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INTRODUCCIÓN 

A pesar de que existe un registro sobre las malezas 
presentes en las plantaciones de palma de aceite en 
Colombia, para la zona de Tumaco no existe un 
informe sobre este tipo de plantas, actualmente 
denominadas arvenses, y de igual forma se 
desconocen estudios conducentes a medir la presencia 
que cada especie o grupo de especies pueda tener 
dentro de los diferentes estados vegetativos del 
cultivo de la palma de aceite. 

Desde el punto de vista ecológico, las plantas arvenses 
han sido definidas como pioneras de sucesiones 
vegetales secundarias, es decir, como poblaciones 
que crecen en zonas perturbadas por el hombre 
(Baker 1974; Bunting 1960). El término maleza ha 
sido revaluado y actualmente es sustituido por el de 
arvense (del latín arvensis, proveniente de la raíz 
arvum, que quiere decir campo agrícola) que se 
refiere a la vegetación que invade los cultivos y prados 
artificiales, sin discriminarlas como buenas o malas 
(Gómez y Rivera 1995; García y Fernández 1991), y 
las ruderales que ocupan medios o estaciones creadas 
por la habitación humana y construcciones ajenas. 
Son malezas las plantas adaptadas a zonas marginales: 
bordes de caminos, carreteras, vías férreas, diques, 
bordes de los cultivos, lotes baldíos, etc. 

Las especies de arvenses se clasifican en tres grupos: 
Pteridofitas, Dicotiledóneas (hoja ancha) y 
Monocotiledóneas (hoja angosta, entre las que se 
encuentran las gramíneas y ciperáceas). Otras 
características fisonómicas que afectan la estructura 
del sistema de las especies de arvenses son: hábito 
de crecimiento, altura, área foliar y profundidad de 
las raíces (Hart 1985). 

Este tipo de estudios sobre reconocimiento e 
identificación de las plantas asociadas con el cultivo 
de la palma de aceite sirven de guía para determinar 
un mejor manejo de las mismas, en lo que hace 
referencia al control químico, interferencia y fertiliza
ción, además de constituirse en factor importante 
dentro de las prácticas de manejo integrado de plagas 
y enfermedades. Además, en el país no existen 

estudios para medir el efecto directo y las pérdidas 
causadas por las plantas arvenses en el cultivo de 
palma de aceite. Dicho efecto depende del estado 
de desarrollo del cultivo y el sitio en el cual se 
presentan las arvenses en el campo (Belalcázar 1991). 
Por ejemplo, no es lo mismo el efecto de la compe
tencia de las arvenses en palmas adultas que en un 
cultivo en establecimiento (menos de 4 años), los 
daños ocasionados a la planta y por efecto de la 
competencia son más drásticos en este último caso. 
Sin embargo, las plantas asociadas con el cultivo 
adulto perjudican notoriamente las labores de la 
cosecha y la recolección de los frutos en el campo 
(De La Cruz 1979). 

Ante la necesidad de obtener este tipo de informa
ción, ya sea para trabajos en el área de malezas o 
afines, se realizó el presente trabajo de investigación 
con los siguientes objetivos: Efectuar un recono
cimiento de la mayoría de las plantas arvenses y 
ruderales que se asocian con el cultivo de la palma 
de aceite en la zona de Tumaco. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó entre los meses de mayo a 
septiembre de 1998, en ocho plantaciones de palma 
de aceite ubicadas en el municipio de Tumaco. Para 
la realización del trabajo se visitaron ocho fincas en 
la zona aluvial del río Mira y se procedió a recoger 
las plantas que se encontraban dentro del cultivo 
(Calle y zona de plateo) así como en su contorno 
(bordes). Para la clasificación taxonómica de las 
plantas asociadas con el cultivo de palma de aceite 
se dividió el material vegetal en dos grandes 
subdivisiones: Pteridofitas (Helechos y Selaginelas) 
y Espermatofitas (Dicotiledóneas y Monocotiledóneas). 
Las Dicotiledóneas a su vez se dividieron en tres 
grupos: apétalas (sin pétalos), polipétalas (sin perianto 
soldado) y simpétalas (con los pétalos unidos). 

La identificación de las plantas se realizo siguiendo 
la metodología binaria latina expuesta por Linneo y 
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especificadas en el Código Internacional de 
Nomenclatura Botánica, reportada para las especies 
reconocidas utilizando los servicios de los herbarios 
de la Universidad de Nariño, el Herbario Nacional 
Colombiano del Instituto de Ciencias Naturales en 
Bogotá, Corpoica (Tibaitatá) y referencias de autores 
como (Doll et al. 1974; García 1978; Pérez - Arbeláez 
1978; Háfliger 1981; Háfliger y Scholz 1981a,b 
Marzocca 1985; Rodríguez et al. 1988; Vidal 1989 
Skerman y Riveros 1992; Gómez y Rivera 1995 
Bermúdez 1997; Ciba Geigy s.f. y Gutiérrez 1953). 
Al terminar el trabajo, los especimenes colectados 
se depositaron en el Herbario Nacional Colombiano 
del Instituto de Ciencias Naturales, adscrito a la 
Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, donde 
existe una referencia de herbario para cada uno de 
ellos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El número total de plantas identificadas en las ocho 
fincas de muestreo fue de 255 especies, corres
pondientes a 52 familias y 30 órdenes botánicos, 
distribuidas en la zona geográfica aluvial del río Mira, 
y su clasificación se hizo desde el punto de vista de 
la taxonomía vegetal. Las arvenses nunca se presentan 
en forma de poblaciones uniespecíficas, lo normal 
es que se encuentren como poblaciones mixtas de 
varias especies, habitualmente de 10 a 30 en cultivos 
anuales y de 50 a 100 dentro de cultivos leñosos. El 
conjunto de todas estas poblaciones que coexisten 

