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Plaga/ 
Hospedantes 

 
La palomilla gitana (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera: Erebidae) es una plaga 
polífaga, se alimenta de casi 300 especies de árboles y arbustos, de los cuales 
aproximadamente 79 se consideran hospedantes primarios (Liebhold et al., 1995). 
Los principales hospedantes incluyen especies forestales  como encinos (Quercus 
spp.), sauces (Salix spp.), álamos (Populus spp.), arces(Acer spp.), pinos (Pinus spp.), 
piceas (Picea spp.), tilos (Tilia spp.), alerces (Larix spp.), eucaliptos (Eucalyptus spp.), 
abedules (Betula spp.), alisos (Alnus spp), asimismo, se incluyen especies de 
interés agrícola: manzana (Malus domestica), durazno (Prunus persica), 
chabacano (Prunus armeniaca), litchi (Litchi chinensis), pistache (Pistacia vera), 
ciruela (Prunus domestica), pera (Pyrus communis), arándano (Vaccinum spp.), 
nuez (Carya illinoinensis), piñón (Pinus cembroides subesp. orizabensis), capulín 
(Prunus serótina), cereza (Prunus avium) y granada (Punica granatum) (Liebhold 
et al., 1995; CABI y EPPO, 2020). 

 
L. dispar es considerada uno de los defoliadores polífagos más destructivos, el cual 
provoca una menor tasa fotosintética e inhibe el desarrollo de nuevos brotes, lo 
cual se agrava cuando los árboles se encuentran bajo estrés hídrico, además si la 
defoliación se repite en años sucesivos, puede ocasionar la muerte de sus 
hospedantes(Ibáñez-Justicia et al., 2007). 
 
En la actualidad se conocen tres subespecies de la palomilla gitana: palomilla 
gitana asiática (L. dispar asiatica), palomilla gitana japónica (L. dispar japonica) y  
palomilla gitana  europea (L. dispar dispar) (SAG, 2017). La palomilla gitana europea 
se distribuye en gran parte de Europa, norte de África y algunas zonas de Estados 
Unidos y Canadá. La subespecie japónica se restringe a la isla Hokaido una de las 
principales islas en Japón (Chen et al., 2016; Keena et al., 2008). L. dispar asiática 
es considera la de mayor amenaza para Norte América debido a que tiene un rango 
más amplio de hospedantes y las hembras pueden realizar vuelos a largas 
distancias a diferencia de las otras subespecies (SAG, 2017; Chen et al., 2016). Se 
distribuye en Asia, Montes Urales (Rusia), China y Corea (Keena et al., 2008). 
También se ha reportado el híbrido Asiático-Europeo de la palomilla gitana, en 
algunas localidades de Europa Central, principalmente en áreas de superposición 
de las subespecies europea y asiática (Franckfort, Alemania), presenta 
características de ambas subespecies, aunque las hembras de este híbrido poseen 
baja capacidad de vuelo (COSAVE, 2000). 
 
Se ha observado que la dispersión de la plaga a largas distancias, se asocia a la 
movilización de medios de transporte marítimos infestados con masas de huevos 
que pueden sobrevivir hasta por dos años (SAG, 2017).  

 
          

Estatus: 

 
De acuerdo con la ficha técnica  No. 65 elaborada por el Centro Nacional de 
Referencia Fitosanitaria, el estatus de Lymantria dispar es Plaga Ausente en 
México: no hay registros de la plaga (SENASICA, 2019). 
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Situación 
internacional: 

 
L. dispar es originaria de Europa y Asia, actualmente se distribuye en África 
(Marruecos, Argelia, Túnez), América (Estados Unidos y Canadá) y está 
ampliamente dispersada en Asia (16 países) y Europa (32 países) (EPPO, 2020) 
(figura 1). La palomilla gitana asiática se considera de gran relevancia fitosanitaria 
por su capacidad de dispersión, pocos requerimientos para el desarrollo de los 
huevos y por su facilidad para sobrevivir en contenedores de los barcos y 
dispersarse mediante la navegación (Keena et al., 2008; Chen et al., 2016). 

