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IC NOClMIENTO DE ÁflDOS V PLANTAS AHUE SES 
ASOCIADAS ANCHA ANULAR 

EN PAlMA DE ACEITE E TU leOlO BIAr 

INTRODUCCiÓN 

a "Mancha Anula'" es una en lermedad 
de 1tPQ v"al y letal de la palrna de aceite 
que se ha observado alectando palma 
desde plántulas en vIVero hasla palmas 
con 3 o 4 anos da edad. Se ha venido 
propagando por la costa del pacihco 

de América del Sur. desde la región Amazónica del 
Perú hasta las plantaciones de palma de aceite del 
occidente del Ecuador. llegando luego al municipio 
de Tumaco IMoráles 1999). Esta enfermedad 
apareció en Tumaco en 1985 afectando palmas de 
vivero y palmas recién establecidas en el campo 
con incidencias que oscilaron entre el 10 y 35%, El 
sintoma inicial era un amarillamiento de la hojas 
jóvenes generalizando se progresivamente en todo 
el follaje IJiménez 1988). 

la enfermedad Mancha Anular se caracleriza por 
presentar clorosis general de las hojas jóvenes, 
diferenciándose de las mismas por la presencia de 
manchas angulares alargadas o en forma de cadena 
en los loliolos de hojas jóvenes y en el raquiz de las 

mismas. Inlernamente se presentan mano 
chas pardas en la base del bulbo que con el 
tiempo se vuelven necróticas. el meristemo 
se reduce y la planta muere lentamente 
IRenar y Ouilllec 1985). 

En la zona de T umaco esta enlermedad es 
endémica y presenta incidencias variables 
por plantación. Actualmente algunos lotes 
con siembras menores de 4 años no 
presentan incidencia de la enfermedad 
mientras que en olras y dentro de la misma 
zona, presentan incidencias hasta del 30%; 
con relación a pequeños palmicultores se 
han encontrado incidencias hasta del 85%. 

ICenipalma 2000). El patrón de diseminación de la 
mancha anular sugiere que la transmisión es por un 
insecto vector de vuelo corto y muy seguramente 
su hospedero primario no sea la palma de aceite 
IMorales 1999). 

Renard y Ouillec 11985), alirman que los vectores 
de la enfermedad deben ser insectos del Orden 
Homoptera, de la familia Aphididae y que muy 
posiblemente estos se alojen en gTamíneas; esta 
hipótesis se fortalece con los trabajos de Thomas, 
el al., 1993 en los cuales se refieren a la palma 
Roystonea regia. la cual presenta un problema 
similar al de la palma de aceite y en la que se 
consiguió su transmisión con colonias del afido 
MylUS persicae. 

El presenle trabajo estuvo enfocado en determinar 
los átidos presentes en los focos de mancha anular. 
y en correlacionar las poblaciones de áridos con la 
aparición de la enfermedad mancha anular, tanto 
en viveros como lotes afeclados; asi mismo en 
realizar un análisis de la vegelación presente en 
los lotes con y sin mancha anular. 

~ Juan Carlos Salaolanca, Inv~shgador AUXI liar. Área T ranslerencla de T ecno logia. Cenlpalma ; Hugo Calvache G. Investigador Titular. Cerllpama; E ~ er 
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Ceniavances 

Síntomas en los follolos 

METODOLOGíA 

El trabajo se desarrolló en la plantación Astorga S.A. localizada en el 
Municipio de T umaco (Nariño). ubicada en una zona clasificada como 
Bosque Húmedo Tropical (B·ht), con precipitación media de 2800 mm, 
temperatura de 26 oC, humedad relativa del 85% y brillo solar de 
1000 horas al año. Para la evaluación de insectos y plantas arvenses 
asociadas con mancha anular, el trabajo se desarrolló en vivero y en 
campo, con palmas de uno a dos años así: 

Evaluación de áfidos en vivero: 

Para la captura y muestreo de áfidos asociados al vivero se ubicaron 
8 recipientes plásticos de color amarillo como trampas alrededor de 
un vivero de 45.000 plántulas. A cada recipiente se le agregaron 1,5 
Its de una solución jabonosa al 0,05%. las revisiones a cada trampa 
se hacían cada dos días entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. 

