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Prologo 

 
El Nopal, una de las plantas emblemáticas de México, cuyos usos y costumbres de su utilización 

han perdurado desde tiempos prehispánicos, no ha recibido la mejor atención y es considerado como 

una planta “Rustica”. Su producción se ve afectada por diversos organismos, tanto plagas como 

enfermedades, que causan daños a la integridad de la planta, así como a los productos obtenidos como 

nopalitos y tunas. En el presente escrito, se presenta información útil para identificar y manejar de manera 

segura y amigable con el ambiente a estos organismos para reducir sus poblaciones por debajo del umbral 

económico y evitar los daños ocasionados. Además, para contribuir al conocimiento sobre alternativas 

que sustituyan a los plaguicidas sintéticos para el control de estas plagas, en busca de producir de manera 

inocua para contribuir al incremento de la seguridad alimentaria nacional.  

Ente las Instituciones que han colaborado con la publicación del documento se encuentran como 

parte de la Secretaría de Educación Pública, el Tecnológico Nacional de México (TECNM),  con su 

Director General, el Maestro Ramón Jiménez López, el Dr. Gaudencio Lucas Bravo como Secretario 

Académico de Investigación e Innovación y el Dr. Jesús Olayo Lortia, Director de Posgrado, 

Investigación e Innovación (DEPII-TECNM). Además de Profesores Investigadores del Instituto 

Tecnológico El Llano Aguascalientes, I. T. Valle del Yaqui e I.T. Superior de Apatzingán, que participaron 

como editores y autores.  

Por parte de la Secretaria De Agricultura Y Desarrollo Rural (SADER), el Dr. Luis Ángel 

Rodríguez del Bosque, Encargado de despacho del Instituto Nacional De Investigaciones Forestales, 

Agrícolas Y Pecuarias (INIFAP), el Dr. José A. Cueto Wong, Director Regional del Centro De 

Investigación Regional Norte Centro, y el Dr. Luis Reyes Muro Director de Coordinación y Vinculación 

en Aguascalientes. Incluyendo como autores y editores a destacados Investigadores de los Campos 

Experimentales de Pabellón de Arteaga, Ags., Calera, Zac., Apatzingán, Mich. y Santiago Ixcuintla, Nay. 

 

 

Los compiladores 
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Capítulo I 

 

Principios del manejo de plagas insectiles 
 

 

n forma natural las plantas son atacadas por insectos y estos a su vez, son afectados por otros 

insectos o microorganismos en un intercambio de energía entre los diferentes niveles 

conocido como balance de la naturaleza o control natural; sin embargo, cuando el hombre 

establece una planta bajo cultivo y esta es atacada, se le denomina como “plaga” al insecto fitófago, ya 

que entra en contraposición con los intereses del hombre de obtener un producto o beneficio de esa 

planta (nopalito o tuna), es decir es un término antropocéntrico acuñado por el hombre y la importancia 

de la plaga depende de la cantidad, de producto dañado o el porcentaje de pérdida de calidad ocasionada. 

Para que una plaga ocasione daños de significancia económica necesita existir una cantidad de 

ellos atacando al cultivo en un momento dado; es decir, una población que ocasiona daños por arriba de 

un umbral de daño, que se define como la densidad de insectos que puede ocasionar una reducción en el 

valor del cultivo (plantas, pencas, nopalitos o tunas dañadas) que es mayor que el costo del tratamiento 

de control (costo del plaguicida más el costo de la aplicación) (Stern, 1973; NAS, 1975). Aunque cabe 

mencionar que no existen datos sobre los umbrales de daño ocasionados por las diferentes plagas en el 

nopal, lo cual trae consigo que se sobrestimen los daños y se consideren situaciones de alarma, lo que 

conlleva a la aplicación de medidas de manejo excesivas y en algunos casos innecesarias (Perales et al., 

2010).  

Rodríguez (1998) señala que existen varias razones por las que un insecto se convierte en plaga, 

entre las que destacan: 

 1) Introducir un insecto nuevo a la región o al invadir un área no colonizada; en este caso el 

insecto se denomina como “plaga exótica”, como el caso de la palomilla sudamericana del nopal C. 

cactorum que puede invadir el nopal cultivado y silvestre en las áreas este y noreste de México con altas 

Recibido em: 01/12/2023 
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probabilidades de que se establezca también en el sureste y en las zonas costeras (Zimmermann et al., 

2000; Soberón et al., 2001; CONABIO, 2010). 