 
Figura 1. Distribución mundial de Lymantria dispar 

(Keenaet al., 2008; Chen et al., 2016; CABI, 2019; EPPO, 2019). 

 
La palomilla gitana que se encuentra en Norte América es una especie exótica cuyo 
origen es Europa occidental (Wu et al., 2015). Esta subespecie está expandiendo su 
rango de distribución a una velocidad de 6-18 km/año (Tobin et al., 2007). 
Actualmente se encuentra tanto al sur en Carolina del Norte, como al oeste en 
Wisconsin (USDA-APHIS, 2015), y se han establecido poblaciones en el sur de 
Canadá al Este hasta el Lago Superior (Re´gnie`re et al., 2009). Desde 1970, la 
palomilla gitana ha defoliado 81 millones de acres de bosque (Gypsy Moth Digest 
2013). La incursión más reciente de otras dos subespecies de L. dispar; L. dispar 
asiatica y L. dispar japonica, amenazan con su establecimiento en América del 
Norte y muchas otras partes del mundo (Matsuki et al., 2001; Pitt et al., 2007).  
 
Recientemente en Washington, Estados Unidos, se generó una alerta de 
emergencia sanitaria por la aparición de una nueva especie exótica L. umbrosa 
además de la palomilla gitana europea, señalando que existe un peligro inminente 
de infestación, amenazando seriamente el bienestar económico y la calidad de 
vida de los residentes (Office of the Governor of Washington, 2020). 
 
Durante 2019 y 2020 se han registrado aproximadamente siete intercepciones de 
L. dispar en barcos que tienen origen o escala en Asia (cuadro 1; figura 1). 
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Cuadro 1.Últimas  Intercepciones de L. dispar en embarcaciones 
País de intercepción País (es) de 

procedencia 
Subespecie detectada Fecha de 

publicación 
Baltimore, Meryland, E. 
U. A. a 

Escala en 
Japón 

L. dispar 08/08/2019 

Nuevo Orleans, Luisiana, 
E. U. A. a 

Escala en Kobe, 
Japón 

L. dispar 09/08/2019 

Houston, Texas, E.U. Aa. Japón L. dispar asiatica 12/08/2019 
Washington, E. U. A.b desconocido L. dispar japonica 29/08/2019 
Arica, Chilec Japón L. dispar japonica 5/09/2019 
Valparaíso, Chiled Japón L. dispar 10/01/2020 
Islas Marshall, 
Magallanes, Chilee 

China, escala 
en Argentina 

L. dispar asiatica 24/01/2020 

aCBP; bMEGANOTICIAS, 2019; cSoergel, 2019; dSAG, 2020;eRadiopolar, 2020 
 

Durante una inspección de rutina, el Equipo de Control de la Frontera de 
Valparaíso, Chile, detectó masas de huevo de L. dispar en la nave Kaiwo Maru, 
proveniente de Japón, por lo que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) decretó el 
tratamiento del barco (Ley Nº 3.557: cuarentena o aislamiento; eliminación, 
desinfección y desinfestación) (SAG, 2020). Asimismo, una fuente no oficial 
menciona que se interceptaron 40 masas de huevos y larvas vivas de Lymantria 
dispar asiatica en una embarcación, en las Islas Marshall, Magallanes, Chile. El 
barco provenía de Argentina, no obstante en la inspección documental se dio a 
conocer que el barco estuvo en puertos de China en septiembre de 2019. Ante ésta 
situación, se instruyeron medidas fitosanitarias para evitar el ingreso de la plaga a 
Chile, efectuando limpieza y fumigación del barco, acciones que fueron 
supervisadas por inspectores del SAG (Radiopolar, 2020). La palomilla gitana tiene 
alta probabilidad de introducirse en el territorio de Chile, y también condiciones 
para su establecimiento y permanencia en las zonas centro y sur, es por ello que el 
país implementa estrategias fitosanitarias de prevención a nivel de puertos 
marítimos  que consiste en una inspección general de la cubierta, de las bodegas 
de alimentos, contenedores de basura y otras áreas expuestas de la nave, así como 
de revisión de documentos que especifiquen el listado de puertos de 
permanencia los últimos 24 meses (SAG, 2018).  
 
