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RESUMEN 

La palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum Berg.), nativa de Sudamérica, es excelente 
voladora, por lo tanto, capaz de migrar en forma natural a nuevos sitios, además, de que por 
la intervención y actividad humana se puede dispersar a grandes distancias. Se alimenta de 
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cactus y es considerada una plaga importante de plantas del género Opuntia (nopal), ya 
que las larvas se alimentan internamente en los cladodios y, ocasionalmente del fruto. El 
daño total a la planta se debe a la pérdida de la estructura, lo que disminuye la producción 
y longevidad de la planta hospedante. Debido al valor económico, ecológico, estético y 
cultural que tienen estas especies en México y a que la reintroducción de C. cactorum al 
país, pondría en riesgo a especies del género Opuntia, que crecen de forma silvestre y 
cultivada como nopal verdura, forrajero y tunero de los cuales, durante el ciclo agrícola 2017, 
la superficie sembrada fue de 77,878 ha., con una producción de 1,496.3 millones de 
toneladas y un valor de la producción de $3,303 millones de pesos (SIAP-SADER, 2019); 
además de que la presencia de esta palomilla en Florida, Georgia, Carolina del Sur, Alabama, 
Misisipi y Louisiana, EUA., representa un riesgo latente al ser una posible ruta de entrada del 
insecto al país. Por lo anterior, se implementan actividades de Vigilancia Epidemiológica 
Fitosanitaria para la detección temprana y oportuna de esta plaga, a través del 
establecimiento de rutas de trampeo, parcelas centinela y exploración en 10 estados del 
país. Derivado de los resultados del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, a 
la fecha no se han detectado especímenes positivos, por lo que con base en lo anterior y de 
acuerdo a lo establecido en la NIMF No. 8, Determinación de la situación de una plaga en 
un área (IPPC, 2017) el estatus de la Palomilla del nopal es Ausente: no hay registro de la 
presencia de la plaga. Por lo que de acuerdo a la Norma Internacional para Medidas 
Fitosanitarias (NIMF) No. 5, Glosario de términos fitosanitarios, C. cactorum, cumple con la 
definición de plaga cuarentenaria, ya que se encuentra ausente en el país y puede 
potencialmente causar pérdidas económicas en cultivos hospedantes (CIPF, 2019a). 

 
 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA PLAGA 
El daño es causado por todos los instares larvales, los cuales consumen vorazmente los 

tejidos internos del nopal. Una sola colonia de larvas puede consumir de dos a cuatro 
pencas, causando putrefacción y decaimiento (Zimmermann et al., 2000). Los troncos 
leñosos son generalmente evitados, lo que explica por qué las plantas más tiernas y 
suculentas son las más vulnerables al ataque (Zimmermann et al., 2000). La palomilla del 
nopal es tan eficiente en la eliminación de especies de Opuntia que se utiliza como agente 
de control biológico en áreas donde Opuntia es invasiva (Bartelt, 2013). En África, Hawái y 
Australia, C. cactorum causa daños considerables a las especies más pequeñas de Opuntia 
(Annecke et al., 1976; Annecke y Moran, 1978). En Argentina, C. cactorum sigue siendo una 
plaga grave en plantaciones de nopal destinados a forraje y producción de fruta, a pesar de 
la presencia de un gran complejo de enemigos naturales que han coevolucionado con la 
plaga, por lo que los insecticidas son el método preferido de control; sin embargo, los 
campesinos dependen cada vez más de O. ficus-indica como fuente de frutas y rara vez 
tienen los medios para controlar C. cactorum (Zimmermann et al., 2004). Algunos reportes 
mencionan que la palomilla del nopal causó la desaparición de nopales en más de 25 
millones de hectáreas en Australia (Zimmermann et al., 2004). 

 
A nivel mundial, México es reconocido como el centro de origen y dispersión del nopal 

(Opuntia spp.) (Esparza et al., 2004). Debido a esto, la producción comercial de este 
producto permite exportar cada año 350 mil toneladas de penca y 750 mil de tuna, por lo 
que de ingresar al país C. cactorum afectaría aproximadamente a 30,000 productores de 
fruto y verdura, y a las industrias procesadoras del nopal, además desde el punto de vista 
ecológico al terminar con estas especies de Opuntia spp. ocasionaría una pérdida de suelo 
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en las zonas áridas y semiáridas, así como la pérdida de nichos ecológicos que los nopales 
brindan a diferentes organismos (Ojeda, 2004). 
 

CRONOLOGÍA DE LA DISPERSIÓN DE Catoblastis cactorum A NIVEL MUNDIAL 
La palomilla del nopal, C. cactorum, es nativa del norte de Argentina y algunas áreas de 

Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil (Mann, 1969); fue introducida de Argentina a Australia, 
India, Sudáfrica, Hawái y el Caribe, para el control biológico del nopal, ya que en dichos 
países es considerado como planta invasora, debido a que sustituye otros cultivos nativos 
indispensables para el equilibrio ecológico y el sustento de otras especies (Ojeda, 2004). En 
la Figura 1 se observan, de manera cronológica, las detecciones de C. cactorum a nivel 
mundial, mostrando que en 1925 fue introducida de Argentina a Australia (Habeck y 
Bennett, 1990), donde se liberó para el control biológico de Opuntia (Zimmermann, et al., 
2004). Posteriormente (en 1933) con el mismo objetivo, se llevó a Nueva Caledonia y 
Sudáfrica desde Australia, en 1950 se llevó de Australia a Hawái y en el mismo año se llevó 
de Sudáfrica a Mauricio, en 1957 de Sudáfrica a Isla Nieves, en 1958 se introdujo a Tanzania, 
en 1960, de Isla Nieves a Antigua y Monserrat, en 1970 de Isla Nieves y Antigua a Islas Caimán, 
en 1971 de Isla Nieves y Antigua a Santa Elena, en 1973 de Santa Elena a Isla Ascensión 
(Zimmermann et al., 2004; Simonson et al., 2005). También existen informes de su presencia 
en Namibia y Botswana (Zimmermann et al., 2004). En 1956, se reportó en Trinidad y Tobago 
(Simonson et al., 2005). De las islas del Caribe (Isla Nieves, Montserrat y Antigua) se dispersó 
de manera natural a islas contiguas: Puerto Rico e Islas Vírgenes, EUA (1963), San Cristóbal 
(1964), Gran Caimán (1970), Cuba (1980), Bahamas (1983), República Dominicana (1987), Haití 
(<1987), (Garcia-Tuduri et al., 1971; Hernández y Emmel, 1993; Ojeda, 2004; Zimmermann et 

al., 2005). En 1989, se registró por primera vez en Florida, donde fue introducida en tejidos 
de Opuntia procedentes de República Dominicana (Habeck y Bennett 1990) 
posteriormente se dispersó de manera natural a Georgia en 2000, Carolina del Sur en 2001, 
Alabama en 2004, Misisipi en 2008 y en 2009 en Luisiana, EUA (Bloem, 2003; Simonson et 

al., 2005; USDA, 2008; LSU 2009). En 2005, se reportó en Jamaica, Guadalupe, Martinica, 
Granada y Dominica (Zimmermann et al., 2005). En 2006, la palomilla del nopal fue 
encontrada en Isla Mujeres y en 2007 en Isla Contoy, México; en 2009, fue erradicada 
rápidamente debido a que de inmediato se implementó el Programa Emergente contra la 
Palomilla del Nopal por parte de la Dirección General de Sanidad Vegetal, mediante 
estrategias de trampeo y la revisión directa de plantas centinela en busca de algún estado 
de la plaga y la liberación de insectos estériles, en ese mismo año se publicó la erradicación 
de la plaga de territorio mexicano (NAPPO, 2009; DOF, 2009). Por otro lado, los intentos por 
establecer C. cactorum, con fines de control biológico, en Kenia, Pakistán e Israel han fallado 
(Julien y Griffiths, 1998) por lo que su establecimiento en estos países no está confirmado 
(Zimmermann et al., 2004). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
Área: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 
Código EPPO: CACTCA 
Fecha de actualización: mayo 2019  
Comentarios y/o sugerencias enviar correo a: sinavef.dgsv@senasica.gob.mx    Pág. 3 

 
Figura 1. Cronología de las detecciones de Cactoblastis cactorum. Elaboración propia con datos de: 

LSU, 2009; NAPPO, 2009; DOF, 2009; USDA, 2008; Simonson et al., 2005; Zimmermann et al., 
2005; Ojeda, 2004; Zimmermann et al., 2004; Bloem, 2003; Julien y Griffiths 1998; Mann 1969; 
Habeck y Bennett 1990; Hernández y Emmel, 1993; Garcia-Tuduri et al., 1971. 

 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN MÉXICO 

De acuerdo con la NIMF No. 6 Vigilancia (IPPC, 2019b), en México, desde 2010 se han 
implementado actividades de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria para la detección 
temprana y oportuna de la palomilla del nopal, a través de las acciones de exploración, 
parcelas centinela y rutas de trampeo en los cultivos de nopal verdura, forrajero y tuna. En 
el periodo de 2010 a 2018 se vigilaron de manera acumulada 31,173 áreas de exploración, 
asimismo se establecieron 27,418 parcelas centinela y se realizaron 179,756 observaciones 
en rutas de trampeo, además de 11,759 observaciones en rutas de vigilancia en zonas de 
cultivos comerciales y zonas de riesgo de introducción (SAGARPA-SENASICA-PVEF, 2018). 
En el presente año (SADER-SENASICA-PVEF, 2019a), el Programa de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria de C. cactorum se está llevando a cabo en los estados de 
Campeche, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, 
Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán (Figura 2), mediante Áreas de exploración, 
Exploración puntual, Parcelas centinelas, Rutas de trampeo y Ruta de vigilancia (SADER-
SENASICA-PVEF, 2019b). Derivado de estas acciones, a la fecha no se han detectado 
ejemplares positivos, por lo que con base en lo anterior y de acuerdo con la Norma 
Internacional para Medidas Fitosanitarias No. 8, el estatus de la Palomilla del nopal es 
Ausente en México, plaga erradicada (IPPC, 2017). 
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Figura 2. Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria para Cactoblastis cactorum en México. 

Elaboración propia con datos de SADER-SENASICA-PVEF, 2019b. 
 

ALERTA FITOSANITARIA 
 

• Debido al riesgo que implica esta plaga es importante continuar con las actividades 
de vigilancia en los estados con hospedantes de importancia económica, con el 
objetivo de detectar de manera oportuna la presencia de esta plaga en el país. 

 
• Ante casos sospechosos de Cactoblastis cactorum se deberá informar a la Dirección 

General de Sanidad Vegetal al teléfono: 01-(800)-98-79-879 o al correo: 
alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx  

 
• Se recomienda al sistema producto y asociaciones de productores de nopal y 

cactáceas en general, a sumarse a las actividades de vigilancia de la plaga. Para 
mayor información ponerse en contacto con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal 
de su estado. 
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