2) Estimular la sobrepoblación del insecto con la disponibilidad de recursos abundantes y 

permanentes, que se da al establecer plantaciones homogéneas de Opuntias, esto es común en plagas 

endémicas o nativas, lo cual sería el caso de la mayoría de las plagas del nopal en la zona Centro-Norte 

de México. 

3) Eliminar los factores que controlan o regulan el equilibrio natural de las poblaciones de insectos 

por el uso desmedido de plaguicidas que afectan en mayor medida a los depredadores y parasitoides del 

insecto plaga. 

4) Inducir un cambio genético en el organismo de los insectos plaga con el abuso de aplicaciones 

de plaguicidas, las cuales evolucionan generando poblaciones resistentes al ingrediente activo de los 

productos químicos. 

5) Modificar las actividades y hábitos de las personas que habitan las comunidades rurales, por 

ejemplo, de ser recolector de algún producto, cambiar a cultivador.  

 

Plagas insectiles 

Los insectos pertenecen al phylum artrópoda “patas articuladas”, los cuales son animales 

invertebrados que se caracterizan por presentar el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. En la 

cabeza presentan un par de antenas, un par de ojos compuestos, tres ojos simples llamados “ocelos” y 

las estructuras bucales; en el tórax tienen tres pares de patas articuladas en la parte infeior y uno o dos 

pares de alas en la parte superior. El abdomen presenta de 10 a 11 segmentos y sin apéndices excepto en 

su parte posterior que presentan un par “cercus” y la genitalia o aparato reproductivo (Daly et al., 1978). 

Se consideran como los organismos más variados sobre la tierra y representan casi el 72% de los 

animales. Se les encuentra en bosques, pastizales, desiertos, tierras cultivadas, áreas urbanas, lagos, ríos, 

en el mar, en el aire, suelo, materiales en descomposición, excrementos de animales, dentro o sobre 

plantas y animales o aun sobre otros insectos. 

Considerando sus hábitos alimenticios se pueden denominar como fitófagos cuando se alimentan 

de plantas verdes y pueden atacar todas sus estructuras (raíces, troncos, tallos, ramas, hojas, flores, 

semillas y frutos) o solamente succionar savia; cuando solamente se alimentan de otros phylum como por 

ejemplo de los vertebrados, se les denomina parásitos y entomófagos cuando atacan y matan a otros 

insectos, y pueden ser depredadores o parasitoides (Daly et al., 1978).  

Dependiendo del número de hospederos, los fitófagos se pueden clasificar como monófagos 

cuando solo atacan a un tipo de Opuntia, oligofagos cuando atacan cuatro o cinco especies de plantas 

como el barrenador Moneilema que ataca opuntias y biznagas o el picudo de la espina Cylindrocoptorus 

biradiatus (Mena y Rosas, 2007) y  polífagos cuando atacan varias especies como son los casos de grana 
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Dactylopius opuntiae (Cockerell) que tiene 26 hospederos o la escama Diaspis echinocacti Bouche con cerca de 

50 plantas atacadas (Longo & Rapisarda, 1995). 
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Crecimiento y desarrollo de los insectos 

Los insectos poseen un exoesqueleto o cubierta endurecida que protege los órganos internos, 

sirviendo también como una armadura contra fuerzas de choque o abrasión, así como también para evitar 

pérdidas de agua por evaporación y como una barrera para impedir la entrada de organismos y sustancias 

patógenas. El exoesqueleto no solo sirve de soporte, sino que es el medio con el cual los insectos 

interactúan con el medio ya que en él se encuentran los órganos sensoriales y se insertan los músculos, lo 

cual capacita a los insectos para caminar. Aunque pone restricciones en cuanto al crecimiento, por lo cual 

necesita renovarse al pasar de un estado de desarrollo a otro, proceso conocido como muda, que ha 

evolucionado en la metamorfosis que capacita al insecto a tener estados especializados en alimentación 

(larvas y ninfas) y dispersión y reproducción (adultos) pudiendo ocupar diferentes hábitats en el curso de 

su vida (Borror et al., 1976). 

