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INTRODUCCION MATERIALES Y METODOS 

Los diferentes registros en la literatura científica dan 
especial importancia al insecto Rhynchophoruspaimarum 
L (Coleoptera: Curculionidae) como diseminador del 
nematodo Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) 
Goodey, agente causal del anillo rojo de la palma de 
ace i te . Inc lus ive, en a lgunas 
ocas iones se le ha l legado a 
considerar como el único insecto 
vector, deb ido al número de 
nematodos t ranspor tados por 
especimen, a los hábitos del insecto 
y a los estudios epidemiológicos del 
anillo rojo en cocotero (Blair, citado 
por Chinchilla 1992; Griffith 1968; 
Morales y Chinchilla 1992; Genty et 
al. 1978). 

Para comprobar esta hipótesis, en la plantación 
Palmas del Casanare, localizada en el municipio de 
Villanueva (Cas.), se desarrollaron diferentes actividades, 
las cuales se ejecutaron de manera secuencial, según 
los resultados que se iban obteniendo. Los trabajos de 

campo se realizaron entre septiembre 
de 1993 y agosto de 1994. 

Sin embargo, los estudios de 
Mora et al. (1994) sobre los insectos 
por tadores del nematodo y 
evaluación de los niveles de su 
población, llevaron a pensar que 
otras especies, como Metamasius 
hemipterus L. (Co leoptera : 
Curculionidae), podrían estar más 
comprometidas en la diseminación 
de la e n f e r m e d a d , de lo que 
tradicionalmente se ha considerado, y que también 
merecían tenerse en cuenta en los programas de manejo 
del problema. Por otra parte, los registros de los años 
92 y 93, en plantaciones como Manuelita S.A. y Palmas 
del Casanare en Colombia, no permiten visualizar 
correlación alguna entre la población capturada de R. 
paimarum y la incidencia de la enfermedad en esas 
plantaciones (Avila1 y Hernández2), lo cual coincide con 
las observaciones de Chinchilla (1992), quien sostiene 
que aunque no parece existir mayor duda sobre el papel 
de este picudo en la diseminación de la enfermedad, no 
necesariamente existe relación entre el nivel de la 
población y la incidencia de la enfermedad. Esta 
circunstancia reafirmó las sospechas respecto a la acción 
diseminadora por parte de otras especies de insectos, 
por lo cual inicialmente se consideraron para este estudio, 
aquellos insectos que estaban más estrechamente 
relacionados con la poda y la cosecha de la palma de 
aceite, entre los cuales está el M. hemipterus. 

Poblaciones de insectos asociados 
con poda y cosecha 

Avila, M. 1993. Comunicación personal. Plantación Manuelita S.A. 
Villavicencio, Colombia. 
Hernández, M.L 1993. Comunicación personal. Palmas de 
Casanare. Villanueva (Cas.), Colombia. 

En un lote, con una alta incidencia 
de la enfermedad anillo rojo - hoja 
corta, se realizó la evaluación de las 
especies de insectos que llegaban al 
corte de la hoja después de la cosecha 
o de la poda,con el fin de conocer la 
época de mayor nivel poblacional de 
cada una de ellas. Sobre 45 bases 
peciolares, previamente marcadas, 
se contabilizó el número de insectos, 
por especie, que llegaban al corte, 
haciendo lecturas a los 10 minutos 
después del corte y diariamente, en 
las primeras y en las últimas horas del 
día, hasta que se anulara el efecto de 
atracción. En forma individual, cada 

especie se analizó para ver si era o no portadora del R. 
cocophilus. 

Comparación de las poblaciones de R. palmarum y 
M. hemipterus 

Esta actividad se planeó con el fin de conocer la 
población potencialmente vectora del nematodo, según 
los niveles de población capturada y el porcentaje de 
insectos portadores del nematodo. 

Aprovechando el sistema de trampeo utilizado en la 
plantación para la captura de R. paimarum, se inició el 
registro de la población de M. hemipterus atraída. El 
cebo utilizado, común para las dos especies, fue caña 
de azucar + melaza + agua; además, se agregó la 
feromona sintética de R. palmarum para incrementar la 
captura de esta especie. 

Hábitos de M. hemipterus 

Con el fin de encontrar alguna explicación a la 
presencia y evolución de los focos de anillo rojo - hoja 
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corta en los lotes de palma de aceite, se inició el estudio 
de los hábitos de M. hemipterus. Para el efecto, en lotes 
con alta incidencia de la enfermedad se revisaron, al 
azar, bases peciolares y raquis de las hojas que habían 
sido cortadas y localizadas en las paleras 15 a 30 días 
antes, para comprobar y registrar la presencia del insecto 
en cualquier estado de desarrollo. 