Considerando que las intercepciones, realizadas en el continente americano, han 
sido en barcos procedentes de Japón y China, resulta importante mencionar que 
en México arriban al año aproximadamente 2,581 barcos mercantiles provenientes 
de éstos países (Gráfica 1) (SCT, 2016). Es por ello que se debe vigilar el 
cumplimiento de los acuerdos para exportar e importar productos agrícolas de los 
países con presencia L. dispar. 
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Gráfica 1. Arribo de barcos a México provenientes de China, Japón y Corea (SCT, 2016). 

 
 
El potencial para un mayor rango de expansión es determinado, en gran parte, por 
la disponibilidad de hospedantes y clima adecuado.  Se estima que los umbrales 
de temperatura superior e inferior de la palomilla gitana asiática son 30–31 °C y 7–9 
°C, respectivamente (Limbu et al., 2017). Por lo que en México, considerando las 
condiciones de temperatura favorables, hospedantes potenciales de importancia 
agrícola, conforme a la distribución de la temperatura anual normal (periodo de 
1981 al 2010) y a los rangos térmicos óptimos para el desarrollo de la plaga se 
determinó que el nivel de riesgo alto se localiza en los estados de Baja California 
Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, mientras que en el 
centro y este del país, las condiciones (para riesgo alto) se dan en los estados de 
Puebla, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, 
Hidalgo y Tamaulipas.  
 
Es importante mencionar que no debe descartarse el nivel de riesgo medio debido 
a que considera temperaturas que aún son favorables para el desarrollo de 
Palomilla gitana y que se localiza en la mayor parte del territorio nacional. El nivel 
de riesgo bajo se localiza en una porción del centro y oeste del país (Figura 2). 
 
Por lo que, en caso de introducción de la palomilla gitana a México, podría afectar 
una superficie sembrada de 255,681.07 hectáreas con cultivos hospedantes 
potenciales (manzana, durazno, chabacano, litchi, pistache, ciruela, pera, 
arándano, nuez, piñón, capulín, cereza y granada), con una producción de 1, 173, 
449 toneladas y un valor mayor a 25 mil millones de pesos (SIAP, 2019). 
 
Considerando las condiciones de temperatura y éstos hospedantes, 29, 294 ha se 
encuentran en nivel de riesgo alto, lo que representa un 11.45%, mientras que el 
nivel de riesgo medio concentra más del 80% de la superficie sembrada con 
cultivos hospedantes (Gráfica 2). 
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Figura 2.. Distribución de las condiciones de temperatura favorables para el establecimiento de la 

palomilla gitana y hospedantes potenciales por municipio que se encuentran en riesgo. 
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Grafica 2. Superficie sembrada (ha) de hospedantes por nivel de riesgo de desarrollo de la 

Palomilla gitana. 
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Acciones y/o 
Recomendacio

nes 

 
A nivel internacional se realizan actividades fitosanitarias para prevenir la 
dispersión de la palomilla gitana:  

 
 Norma Regional de Medidas Fitosanitarias (NRMF) n.° 33  de NAPPO 

“Directrices para reglamentar la movilización de barcos y sus cargamentos 
provenientes de áreas infestadas de la palomilla gitana asiática”. Desde el 
2008 la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO) ha 
adoptado medidas fitosanitarias específicas para barcos y su cargamento 
provenientes de áreas infestadas con palomilla gitana asiática que 
desembarquen en Canadá y Estados Unidos de América (APHIS, 2019). 
 

 EUA y Canadá cuentan con guías para realizar autoinspecciones de 
embarcaciones que van a descargar: “Inspección antes de la entrada” de 
Canadá y la “Guía de bolsillo de inspección de la palomilla gitana”. Estas guías 
brindan apoyo a las tripulaciones de los buques, sobre el aspecto de las masas 
de huevos, donde se pueden encontrar a bordo de los buques y como se 
deben extraer y destruir los huevos. 
 