Evaluación de áfidos en el campo: 

Para esta evaluación se seleccionaron dos lotes de palma de aceite 
de un año de edad los cuales estaban en una misma zona de siembra 
con la diferencia de que uno presentaba incidencias superiores al 10 
% de mancha anular (Lote 281) Y el otro incidencias inferiores al 0,5 
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% de la enfermedad ILote 324). En cada lote se instalaron 9 trampas 
pegantes de 40 x 40 cm a 1,30 m de altura, elaboradas con triplex y 
forradas con plástico amarillo de calibre 2. Estas trampas se ubicaron 
en tres sitios distribuidas en forma radial a partir del bosque cercano 
y en cada uno de los tres sectores resultantes se ubicaron al azar 3 
trampas, usando una tabla de números al azar. 

Las poblaciones de áfidos capturados, su fluctuación a través del 
tiempo y las condiciones climáticas especialmente la precipitación se 
correlacionaron con la presencia de casos de mancha anular tanto en 
el vivero como en el campo, utilizando el método de Pearson. 

Análisis de vegetación arvense: 

Para la caracterización de plantas arvenses se seleccionaron los lotes 
293 y 253 de un año de edad por presentar alta y baja incidencia de 
mancha anular respectivamente. Como los lotes colindaban con bosque, 
se dividieron en tres zonas para diferenciar la cercanía o lejanía del 
mismo; en cada sector de cada lote se realizaron como mínimo 45 
lanzamientos al azar con un marco de madera de 1 m' . 

En cada lanzamiento se cuantificaba el número de individuos y el área 
porcentual de cobertura de cada especie. Esta se analizó 
individualmente y por grupos IKudzu, plantas de hoja ancha sin Kudzu, 
plantas de hoja angosta y plantas epifitas y helechos) con respecto a 
la presencia de Mancha Anular. 

RESULTADOS 

Midos en el vivero de palma de aceite y mancha anular: 

El total de áfidos capturados en el vivero en los 7 meses del estudio 
fue de 1.858 individuos los cuales pertenecían a 9 especies 
identificadas con los números " 2, 3, 13, 14, 15, 23, 31 Y 40. (Fig. 1). 
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FigJI3 1 pOfcenta;ede ilfidas ca~turados en Irampasdeagua ct.Jlanle 7 meses en uo vivelO de palma 
de aceite de la plantación Astorga S A en T umato 

Como se observa en la Fig. 1, los áfidos denominados 13, 3, 14, 2 Y 1 
fueron los de mayor población y con mayor regularidad en las capturas, 
lo que indica que estas especies fueron las que más estaban asociadas 
a la palma de aceite en estado de vivero. Los áfidos 23, 13 y 31 fueron 
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especies que se capturaron de manera discontinua y sus apariciones 
muy relacionadas con cambios cortos en la precipitación . 

Correlaciones entre las poblaciones de áfidos y presencia de 
mancha anular: 

Semanalmente se registraban los casos de mancha anular presentes 
en vivero y en los lotes de palma de aceite de un año de edad que 
circundaban al vivero para correlacionarlos con las diferentes 
poblaciones de Midos capturados en el vivero y con los datos 
climatológicos. Se estableció que las poblaciones de áfidos capturados 
se correlacionan positivamente en un 69,33 % con un P: 0.0001 con 
la presencia de mancha anular seis semanas después IFig. 2). Al 
hacer el análisis de las poblaciones de áfidos por separado. se 
encontraron altas y positivas correlaciones entre la captura de estos 
insectos y la presencia de la enfermedad 6 semanas después (Tablal\. 
Los áfidos No 1, 3 Y 14 aunque se capturaron continuamente no 
presentaron correlaciones significativas con la enfermedad. 
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Figura 2: Correlación entre Midas capturados en trall1l3S de egua en un vivero de palma de aceite y su 
correlaCión c~n casos de mancha anular 6 semanas después 

ÁFIOOS CORREL .. aÓN (PEARSON) VALOR P 

AF 2 0,6108 0,0007 

AF 13 0,5907 0,0012 

AF 31 0,7342 0,0000 

Captura Total de Áfidos 0,6933 0,0001 

Tabla 1: Correlación entre poblaciones de Midas capturados en reCipientes plásticos V casos de mancha 

anular reportados 6 semanas después 

Las poblaciones de áfidos capturados se analizaron con la presencia 
de Mancha anular hasta diez semanas después de su captura en las 
trampas; esta decisión se tomo porque no se conoce el periodo de 
incubación del virus y la forma como se expresan los síntomas de la 
enfermedad en la palma, sugieren que este periodo no debe ser muy 
largo. 

