


En la portada s e  ven los síntomas externos del 
Mal de Panamá.Las hojas m i s  viejas se tornan 
amarillentas, luego café y finalmedte mueren. 
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Oraanismo causante del Mal de Panamá: El Fusarium o s nim f .  cubense está 
presente en la mayoría de las tierras dedicadas al cul~vopodel p l á t a n ~ s c a l a  
comercial, y se  han d e r r i t o  dos razas del hongoquese~~onocenpor l a  violen- 
cia o la lipereza conqueatacan a diferentesvariedadesdel&nem&,a saber: 

Variedad y Susceptibilidad 

"Gms Michel (AAA) "Bluggoe" (ABB) "Cavendish Enanorr (AAA) 

Altamente Altamente Altamente 
susceptible resistente resistente 

Raza Altamente Altamente Altamente 
resistente susceptible resistente 

Nótese que el "Cavendish Enano" (Plátano Canario) e s  altamente resistente a 
ambas razas bqio condiciones normales. 1.a raza encontrada en Canarias lue 
Ldentüicada por B. V. Waite en 1961 como Raza 1.I'oster~rmenrecsta hic cm- 
firmado con estudios más a fondo mr el nrmerautorde esto balerh. La Raza 1 
.taca rápidamente al %ros ~ichei" así;omoatipos de%AAB; sin embargo, 
ocasionalmente también ataca a variedades resistentes de 'Cavendish", tales 
Como "Cavendish Enano", particularmente s i  la planta está expuesta a condicio- 
nes adversas y debilitantes.Estas condiciones especiabes aparentemente existen 
en Canarias y Taiwan (Formoca), porque en ambos lugares se encuentra que el 
"Cavendish Enano" pierde ocasionalmente sunahiral resistencia al Mal de Pana- 
má. 

Sintomas del Mal de Panamá: Las primeras señales de l a  enfermedad son el 
amariilmento de las hojas& viejas que luego se  tornan de un color café y se 
secan empezando a lo largo de los bordes de la hoja (ver partada). El crwi- 
miento de la planta se  atrofia y en casos avanzados los pecíolos de las hojas 
maduras presentan íranjm amarillentas y pisáceas en la unión con ei pseudo- 
tallo. La h t a ,  s i  e s  que la planta iiega a pmducir, e s  anormal en tamaño y en 
forma, adquiriendo generalmente la forma de habichueia. 

Los síntomas internos de l a  enfermedad se observan al cortar el pseudotallo y 
sepwarlo del rizoma. Los vasos conductores pmsentan el aspecto de hebras 
amarNenras a amarillo-m~izas.Algo parecido se nora en los \asos conduitore'i 
del ~,seudotallo. que al sercortados ensecciones longinidinalespresenlan rayas 
oscuras.) manchas de color café. 
Los síniomas más intensos son observados generalmente en e l  rimma (figura 1) 
donde es m& esident~ la decoloracbn amirflla y roiizo-caf" del &tema 
vascular. La decoloración esespcialments eguda en la un& de la estela o 
cLlMm central con la coneaa. 

Frecuencia de la enfermedad: Se estima que alrededor del 10% de las glaiane- 
ras  Canarias sutren daños debido al ataque del Mal de Panamá y decstacantidad 



únicamente el 1-296 e s  destnifdo totalmente por la enfermedad.En la mayoría de 
los campos Iniectados por el hongo.la repetición de los síntomas de la enieme- 
dad es periódica. No todos los vástagos de la planta madre son aiectados pero 
comúnmente 1- más débiles son los que mueren primero. Muchos netoños sanos 
v vimrosos en una ceoa infectada omducen racimos de fnita mrmal. En cambio 
en 1:s plataneras donde el ataque es agudo la mata entera es destruída (Fig. 21 
En estos campos las pérdidas totales pueden llegar a más de una hectárea.Los 
replantes en estos casos son mtructoasos porque las plantas nuevas raramente 
llegan a producw lo suficiente como para amortizar los costos de siembra. 
Afo~tunadamente les ataques agudos ocurren solamente en pocas plataneras. 

Factores que inUwcn en la reskstencia del Cauend~$h Enam": Losalaqpirs se- 
veros dcl U d  ae P.mam5 n u i r e n  solammte en ciw tos lugares y camms en 
Carixias. C.cneralmenie estos lugar?- n n  bien c.mocidos porque los ataques 
se vepiten ano tras ano, ernlrorhorlosc a reces a consecuencia de las con(icn- 
riesclimáticas ael momento. Se cree o i r  las condiciones adversas al buen 
crecimiento de la planta hacen que la resistencia genética de este plátano no se 
pueda expresar en estos campos. Como se dijo anteriOFmente un fenómeno 
parecido ocurre en l a  isla de Taiwan con el mismo "Cavendish Enam", donde la 
raza de m es la misma que se encuentra en Canafiias. Los factores que 
inüuyen en la resistencia natural del plátam Canario al Mal de Panámá son los 
siguientes: 

1. Suelos: 

a. El nivel del agua beática debe mantenerse debaá de un meho de 
pmfundidad. 

b. Los suelos compactos, impermeables y de textura muy fina no permiten 
el crecimiento óptimo de las raíces.Laplantadebetenerunsuelo @iable 
v suelto de fácil drenaie. 

c. Úos suelos salinos disminuyen el crecimiento de la raíces y por consi- 
guiente la resistencia de l a  planta. 

d. .LOS suelos ácidos favorecen ei desarrollo del y aumentan la 
ViPuLencia de la enfermedad. 

