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Plaga/ 
Hospedantes 

 
El escarabajo ambrosia del laurel rojo (Xyleborus glabratus) (Coleoptera: Scolytidae) es 
un insecto barrenador que afecta principalmente plantas leñosas en situación de estrés 
(sequía, frío, exceso de agua, etc.), y transmite al hongo Raffaelea lauricola, el cual causa 
la muerte regresiva de ramas y tallos (Crane et al., 2008). X. glabratus tiene una relación 
simbiótica con éste hongo causante de la marchitez del laurel, y es el único vector 
conocido del patógeno (Crane et al., 2008; Fraedrich et al., 2008). El coleóptero 
(hembra) transporta las esporas en el aparato bucal (micangios) (Fraedrich et al., 2008), 
y al perforar la corteza del hospedante y formar galerías, inocula las esporas en el xilema.  

 
Una vez que la colonia alcanza su madurez forma parte del alimento de los adultos y 
larvas del escarabajo (Hanula et al., 2008). Como signo de la marchitez del laurel, a 
simple vista el follaje de los árboles exhibe una decoloración rojiza o violácea, y de los 
troncos sobresalen pequeños tapones de viruta compactada (Bocanegra-Flores, 2012). 
El síntoma principal de la infección es visible cuando se retira la corteza del árbol y se 
observa una mancha oscura que se extiende por todo el xilema (Mann et al., 2018). 
Habita en temperaturas tropicales y templadas (24-32°C) en bosques con especies 
hospedantes, los adultos pueden tolerar una temperatura extrema entre -26 y  15°C 
(Koch y Smith, 2008), no obstante, los huevos no se desarrollan a bajas temperaturas 
(menores a 16 °C), la temperatura óptima para completar el ciclo de vida es de 28 a 32°C 
(Brar et al., 2015). 

 

El complejo marchitez del laurel rojo (X. glabratus – R. lauricola) causa daños severos 
en especies silvestres y de interés agrícola como el aguacate (Persea americana). Ésta 
enfermedad es responsable de la alta mortalidad del laurel rojo (Persea borbonia) en 
Carolina del Sur y Florida (Fraedrich et al., 2008; Hanula et al., 2008). La dispersión local 
de los escarabajos se da mediante el transporte de leña, poda de árboles y otros 
productos de madera infestados (Rabagalia, 2008). Brar et al. (2013), mencionan que los 
adultos recién emergidos permanecen en los árboles por un mes antes de la dispersión, 
es por ello que no se debe trasladar el material vegetal infestado para su utilización en 
otra localidad. El impacto ecológico y económico que puede ocasionar éste complejo 
(insecto-patógeno) es potencialmente devastador, ya que una vez infectado el árbol, su 
muerte puede ocurrir en seis semanas (Fraedrich et al., 2008; Harrington et al., 2008). 
 

X. glabratus, afecta principalmente a especies de la familia Lauraceae, asimismo, se ha 
reportado en especies de las familias Fabaceae, Fagaceae, Dipterocarpaceae  y 
Theaceae (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Hospedantes de Xyleborus glabratus 
Familia Nombre científico Nombre común 

Lauraceae Persea borbonia laurel rojo 
 Persea americana aguacate 
 Persea palustris laurel de los pantanos 
 Sassafras albidium sasafrás 
 Lindera latifolia benjui de Asia 
 Litsea elongata  
 Laurus nobilis  
 Cinnamomun camphora alcanfor 
 Cinnamomun osmophloeum  
 Phoebe zhennan  
 Phoebe neurantha  
 Machilus nanmu  
 Phoebe lanceolata  
 Litsea aestivalis  
 Lindera melissifoli  
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Fabaceae Leucaena glauca acacia bella rosa 
Fagaceae Lithocarpus edulis  

Dipterocarpaceae Shorea robusta  
Theaceae Shima superba  

Fraedrich et al., 2008; Rabaglia et al., 2006; Hanula et al., 2008; CABI, 2020; EPPO, 2020 
         

Estatus: 

 
De acuerdo con la ficha técnica  No. 48, elaborada por el Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria, el estatus de Xyleborus glabratus es Plaga Ausente en México: no hay 
registros de la plaga (SENASICA, 2019). 
 