Presencia de R. Cocophilus en raquis y bases 
peciolares 

Para definir mejor la posible relación entre la presencia 
del insecto y el desarrollo de focos de la enfermedad, 
dado el alto porcentaje de Metamasius portadores del 
nematodo (14,7%), se inició un proceso de búsqueda del 
nematodo en los sitios donde se multiplica el insecto, o 
sea en los raquis de las hojas cortadas y en las bases 
peciolares de la palma. 

Siguiendo el mismo criterio empleado para la búsqueda 
d e Metamasius en el raquis de las hojas, en el suelo y en 
las bases peciolares, se tomaron muestras de estos 
sitios, sobre material que tenía de 15 a 30 días de 
cortado. El material se picó y se sometió a las prácticas 
corrientes para la extracción de nematodos. 

Reproducción del anillo rojo en palma de aceite 

Conocidos los hábitos del insecto y la presencia del 
nematodo en los sitios donde este se desarrolla, se 
consideró necesario conocer la capacidad de transmisión 
del nematodo por parte de M. hemipterus y la evolución 
del nematodo en la palma de aceite. En una prueba 
preliminar, realizada por los autores en Palmas de 
Casanare, se pudo conocer que el nematodo, inoculado 
a través del insecto o en forma mecánica en el corte de 
la base peciolar, era capaz de introducirse en la palma y 
producir los síntomas característicos y a los 88 días se 
encontró el anillo marrón muy bien definido. 

Con esta base, se seleccionaron 18 palmas sanas de 
7 años de edad, sobre las cuales se evaluaron tres 
tratamientos: (1) Inoculación con M. hemipterus, (2) 
Inoculación mecánica y (3) Testigo sin nematodos, con 
seis palmas para cada tratamiento. A cada palma se le 
cortaron cinco hojas y sobre estos cortes se realizó el 
tratamiento. Los insectos utilizados fueron previamente 
infestados con una suspensión de nematodos, de tal 
manera que antes de la inoculación, el 97% de la 
población utilizada era portadora. Por corte se colocaron 
10 especímenes durante 48 horas y se protegieron con 
una microjaula. 

La concentración de nematodos en la suspensión 
utilizada para el tratamiento 2, inoculación mecánica, fué 
de 3,1 nemas/ ml de agua. La inoculación se hizo por 
medio de una jeringa de 10 ml, cuyo contenido se vació 
sobre una pequeña herida hecha en la superficie del 
corte. Las bases peciolares tratadas se protegieron con 
una microjaula. 

A las palmas correspondientes al testigo (tratamiento 
3) se les cortaron las hojas en igual forma que a las de 
los otros tratamientos, se les inyectó agua destilada y se 
protegieron con microjaulas. 

A los 4, 9,12, 16 y 19 días después de la inoculación 
se analizaron las bases peciolares inoculadas haciendo 
cortes de diferentes espesores, en la siguiente forma: 

Espesor de los cortes en cada base peciolar 

Después de 45 y 75 días de la inoculación se disectaron 
tres palmas por tratamiento para determinar la cantidad 
de nematodos, su localización y los síntomas internos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Poblaciones de insectos asociados con poda y cosecha 

Los insectos registrados como asociados con el corte 
de hojas fueron: el picudo Metamasius hemipterusL., el 
gorgojito de los cortes, Limnobans calandriformis 
Champ ion , e l gorgo j i to menor de los cor tes, 
Parisoschoenus sp.(Coleoptera: Curculionidae), y varias 
especies de Nitidulidae (Coleoptera). El resultado de las 
evaluaciones diarias se presenta en la Tabla 1, en la 
cual se puede observar como M. hemipterus, L 
calandriformis y Parisoschoenus sp. son las especies 
que llegan inmediatamente después del corte y 
permanecen en él durante los primeros cinco a seis días. 
A medida que el corte se seca y se descompone, las 
poblaciones de estos insectos bajan. Las poblaciones 
de Nitidulidae llegan un poco más tarde. Al analizar el 
material colectado en las diferentes lecturas, se pudo 
establecer que durante el tiempo de observación sólo M. 
hemipterus era portador del nematodo. 
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Tabla 1. Número de especímenes de M. hemipterus, L. calandriformis, 
Paraisoschoenus sp. y Nitidulidae encontrados en 45 bases 
peciolares, después del corte. 