 En mayo de 2020 en EUA, el Gobernador del estado de Washington emitió la  
proclamación de emergencia 20-54 por la llegada del insecto, por el peligro 
inminente de infestación de las plagas exóticas de la palomilla gitana asiática 
(L. dispar) y la palomilla híbrida asiático-europea (L. umbrosa). Para que se 
realicen medidas de emergencia para prevenir o reducir la infestación debido 
a que dichas plagas ponen en peligro a toda la industria agrícola y hortícola 
de la zona. 
 

 Además de EUA y Canadá, los países que regulan la palomilla gitana e 
inspeccionan los buques que arriban son Chile, Australia y Nueva Zelanda 
(Gard, 2020). 

 
 El Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE), ha elaborado un plan 

de vigilancia fitosanitaria regional, por el que cada uno de los países 
integrantes, se compromete a establecer un sistema de detección precoz de 
la especie (COSAVE 2000). 

 
 El SAG a partir del 12 de Febrero de 2014 comenzó a operar con los nuevos 

requisitos fitosanitarios para transporte marítimo (naves de carga, pesqueras, 
de turismo, científicas y de pasajeros) que hayan zarpado o permanecido en 
áreas con presencia de L. dispar asiática y L. dispar japónica con la finalidad 
de evitar el ingreso de la plaga a Chile.  

 
 En México se llevan a cabo actividades de inspección fitosanitaria en los 

distintos puntos de ingreso al país y se mantiene el programa de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria para la plaga en 9 estados del país (Baja 
California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Sonora y Veracruz,) mediante rutas de trampeo (Figura 3) (en puertos, 
aeropuertos, fronteras y otras ubicaciones de alto riesgo) (SENASICA, 2020).  
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 Investigación en control biológico. El hongo entomopatógeno 
Entomophaga maimaiga,  originario de Asia y el cual infecta a la palomilla 
gitana, se introdujo de E. U. A. a Bulgaria en 1999-2000, alcanzando una alta 
tasa de dispersión en Europa Central. Se sugiere que la dispersión de los 
conidios del hongo en Eslovaquia (detección en 2013) o bien desde Bulgaria 
hacia las localidades del sureste de República Checa y de Australia 
(detecciones en 2019)  fue mediante el viento, dichas localidades están a 300 
km de distancia, asimismo se infiere que los conidios pueden ser 
transportados por los humanos. En E. U. A. se extendió más de 100 km por 
año durante primaveras relativamente secas. E. maimaiga mata a sus 
huéspedes varios días después de la exposición a los conidios. Una vez que 
los cadáveres llenos de azigosporas se desecan, eventualmente caen de los 
árboles y se lixivian de los cadáveres, pasan el invierno en la capa de suelo 
orgánico hasta que se presentan las condiciones frescas y lluviosas (mayo) 
que son óptimas para su desarrollo. E. maimaiga puede vivir de 11 a 12 años 
en el cadáver de L. dispar y continuar su ciclo de vida. En el estudio se observó 
que a pesar del aumento poblacional de la palomilla gitana, el hongo 
incrementa su mortalidad principalmente en los bosques de robles de la 
República Checa y posiblemente tenga impacto en la dinámica poblacional 
de este defoliador (Holuša et al., 2020). 
 

Análisis del 
Impacto 

Económico  

 
Con base al análisis sanitario realizado y de acuerdo a la información disponible, a 
nivel internacional se tienen impactos negativos en especies forestales, por 
ejemplo en 2010, esta especie invasora provocó la defoliación de medio millón de 
hectáreas de bosque en EE UU. 
 
Se tiene registro de que más de 30 millones de hectáreas de bosques han sido 
defoliadas en Estados Unidos desde 1970 (GISD, 2015). En las áreas afectadas, L. 
dispar ha causado daños económicos a través de impactos adversos en bosques 
urbanos y suburbanos sobre la productividad, la estética, la recreación y el valor de 
la propiedad residencial. Las pérdidas van del orden de los $72 millones de dólares, 
debido a las grandes cantidades de excrementos producidos por las larvas sobre 
bosques maderables en Pennsylvania, hasta aproximadamente $120 millones de 
dólares por año en el valor de la propiedad residencial en Estados Unidos de 1998 
a 2007 (Leuschner et al., 1996; Liebhold & Elkinton, 1988; Bigsby et al., 2014). Debido 
a estos impactos, en este mismo periodo el gobierno federal de los Estados Unidos, 
realizó una inversión de $298 millones de dólares en programas de supresión, 
investigación y desaceleración de la dispersión (ISC, 2015).  
 
