas, dijo
que podía ser interesante
sembrar material híbrido
en la Hacienda La Caba-
ña, para probarlo contra
la PC.

"Fuimos a una plantación
en Brasil que se estaba
muriendo por PC y al ver

la tristeza de una plantación de 7.000 hectáreas
sembradas, de las cuales ya no quedaban sino
1.000 hectáreas, con la orientación de Genty me
di cuenta que lo más importante era empezar a
trabajar en materiales diferentes, es decir, tole-
rantes a la PC".

El Alto Oleico

Dijo que ese fue el comienzo de la evolución que
hoy en día tiene La Cabaña con materiales
oleíferas ya seleccionados desde el año 1986, es-
pecialmente de la Amazonía, "los cuales actual-
mente son los padres y madres de los nuevos
híbridos que producimos; es lo que se llama el
OxG Alto Oleico, una palma con alta oleína, muy
parecido al aceite de oliva, a la que los investi-
gadores del CIRAD llaman el equivalente al acei-
te de oliva tropical.

"Hace ocho años vimos la necesidad de hacer
alianza con el CIRAD, con el fin de lograr un me-
joramiento de los materiales que nosotros estába-
mos recolectando y con los que provenían de Áfri-
ca, y así empezamos a trabajar con materiales to-
lerantes a la PC, convencidos de que era la única
solución", continuó relatando el empresario.

El OxG Alto Oleico es una palma con alta oleína, un aceite muy parecido al aceite de
oliva, a la que los investigadores llaman el equivalente al aceite de oliva tropical.

Investigación e Innovación Tecnológica
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Actualmente, La Cabaña trabaja con el CIRAD en la
selección de materiales tanto híbridos como Elais
Guinenssis, y su equipo está haciendo pruebas para
tolerancia a la PC.

La tarea de perseverar

"En los cultivos de La Cabaña tenemos más de 2.500
hectáreas con híbrido de palma de aceite OxG, Alto
Oleico, es decir, oleico por Guinenssis, que es el que
produce el Alto Oleico, un aceite de gran calidad, si-
milar al aceite de algodón o de oliva, el cual tiene
condiciones especiales ya conocidas. Nuestro princi-
pal reto con el CIRAD es buscar materiales tolerantes
a la PC, o retrocruces, materiales Guinenssis que han

mostrado alguna tolerancia con la PC, alta produc-
tividad pero resistentes, lo mismo que los híbridos.

"Hasta la fecha se han seleccionado algunos híbridos
de OXG Alto Oleico, que ya los estamos clonando y
tenemos los primeros ensayos de clonación para bus-
car materiales más productivos y tolerantes a la en-
fermedad".

Explicó que de esta prueba genética se puede decir
que se cuenta con alrededor de 1.000 hectáreas que
se pueden probar con los retrocruces clonados que
han mostrado resistencia a la PC.

"Considero que la labor de La Cabaña es la ta-
rea más representativa y científica que se ha he-
cho en Colombia sobre materiales resistentes a
la PC, porque las pruebas genéticas se están ha-
ciendo en diferentes partes del país: Tumaco,
Turbo y Magdalena Medio, donde se ha sembra-
do el híbrido en los últimos años y mostrado re-
sistencia a las enfermedades", enfatizó Herrera
Vélez.

Hemos encontrado que el híbrido es tolerante a la
Marchitez Letal y ése es uno de los retos más gran-
des de La Cabaña. En materiales híbridos, en los
Llanos Orientales, tienen una resistencia estimada
de 96%.

El biodiésel en la palmicultura

Al preguntarle su opinión sobre el advenimiento del
biodiésel a la palmicultura, el presidente de Hacienda
La Cabaña manifestó: "Nosotros somos socios fun-
dadores de BioD S.A., en Facatativá, lo cual hici-
mos buscando una solución para utilizar el aceite
en Colombia y no apostarle todo a la exportación.
Pienso que  lo importante del biodiésel es que llega
a sustituir parte de los hidrocarburos por materiales
renovables más saludables al ambiente, al punto que
el mundo se está yendo hacia los combustibles lim-
pios y uno de ellos es el biodiésel por sus caracterís-
ticas, como ya se ha probado".

