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¿QUE ES CENIPALMA? 

El Centro de Investigación en Palmo de Aceite ~Cenipalma-, fue 
creado por lo Federación Nocional de Cultivadores de Palmo de 
Aceite -Fedepalma-, inició actividades en enero de 1991 y de él 
son miembros los afiliados de la Federación. Tiene como objeti
vo rJi/n1prr.!ial. blJscar, de manero soslenible y con enfoqlJe 
prosoe~rlvo. lo mayor ef.c,enc,a produc.tlva de lo agro1ndustrio 
el ... la palma de aceIte, en los omb,tos nacIonal e internacIonal, 
rJter dip.l1do las necesldode5 y demandas dI'! los productores en 
formo equitativa. 

los principios que rigen la político de investigación de CENIPAlMA 
son: la eficiencia, lo equidad, la sostenibilidod, el pragmatismo, 
el contenido social y económico, lo integralidad, la 
interdisciplinariedad, lo aperluro, lo concerloción, lo gremiolidad 
y lo cooperación. 

Estos principios van acompañados de condicionantes paro la es
tructuro institucional del Centro como los siguientes: desarrollar 
investigación y transferencia productivos; mantener uno dimen
sión adecuado de lo institución; participar en esquemas virtuales 
de investigación; ser flexible y dinámico; conservar uno estructu
ra plana y descentralizado; institucionalizar lo planificación, el 
seguimiento y la evaluación; interiarizar el concepto de proyecto 
como unidad de gestión técnico y administrativa; y practicar lo 
concertación. 

Calle 21 N°. 42 C 47. Tel (091) 208 9680. Fax. 368 1152 
t-maíl: cen·lpolm@coble.net.co 
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Diagnóstico y manejo preventivo de las enfer
medades vírales de la Palma de Aceite en la 

Zona Occidental de Colombia 

FRANCISCO .lOSÉ MORALES GARZÓN 
Mlc., PhD. Vlról •••• 

C ... tr. '.t.r ... c1 .... 1 d. A.rlcultur. 'r.plc.1 
CIA'. A.A. 6713, C.II, C.I ..... I. 
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PRESENTACiÓN 

Las enfermedades en plantas pueden ,.er ocaSlonodos pOI hongos, boderios, 
nematodos a virus; en cada caso la expresión de lo enfermedad dependeró de la 
interacción : huésped-patógena-ambiente y hen", sus corocterístlcos particulares 
de manejo y control. Los virus pueden ser devosladores y muchos veces eliminan 
totalmente un cultiva en las zonas donde predomino. Su manejo se hoce princi
palmente por la erradicación de plantas enfermos Que pueden ser locos de Infec
ción , por el control de vectores diseminudaros de los virus, elJlnlnCloón de hués
pedes alternos o los vectores o o los virus y lo ,nós eled ivo y económiCO, por el 
uso de variedades resistentes. 

en el caso de culhvos perennes los vIrus pueden ser lololes pOr los d"icultodes 
que represenlo el cambio de lodo el cull ,vo por uno va riedad resls lenle Por ello, 
los enlrdades encargados de la Investigación, siernpre esl6n pendienles eje lo 
presencio de cuolqulero de eslos patógenos, poro analizar su ImpononCIO econó
m'co la$ enfermedades vl<o/e$ erl palmo de fJceite. especlolmenle lo mancha 
onulor y el anillo clorÓlrco, han sido '11011vo de p'eocupacl6n do CE NI PALMA. 
Pro ;Hcomenle desde el Inicia de sus actividades o comienzos de los 90, ~sluvO 
pendiente de la mancha anular y posteriormente del anillo e/orótico, no solamen
te por el peligro que representa este tipo de enfermedades para los cultivos esta
blecidos en Tumaco, sino por el potencial poro las nuevos siembras de ésto zona 
y por los del resto de lo palmiculturo colombiana. 

Conscientes que el estudio de los enfermedades VIrales reqUiere no solamente de 
personal altamente calificado sino de equipas bastante sol "IIcod05 poro desa
rrollar investigación que pueda utilizor Jos conoelmlenlos y herramienlos Que oc
tualmente se estÓn usando en la tecnología de punto, y hoo.lendo uso de unos 
estrategias como la de utilizor los recurs C1S disponIbles en el país. o partir de 1998 
inici6 trabajos coloborotivos con el CIA1 con el ob¡elo do odoror algunos aspec
tos de las enfermedades virales causantes de lo mondo anular y el anil lo dO'óllco 
y establecer posibles medidas de control poro los mismas. 