Los estados de desarrollo entre las mudas, se denomina como estadios de tal manera que el primer 

estadio se ubica entre la eclosión del huevecillo y la primera muda larval o ninfal y el segundo estadio 

entre la primera y segunda muda. El incremento en el tamaño en cada muda varía entre las diferentes 

especies y en las diferentes partes del cuerpo, pero en muchos insectos (p.e. las larvas de palomillas) el 

incremento sigue una progresión geométrica y una manera confiable de medirlo es el registro del ancho 

de la cápsula cefálica que usualmente es por un factor de 1.2 a 1.4 en cada muda y que es conocido como 

la ley de Dyar (Dyar, 1890). 

Todos los insectos se desarrollan a partir de huevos y la mayoría son ovíparos, esto es que los 

inmaduros o jóvenes eclosionan de los huevecillos después de que estos son ovipositados; sin embargo, 

existen algunos insectos que dan origen a juveniles vivos como es el caso de los pulgones en los que los 

huevecillos se desarrollan en el interior de la hembra, a este comportamiento se le denomina como 

vivíparos.  

La mayoría de los insectos cambian de forma después del desarrollo embrionario a tal grado que 

los diferentes estadios de un insecto pueden no ser parecidos entre si y/o entre jóvenes y adultos 

(metamorfosis). En algunas especies, los jóvenes son muy parecidos a los adultos excepto por el tamaño 

y el desarrollo externo de las alas, en este caso se denomina como una metamorfosis simple. En este caso 

no existe un periodo de reposo después de la última muda y los jóvenes se denominan como ninfas (p. 

e. la chinche gris). 

En el caso de la metamorfosis completa, los inmaduros y los adultos son muy diferentes y a 

menudo viven en diferentes hábitats y también tienen diferentes hábitos. Los primeros estadios son 

parecidos a gusanos y se les llama larvas, los diferentes estadios son muy similares entre sí, difiriendo solo 

en el tamaño. Después del último estadio larvario, la larva ya no se alimenta y se transforma en un estado 

llamado “pupa” que a menudo está protegido por un cocón, celda pupal o pupario que es elaborado por 

la larva antes de pupar. El último cambio se da al emerger el adulto que es capaz de dispersarse y 
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reproducirse (p. e. gusano blanco, gusano cebra, picudo barrenador, picudo de la espina y minador entre 

otros) (Borror et al., 1976). 

El ciclo biológico de un insecto se puede completar en un mes o en más tiempo pudiéndose 

alargar hasta un año, pero esto depende de cada especie en particular. Cuando en un año se completan 

varios ciclos se denominan como multivoltino (p. e. trips y minador de la tuna) y cuando solo existe una 

generación al año se dice que son univoltinos (p. e. picudo barrenador y picudo de la espina).  

Los insectos sobreviven a los periodos adversos de temperaturas frías o temperaturas muy altas 

en estados de detención del desarrollo denominados como “quiesencia” cuando es una respuesta a un 

estímulo ambiental y el desarrollo se reanuda al cambiar las condiciones ambientales restrictivas. Si la 

detención es una adaptación hereditaria para sobrevivir el invierno se le llama “diapausa” y es inducida 

por una reducción en la duración de los días que es captada por las células neurosecretoras del cerebro, 

el rompimiento de la diapausa se observa al incrementarse la longitud de los días y/o por la exposición a 

un periodo de temperaturas frías que simulan el invierno (Varley et al., 1973)  

Los insectos, plantas, peces y réptiles son organismos poiquilotérmicos que no pueden regular su 

temperatura interna, también denominados como de sangre fría, y en épocas de temperatura fría se tornan 

más lentos y cuando la temperatura es más cálida se tornan más activos, es por eso que se dice que su 

crecimiento y desarrollo es regido preponderantemente por la temperatura ya que tiene un efecto directo 

en muchas reacciones químicas del organismo. A temperaturas cerca del punto de congelamiento o arriba 

de 30 o 40 °C pocos insectos pueden vivir largo tiempo. 