     

Situación 
internacional: 

 
Distribución de X. glabratus 
 
X. glabratus se encuentra presente en Asia: Bangladesh, China (Fujian, Hunan, Sichuan), 
India (Assam, Bengala Occidental), Japón (Kyushu), Myanmar, y Taiwán, y en el Norte de 
América: Estados Unidos (Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, Carolina del Norte, 
Carolina del Sur, Texas, Louisiana, Arkansas, Kentucky y Tennessee). R. lauricola se 
distribuye en las mismas zonas que el escarabajo (CABI, 2020; USDA, 2019; 
Departamento de Agricultura de Tennessee, 2020) (Figura 1).  

 
Figura 1. Distribución Geográfica del Complejo escarabajo marchitez del laurel rojo  X. 

glabratus – R. lauricola 
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En Estados Unidos se detectó por primera vez en 2002, cerca de Savannah, Georgia, y 
Carolina del Sur en laurel rojo, causando una mortalidad importante en las especies 
arbóreas de la familia Lauraceae (Fraedrich et al., 2008). Una hipótesis de su 
introducción, sugiere que se debió a embalaje de madera infestado, importado desde 
Asia. Ésta vía de movilización se ha corroborado en otros estudios (Bocanegra, 2012, 
citado en CONABIO, 2017). Desde su entrada a Estados Unidos, se ha expandido 
geográficamente a una tasa acelerada (Gráfica 1), esto debido a la temperatura 
templada (24-32 °C), amplia disponibilidad de hospedantes, y transporte de material 
infestado  (FDACS, 2010; USDA, 2019). 
En Estados Unidos, el cultivo de aguacate, no se ha visto significativamente afectado, sin 
embargo, se estima que el 2% de los árboles de aguacate en áreas de producción 
comercial de Florida se han perdido, las consecuencias directas van desde la 
disminución en las ventas del producto, daños de propiedad e incremento en los costos 
de producción que es de $356 millones de dólares, sin control de la enfermedad, y de 
$183 millones de dólares en áreas bajo control con 50% de efectividad (Evans et al., 
2010). Para Carolina, la propagación continua de la marchitez del laurel rojo y su vector, 
podrían representar una pérdida económica anual de $468 millones de dólares (USDA, 
2013, citado en Kendra et al., 2014). A medida que se extiende la enfermedad, el 
Depósito Nacional de Germoplasma para el aguacate en Miami (USDA-ARS), la 
producción comercial, especies en zonas naturales y urbanas en otros Estados (por 
ejemplo, California y Hawái), protectorados estadounidenses (Puerto Rico) y otros países, 
están en riesgo (Ploetz et al., 2017).  
En enero del presente año se registró la detección de X. glabratus en los condados 
Robertson y Hamblen de Tennessee, EUA, en 2019 se registró en los condados 
Montgomery, Cheatham, Dickson y Williamson (Departamento de Agricultura de 
Tennessee, 2020), estás detecciones, ponen en evidencia la creciente dispersión del 
complejo escarabajo del laurel rojo en EUA y la necesidad de implementar acciones que 
limiten su dispersión, así como prever la posible entrada a estados como California (con 
alta producción de aguacate), dónde posiblemente el impacto negativo será mayor. 