En el presente Boletín, el líder de éste trabajo por parte del C/A1 hoce un on61isis 
del desarrollo de los dos enfermedades, cuáles han sido sus característicos prin
cipales y en qué se encuentra el estado del arte en cuanto 01 conocimiento de las 
mismos. Esperamos que con el apoyo de todos los palmicultores de la zona 
Occidental y en general de todo el país podamos tener un manejo aprapiado de 
estos enfermedades, no solamente minimizondo su efedo en la zona Occidental 
sino evitando que se presente en los otras zonas colombianas donde se cultiva la 
palmo . 

PEDRO lEÓN GÓMEZ CUERVO 
Director Ejecutivo 
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Introducción 

Figuro 1 Síntoma iniciol de amarillo miento de los hojas mós jóvenes coracterísti co de lo mancha anular 
de lo palma de aceite 

El cultivo de lo palmo de aceite 
(E/aeis spp.) en la zona sur
occidental de Colombia es una ac
tividad de gran importancia 
socioeconómica para el país. En el 
plano social, esta zona agrupa la 
mayor parte (85%) de los producto
res de palma de aceite que poseen 
plantaciones menores de 5 hectá
reas. Adicionalmente, el manejo del 
cultivo y su procesamiento genero n 
empleo y constituyen la principal ac
tividad económica, particularmente 
en el municipio de Tumaco, donde 
se concentra la mayor producción 
de palma de aceite en esta región. 

9 

Desde el punto de vista económico, 
la zona sur-occidental contribuye el 
13.9% (20,971 hectáreas) del área 
neto sembrada en el país, según el 
anuario estadístico del año 2000 de 
Fedepalma. 

Como todas los plantas cultivadas, la 
palmo de aceite debe ser protegida 
contra enfermedades que reducen la 
productividad y rentabilidad del culti
vo. En la zona produdora de palma 
de aceite del suroccidente colombia
no, se han presentado algunas enfer
medades aun no registradas en otras 
zonas del país. Lo primera de estas 
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enfermedades hizo su aparición en 
1985 (Jiménez 1988) en el municipio 
de Tumaco. Las palmas afectadas 
eran plantas jóvenes en etapa de vi
vero o recién establecidas en las plan
taciones. El síntoma inicial era el 
amarillamiento de las hojas más jó
venes, el cual se generalizaba a todo 
el follaje con el progreso de la enfer
medad (Figura 1). 

Los folíolos de las hojas afectadas 
presentaban manchas y luego un 
bronceado antes de secarse. Tres a 
cuatro meses después de la apari
ción de los síntomas iniciales, se pre
sentaba necrosis de flechas, raíces y 
meristemo, causando la muerte de 
lo planta. Para finales de 1988, la 
enfermedad estaba ampliamente dis
tribuida en la regián occidental, don
de murieron cientos de palmas de 6-
12 meses de edad en condiciones 
de vivero, y de 1-3 años de edad en 
plantaciones jóvenes. 

Las primeras investigaciones sobre la 
naturaleza de esta enfermedad 
(Jiménez 1988), asociaron este pro
blema con uno enfermedad descrito 
en 1984, en la región oriental del 
Ecuador, como "manchas anulares 
y pudrición seca". Según los auto
res del informe (Renard y Guillet 
1 984), esto enfermedad existía tan
to en América Latina (Ecuador y Perú) 
como en Africa Occidental (Costa de 
Marfil), donde alcanzaba incidencias 
hasta del 50%. En realidad, la en
fermedad de los "manchas anulares" 
se observó por primero vez en 1969, 
en plantaciones de palmo de aceite 
localizados en lo región amazónica 
de Tocache, Perú (Arévalo 1988). 
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En 1975, los "manchas anulares" 
aparecieron en el occidente de Ecua
dor, donde se le llamó "amarillo
miento leta l." y "moteado del co
gollo" (Ozido et 01. 1978; Chavez 
1988). Es posible que lo "mancho 
anular", como se le llamo en Co
lombia, seo una enfermedad intro
ducido del Africa Occidental o lo 
América del Sur, donde se ha dise
minado lento pero progresivamen
te desde el Perú hasta Colombia. 

En lo zona suroccidental producto
ra de palmo de aceite en Colombia, 
lo "mancho anular" es uno enfer
medad endémico que presenta uno 
incidencia variable de 100 o 2000 
casos de muerte de palmas jóvenes 
anualmente. Hasta el momento no 
hay registro de esta enfermedad en 
otros zonas productoras de palmo 
de aceite en Colombia, pero su di
seminación desde lo selva 
amazónico del Perú hasta el occi
dente del país, hoce pensar en lo 
existencia de un vector ó tráfico de 
material propagativo. 