Se observó, qué al criar en laboratorio a un insecto en diferentes temperaturas constantes, la 

duración de un estadio tiene un tiempo mínimo a 30°C y al obtener la curva de su reciproco, la tasa de 

desarrollo tiene un máximo a esa temperatura y al linearizar la curva al punto que cruza la línea de 

temperatura se le llama temperatura umbral de desarrollo (Varley et al., 1973). La cantidad de calor que 

requiere un insecto para pasar de un estadio a otro o completar su ciclo de vida se puede medir mediante 

la metodología de las unidades calor, que consiste en ir acumulando la fracción de calor diaria arriba de 

la temperatura umbral de desarrollo (unidades calor = Temperatura máxima - Temperatura mínima/2 - 

Temperatura umbral). Esta forma de medir el tiempo requerido de desarrollo de un insecto es más precisa 

que si se utilizará una escala en días julianos y puede servir para determinar con antelación la aparición 

de algún estadio donde se vayan a aplicar medidas de control. 

 

Estrategias de manejo 

El control cultural se refiere a todas aquellas prácticas que evitan la diseminación, establecimiento 

y crecimiento de la población de la plaga y que favorecen de alguna manera el crecimiento y desarrollo 

del nopal o de los enemigos naturales de las plagas.  
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El primer paso en el control de plagas es iniciar la huerta con material vegetativo que se obtenga 

de huertos sanos, seleccionando plantas con buen vigor, sin daños por plagas y enfermedades, ni 

malformaciones (Pimienta, 1990; De la Rosa & Santana, 1998). Después del establecimiento es necesario 

realizar recorridos periódicos en busca de plantas afectadas por plagas y recurrir a la poda sanitaria que 

debe ser en estos primeros años, sistemática y permanente, ya que el control mecánico de brotes iniciales 

tendrá como resultado huertos más sanos y con pocos requerimientos de manejo de plagas y 

enfermedades. 

La eliminación de larvas y pupas mediante la extracción mecánica es una estrategia recomendada 

para el control de picudo barrenador, barrenador Moneilema, gusano blanco, picudo de la penca, picudo 

de la espina, gusano cebra y barrenador de la unión entre otros (Mena & Rosas, 2007). Otra estrategia es 

la identificación de sitios o manchones de ataque de plagas, debido a que cada año el problema de alguna 

plaga se agudiza en una zona determinada, esto es importante en plagas como barrenador del tronco, 

barrenador Moneilema, picudo de la penca, escamas y grana, para realizar acciones de combate dirigidas 

en esos manchones en lugar de aplicaciones generalizadas. 

Se ha observado que las plantaciones que no reciben un manejo adecuado de poda y fertilización, 

y que solo son visitadas en épocas de cosecha, generalmente tiene un vigor muy deficiente, así como 

mayor incidencia y severidad de plagas que barrenan el tallo como gusano blanco y cebra (Pimienta, 

1990).  

En ocasiones, los productores de nopal de verdura de Milpa Alta aplican abono orgánico, fresco 

en capas gruesas de 25 a 40 cm de espesor con la finalidad de proporcionar humedad a la planta en zonas 

que no cuentan con riego y proporcionar nutrimentos a la planta (De la Rosa y Santana, 1998); sin 

embargo, esta actividad conlleva el riesgo de introducir problemas con plagas del suelo principalmente 

de gallina ciega, por lo cual el estiércol debe ser semiseco, bien podrido o composteado para evitar 

problemas con plagas del suelo, aunque se deja de proporcionar humedad, lo cual debe ser sopesado por 

el productor y decidir qué es lo más importante en su sistema de producción.   

Mena (2009), mencionó qué de las 18 plagas de importancia económica en México, solo entre 

cuatro a seis son problema cada año en una localidad determinada, debido a que los organismos benéficos 

tienen una función clave en la regulación de las plagas por lo que la primera línea de acción debe ser el 

conservar los enemigos naturales presentes mediante el manejo del hábitat. De las 49 especies de 

enemigos naturales detectados en las nopaleras de Zacatecas, 36 son parasitoides (Mena, 2009), que 

pueden afectar al gusano cebra, minador de la tuna y picudo de la espina. Para que estos parasitoides 

tengan un mayor impacto, es necesario manejar el hábitat para que tengan fuentes de alimento como 

néctar y polen provenientes de plantas en floración, en este caso deberían de coincidir las épocas de 

floración con las épocas de emergencia de los parasitoides y por ende definir cuándo se deben cortar 

algunas malezas y/o cuales combatir y cuales dejar. 
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También cuando se corta la maleza, esta se puede utilizar como cobertera o “mulching”, lo cual 

servirá para conservar la humedad en el suelo y como refugio para los enemigos naturales de las plagas 

como arañas y escarabajos depredadores, entre otros; sin embargo, la maleza no debe estar “semillando”, 

ya que si se encuentra en este estado, se incrementarán los problemas de maleza en la base de la planta, 

lo cual es contraproducente debido a que en esta zona es donde compite la maleza por agua y nutrientes. 