Reafirmó que, ante todo, lo más importante es el
mercado de aceites y derivados comestibles y no de-
jarlo nunca sin adecuado abastecimiento, dado que
"nosotros tenemos que suplir el mercado del biodiésel
con los excedentes para la exportación, porque la
prioridad es la alimentación", concluyó.

Mauricio Herrera lleva más de cuarenta años al frente de
Hacienda La Cabaña, una pujante empresa familiar que
hoy muestra al país y al mundo los resultados de sus
investigaciones científicas con la palma de aceite.

Investigación e Innovación Tecnológica
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Tertulia PalmeraRepresentación y Coordinación Gremial

rancisco Reyes Villamizar es abogado de la
Pontificia Universidad Javeriana, máster en
Leyes de la Universidad de Miami y diploma-

do en Humanidades en la Universidad de Lisboa (Por-
tugal). Se destaca en el medio profesional como su-
perintendente de sociedad, coordinador del Ministe-
rio de Justicia para la reforma del Código de Comer-
cio que condujo a la expedición de la Ley 222 de
1995 y delegado de Colombia ante la Comisión de
las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacio-
nal. A su vez, es profesor lo-
cal e invitado de Derecho Co-
mercial en universidades na-
cionales e internacionales,
conferencista, columnista del
periódico Ámbito Jurídico de
la editorial Legis y de varias
revistas nacionales.

Es autor de títulos como De-
recho Societario (2002), Ar-
bitraje societario en los Es-
tados Unidos (2001), Trans-
formación, fusión y escisión
de sociedades (2000), Reforma al régimen de socie-
dades y concursos (1999), Disolución y liquidación
de sociedades, Doctrina y Ley (1998).

SAS, una nueva oportunidad para los
empresarios

Desde 2008, Reyes Villamizar impulsa la Ley 1258,
aprobada por el Congreso de la República, y que cons-

Sociedades por Acciones Simplificadas:
una evolución del sistema

societario colombiano
El pasado 25 de agosto, Francisco Reyes Villamizar expuso en la Tertulia
Palmera, organizada por Fedepalma, cómo Colombia ha salido del status quo
de su sistema jurídico para avanzar con la Ley 1258 de 2008 sobre sociedades
por acciones simplificadas.

F tituye una nueva forma de sociedad comercial: So-
ciedad por Acciones Simplificadas (SAS). Ésta, afir-
ma, ha presentado la evolución más significativa del
sistema societario colombiano de las últimas cuatro
décadas, ya que en ella se combinan no sólo antece-
dentes normativos locales sino también las principa-
les vertientes del derecho extranjero contemporáneo.
Esto resulta beneficioso, según el experto, ya que im-
plica la supresión de innumerables prohibiciones le-

gales que han dificultado la inversión de empresarios
nacionales e internacionales al momento de estructu-
rar negocios en nuestro país.

La ley ofrece flexibilidad en el ámbito del Derecho
Societario, ya que instaura, según el abogado, un nue-
vo tipo de consorcio con nuevos objetivos y pautas
normativas, como: volver al predominio de la auto-
nomía de la voluntad sobre las reglas de orden im-

La ley ofrece flexibilidad en el ámbito del Derecho Societario, ya

que instaura, según el abogado, un nuevo tipo de consorcio con

nuevos objetivos y pautas normativas, como: volver al predomi-

nio de la autonomía de la voluntad sobre las reglas de orden

imperativo, facilitar la creación y el funcionamiento de las em-

presas con el fin de estimular la innovación y el desarrollo de

nuevos bienes y servicios.
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perativo, facilitar la creación y el funcionamiento de
las empresas con el fin de estimular la innovación y
el desarrollo de nuevos bienes y servicios, constituir
un instrumento útil para la prevención de conflictos
intrasocietarios, generar confianza para el fomento
de buenas relaciones entre los asociados, y mejorar
la competitividad del sistema económico.

La SAS, dijo Reyes, ha tenido un gran auge en Esta-
dos Unidos, Canadá, Australia, China, India, Espa-
ña, Francia, Reino Unido y ahora en nuestro país. Su
fuente de inspiración ha sido la regulación de la em-
presa unipersonal de responsabilidad limitada previs-
ta en la Ley 222 de 1995, que es colombiana; en la
Limited Liability Partnership y Limited Liability
Company, de Estados Unidos; en la Sociedad por
Acciones, de Chile, y en la Société par Actions
Simplifiée, de Francia.