A pesar de que lo "mancho anular" 
se conoce desde hoce 33 años y de 
que varios grupos de investigadores 
internacionales y nacionales lo han es
tudiado (Arévalo 1988; Ozido el 01. 
1978; Chavez 1988; Jimenez 1988; 
Oollet et 01. 1980; Corley y Wood 
1990; Martinez-Lopez 1988), no se lo
gró asociar esta enfermedad a ningún 
patógeno conocido. Afortunadamen
te, el proyecto colaborativo de investi
gación CENIPALMA-ClAT, ha logra
do demostrar que la "mancha anu
lar" está consistente mente asociada a 
un virus perteneciente al nuevo género 

. , • 
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Figura 2 Síntomas foliares coracterísticos de l "a n .tlo 
c ' orótl co~ de la pa lma de acede 

• 
Figuro 3, Partícula filamentoso del virus del anillo clorotico de la 

palma de aceite (ca 750 nm longitud) 

de los Foveavirus . 

La presencia de una 
segunda enfermedad 
de posible etiología 
viral en plantaciones de 
palma de aceite en la 
zona suroccidental del 
país, se detectó en el 
municipio de Tumaco 
en 1996 (Morales 
1999). Esta enferme-

dad, conocida como 
"anillo clorótico", se re
g istró por pri mero vez 
en el occidente de Ecua
dor, en 1995 (Chinchi
lla el al. 1995). 

La enfermedad se ob
servó en pla ntas de 
mós de cuatro meses 
de siembro en vivero, 
y la mayor incidencia 
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(25-80%) se presentó 
en plantas de 8 meses. 
El principal síntoma es 
la aparición de man
chas anillados en las 
hojas de las palmas 
jóvenes (Figuro 2), pero 
a pe sor de la man ifes
tación generolizada de 
este síntoma en todo el 
follaje, la enfermedad 
no causa la m uerte de 
la planta. Sin embargo, 
se desconoce el efecto 
que esta enfermedad 
tiene sobre la producti
vidad de las palmas de 
aceite afectadas, ya 
que la mayoría de las 
plantas afectadas son 
eliminadas antes de pa
sarlos a la plantación 
definitiva. 

Durante 1999 se pre
sentaron dos brotes de 
"anillo clorótico" en el 
municipio de Tumaco, 
obligando a la elimina
ción de las palmas 
afectadas en estado de 
vivero. Basados en in
vestigaciones realiza
das independientemen
te en Ecuador por per
sonal del ASD de Cos
to Rica (Chinchilla el al. 
1995), y en CIAr; Cali, 
Colombia (F.J. Moroles, 
dalas no publicados), se 
conoce que el agente 
causal de esta enferme
dad es un virus (Figuro 
3) perteneciente 01 gé-
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nero de los Polyvirus. 
Estos virus son predo
minantemente transmi
tidos por áfidos, aun 
cuando este modo po
sible de transmisión-no 
ha sido confirmado. 

El virus causal ha sido 
caracterizado parcial
mente en el CIAT a ni
vel molecular, como un 
potyvirus del grupo del 
Virus del mosaico de la 
caña de azúcar, los 
cuales atacan gra
míneas. Este virus se 
ha transmitido experi
mentalmente a varie
dades suscepti bies de 
maíz, sorgo, caña de 
azúcar y Brachiaria sp. 
(F.J. Morales, datos no 
publicados). 

Este boletín técnico es un 
esfuerzo de Cenipalma 
y el ClAT, para llevar los 
resultados de estas in
vestigaciones a pro
dudores, técnicos y per
sonal administrativo, 
con el fin de prevenir la 
diseminación de estas 
enfermedades a otras 
zonas productoras de 
palma de aceite en 
Colombia. 

I A corto plazo, el obje
tivo de este boletín téc
nico es el de facilitar 
el diagnóstico de estas 
enfermedades y pro-

.. ,etín 'FH"'«I 11". J 3 

mover la "investiga
ción participativa". 

El significado de este 
último concepto es el 
de enfatizar que la par
ticipación activa de los 
productores y técnicos 
asociados al cultivo de 
la palma de aceite en 
la zona occidental, es 
necesaria po ro log rar 
la identificación y con
trol de estas enferme
dades virales en el 
menor tiempo posible. 

Diagnósfico de lo 
"mancho anular" 

Los síntomas que se 
describen a continua
ción se observan gene
ralmente en plantas jó
venes, particularmente 
en los primeros años 
después de ser coloca
das en la plantación 
definitiva. La aparición 
de síntomas típicos en 
la etapa de vivero no 
es muy frecuente, lo 
cual dificulta la detec
ción y eliminación de 
plantas enfermas. 