 Los insectos al igual que muchos organismos sufren en su ambiente natural el ataque de otros 

organismos que los depredan, parasitan o causan enfermedades y cuando el hombre modifica de alguna 

manera las poblaciones de estos enemigos naturales para reducir las poblaciones de insectos plaga a 

densidades menores, ya sea temporal o permanentemente, se considera que se están realizando acciones 

de control biológico y significa un proceso de regulación por la interacción de dos poblaciones 

dependientes de la densidades (Barrera, 1998; Van Driesche et al., 2007), teóricamente si se incrementa 

la población de la plaga, se ocasiona que la población del enemigo natural se incremente y lo regule 

ocasionando que la densidad de la plaga disminuya.   

De acuerdo con la estrategia de manejo, se diferencian tres formas de utilizar el control biológico: 

por conservación, introducción o incremento. La estrategia de conservación se basa en promover la 

actividad, sobrevivencia o reproducción de los enemigos naturales nativos ya presentes en el huerto para 

incrementar su efecto contra la plaga, asumiendo que las especies benéficas nativas pueden 

potencialmente reducir las poblaciones de la plaga si se les da la oportunidad de hacerlo (Van Driesche 

et al., 2007). 

Algunas prácticas de manejo utilizadas son el control mecánico de brotes iniciales, destrucción de 

residuos de cosecha, colecta y dispersión de insectos benéficos, disminución de insecticidas de amplio 

espectro, aplicaciones de insecticidas de extractos de plantas, insecticidas biorracionales, cultivos de 

cobertera que provean refugio y alimentación a depredadores y avispitas. Esta estrategia de control 

biológico es la más apropiada para los productores de nopal del altiplano de México (Mena, 2009) y es la 

forma más utilizada para minimizar los daños económicos ocasionados por las plagas en regiones 

extensas y con mayor estabilidad y permanencia en su efecto (Altieri et al., 2005). 

En caso de que la disminución de la población de la plaga no se logre aun cuando se observe que 

los enemigos naturales están actuando, es necesario reforzar su actividad con el incremento de insectos 

benéficos recurriendo a la liberación inundativa o inoculativa de insectos criados masivamente en 

laboratorio (estrategia de incremento) (Barrera, 1998); sin embargo, esta estrategia no es factible de usar 

en las plagas del nopal ya que de los insectos que se crían masivamente en México, los más importantes 

por sus volúmenes de producción son la avispita parásita de huevecillos de lepidópteros Trichogramma 

spp. y el depredador Chrysoperla spp., de los cuales el primero no ha demostrado producir parasitismo en 

gusano cebra o gusano blanco, mientras que en los depredadores, existen 13 depredadores que afectan 

solo a la grana y ninguno sobre otra plaga del nopal ya que la mayoría se encuentran protegidas dentro 
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de las pencas en sus etapas susceptibles y si se pensara en liberar Chrysoperla esta tendría que competir 

contra las especies nativas más adaptadas y contra una plaga que ya tiene muchos enemigos naturales 

(Mena, 2009). 

La estrategia de control biológico por introducción, se utiliza cuando una plaga invade o infesta 

una nueva región con clima similar a su zona de origen ocasionando grandes daños por la ausencia de 

enemigos naturales específicos. Debido a que los nativos no están especializados en alimentarse de la 

nueva plaga, los niveles de ataque son limitados y es necesario recurrir a la introducción de enemigos 

naturales provenientes de la zona de origen de la plaga (Van Driesche et al., 2007). Este pudiera ser el 

caso de la Palomilla sudamericana C. cactorum que es originaria de Argentina y Paraguay, y en caso de 

establecerse en nuestro país, se tendría que ir a buscar a los enemigos naturales específicos en su zona de 

origen. 