en un cierto lugar es lo que se denomina comunidad 
de malezas (García y Fernández 1991). 

Aun cuando las arvenses o plantas asociadas con el 
cultivo de la palma de aceite han evolucionado 
independientemente de éste, para originar una gran 
diversidad de grupos taxonómicos, frecuentemente 
por coevolución con el cultivo de la palma de aceite 
tienen en común características de adaptación de 
ciclos biológicos a las actividades agronómicas, 
especialmente los géneros: del grupo polipétalo Sida 
y Phyllantus, de las Monocotiledóneas Paspalum y 
Panicum, y del grupo simpétalo Borreria y Mikania, 
según lo planteado en otros trabajos (Barret 1982 y 
Hartley 1988), y los géneros Nephrolepis yAdianthum 
de la subdivisión Pteridofita (Yin et al. 1999). 

De las casi 250.000 especies de plantas ubicadas en 
la clase Angiospermas (división Tracheophyta, 
subdivisión Spermopsida) descritas mundialmente, 
se sabe que alrededor de unas 30.000 se catalogan 
como malezas comprendidas en las siguientes familias: 
Graminae, Compositae, Solanaceae, Malvaceae, 
Cyperaceae, Polygonaceae, Chenopodiáceae, 
Euphorbiaceae, Amaranthaceae, Cruciferaceae, 
Convolvulaceae y Papilonaceae, entre otras (Collazos 
y García 1990; García y Fernández 1991). 

Las Pteridofitas (Helechos y Selaginelas) presentaron 
tres familias y 12 especies. En esta subdivisión, el 
orden Filicales, con nueve especies y dos familias, 
fue el más numeroso y sobresalió la familia 
Polipodiáceae (Helechos) con ocho especies, como 
se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Especies de arvenses y ruderales pertenecientes a la subdivisión Pteridofita, asociadas con la palma de aceite (E. guineensis Jacq.) en 
Tumaco, Nariño. 1998. 
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Dentro de la subdivisión Spermatofita, las Angiosper-
mas se dividieron en dos subclases: Dicotiledóneas 
con 163 especies correspondientes a 36 familias y 
22 órdenes y las Monocotiledóneas con 80 especies 
que corresponden a 13 familias botánicas. La primera, 
por conveniencia taxonómica, se dividido a la vez en 
tres grupos según la disposición de los pétalos, acorde 
con trabajos hechos para otras zonas por el CIAT 
(Fisher 1977): Apétalas (sin pétalos verdaderos) con 
25 especies, 11 familias y seis órdenes; Polipétalas 
(pétalos separados y diferentes) con 60 especies, 20 
familias y 10 órdenes y Simpétalas (pétalos unidos) 
con 78 especies, 14 familias y cinco órdenes. 

Al grupo de las Apétalas estuvo representado por 
los órdenes Centrospermales, Piperales y Urticales. 
El orden Centrospermales con cuatro familias y nueve 
especies, prevaleciendo la familia Amaranthaceae 
con cinco especies. El orden Piperales con la familia 
Piperaceae con seis especies. El orden Urticales con 
tres familias y siete especies, sobresaliendo la familia 
Urticaceae con cinco especies, como se muestra en 
la Tabla 2. 

El grupo Polipétalas presentó los órdenes Leguminales, 
Euphorbiales, Malvales y Myrtales. El Leguminales 
con tres familias y 13 especies, en el cual sobresalió 
la familia Papilonaceae con 11 especies. El orden 
Euphorbiales con una familia y 12 especies, sobresa
liendo la familia Euphorbiaceae con 12 especies. El 
orden Malvales con dos familias y siete especies, 
destacándose la familia Malvaceae con seis especies. 
El orden Myrtales con tres familias y 1 5 especies, 
con las familias más numerosas Melastomataceae 
con ocho especies y Onagraceae con cinco especies, 
como se muestra en la Tabla 3. 