Síntomas externos 

El primer síntoma de la 
"mancha anular" es el 
"amarillamiento" de 
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las hojas jóvenes de 
las palmas afectadas 
(Figura 1). Este síntoma 
sugiere el bloqueo del sis
tema vascular de la 
planta por el patógeno. 
Al acercarse a las plan
tas que presentan el 
"amarillamiento", se 
pueden observar las 
manchas de los folíolos 
de las hojas jóvenes. (Fi
gura 4). Este síntoma 
puede pasar desaper
cibido o puede confun
dirse con problemas 
nutricionales o fisioló
gicos de las palmas jó
venes en etapa de vi
vero. Estos últimos 
síntomas abióticos, sin 
embargo, tienden a 
presentarse hacia la 
po rte term i na I (su pe
rior) de las hojas. 

A medida que la enfer
medad avanza, las 
manchas se agrandan 
y unen, formando ban
das longitudinales, pa
ralelas a la nervadura 
central de los folíolos 
(Figura 5). 

Sin embargo, es nece
sario tener en cuenta que 
el "amarillamiento" de 
una planta jóven de pal
ma de aceite, puede te
ner otras causas tanto 
bióticas como abióticas. 

Los patógenos y plagas 

•• 

• 

.
• 

• 
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Figuro 4. Manchas amarillos en los folíofos basales de hojas 
jóvenes de palmo de oceite 

a fectados por "ma ncho anu la r'" 

f iguro 5 Sí nto ma s foliares avanzados ca racle rísflcos de 
lo Nmoncho anular" 

que atacan el sistema 
vascular (míces, vasos con
dudares, etc) y ladores 
como el encharcamiento 
o deficiencias numciona les, 
también pueden causar el 
"amarillamiento" del folla
je de palmas de aceite 
jóvenes. 

Con el fin de evitar con-

fusiones con la presen
cia de "amarillamiento" 
o manchas en los folío
los en palmas jóvenes, 
no asociados a la "man
cha anular", es preciso 
examinar la base de las 
hojas, especificamente 
lo cara brillante del pe
cíolo y parte inferior del 
ráquis. En esta área se 
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pueden apreciar man
chas c!oróticas (verde 
claro), paralelas 01 eje 
central del pecíolo (Fi
gum 6). 

Es necesario anotar que 
lo presencia de estos 
manchas o rayado en lo 
base del róquis, no es 
un síntoma exclusivo 
de "mancho anular", 
ya que es posible que 
estos síntomas se pre
senten en casos de 
"anillo clorótico", a pe
sar de que en este últi
mo caso, la intensidad 
y frecuencia de lo apa
rición de estos síntomas 
es menor. 

Otro síntoma externo 
asociado a la presencia 
de la "mancho anular", 
es la pudrición de la 
hoja flecha (Figura 7) y 
de las raíces (Figura 8) 
de las palmos afedadas. 
Sin embargo, estos sín
tomas no son confiables 
independientemente del 
síndrome general, ya 
que pueden obedecer a 
causas naturales u otras 
enfermedades y plagas 
que atacan lo palma de 
aceite. 

Síntomas internos 

A pesar de que los sín
tomas externos descri
tos anteriormente pue-
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Figuro 6 Manchas en lo base del róquis 
asociadas a la umancho anular'" 

den ser utilizados para realizar el 
diagnóstico de la "mancha anular", 
se puede hacer un corte longitudinal 
del estípite de la planta enferma para 
confirmar la presencia de la enfer
medad. En este caso, se pueden ob
servar manchas de color violáceo en 
diversas áreas del sistema vasculor 
del estípite (Figura 9). Estas manchas 
corresponden a "anillos" continuos 
o discontinuos de tejido vascular 
donde se ha presentado una reac
ción de hipersensibilidad (necrosis) al 
agente causal. También se puede 
realizar un corte transversal a través 
del meristemo de las palmas enfer-

.. ,.,. ,..,.. ".. r 3 
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Figuro 7 Pudrición de la hOja flecha asociado 
generalmente con la "man cha anular" 

mas, donde se puede observar la 
presencia de manchas necróticas en 
el tejido vascular de palmas jóvenes 
afectadas por "mancha anular" (Fi
gura 10). Las palmas de aceite afec
tadas por la "mancha anular", mue
ren entre los tres y los cuatro meses 
después de la aparición de los sín
tomas descritos arriba. 

Citopatología 

Los plantas enfermas, como en el 
coso de todo organismo vivo, pue
den manifestar alterociones a nivel 
celular. 

• • • 

• 
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"mancha anular" 
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Los patógenos que infec
tan organismos vivos, de
ben multiplicarse a ex
pensas del organismo 
susceptible, por lo que su 
presencia puede ser de
tedada en los tejidos afec
tados. Para observor las 
células vivas se utiliwn los 
microscopios, tanto ópti
cos (nonrnales) como elec
trónicos. Estos últimos, 
permiten una mayor 
magnificación (ca. un 
millón de veces) del inte
rior de las células, lo cual 
es necesario para obser
vor patógenos ultrami
croscópicos como los vi
rus. En el caso de la 
"mancha anulor", se ob
servan inclusiones fibri
lores (Figura 11) que su
gieren la presencia de un 
virus filamentoso. 