El moderno tipo societario se expande tras la necesi-
dad de tener un híbrido, es decir, de encontrar una
fórmula que dé limitación de responsabilidades, una
estructura de gestión flexible, con facilidad de consti-
tución y reducción de formalidades; un régimen tri-
butario favorable y una amplia libertad contractual.
La legislación societaria en América Latina ya se en-

contraba desactualizada, y
testifica, contaba con exce-
sivos costos de transac-
ción, no satisfacía las ne-
cesidades de empresarios
nacionales y extranjeros, y
tampoco contaba con un
estilo adecuado que se
adaptara a todos los pro-
pósitos.

En vista de que el sistema
latinoamericano es carac-
terístico de unas socieda-
des cerradas basadas en el
control familiar, con au-
sencia de diversificación
del riesgo, imposibilidad
de tomas de control hostil
y limitaciones a la libre ne-
gociación de acciones, los
países han comenzado a
apostarle a este nuevo
modelo de SAS.

Específicamente, el marco
jurídico colombiano ha reportado 5.895 de éstas al
31 de julio de 2009, lo cual indica que es el tipo de
sociedad preferida a la hora de conformar nuevas
empresas y, comenta el superintendente de socieda-
des, la SAS ha demostrado ser el tipo de sociedad
con mayor crecimiento a junio de 2009, por encima
de las Limitadas, Corporaciones, Single Member
Ent., Limited Partnership y Limited Partnership by
Shares.

Características beneficiosas de las SAS

Reyes Villamizar manifiesta que, con la llegada de
éstas, comienzan a desaparecer las sociedades
unipersonales, lo que implica que ahora las empre-
sas pueden constituirse con cualquier monto de ca-
pital social, cantidad de empleados y número de ac-
cionistas. Se podrán constituir con un documento
privado y no con una escritura pública como tradi-
cionalmente se utilizaba en las unipersonales. Pue-
den ser sociedades indefinidas, no están obligadas a
concretar su objeto social, no tendrán responsabili-
dad solidaria más allá de sus aportes en las deudas
tributarias de la sociedad y sólo es necesario el Re-
presentante Legal.

Francisco Reyes Villamizar, en el centro, acompañado por Myriam Conto Posada, Secretaria
Jurídica de Fedepalma (Der.) y por Boris Hernández Salame, Secretario General de la Fede-
ración (Izq.).
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Las utilidades se justificarán en estados financieros
elaborados de acuerdo con los principios de conta-
bilidad general y serán dictaminados por un conta-
dor público, explicó el impulsor de esta ley.

El sistema jurídico colombiano se beneficiará a su
vez con la redefinición de elementos esenciales de
la sociedad que este nuevo modelo propone respec-
to de la pluralidad, al concurso de «personas» y a la
participación en las pérdidas y utilidades. Menciona
así mismo que la SAS involucra una simplificación
de los trámites de constitución, un carácter siempre
comercial y una limitación de responsabilidades.

Las contribuciones de este sistema implican tam-
bién una autonomía contractual, una estructura flexi-
ble de capitalización y un abuso del derecho, es de-
cir, una desestimación de la personalidad jurídica y
del administrador de hecho.

Esto significa que los accionistas deben actuar en
interés de la sociedad, que el voto será abusivo cuan-
do sea ejercido con el propósito de causar daño a la
compañía o a los accionistas, y que las acciones pro-
cedentes serán la indemnización de los prejuicios o
la acción de nulidad absoluta por parte de Su-
perintendencia de Sociedades. La desestimación de
la personalidad jurídica se empleará cuando se utili-
ce la sociedad para defraudar a la ley o en perjuicio

de terceros, así mismo cuando exista una responsa-
bilidad solidaria para accionistas y administradores
o para indemnizar perjuicios causados.