Áfidos en el campo y mancha anular: 

El total de áfidos capturados en el campo con las trampas pegajosas 
fue de 574 individuos distribuidos en 8 especies que fueron las mismas 
capturadas en el vivero a excepción del Mido No. 15 que no se capturó 
en campo IFig. 31. 

Figura 3 Porcentaje de áridos capturados en trampas pegajosas ubicadas en focos de mancha anular 
en la plantación Astorga S A en T umaco durante 5 meses de observación 

Entre los Midos capturados en el campo, los de mayores poblaciones 
fueron los áfidos No 2. 13 Y 31 que fueron los que dieron las más altas 
correlaciones con respecto a la presencia de mancha anular 6 semanas 
después en el vivero. 

Analizando el comportamiento de las poblaciones de áfidos con relación 
a la precipitación, se observa en el gráfico 4 que los áfidos son muy 
susceptibles a las altas precipitaciones aunque estas dos variables al 
correlacionarlas no presentaron valores significativas. 

160 

140 

120 

E 
,5. 100 
e 
~ 
- 80 

~ 
~ • 

.. 
.,5 

• 
.• ! 

~ 
• ... g 
~ 

~ ~ 

,., 

Figura 4 No. de áfidas capturados cada dos días en 1 B tra~as pegajosas ubicadas en focos de mancha 
anular V su relaCión con la precipitación en la plantación ASlorga S A en Tumaeo 

Plantas ar_enses asociadas a mancha anular. 

El número de especies colectadas en los lotes de alta y baja incidencia 
de mancha anular fue de 105 especies, distribuidas en 60 especies 
de hoja ancha, 36 especies de hoja angosta y 9 especies de helechos 
y epifitas. Cuando se hicieron los análisis de las coberturas por los 
diferentes zonas de estudio se encontró que en la zona de mayores 
incidencias de mancha anular lA 1. A2 Y A31 se presenta mayor 
diversidad de especies como plantas arvenses que en la zona de baja 
incidencia de la enfermedad lB 1, B2 Y B31; también se pudo observar 
que existe relación cualitativa entre la presencia de grupos o "parches" 
de gramíneas y el aumento en el número de casos de mancha anular. 
IFig.51. 
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Figura 5: Porceolaje de cobertura de los grupos de especies analizadas V su relación a la presencia de 
mancha anular V su inCidencia según la cercanía la bosque en la plantación Aslorga en T UffIiICO 

Como se puede observar en la Fig. 5, la suma de los % de cobertura 
superan ell 00%, lo cual se debe, al fenómeno de traslape de especies 
vegetales que es muy común en estos lotes de palma de aceite. Al 
correlacionar los grupos de plantas arvenses y las 105 especies 
encontradas con relación a la presencia de mancha anular no se 
presentaron valores significativos entre estas variables. 

Por último al analizar la presencia del Kudzú IPueraria phaseoloidesl 
en las diferentes áreas de estudio por T ukey la - 0,051, se encontró 
que en este estudio tanto la cobertura expresada en 1%1. como el 
número de plantas de esta especie por metro cuadrado no presenta 
diferencias significativas entre las zonas de alta y baja incidencia de 
mancha anular, salvo la zona mas alejada del bosque y de baja 
incidencia de la enfermedad, IT abla 21. Es de aclarar que los % de 
coberturas encontrados de esta leguminosa en el estudio no fueron 
los mejores ya que su mayor valor fue del 51 %. 
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T abra 2: Diferencias estadística segÚll T ukey (a - O,05) de la cobertura del Kudru en zonas con alta y 
baia inCidencia de mancha anular en la plantación Aslorga S A en Tumato 

ZONA % COBERTURA No PLANTAS (Ha) 

Al 47,17 % 54 a 

A2 40,73 % 64,3 a 

A3 51,00 % 86,71 a 

B1 44,27 % 77,84 a 

B2 43,42 % 70,65 a 

B3 18,11 % 21,02 b 
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