Esta observación esta
ría apoyada por la ob
servación de partículas 
filamentosas en extrac
tos de tejido de palma 
de aceite afectado por 
"mancha anular" (Fi
gura 12). Las células 
de las plantas de pal
ma de aceite afectadas 
por "mancha anular", 
mueren eventualmente 
por necrosis (descom
posición completa de 
las células y tejidos), tal 
vez como una res
puesta de hipersensibi
lidad o la invasión 



FigLro 11 Panículas filamentosos Iy: observados en el cl-oplaslllo 

de células foliares ce palmos jóvenes afe ctadas por 
" monc ho anular" 

Figuro ~ 2 Poríala filamentoso e'lcontrada en palmas jóvenes 
o:ectodos por "r'"loncha anular/I 

sistémica del patóge
no. 

Diagnóstica del 
" anillo clorótico" 

Esta enfermedad, como 
en el caso de la "man
cha anular", afecta 
plantas jóvenes. Sin 

"'.tí,. Técftko 11". 13 

embargo, a diferencia 
de la "mancha anular", 
el "anillo clorótico" no 
es una enfermedad le
tal (no causa la muerte 
de las pla ntas i nfecla
das), y sus síntomas se 
ma nifiestan genera 1-
mente en la etapa de 
vivero, lo cual facilita su 
detección y control (eli-
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minación de plantas en
fermas). 

Síntomas externos 

Los síntomas asociados 
al "anillo clorótico" se 
presentan en los diversos 
tipos de hoja del follaje 
de las plantas infedadas 
por el virus cousal. El 
síntoma más caracterís
tico es la presencia de 
lesiones redondeadas o 
en forma de ojo (Figura 
13). El centro de estos 
"anillos" conserva el co
lor verde oscuro de la 
hoja normal, en las pri
meras etapas de la 
enfermedad, pero even
tualmente se torna 
amarillo claro (clorótico). 
A medida que las lesio
nes cubren la superficie 
foliar, los "anillos" pue
den ser menos evidentes 
y la lámina foliar 
aparece totalmente "ra
yada" (Figura 14). 

En algunos cosos, se ob
seria n ma nchas 11 acei
tosas" en las hojas de 
palmas jóvenes afecta
das por el "anillo 
clorótico" (Figura 1 5). 

Es importante observar 
la base del ráquis de las 
hojas jóvenes, porque 
se puede presentar tam
bién un rayado (Figura 
16) similar al observa-
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Fig ura ) 3 . Manchas oni ll a dos )' c!o ró li co5 corocfe rísticos 
del "onillo c lorólico" d e la pa lma de a ce ite 

Figuro 14. Rayado fo llar en 
palm o ¡o ven ofectado por 

~ oni ll o clorót ico" 

do en los casos de 
Ifmancha anularlJ

• 

Este síntoma no es 
muy consistente para el 
diagnóstico de esta en-

fermedad, pero pue
de presentarse en al
gunas plantas afec
tados por "anillo 
clorótico" . 

Citopato/ogío 

La observación de cé
lulas de tejido foliar 
de palmas de aceite 
afedadas por el "ani
llo clorótico", revelan 
la presencia de inclu
siones citoplasmóticas 
alargadas y gruesas, 
llamados "agregados 
laminares" (Figura 
1 7) 

Esta s estructuras 
protéicas no están for

madas por las partícu
las del virus, los cuales 
son ti pica mente alarga
dos y flexuosas (Figura 
3), según la caraderísti
ca del género Potyvirus. 

1l 

Las partículas del virus 
pueden observarse 
como masas de estruc
turas fibrilares ¡unto a los 
agregados laminares en 
lo esquina inferior dere
cha de la Figura 1 7. 

Manejo de lo 
mancha anular 
de lo palmo de 

oceite 

A pesar de que los vi
rus conocidos del gé
nero Foveavirus no tie
nen un agente vector 
conocido, es posible 
que el virus de la man
cha anular de la pal
ma de aceite si lo ten
ga. 

La "mancha anular" ha 
venido avanzando des
de la región amazó
nica del Perú; pasan
do obstáculos geogró
ficos importantes, co
mo la cordillera de los 
Andes, poro llegar a 
los regiones limítrofes 
occidental del norte de 
Ecuador y sur de Co
lombia. 