 
Gráfica 1. Cronología de detecciones de X. glabratus en E. U. A. (2004-2020) 

 
        USDA, 2019; Departamento de Agricultura de Tennessee, 2020. 
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Koch y Smith (2008), estructuraron un modelo para predecir la distribución de X. 
glabratus en EUA desde las primeras detecciones en 2002-2006 hasta 2040, generado 
con base en la densidad de laurel rojo, sasafrás y condiciones climáticas. Los resultados 
sugirieron que el área adecuada para la plaga se limitaba a la llanura costera del sureste 
de EUA (rango de distribución de laurel rojo), y que la tasa de dispersión, disminuiría con 
el paso del tiempo (Figura 2). Para el año 2040 la plaga se desplazaría hasta el estado de 
Texas, sin embargo, las áreas de detección actuales han rebasado las previstas por el 
modelo, en el cual no se consideró el factor antropogénico (traslado de madera), esta 
vía de dispersión es más factible que por dispersión natural, ya que las barreras naturales 
dejan de ser una limitante. La barrera natural que conformaba el Delta Mississippi fue 
sobrepasada, de tal manera que la plaga pudo establecerse en Texas (Lira-Noriega et al., 
2018).  Koch y Smith (2008), mencionan que las tasas de dispersión varían de 30 a 100 
km por año y a más de 200 km si se hace accidentalmente por el traslado de madera 
infestada, esto resulta preocupante, debido a que las importaciones de productos 
infestados incrementan el riesgo de manera considerable para los países en donde X. 
glabratus está ausente. 

 
Figura 2. Modelo predictivo de la propagación de X. glabratus en el este de EUA, a lo largo del 
tiempo (Ponderación desde tres puntos de origen, superpuestos en un mapa de densidad de 

laurel rojo y sasafrás) 

 
Tomada de Koch et al., 2008. 
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Impacto potencial para México 
 
En México existen condiciones climáticas y un hábitat apropiado para el desarrollo de 
X. glabratus, principalmente la costa del Golfo en donde están presentes la mayoría de 
las lauráceas silvestres y cultivadas (en menor grado), las cuales son hospedantes 
potenciales para la plaga (Figura 3) (Lira-Noriega et al., 2018). La entrada del complejo 
escarabajo marchitez del laurel rojo, causaría afectaciones en los cultivos de aguacate, 
especies forestales y endémicas de la familia Lauraceae, tan sólo en Veracruz se han 
reportado 19 especies endémicas (Lira-Noriega et al., 2018).  
 

 
 
 
 

Figura 3. Distribución de la familia Lauraceae en México  
(Modelo de nicho ecológico).  

 
            0.85: distribución potencial de lauráceas                                                         Tomada de: Lira-Noriega et al., 2018 

 
 
Para el país, el aguacate es un cultivo importante, ocupa el primer lugar a nivel mundial 
en producción, resaltando a los estados de Michoacán, Jalisco y Estado de México como 
los principales productores (SIAP, 2019). Considerando la producción de aguacate, los 
resultados del modelo de nicho ecológico elaborado por Lira-Noriega et al., (2018) 
sugieren que las zonas de mayor vulnerabilidad son la región Centro-Occidente de 
México y la Península de Yucatán: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 
Hidalgo, Querétaro, Chiapas, Campeche y Yucatán. En cuanto a las condiciones 
climáticas requeridas por X. glabratus, se menciona que las áreas de mayor riesgo son 
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la costa del Golfo de México entre Texas y Tamaulipas y el sureste, las cuales coinciden 
con la distribución de lauráceas en el país (Cuadro 2, Figura 3). 

 
Cuadro 2. Entidades vulnerables a la entrada de X. glabratus en relación a un modelo de nicho 

ecológico (Lira-Noriega et al., 2018) 
 

Región tropical 
húmeda 

Región tropical subhúmeda Región templada Otras 

Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, 
Quintana Roo y 
Yucatán 

Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, 
México, Puebla y Oaxaca 

Sinaloa, Sonora, 
Durango, Chihuahua 
y el Cinturón 
Transvolcánico 
Mexicano en Jalisco y 
Michoacán 

Oaxaca y Cabo en la 
Península de Baja 
California 

 
 
De ingresar a territorio nacional, se pondrían en riesgo más de 231 mil hectáreas de 
aguacate con una producción de más de 2 millones de toneladas y un valor de más de 
41 mil millones de pesos, impactando negativamente el flujo comercial con países 
como Estados Unidos, Japón, Canadá, España, Francia, entre otros. Asimismo, serían 
afectados más de 187 mil empleos directos  y más de 70 mil familias mexicanas (SIAP, 
2019). 