Otras características a favor del modelo híbrido, se-
ñala el experto, distintas a la que ofrecen otros tipos
de sociedad a empresarios constituidos bajo las for-
mas asociativas tradicionales, son la resolución de
conflictos, la flexibilidad del objeto y el término de
duración, la libertad en estructura orgánica interna
para establecer los órganos de dirección, adminis-
tración y control. Igualmente, confiere el beneficio
de actualización de las reglas sobre asamblea, posi-
bilidad de renunciar a ser convocado, abolición de
la pluralidad para quórum y mayorías decisorias, y
efectividad de acuerdos entre accionistas.

En definitiva, concluye Reyes Villamizar, las nue-
vas normas sobre capital, negociación de acciones,
operaciones de reestructuración, disolución y liqui-
dación enmarcan un sistemas jurídico que ofrece a
Colombia, en medio de una economía cambiante,
un sistema flexible que facilita los procesos y sol-
venta las dificultades a las que se encontraban so-
metidos empresarios nacionales y extranjeros con
ganas de hacer negocios en nuestro país, y que aho-
ra encuentran en la SAS un mecanismo para consti-
tuir sociedades con un método manejable y con gran-
des beneficios.

Las Sociedades por Acciones Simplificadas fueron del interés de los asistentes a la Tertulia Palmera.

Representación y Coordinación Gremial
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Breves

Científicos presentarán innovaciones para
la producción de aceite del futuro
La Sociedad de Científicos de Aceite Americano, (AOCS, por su sigla en inglés)  seleccionó a la
ciudad australiana de Cairns, como sede para reunir a más de 300 científicos de gran renombre
mundial para liderar la 19ª versión del Simposio Internacional sobre los Lípidos en las Plantas.

Esta conferencia, que se llevará a cabo desde el 11 hasta el 16 de Julio de 2010, promete
compartir las últimas innovaciones de la industria de la palma, mientras el mercado evoluciona
con la necesidad de incrementar la producción de palma de aceite para poder satisfacer la
creciente demanda de alimentos, combustibles y materiales industriales. Para ello, los científi-
cos explicarán cómo encontrar el aceite del futuro por medio de la sintetización, acumulación y
almacenamiento de los lípidos en las plantas.

Coopar, ejemplo de siembra para el futuro
Con el ánimo de formar y desarrollar habilidades necesarias para llevar una vida adulta sana y
responsable, la Cooperativa Coopar Ltda., patrocina un club deportivo llamado "Sembrando Futu-
ro", el cual está conformado por los hijos de los asociados, empleados y niños de la comunidad
aledaña a las veredas Los Naranjos, La Martica, Risaralda y Agualasal, del municipio El Zulia, en
el departamento de Norte de Santander. Hoy, sus directivos se enorgullecen de su equipo de
microfútbol femenino como campeón de los Juegos Intercolegiados Zona Nacional.

Se completa esquema de dosis de biodiésel en Colombia
Desde el pasado 24 de agosto se inició la distribución en Bogotá, en el centro del país y en los
Llanos Orientales de una mezcla del ACPM con biodiésel de palma, en una proporción 95% de
diésel y 5% del combustible ecológico.
 
Con esto se logra la cobertura nacional, meta contemplada en el Programa Nacional de Biodiésel
del Ministerio de Minas y Energía. Colombia es el primer país en Latinoamérica en alcanzar una
mezcla de biodiésel en la totalidad de su territorio.
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Practical Short Course on Processing and Products of Vegetable Oils

Texas,
USA

Octubre
 18 - 22

2009

Organizador: Food Protein Research &
Development Center - Texas Engineering
Experiment Station

Web: foodprotein.tamu.edu/fatsoils/
scvegoil.php

Cumbre de Aceites y Grasas 2009

Ciudad del
Cabo,

Sudáfrica

Octubre
21 - 22
2009

Organizador: Asif International
E-mail:
asifinternationalsdnbhd@gmail.com
Web: www.afroilfats.com

Se expondrán las últimas novedades en el
negocio de aceites y grasas. También los
estudios sobre la evolución del mercado
de los aceites y grasas de muchos pro-
ductos para la alimentación y los secto-
res no alimentarios; además los relacio-
nados con la sostenibilidad.