Es posible que lo dise
minación de la enfer
medad se deba 01 mo
vimiento de material 
vegetativo (plóntulas 
germinadas de palma 
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Marlchos "'acedasos" osod ados 01 "of\ill 
de la palma de Cl ceite 
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de aceite) entre Perú y 
Ecuador, así como en
tre Ecuador y Colom
bia. Es por esta razón 
que no se debe trans
portar material vegeta
tivo entre países o re
giones productoras 
dentro de un país, es
pecialmente de áreas 
afectadas a otras libres 
de estas enfermedades. 
Hasta el momento no 
existe evidencia que la 
enfermedad se transm i
ta por semilla. 

Una vez se introduce la 
enfermedad en una re
gión, esta se propaga rá
pidamente, lo que sugie
re la existencia de un 
agente vedor. El ataque 
repentino de la enferme
dad en diferentes lotes y 
fincas de producción, 
donde se manifiesta ini
cialmente en focos, su
giere la existencia de un 
vedor aéreo. 

Hasta el momento se 
han llevado experimen
tos de transmisión bio
lógica con diversos in
sedos chupadores, pero 
principalmente con 
saltahoias (chicharritas 
o loritos), sin resultados 
concluyentes (Eduardo 
Peña, CORPOICA, 
comunicación perso
nal). 
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En los investigaciones que se ade
lantan CENIPALMA y el CIAT, se está 
estudiando uno posible relación 
entre aIras grupos importantes de 
vedares de virus, como son los in
sedas chupadores (homoptera), y lo 
"mancha anular" . Estos insectos han 
sido encontrados en los viveros, tan
to colonizando los plantas jóvenes 
como en trampas amarillas de 
agua, colocadas dentro de los vi
veros. 

A pesar de que, aparentemente, los 
brotes de "mancha anular" no si
guen un patrón definido desde el 
punto de vista temporal o espacial, 
algunos brotes han ocurrido duran
te o después de épocas de baja pre
cipitación. Esta observación puede 
deberse o lo mayor actividad de in
sedas vedares en épocas secos, o 
al estrés hídrico que puede agravar 
la afección vascu lar de las palmas 
jóvenes afectadas por "mancha 
anular" . Es necesario investigar a 
fondo estos aspectos climático
epidemiológicos . 

También se ha relacionado en mu
chos informes realizados por con
sultores extranjeros y nocionales, lo 
presencio de gramíneos silvestres, 
como el posta Guinea (Panícum 
maximum) con una mayor inciden
cia de lo enfermedad. Sin embar
go, no se han identificado malezas 
con síntomas similares o que hayan 
sido confirmadas como fuente de 
"mancho anular". 

Medidas de control 

Hasta el momento se ha recurrido 

a la erradicación de los palmos 
"sospechosos" en etapa de vivero, 
o con síntomas característicos de lo 
"mancho anular" en plantaciones jó
venes. Esta medido preventivo es 
adecuado en el caso de los palmos 
jóvenes afectados por "mancho 
anular" en lo plantación definitivo, 
pero presento algunos inconvenien
tes en la etapa de vivero. 

El principal problema en viveros, es 
que los palmas raramente muestran 
los síntomas característicos de la en
fermedad. Otro problema es lo exis
tencia de palmas en el vivero con 
síntomas de deficiencia de elemen
tos mayores o menores, o trastor
nos fisiológicos que las convierten 
en · sospechosos·, pero que poste
riormente se recuperon. Estos hechos 
hacen que en algunos víveros de 
empresas medianos o grandes, no 
se procedo rápidamente o la elimi
nación de palmas ofedadas, o que 
estos palmos terminen en monos de 
pequeños productores poro su 
siembro posterior. 

En el caso del material propagativo 
que producen los cultivadores de pe
queña escala, por lo general no se 
eliminan las palmos "sospechosas" 
en la etapa de vivero. 

Lo presencia de palmas jovenes 
afectados por "mancho anular", 
aún sin la manifestación de sínto
mas caraderísticos de la enferme
dad, constituye una fuente de inóculo 
y de diseminación del agente causal 
en los regiones productoras de 
palma de aceite. 

11 
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lo otra medido adoptado en lo ma
yoría de los explotaciones tecnifica
dos de palmo de aceite en lo zona 
occidental del país, ha sido lo eli
minación de malezas y en especial 
gramíneos silvestres, y su reempla
zo con uno cobertura de uno legu
minoso como el kudzú (Pueraria 
phaseoloides). En este momento no 
es posible evaluar lo eficacia de esto 
medido preventivo (Figuro 18) con 
relación o lo "mancho anular", pero 
mós adelante veremos que esto 
próctica puede ser recomendable 
para el control del "anillo dorótico" 
de lo palmo de aceite. 