 
Riesgo de introducción de X. glabratus  en México 

 
Derivado de las detecciones del complejo escarabajo marchitez del laurel rojo en 
Estados Unidos, principalmente las de Texas (condados: Anderson, Grimes, Jefferson, 
Hardin, Jasper, Tyler y Polk) (Texas Invasive Species Institute, 2019), existe un alto riesgo de 
introducción en México por proximidad geográfica. Koch y Smith (2008), estiman que 
la dispersión natural de X. glabratus puede ser de 30 a 100 km por año. Ante este 
escenario, el riesgo de introducción está latente, por la distancia a las fronteras de 
Coahuila (293.47 km), Chihuahua (538.76 km), Nuevo León (420.73 km) y Tamaulipas 
(584.90 km) (Figura 4), pudiendo ingresar a México en años posteriores, no obstante, 
Atkinson (2014) sugiere que un factor que limita la dispersión natural de X. glabratus de 
Estados Unidos a México es una barrera formada por los matorrales xerófilos del sur de 
Texas y del norte de Tamaulipas (Figura 4). El matorral espinoso tamaulipeco cubre una 
superficie de 200 000 km² del noreste de México y sur de Texas, desde Llera de Canales 
y los límites de la Sierra Azul en Tamaulipas, hasta el Altiplano Edwards (“Edwards 
Plateau”) en Texas, y de la Sierra Madre Oriental hasta el Golfo de México (González, 1985; 
Diamond, Risking y Orzell, 1987; Jurado y Reid, 1989; citados en Pequeño-Ledezma, 
2017). Sin embargo, se ha visto que la manera más factible de dispersarse es mediante 
el traslado de madera infestada, alcanzando más de 200 km por año (Koch y Smith, 
2008), esto le permitiría a X. glabratus sobrepasar la barrera natural como ocurrió en 
Texas e introducirse en México, al contar con vías terrestres que conectan a Texas con 
México (Figura 4) por donde se pudiera transportar madera infestada con la plaga. La 
probabilidad de entrada por movimiento de material infestado vía terrestre es alta. Por 
lo que se debe mantener capacitado (para el reconocimiento de la plaga, daños y 
síntomas en el hospedante) al personal oficial que inspecciona las mercancías que 
ingresan por las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA), ubicadas en la 
frontera norte del país, específicamente las que se encuentran en la frontera con Texas: 
Cd. Acuña, Coah., Cd. Juárez, Chih., Cd. Miguel Alemán, Tamps., Colombia, N.L., 
Matamoros, Tamps., Nuevo Laredo, Tamps., Ojinaga, Chih., Piedras Negras, Coah., 
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Reynosa, Tamps., Cd. Camargo, Tamps., San Jerónimo, Chih. y Progreso, Tamps. (Figura 
4).  

 
 

 
 

Figura 4. Proximidad de detecciones de Xyleborus glabratus en EUA a la frontera con México 
 
 



    
 