Respecto al control de plagas con insecticidas sintéticos, muchos autores están en desacuerdo en 

su aplicación en el cultivo del nopal, preferentemente por que el productor lo adopta como la única 

opción de control (Perales et al., 2010), además de que no existen plaguicidas autorizados para su uso en 

el cultivo, esto es más una cuestión de las empresas de agroquímicos que deben realizar las pruebas de 

efectividad biológica y no del gobierno como muchos productores consideran (García-Hernández & 

Valdez-Cepeda, 2003), por lo cual se cita que las recomendaciones actuales de insecticidas no se apoyan 

en estudios que permitan tener confianza en cuanto a su eficacia y repercusión en el ambiente (Pimienta, 

1990), en este sentido Mena y Rosas (2007) señalaron que si se abusa en el empleo de insecticidas, se 

corre el riesgo de romper el balance que existe en el control de algunas plagas como la escama y que los 

más afectados y más tardados en recuperarse son los enemigos naturales, lo cual puede ocasionar que 

esta plaga secundaria adquiera el estatus de plaga primaria.  

Además, con el uso indiscriminado de insecticidas con residualidad y toxicos al hombre y fauna 

silvestre, se corre el riesgo de que se puedan presentar problemas de resistencia a insecticidas, 

intoxicaciones y contaminación (De la Rosa & Santana, 1998). 

Existe una tendencia generalizada en la mayoría de los cultivos en disminuir el uso de insecticidas 

de amplio espectro y alta residualidad, por insecticidas más específicos y menos persistentes, en ocasiones 

provenientes de extractos de plantas como el neem (Tamez-Guerra & Nuñez-Mejía, 2007), rotenona, 

nicotina (González-Coloma et al., 2007; Lira-Saldívar et al., 2007), así como también derivados de origen 

biológico como Bacillus thuringiensis (Ibarra, 1998), virus de poliedrosis nuclear y hongos que afectan a 

insectos (Alatorre, 1998; Ibarra & Del Rincón, 1998), así como plaguicidas biorracionales como el 

Ditera® para el control de nematodos (Valent, 2006).  
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Corolario 

Para el manejo de plagas del nopal es necesario identificar con precisión la plaga ya sea por el 

daño ocasionado o por la identificación de algún estado biológico, los organismos benéficos que se están 

alimentando de la plaga, determinar la magnitud del daño ocasionado y en primera instancia recurrir a 

estrategias de manejo cultural y/o biológico. En caso de aplicar insecticidas, aplicarlos de acuerdo a 

necesidades específicas y no a un calendario preestablecido (Brechelt, 2004; Perales et al., 2010) y debido 

a que  no existen pocos productos autorizados para el cultivo se debe preferir la utilización de productos 

biorracionales, entendiéndose que estos controlan efectivamente a las plagas pero tienen origen natural 

o son derivados de organismos biológicos y que tienen bajo impacto tanto al ambiente como a 

organismos vivos no objeto de control (Valent, 2006).  

 

De héroe a villano el caso de Cactoblastis cactorum Berg. 

Se debe considerar que en ocasiones se toman acciones que tienen un fin determinado; sin 

embargo, pueden existir daños colaterales no considerados o que por falta de una adecuada planeación 

se pueden salir de control y convertirse en plagas. Esto ocurre preferentemente al introducir plantas o 

insectos de una región a otra, como es el caso de la introducción de nopales a Australia con fines de 

alimentación de ganado y donde los nopales invadieron tierras de cultivo y forestales. A continuación, se 

hace una breve reseña de lo que paso y de sus consecuencias. 

En 1839 se introdujo como ornamental una planta de O. stricta en Sydney, Australia, después de 

que se plantó se aclimato y expandió a tal grado que se convirtió en una maleza, estableciéndose una ley 

para su control en 1883. Durante 1914, se introdujeron pencas de nopal sin espinas como forraje para el 

ganado, al establecerse las plantas produjeron frutos con semillas viables, pero de estas semillas 

dispersadas por pájaros, se produjeron plantas con y sin espinas, estas últimas no las consumía el ganado 

(vacuno y ovino) y comenzaron a invadir terrenos llegando en 1925 a invadir 10 millones de hectáreas 

principalmente en Queensland involucrando a O. stricta, O. ficus indica y O. vulgaris (Nobel, 1998).   