Manejo del "anillo 
clorótico" de la palma 

de aceite 

El "anillo dorótico" es uno nuevo en
fermedad de lo palmo de aceite en 
lo zona suroccidental de Colombia. 
El "anillo dorótico" se detectó en 
Tumaco en 1996, poco después de 
que fuero detectado eslo enferme
dad en el vecino país del Ecuador. 
Esto enfermedad es diferente o lo 
"mancho anular", presente en el mu
nicipio de Tumaco desde principios 
de los 80s. los investigaciones reali
zados por Cenipalma-CIAT, y en el 
Ecuador, demuestran doro mente que 
el agente causal es un virus del gé
nero Potyvirus. lo mayoría de estos 
virus son transmitidos por Midas 
(Figura 19). Esto enfermedad no es 
letal, pero toda enfermedad viral 
tie n e un efedo negativo sobre el vigor 
~ productividad de los plantos 
afectados. 
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Diseminación de la enfermedad 

Es posible que el "anillo dorótico" 
y su agente causal hayan sido intro
ducidos o Tumaco en material 
propagativo proveniente de planta
ciones afectados por esto enferme
dad en el Ecuador. Sin embargo, lo 
posible existencia de uno o varios 
especies de áfidos vectores, hoce 
factible que el virus causal puedo 
ser diseminado o gran distancio de 
lo fuente de inóculo. 

los poblaciones de Midas vectores 
dependen de lo abundancia de 
plantos donde se puedan reproducir 
eficientemente, y de las condiciones 
climóticas. Afortunadamente, lo alto 
precipitación de la zona occidental 
no contribuye o la proliferoción de 
especies de ófidos u otros vectores 
aéreos. Este hecho podría explicar 
la boja incidencia relativo del "ani
llo dorótico" en lo zona occidental. 
Sin embargo, bastan solo unos po
cos días o semanas sin lluvia o con 
precipitaciones escosas, para que 
los poblaciones de Mido crezcan 
exponencialmente, y lo incidencia de 
virus aumente en forma significativa. 

En los investigaciones realizodas por 
Cenipalma-ClAT, se ha caracteriza
do el virus causal del "anillo 
dorótico" o nivel molecular, con re
sultados que demuestran que el vi
rus causal proviene de uno gramí
neo. 

De aquí se desprende que la reco
mendación de controlar gramíneos 
silvestres en las plantaciones de 
palma de aceite, paro el control de 
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Figuro 18 Lo te con kudzú, utilizado como medida de 
prevención de la 'irnancha anular" 

Figura 19 Áfidos alodos invesligados como posibles 
vectores del · anillo clorótico" y de la "mancha anular" 

la "mancha anular", 
sería efectiva también 
para el control del 
"anillo clor6tico". 

Medidas de control 

La principal medida de 
control para el caso del 
"anillo clorótico", es la 
eliminación de plantas 
enfermas en la etapa de 

vivero. En el coso del 
"anillo clor6tico", afortu
nadamente, los síntomas 
característicos de esta en
fermedad se manifiestan 
claramente en el vivero, 
lo cual facilita lo detec
ci6n del problema y la 
eliminaci6n de plantas 
infectadas. 
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Recomendaciones 
generales 

Las siguientes recomen
daciones son vólidos 
tanto para el manejo de 
la "mancha anular" 
como para el del "ani
llo clarótico". Es nece
sario fertilizar adecuada
mente las plantas de vi
vero, con el fin de pre
venir la manifestación de 
deficiencias nutricionales 
que pudieran ser confun
didas can los síntomas 
de una enfermedad viral. 

Después de la germi
nación, las plántulas y 
palmas jóvenes en eta
pa de previvero o vive
ro deben mantenerse li
bres de insectos (espe
cialmente hom6pteros 
chupadores u artró
podos (e.g. ócaros). Se 
recomienda un insecti
cida sistémica de am
plia espectro, aplicado 
al suela de las bolsas 
desde el momento de 
la siembra. La perio
dicidad de las aplica
ciones dependeró del 
período de actividad 
del insecticida seleccio
nado. La aplicaci6n de 
insecticidas en planta
ciones establecidas de 
palma de aceite solo 
se justifica en palmas 
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de 1-2 años de edad. 

La erradicación de plantos de palma 
de aceite que manifiesten síntomas 
notorios de amarillamiento, clorosis 
o manchas en el follaje en la etapa 
de vivero o en la plantación definiti
vo, es uno medido recomendable que 
contribuirá a lo selección de palmos 
más vigorosos y produdivas. 