Análisis Estratégico de Riesgos    
Sanitarios 

 
Por otro lado, el intercambio comercial con países en donde está presente la plaga 
puede ser una vía de entrada, principalmente mediante la importación de productos 
maderables que pudieran estar infestados (Koch y Smith, 2008) representando un 
riesgo alto. México importa alrededor de 2 millones 267 mil 186 toneladas de madera 
(Gráfica 2) de países como Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y China (Trade Map, 
2018),  estos dos últimos con presencia de  X. glabratus. Durante 2018 se importaron de 
China 5, 480 toneladas de madera aserrada o cortada longitudinalmente (fresno, arce, 
caoba, coníferas, etc.), mientras que las importaciones de EUA fueron mayores a 952 mil 
toneladas (cereza, fresno, arce, coníferas, etc.) (Cuadro 3), los productos exportados de 
China y EUA que representan riesgo se describen en el cuadro 3. De manera puntual 
Texas, exporta madera a México a través de vías terrestres (tren y camión) (Figura 5),  
Cabe mencionar que el ingreso de madera al país se regula mediante la NOM-016-
SEMARNAT-2013, de igual manera, el embalaje de madera que sirve de soporte a otro 
tipo de mercancías, está regulado por la NOM-144-SEMARNAT-2012 que permiten 
prevenir la entrada de plagas a México (Cuadro 4).  

 
Figura 5. Cadena de exportación de madera de Texas a México y el mundo 

 

 
                                                    Imagen tomada de Prozzi y Kenney, 2016. 
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Gráfica 2. Importaciones de madera aserrada o cortada longitudinalmente en México  

(2016-2018). 
 

 
                  Datos TradeMap, 2019 

 
Cuadro 3. Productos importados de EUA y China  

 
Descripción del producto 

Estados Unidos 
(toneladas) 

China 
(toneladas) 

Madera en plaquitas o escamillas (exc. de las especies 
utilizadas principalmente como tintóreas o curtientes, así 
como de coníferas) 278.00  
Aserrín, desperdicios y material de desecho, incluso 
aglomerados en leños, briquetas o formas similares (sin 
pastillas) 7,970.00 7.00 
Madera aserrada o descortezada longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos, de 
espesor > 6 mm  96,438.00 5,480.00 

Total 104,686.00 5,487.00 
 TradeMap, 2018 

 
Cuadro 4. Especificaciones para la importación de madera aserrada y la utilización de embalaje 

de madera 

Especificaciones para madera aserrada 
(NOM-016-SEMARNAT-2013) 

Especificaciones para embalaje de 
madera 

(NOM-144-SEMARNAT-2012) 
 Estar libre de corteza 
 Presentar Certificado Fitosanitario emitido por la 

Organización Nacional de Protección Fitosanitaria 
del país exportador, de conformidad con la NIMF 
No. 12. 

 Se debe sujetar a inspección fitosanitaria en el 
punto de ingreso al país en términos del Manual 
de procedimientos a. 

 Si en el punto de ingreso se detectan plagas o 
evidencia de plaga viva se procederá a la toma de 
muestra, y se aplicarán las medidas fitosanitarias 
establecidas en el dictamen técnico que emita la 
Secretaría (tratamiento y/o retorno o destrucción) 
b.  

 Contar con tratamiento térmico, que consiste en el 
calentamiento que alcance una temperatura 

 Estar fabricado de madera 
descortezada 

 Contar con tratamiento 
térmico, que consiste en el 
calentamiento del embalaje 
que alcance una temperatura 
mínima al centro de la pieza de 
mayor espesor 56°C por mínimo 
30 minutos, y adicionalmente 
fumigación con bromuro de 
metilo. 

 Marca para acreditar la 
aplicación de las medidas 
fitosanitarias (IPPC). 

170,712.00 176,958.00 

2,267,186.00 

-

500,000.00 

1,000,000.00 

1,500,000.00 

2,000,000.00 

2,500,000.00 

IM
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O
R

T
A

C
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N
E

S
 

(T
O

N
E

LA
D

A
S

)

AÑO

2016 2017 2018
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mínima al centro de la pieza de mayor espesor 
56°C por mínimo 30 minutos, o fumigación con 
bromuro de metilo (Sello de fumigación en todos 
los lados). 