En México, las especies agrícolas de importancia económica que podrían verse 
amenazadas por L. dispar son árboles frutales como: nogal, manzano, durazno, 
pera, litchí, arándano, pistacho, chabacano, cerezo, ciruela, piñón, granada y 
capulín. Estos hospedantes podrían contribuir al establecimiento de L. dispar 
considerando su superficie sembrada. En total representa una superficie de 
255,681.07 hectáreas, con un volumen de producción de 1’173,448.53 de toneladas 
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y con un valor de la producción alrededor de 25’120,097.48 miles de pesos (Cuadro 
1) (SIAP, 2018).  
 
 
 

Cuadro 1. Cultivos agrícolas hospedantes de L. dispar en México 

Cultivo 

Superficie 
sembrada 
(Hectáreas) 

Producción 
(Toneladas) 

Valor de la 
Producción 
(Miles de Pesos) 

Nuez 135,335.54 159,535.14 12,533,814.38 
Manzana 60,328.83 659,451.02 7,779,737.88 
Durazno 28,842.42 160,662.95 1,402,810.27 
Ciruela 14,986.86 84,447.05 476,479.89 
Litchi 4,255.44 28,177.30 451,455.63 
Pera 4,148.82 29,973.16 126,174.55 
Arándano 3,786.45 40,251.34 2,106,921.64 
Piñón 2,276.00 1,437.94 145,060.80 
Granada 1,206.25 8,073.87 71,825.49 
Pistache 224.31 60.63 5,678.96 
Chabacano 175.47 979.81 6,541.62 
Capulín 63.68 220.62 1,373.41 
Cereza 51 177.7 12,222.96 
Total  255,681.07 1,173,448.53 25,120,097.48 

Fuente: Elaboración propia con datos SIAP. 
 
De los cultivos antes mencionados y del total de superficie plantada en México de 
cultivos hospedantes de L. dispar y de acuerdo al análisis sanitario alrededor de 
29,294 hectáreas se encuentran en nivel de riesgo alto, 205,387.07 hectáreas se 
encuentran en nivel de riesgo medio y 21, 000 hectáreas se encuentran en riesgo 
bajo aproximadamente. El cultivo de nogal es el que tiene mayor superficie 
plantada con 135,335.54 hectáreas (gráfica 1) con valor de producción de 
12’533,814.38 miles de pesos, (Grafica 2). Siendo el estado de Chihuahua el principal 
productor con 84,927.69 hectáreas plantadas, con un volumen de producción de 
101,506.15 toneladas con un valor de producción de 8’417,000.58 miles de pesos. 
 
Gráfica 1.- Superficie plantada de cultivos agrícolas en México 2018 susceptible a L. dispar. 
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Fuente: Elaboración propia con datos SIAP. 
 
 
 
 
 
Gráfica 2.- Volumen y Valor de la producción de los cultivos 2018 susceptibles a L. dispar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SIAP. 
 
Dichos cultivos se encuentra dentro de los cultivos perennes que están 
establecidos en México los cuales aportan el 4 % de la superficie plantada, el 1 % 
del volumen de producción y el 9 % del valor de la producción en México. 
 
En el Sector Forestal 
 
Los recursos forestales pueden verse severamente afectados por L. dispar. A nivel 
nacional CONAFOR a través del Sistema Nacional de Información y Gestión 
Forestal (SNIGF), tiene registro de 137.845 millones de hectáreas forestales 
ocupando el 70.5 % de la superficie nacional, generando aproximadamente 
166,664 empleos anuales, aportando 43, 002.00 millones de pesos de PIB en el 
2017 (Gráfica 4) y  con una producción Forestal maderable de 8, 530.00 (miles de 
metros cúbicos de madera en rollo) al 2018 (Grafica 5).  

 
 
Grafica 4.- Producto Interno Bruto del Sector Forestal (Millones de pesos a precios de 2013) 
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Fuente: Elaboración propia datos CONAFOR. 
 