La destrucción de plantos enfermas 
o en mal estado (amarillas o 
cloróticas) en el vivero o en lo plan
tación, debe realizarse en el menor 
tiempo posible debido o que algu
nos insedos vectores son fuertemen
te atraídos por el color amarillo. Los 
previveros cubiertos estón mejor pro
tegidos del ataque de vectores 
aéreos. Mientras se identifican los 
vedores de los agentes causales de 
estas enfermedades, se recomienda 
evitar la formación de colonias de 
insectos chupadores en los plantos 
del vivero. Lo presencio de hormigos 
en los bolsos de los palmas jóvenes 
del vivero, está generalmente 
asociada a lo colonización de los 
plantos por este tipo de insedos. Los 
aplicaciones de insecticidas deben 
estor dirigidos únicamente o los 
palmos colonizadas por insectos. Lo 
aplicación de insecticidas en plan
taciones de palmo de aceite, no es 
recomendable por el momento, yo 
que ciertos insectos vectores, y 
específicamente los áfidos (figura 
20), no pueden ser eliminados lo 
suficientemente rápido para evitar 
lo transmisión de virus (esto sucede 
en cuestión de 15 segundos en el 
caso de áfidos). 
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En el Ecuador, se ha probado con 
cierto eficacia, el uso de cascarilla 
de arroz en las bolsos que contie
nen los palmos jóvenes en el vive
ro, paro el control del "anillo 
e/orótico". Aparentemente, lo cas
carilla de arroz reflejo luz, lo cual 
fastidio a los áfidos y los hoce emi
grar de lo planto. Los problemas 
asociados o esto práctico son: el 
costo de lo aplicación, el deterioro 
rápido de lo cascarilla (requiere una 
segundo aplicación), y tal vez pro
blemas de humedad en el cuello de 
lo planto, lo cual podría crear otros 
problemas fitosanitarios. 

Es necesario evitar cualquier tipo de 
corte o podo o palmas menores de 
tres años, porque estos virus podrían 
ser transmitidos de esto manera. Los 
herramientas de corte deben ser 
tratados con un detergente diluido 
en uno solución de hipodorito de 
sodio (clorox) 01 5%, luego de coda 
corte. 

Los productores de palmo de aceite 
deben colaborar activamente con el 
personal de CENIPALMA destoca
do en Tumaco, reportando los co
sos que se presenten, tonto de 
"mancha anular" como de "anillo 
clorótico", con el fin de estudiar la 
epidemiología de lo enfermedad y 
reducir su impacto económico. Esto 
información no puede perjudicar a 
nadie, yo que estos enfermedades 
se encuentran difundidos en toda la 
zona. 

Por el contrario, los productores que 
colaboran con esto información, se 
beneficiarán de los investigaciones 
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Coloni~~ción de plantos jóvenes de palma de aceite por 
afldos , en condiciones de vivero 

realizadas en sus pro
pios terrenos, ya que 
las medidas de control 
que se deriven de es
tos estudios serán de 
rápida aplicación a su 
situación particular. 

In vesl lgac lo n 
par l lclpO l lvCI 

Lo investigación par
ticipativa es un nuevo 
concepto de la inves
tigación agrícola. Esto 
estrategia, parte del 
principio de que el 
productor y los técni
cos de las plantacio
nes poseen un conoci
miento valioso sobre el 
cultivo y los problemas 
que lo afectan. Por 
consiguiente, el proce
so de investigación 
debe realizarse con
juntamente entre el 

productor, técnicos 
agrícolas y el investiga
dor, con el fin de ase
gurar el éxito y la via
bilidad de las medidas 
de control sugeridas. 

En el caso de lo "man
cha anular" y del "ani
llo clorótico", es indis
pensable la colabora
ción de los producto
res y profesionales de 
la palma de aceite, 
para estudiar la epide
miología de estas en
fermedades. De esta 
calaboración depende
rá el progreso de la in
vestigación sobre la 
distribución e inciden
cia de la enfermedad 
en el municipio de 
Tumaco, sobre el cual 
se basan las estrategias 
de control. Si los pro
ductores de palma y 

23 

viveristas suministran 
esta información regu
larmente, se pueden 
identificar los "focos" 
de estas enfermedades. 

Una vez identificados 
los focos o áreas de 
mayor incidencia, se 
puede concentrar la in
vestigación en estas 
áreas, para determinar 
los factores comunes 
que pueden contribuir a 
lo mayor incidencia de 
las enfermedades en 
estos sitias. Al compa
rar factores identifica
dos en diferentes plan
taciones, podemos de
tectar los factores comu
nes que pueden estar 
incidiendo en la mani
festación de las enfer
medades virales de la 
palmo de aceite en 
Tumaco. 

Un esfuerzo conjunto de 
esta naturaleza, contri
buiría significativamente 
a acelerar el diseño y 
aplicación de medidas 
de manejo y control de 
estas enfermedades de 
gran importancia socio
económica para la in
dustria de la palma de 
aceite en Colombia. 
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