Por último, en las dicotiledóneas Simpétalas, los 
órdenes más abundantes fueron en su orden: Tubiflo-
rales, Rubiales y Campanulales. El orden Tubiflorales 
representado por ocho familias y 49 especies, 
predominando las familias Acanthaceae con siete 
especies, Verbenaceae con cinco especies, Labiatae 
con nueve especies y Solanaceae con siete especies. 
Del orden Rubiales se encontró la familia Rubiaceae 
con 11 especies. El orden Campanulales con dos 
familias y 20 especies, predominando la familia 
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Tabla 2. Especies de arvenses y ruderales Subclase Dicotiledóneas, Grupo apétalo (sin pétalos verdaderos) asociadas con la palma de aceite (E. 
guineensis Jacq.) en Tumaco, Nariño. 1998. 
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Tabla 3. Especies de arvenses y ruderales Subclase Dicotiledóneas Grupo polipétalas asociadas con la palma de aceite (E. guineensis Jacq.) en 
Tumaco, Nariño. 1998. 
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Compositae con 19 especies, tal como se muestra 
en la Tabla 4. 

Dentro de la subclase Monocotiledóneas se en
contraron 80 especies, 13 familias y seis órdenes. 
A este grupo pertenecen el orden Glumiflorae con 
51 especies y dos familias {Gramineae y Cyperaceae 

con 39 y 15 especies, respectivamente) y el orden 
Farinoseae con tres familias y nueve especies, sobre
saliendo en éste la familia Commelinaceae con cinco 
especies, como se muestra en la Tabla 5. 

Los anteriores resultados indican que la Familia 
Gramineae, del orden Glumiflorae, reviste mucha 

Tabla 4. Especies de arvenses y ruderales subclase Dicot i ledóneae grupo simpétalo asociadas a la palma de aceite (E. guineensis Jacq.) en Tumaco 

Nar iño, 1998 
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Tabla 4. Especies de arvenses y ruderales subclase Dicotiledóneae grupo simpétalo asociadas a la palma de aceite (E. guineensis Jacq.) en Tumaco 
Nariño, 1998 

importancia en la zona aluvial del río Mira por ser 
Monocotiledónea tal como la palma de aceite, es 
decir potenciales competidoras, y por ser huéspedes 
de plagas transmisoras de virus, enfermedades e 
insectos dañinos. 

Igualmente, algunas de las plantas encontradas 
presentan propiedades tóxicas por la presencia de 
sustancias alelopáticas, como son los alcaloides, que 
pueden causar interferencia sobre otras plantas. 
Las especies que presentan dichos compuestos son: 
las apétalas Drymaria cordata (L.) Will. y Trema 
micranta Blume, las polipétalas Sida acuta Burm. f. 
y Sida rhombifolia L; las simpétalas Ageratum 
conyzoides L, Solanum nigrum americanum (Mill.) 
O.E. Schult, Hyptis atrorubens Poit y Physalis angulata 

L, y la Monocotiledónea Fimbristylis annua (All.) 
Roem. et Scult. (Restrepo de Fraume et al. 1991). 

Por último, el reconocer una gran variabilidad de 
plantas asociadas con la palma de aceite en la zona 
de Tumaco abre nuevos horizontes para iniciar nuevos 
trabajos de investigación agrícola, enfocándolos hacia 
el manejo integral de plagas, no sólo como plantas 
hospedantes de depredadores benéficos, sino como 
poseedoras de sustancias medicinales, insecticidas, 
herbicidas controladores de plagas sin hacer mayor 
impacto sobre el medio ambiente. Por ejemplo, 
especies como Euphorbia heterophylla L, Euphorbia 
hirta L. y Ageratum conyzoides L. ya son utilizadas 
en palma de aceite en Malasia para el manejo 
integrado de plagas con buenos resultados (Cheng 
y Chong 1999; Basri et al. 1999). 
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Tabla 3. Especies de arvenses y ruderales Subclase Dicotiledóneas Grupo polipétalas asociadas con la palma de aceite (E. guineensis Jacq.) en 

Tumaco, Nariño. 1998. 

3 4 P A L M A S 



Reconocimiento taxonómico de plantas asociadas con la palma de aceite... 

CONCLUSIONES 

• Para Tumaco (Nariño), la zona de reconocimiento, 
se encontró un total de 255 especies de plantas 
arvenses y ruderales asociadas con el cultivo de la 
palma de aceite, correspondientes a 52 familias 
botánicas, sobresaliendo la Polipodiaceae (Helechos 
con ocho especies), Amaranthaceae (cinco 
especies), Piperaceae (seis especies), Urticaceae 
(cinco especies), Papilonaceae (11 especies), 
Euphorbiaceae (12 especies), Malvaceae (seis 
especies), Melastomataceae (ocho especies), 
Verbenaceae (cinco especies), Labiatae (nueve 
especies), Solanaceae (siete especies), Compositae 
(19 especies), Gramineae (37 especies), Ciperaceae 
(1 5 especies) y Commelinaceae (cinco especies). 

• La familia más numerosa es la Gramineae con 39 
especies identificadas en la zona aluvial del río 
Mira. 

• El 67 % de las plantas arvenses y ruderales 
encontradas, es decir 170 especies de los grupos 
apétalo, polipétalo, simpétalo y el género Cyperus, 
pueden servir como refugio de insectos benéficos 

depredadores de plagas por la presencia en las 
primeras de nectarios extraflorales, y el género 
Cyperus por su inflorescencia en forma de umbela 
compuesta que suministra alimento. 
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