 
Grafica 5.- Producción forestal maderable al 2018 (Miles de metros cúbicos de madera en 
rollo) 

 
Fuente: Elaboración propia datos de CONAFOR.  
 
El SENASICA a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) autorizó 
en 2019; 2,227.38 miles de millones de pesos en el Programa de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria en los diferentes estados donde se llevaron a cabo 
actividades de exploración, exploración puntual, rutas de trampeo, rutas de 
vigilancia, siendo el 80 % de aportación federal y en 20 % estatal (Gráfica 6). 
 

 
Gráfica 6.- Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, 2019. 
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Fuente: Elaboración propia con datos DGSV.  
 
En México se tienen exportaciones alrededor de 94, 658, 012.00 toneladas con un 
valor de producción de 572, 262, 663.00 dólares, esto de algunos cultivos 
hospedantes de L. dispar, por lo que de introducirse dicha plaga se estarían 
poniendo en riesgo dichas exportaciones (Gráfica 7). 
 
 
 
Gráfica 7.- Exportaciones de cultivos hospedantes de L. dispar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos Secretaria de Economía – SIAVI.  

 

Conclusiones y 
consideraciones 

 
Conclusiones y consideraciones 
 
Debido a que las larvas neonatas pueden ser transportadas por el viento a 
distancias mayores a 2 km, favorecidas por la formación de hilos de seda 
(Zlotina et al., 1999 citado por Heitet al., 2014) y a que la vía de introducción 
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más probable de la especie a nuevas áreas geográficas es a través del 
transporte de masas de huevos viables adheridos a las cubiertas de los 
barcos o contenedores (Gadgil et al., 2000), se sugiere reforzar la vigilancia 
en los puertos del país considerando un radio de 2 km, sobre todo en 
aquellos donde no se cuenta con cobertura de vigilancia para la plaga, los 
cuales son: Acapulco. Gro., Altamira, Tam., Cd. del Carmen, Cam., Cozumel, 
Roo., Guaymas, Son., Huatulco, Oax., Mazatlán, Sin., Puerto Vallarta, Jal., 
Topolobampo, Sin., Zihuatanejo, Gro., Tampico, Tam., Campeche, Cam., 
Puerto escondido, Oax., Frontera, Tab., Santa Rosalía, Bcs, Isla San Marcos, Bcs., 
San Juan de la Costa, Bcs., Rosarito, Bc., Puerto Morro redondo, Bc. y Terminal 
Dos Bocas, Tab. (Figura 3), cabe mencionar que el en puerto de Tuxpan no se 
cuenta con trampas dentro de un radio de 2 km, sin embargo, las más 
cercanas están a 4.2 km del puerto. Asimismo se sugiere colocar trampas en 
la frontera con EUA donde no se tienen trampas, como en el estado de 
Coahuila, donde se encuentran cultivos hospedantes potenciales y en las 
zonas con un nivel de riesgo alto por presentar condiciones óptimas de 
temperatura para la plaga. 
 

Figura 3. Estrategias de vigilancia para la Palomilla gitana, superficie sembrada con 
hospedantes potenciales y puertos marítimos. 

 
 

Lo anterior, tomando en consideración que de introducirse la Palomilla gitana 
en territorio nacional, mismo que pondría en riesgo una superficie sembrada 
de 255,681.07 hectáreas con cultivos hospedantes potenciales como 
manzana, durazno, chabacano, litchi, pistache, ciruela, pera, arándano, 
nuez, piñón, capulín, cereza y granada con una producción de 1,173,449 
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toneladas y un valor mayor a 25 mil millones de pesos (SIAP, 2019), de igual 
manera se pone en riego 137.845 millones de hectáreas forestales y alrededor 
de 166,664 empleos anuales y alrededor de 43,002.00 millones de pesos de 
PIB al año (CONAFOR, 2020), en exportaciones estaría en riego alrededor de 
94,658,012.00 toneladas con un valor de producción de 572,262,663.00 miles 
de dólares (SIAVI, 2020) producción de algunos cultivos hospedantes. 
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