* Dias después del corte 

Tabla 2. Número de especímenes de R. palmarum y M. hemipterus 
capturados mensualmente. Palmas del Casanare, Villanueva 
(Cas.). 

Comparación de las poblaciones de R. palmarum 
y M. hemipterus 

Los niveles de población de R. palmarum y M. 
hemipterus, registrados durante 1994, se pueden 
observar en la Tabla 2, y en ella se vé claramente como 
el nivel de la población de Metamasius es mucho más 
alto que el de Rhynchophorus. La relación del número de 
especímenes entre las dos especies indica que por un 
Rhynchophorus pueden encontrarse hasta 5,4 
Metamasius. 

Por otra parte, el porcentaje promedio de la población 
portadora del nematodo, en forma interna, fué del 20,0% 

para Rhynchophorus y del 14,0% para Metamasius. En 
consecuencia, al considerar la población total y el 
porcentaje de la población portadora del nematodo, el 
número de especímenes potencialmente diseminadores 
de la enfermedad es más alto para Metamasius. Así, al 
tener en cuenta únicamente el total de los insectos 
capturados durante los siete primeros meses de 1994, y 
el promedio de la población portadora, se calcula una 
población portadora de 10.914 para Rhynchophorus y 
de 27.987 para Metamasius. 

Hábitos de M. hemipterus 

Inmediatamente después del corte de hojas, el insecto 
llega a la superficie del corte o de la herida de la palma 
o de la hoja eliminada, para alimentarse y ovipositar en 
ella. 

Los estados de larva y pupa se desarrollan en las 
bases peciolares de la palma o en los raquis de las hojas 
cortadas, localizadas en las paleras. La mayor 
concentración de adultos de M. hemipterus sobre una 
herida fresca, se presentó entre la 24 y 72 horas después 
del corte, aunque estos pueden permanecer sobre los 
cortes hasta por 14 6 16 días (Tabla 1). 

En uno de los reconocimientos realizados en un lote 
con alta incidencia de la enfermedad, sobre 200 palmas 
y 5 bases peciolares por palma, se encontró que el 99% 
de las palmas tenían algún estado de desarrollo de M. 
hemipterus; y de las 1.000 bases peciolares observadas, 
sólo el 72,3% estuvo afectado por del insecto (Tabla 3). 

Por su parte, el 100% de los raquis que se encontraban 
en proceso de descomposición en las paleras el suelo 
tuvieron algún estado de desarrollo de Metamasius. 

Es bien claro que las condiciones para la sobrevivencia 
del insecto estan dadas en el ambiente del cultivo de 
palma, en nichos relativamente pequeños, de manera 
que el adulto puede desplazarse fácilmente de la palma 
a la palera y viceversa, en distancias muy cortas, lo cual 
contribuye a la presencia de niveles altos de sus 
poblaciones en áreas más o menos reducidas, en las 
cuales puede evolucionar la enfermedad más 
rápidamente, formando focos. 

Presencia de Rhadinaphelenchus cocophilus en 
raquis y bases peciolares 

Al analizar los raquis de hojas en proceso de 
descomposición, 15 a 30 días después de la cosecha, se 

20 
Palmas, Volumen 15, No. 4, 1994 



ha encontrado que el 69% de la muestra analizada hasta 
el momento, resultó positiva a la presencia de R. 
cocophilus. Las poblaciones del nematodo, aunque 
bajas, son activas y están localizadas en la parte más 
gruesa de los raquis, donde también se desarrolla el 
insecto. Este hallazgo se considera fundamental para el 
manejo del problema en aquellas zonas donde el anillo 
rojo se manifiesta en focos, y donde las poblaciones de 
insectos, como M. hemipterus,son altas. Esto demuestra, 
una vez más, que la erradicación oportuna y la forma de 
erradicación de las palmas enfermas constituyen la base 
fundamental para un correcto manejo. 

Una palma enferma puede constituirse en el inicio de 
un foco dentro de una plantación, debido a la presencia 
de un insecto que por sus hábitos sea un eficiente 
diseminador del nematodo y a las características del 
nematodo para soportar condiciones aparentemente 
difíciles en el insecto y en los tejidos en proceso de 
descomposición. 

Tabla 3. Número de bases peciolares con presencia de algún estado 
de desarrollo de M. hemipterus al analizar 5 bases en cada 
una de 200 palmas. Palmas de Casanare, Villanueva (Cas). 
1994. 