Durante 1912 se enviaron a América exploradores con la finalidad de buscar enemigos naturales 

de los nopales en su ambiente nativo. De los enemigos más promisorios se incluían varias cochinillas que 

se establecían bien pero no disminuían la cantidad de nopales, hasta que se introdujo en 1925 la palomilla 

sudamericana Cactoblastis cactorum que consume gran parte del clorenquima y parte del tejido 

parenquimatoso que almacena el agua, destruyendo la planta por el efecto de la alimentación y 

enfermedades bacterianas que entraban por las aperturas de las pencas que las larvas ocasionaban (Dodd, 

1940). Se consideró que por el efecto de la palomilla para 1933 casi el 90% de los nopales se había 

erradicado (Nobel, 1998).  

Hasta allí todo estaba muy bien ya que la erradicación de los nopales, planta exótica, por la 

palomilla no ponía en riesgo a las plantas de Australia; sin embargo, considerando que la palomilla 
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afectaba a muchas especies de Opuntia, se introdujo a las islas Nevis, Monserrat y Antigua, en el Caribe a 

finales de los años 50´s con la finalidad de controlar Opuntias nativas (O. triacantha y O. stricta) que se 

habían incrementado en los pastizales por el sobrepastoreo, esto sin considerar que el Caribe se ubica en 

los límites de la distribución de cientos de especies de nopales (CONABIO, 2002; Van Driesche  et al., 

2007).  

De las islas del Caribe se ha extendido de varias formas hasta llegar a América continental. En 

Florida se le detectó en 1990, se cree que llegó en un embarque de cactus infestados en viveros 

proveniente de República Dominicana (Zimmermann et al., 2000; CONABIO, 2002) y su impacto ha 

sido muy importante al reducir las poblaciones de O. spinossissima (sin. Opuntia (Nopalea) corallicola) una 

especie endémica y prácticamente extinta (Golubov et al., 2001), se considera que también tiene el 

potencial de atacar otras especies raras como O. triacantha y O. cubensis, así como a especies con mayor 

dispersión como O. stricta (variedad stricta y dillenii) O. humifusa y O. pusilla y nopales naturalizados como 

O. ficus indica, O. monacantha, O. leucotricha y O. cochenillifera (CONABIO, 2002; Zimmermann et al., 2004). 

La palomilla se ha dispersado hacia el norte moviéndose a lo largo de las costas del Golfo y del Atlantico 

hasta Alabama y Carolina de Sur (Nature Conservancy, 2010). 

En Isla Mujeres, Quintana Roo el Comité Estatal de Sanidad local de la SAGARPA detectó en 

agosto de 2006 un brote positivo de la plaga (Flores Moreno et al., 2006; CONABIO, 2010). No se 

conoce con precisión como llego si por los huracanes Stan y Wilma en octubre de 2005 o por el comercio 

internacional y el turismo en isla Mujeres/Cancún. La infestación abarcó un área de 2.5 ha la planta 

afectada fue Opuntia dillenii una especie estrictamente de costa que crece en las dunas cerca de las playas, 

que presenta todos los estadios de la plaga. 

Las acciones iniciales de combate se dirigieron a la eliminación de oviposturas y pencas afectadas 

(3,543 y 2,618 respectivamente en los primeros 32 días) y capacitación de técnicos; sin embargo, es difícil 

el lograr la erradicación debido a la densa vegetación y lo escarpado del terreno (Zimmermann y Pérez, 

2006). Para la erradicación de esta plaga, está en proceso el desarrollo de estrategias de detección y control 

con feromonas y la técnica del insecto estéril (Floyd, 2006; Heath et al., 2006). 

Después de las acciones del Programa Regional de Erradicación y Monitoreo de la Palomilla en 

la Península de Yucatán implementado en 2006, solo se detectaron dos palomillas en la zona afectada 

durante 2007 y después de un periodo teórico de tres ciclos sin detección de la plaga se consideró 

oficialmente que el brote fue erradicado (www.pestalert.org, 2009). 
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Artrópodos asociados al cultivo del Nopal en México. Foto: Dr. Jaime Mena 
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