XIII Congreso Latinoamericano de Grasas y Aceites

Rosario,
Santa Fe,
Argentina

Noviembre
1 -l 6
2009

Organizador: Asociación Argentina de
Grasas y Aceites.

Web: www.congreso.asaga.org.ar
          www.asaga.org.ar

El evento será el escenario para la pre-
sentación de trabajos científicos y téc-
nicos. Bajo el lema "Integrando conoci-
mientos para crear valor", busca la crea-
ción de un camino en común, a escala,
para el sector de las grasas en Lati-
noamérica, que permita sentar bases de
intercambio comercial e intelectual.

Eventos de interés  para el sector

Palm Oil International Palm Oil Congress (PIPOC)

Kuala Lumpur,
Malasia

Noviembre
9 - 12
2009

Organizador: Malaysian Palm Oil Board
(MPOB)
E-mail: pipoc2009@mpob.gov.my

Web: www.mpob.gov.my

La versión PIPOC 2009 se centrará en el
tema "El aceite de palma como la poten-
cia en el mercado de aceites y grasas, y
los avances en la industria", incluida la
necesidad de equilibrar su crecimiento en
armonía con el medio ambiente para el
desarrollo sostenible.

Tertulia PalmeraEventos

Se trata de un curso práctico, corto, so-
bre el tratamiento y la producción de acei-
tes vegetales.

El objetivo es hacer énfasis en los prin-
cipios y prácticas de los nuevos métodos
en refinación de aceite vegetal, en los
últimos métodos en hidrogenación en
acei tes  vegetales ,  la  producción de
biocarburantes y la producción de grasas
trans y no trans.
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Mes Últimos 12 meses

* Precio promedio de la primera semana del mes de septiembre de 2009                                                                   Fuente: Oil World

Septiembre de 2009

07 / 08 08 / 09
Var.

%
Oct. - Sep.

Comportamiento de los precios internacionales
de los principales aceites y grasas

US$/TON

723
719
793
733
674
734
729

851
747
785
808
886
887

785
788
808

Agosto
2009

Septiembre*
2009

Var.
%

680
680
745
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800
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-10,3
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-2,3

1,9
1,9
4,0
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1.008
1.248
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1.501
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1.613
1.031
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615
660

829
732
744
736
826
869

855
703
636

-40,3
-40,2
-37,2
-39,2
-41,5
-39,0
-47,1

-49,7
-43,9
-50,4
-38,0
-37,8
-38,4

-47,0
-31,8
-32,8

Principales aceites y grasas

Comple jo  pa lma
Aceite crudo de Palma, CIF N.W.Europe
Aceite de palma RBD, FOB Malasia
Oleina RBD, CIF Rott.
Oleina RBD, FOB Malasia
Estearina RBD, FOB Malasia
Estearina RBD, CIF Rott.
Aceite Crudo de Palmiste, CIF Rott.

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

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

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

Fuente: Fedepalma con base en el Fondo de Fomento Palmero
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Producción de aceite de palma crudo
en Colombia 2007 - 2009

Miles de toneladas

 2009p

Indicadores Palmeros

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Promedio / mes

71,3
69,0
78,9
63,6
63,1
59,7
62,7
63,5
54,9
54,5
45,8
46,1

 733,1
 61,1

70,7
72,5
81,2
81,5
69,7
65,4
70,7
62,6
58,3
55,2
44,9
44,9

 777,5
 64,8

-9,1
-5,8
5,2

-6,1
-2,8
-3,8
-7,3

8,2

64,3
68,3
85,5
76,5
67,7
62,8
65,5

 490,6
 70,1

Zonas Jun
09 20092008

Var.
%

Jul
09

%Abs.

Enero - Julio

Variación

Central
Norte
Occidental
Oriental

Total

19,8
21,8

1,6
19,7

62,8

22,0
23,1

1,5
18,9

65,5

11,4
6,0

-7,0
-3,7

4,3

176,4
148,5

29,1
157,6

511,6

164,9
154,5

12,4
158,9

490,6

-11,5
5,9

-16,7
1,3

-21,0

-6,5
4,0

-57,4
0,8

-4,1

 Producción de aceite de palma crudo
en Colombia por zonas palmeras

Enero a  julio 2008 - 2009 Miles de toneladas