Al ser las bases peciolares de la palma uno de los 
sitios de multiplicación de M. hemipterus, éstas se han 
venido analizando en lotes con alta incidencia de la 
enfermedad para ver si tienen o no nematodos. Hasta el 
momento, el porcentaje de bases peciolares positivas a 
la presencia de nematodos vivos ha llegado hasta un 
38%. Este resultado no contradice a Schuiling y Dinther, 
citados por Chinchilla, (1992), quienes no encontraron el 
nematodo en los pecíolos de las hojas mas viejas. La 
infestación ocurre despues del corte, como consecuencia 
de la acción diseminadora de los insectos sobre su 
superficie. No se han encontrado nematodos en los 
pedúnculos de los frutos. 
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Reproducción de anillo rojo en palma de aceite 

Los resultados respecto a la población y localización 
del nematodo en las bases peciolares durante los 19 
primeros dias se resumen en la Tabla 4. 

Del análisis de la información obtenida en las lecturas 
realizadas a diferentes profundidades, varios dias 
despues de la inoculación, se puede aseverar que el 
nematodo sobrepasa los 15 cm a los 19 días . A los 
cuatro días se encontró una población significativa en los 
3 cm iniciales. A medida que se continuaron los cortes de 
3 en 3 cm en las bases peciolares, el número de 
nematodos disminuyó y llegó a cero a partir de los 16 

Tabla 4. Número promedio de nematodos encontrados en diferentes 
espesores y días después de la inoculación. Palmas de 
Casanare, Villanueva (Cas.) 1994. 

* DDI: días después de la inoculación 

días después de la inoculación, situación que pudo estar 
asociada con la falta de humedad en la superficie de 
estos cortes. Una situación similar, aunque menos 
drástica, se observó en los cortes realizados de 3 en 3 
cm a partir de los 6, 9 y 12 cm 

En la disección de palmas, a los 45 y 75 días después 
de la inoculación, el número de nematodos encontrados 
y su localización se presentan en la Tabla 5. A los 45 
días, externamente las palmas se veían sanas; sin 
embargo, los nematodos estaban avanzando en la 
invasión de los tejidos jóvenes, de tal manera que ya 
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habían colonizado las inflorescencias de los niveles 25, 
17, 9,1 y - 7. En las flechas de las palmas analizadas no 
se encontraron nematodos, lo cual coincide con los 
resultados de estudios anteriores (CENIPALMA 1993), 
al caracterizar la sintomatología de la enfermedad en 
diferentes estados de evolución. Tampoco se encontraron 
nematodos en el meristemo ni en el estipe. En la base 
del estipe ya se insinuaba el anillo marrón. 

En los tratamientos 1 y 2, a los 75 días se presentó 
pudrición de frutos, hoja corta y puntos de color marrón 
en los cortes de las bases peciolares. Al disectar las 
palmas, en el estipe se observó el anillo de color marrón 
claro, bien diferenciare. Tal como se puede observar en 
la Tabla 5, los nematodos ya habían invadido el meristemo 
y las bases de las flechas. En el estipe se encontraron 
nematodos, pero en poblaciones bajas, al igual que lo 
observado en estudios de caracterización de la 
enfermedad y determinación de los sitios de muestreo 
(CENIPALMA, 1993, datos sin publicar). Por otra parte, 
también se pudo observar que la población de nematodos 
fue mayor en el tratamiento 1, correspondiente a la 
inoculación a traves del insecto. En esta forma, por 
segunda vez se ha reproducido la enfermedad, utilizando 
a M. hemipterus como vector del nematodo. 

Tabla 5. Número promedio de nematodos encontrados en diferentes 
partes de la palma, 45 y 75 días después de la inoculación. 
Palmas de Casanare, Villanueva (Cas.) 1994. 

* Días después de la inoculación 

CONCLUSIONES 

- El insecto Metamasius hemipterus L. es un buen 
diseminador del nematodo Rhadinaphelenchus 
cocophilus (Cobb) Goodey y puede inducir la formación 
de focos, dados los hábitos del insecto y del nematodo. 

- El nematodo R. cocophilus se multiplica fácilmente en 
la palma de aceite y en los raquis de las hojas que se 
encuentran en las paleras, como deshechos de cosecha. 

- La superficie de los cortes de las hojas para la cosecha 
o durante la poda se constituye como un punto de 
entrada del nematodo. El insecto, inocula el nematodo 
y éste continúa hacia el interior, en su proceso invasor. 
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