2 .  Condiciones climáiicas: 

a. Las temperaturas muy bajas y prolongadas debilitan considerablemente 
al plátano y lo predispnnen al alaquedel hongo. 

b. l.& lluvias anurmlmente ciianriosas afectanal plátamespecialmente si 
el dmnqle del suelo no e s  hwno. 

Medidas que se pueden tomar para disminuir los daños: Como se puede observar 
povlo expuesto anteriormente, hay ciertos factores en los que m se puede 
eje,, ningún control. El clima adverso. como temperaturas bajas y prolonga- 
das. no tiene ningún remedio a menos sue se usen calentadores a ~ t m l e a  que 
no &rían práctic& en Canarias. Sin embargo los efectos depresivos de las 
lluvias excesivas pueda ser aliviados, hasta cieFto punto, mediante el uso de 
suelos sueltos. En vista de que los f a c t o r ~ s  dimáticos y de suelo no se  pueden 







cambiar. las medidas rrvenrnas serían: IJusarswlos iriablcsde 1lildren;lp 
(51 e s  ps ib le  con mem-e arcrcillal, 2) evitar 1 u g . w ~ ~  cerrams al mar 
donde el riuua fn'átlca niieda subu- muy cerca de la mmi ficie. 31 evitar el uw, 
excesivo d i  agua de riego especialmente en suelos &salos; 4) considerar 
sistemas nuevos de riego tales como de aspersión. o los más económicos y efec- 
tivos como los de  goteo, 5 )  buscar suelos de reacciónneutra oligeramenteácida 
y 6 )  tener mucho cuidado que el agua de riego no sea alta en sales. 

Medidas curativas: Una medida curativa sería el  encalamiento de suelos muy 
ácidos (p.H de4.0-5.0).lamnovacióndel suelo tambiénsepuedehsersiéstm 
es muycam Ó poco práctico. En áreasdondelos ataquesdel hongo son severos se  
debe hacerun examenfísico y químico del suelo Para determinar msibles ~ m -  
blemas o factores que puedan impedir elcrecimiento óptimode las  raíces y & l a  
plsnta. SI rl  suclo cr. muy rircilloso y JiPicil de dwnw,  v si los pmblemas que 
esto rrm consigo no se pueden rectilicar a un costo ramnable. se deben consi- 
derar cultivos que demarden menos que el Danano en cuanto o requerimientos de 
S"*I". 
En plataneras con infffciones m muy severas se  deben eliminar los "hiios" 
eniermos dejando únicamente los sanos. Estos Últimos, s i  están bien cuidadas. 
con suficiente abono (ya sea animal o químico) y riegos&axentemente pmducen 
abundante h t a  de buena calidad. En zonas donde el daño es considerable m es 
aconseiable destruir todas las  olantas. s i m  más bien se deben deiar "hiios" " " 
POCO &tados y tratar de hacerlos k u p e r a r  con buen cuido. Hay que asegu- 
rarse que estos "hijos" tengan toda la  luz posible, porque l a  sombra excesiva 
impide el crecimiento vigoroso del Wja" o de la  replanta; y los racimosserh 
p r  consiguiente pequeños y de calidad mediocre. 

Tcdo el material vegetal puede s e r  utilizado no siendo necesario el quemar o 
enterrar los "hUos4* que han sido eliminados p r  enfermos. Este material se 
incorpora al swlo  para su pcdrición después deser picadoo cortadoen pedams 
pequeños. 

E s  menester entender bién que M euisle un tratdmiento químico que sea econó- 
muo par a el M11 de Panamá y por lo ta!m la apliLsion de hingicidas aJ suelono 
e5 rccomendahlc puesto q w  no reduce Id vuulencia o lauuidenciil de la cnfer- 
medad. 
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Advertencia 

Este fol let~ ha sido preparado reniendo en cuenta al uericultor erprhentado. 
Sc entiende que esta yrrwna conoce por loaenuslos rudimcntosde latwnolagía 
r del culiivo del nlátano Canarm. Las Dmnuritas sd>m nr<il>lema. esrrcfiicoc 
deben de d i r i j k  al Sewicb Agrícola deja Caja ú-isular de Ahorros. 
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