a Manual de procedimientos para la importación y exportación de vida silvestre, productos y subproductos forestales, y materiales y 
residuos peligrosos, sujetos a regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, DOF, 2004. 
b Artículo 136 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 
Entre las plagas cuarentenarias asociadas a la madera aserrada, nueva de importación, 
se incluye a Xyleborus sp., exceptuando especies nativas de México  (NOM-016-
SEMARNAT-2013) y entre los países que importan éste producto y que no requieren 
mostrar un Análisis de Riesgo de Plagas están Estados Unidos, China y Taiwán (con 
presencia de X. glabratus) (Figura 1), por lo que es importante realizar actividades de 
inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en puntos 
de entrada al país impidiendo el ingreso de madera que presente irregularidades, como 
la madera aserrada nueva seca al aire, húmeda o verde por su contenido de humedad, 
debido al riesgo fitosanitario que representa para México. 
 
Asimismo, se importan plantas de aguacate para sembrar o plantar, originarias y 
procedentes de EUA, mediante la clave de combinación 2181-131-4512-USA-USA, debido 
a que el riesgo está asociado a la vía, el certificado fitosanitario debe especificar que el 
producto se encuentra libre de Raffaelea lauricola. 
 

         

Acciones: 

 
Acciones en México 
 
A partir de  2013, la Dirección General de Sanidad Vegetal del SENASICA estableció el 
Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria utilizando un sistema de trampeo 
en huertos de aguacate en las principales zonas productoras y en puntos de entrada, 
con la finalidad de detectar oportunamente al complejo ambrosial (X. glabratus-R. 
lauricola), además se cuenta con un plan de emergencia ante una detección del 
complejo en cualquier parte de la república (SAGARPA-SENASICA, 2016). Actualmente, 
el Complejo escarabajo ambrosia del laurel rojo se encuentra bajo Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria  en 29 estados de la República Mexicana (Cuadro 4, Figura 
6). Como estrategia operativa se llevan a cabo actividades de exploración, rutas de 
vigilancia, rutas de trampeo y plantas centinela en puntos de ingreso al país (SIRVEF, 
2020). 

 
Como parte de las estrategias de vigilancia, durante 2019 se enviaron 374 muestras 
sospechosas a X. glabratus y 292 a R. lauricola, las cuales resultaron negativas, 
asimismo, en los puntos de ingreso al país se analizaron 27 muestras sospechosas a R. 
lauricola  provenientes de EUA, con resultados negativos a la plaga (SINALAB, 2019). 
Cabe mencionar que las especies de escarabajos identificadas fueron: Pityophtharus 
sp., Gnathotrichus sp., Hypothenemus sp., Xyleborus morulus, X. volvulus, X. affinis, X. 
ferruginus, Dendrocranulus sp., Coccotrypes carpophagus, de las cuales X. affinis, X. 
ferrugineus y X. volvulus son posibles vectores de R. lauricola (Castrejón-Antonio et al., 
2017; Saucedo-Carabez et al., 2018; Avery et al., 2018; Harrington et al., 2008; Carrillo et 
al., 2014). 

 
Para sumar esfuerzos, en 2015, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) amplió el 
sistema de trampeo a otros Estados del país y actualmente lleva a cabo vigilancia en 
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áreas forestales (Figura 4). En coordinación con SENASICA ejecutan el “Programa de 
monitoreo de escarabajos ambrosiales”. 

 
Cuadro 5. Estados bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria  

Estados 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán. 

 
 
 

Figura 6. Estrategias de vigilancia epidemiológica fitosanitaria 2020 para el Complejo escarabajo 
ambrosia del laurel rojo (X. glabratus- R. lauricola). 

 
 

En el aspecto normativo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
inspecciona la entrada de productos maderables importados a México, en puertos, 
aeropuertos y fronteras, y verifica el cumplimiento de normas como la NOM-016-
SEMARNAT-2013 que permite prevenir la entrada de plagas cuarentenarias asociadas a 
la madera aserrada, y la NOM-144-SEMARNAT-2012, que establece las medidas 
fitosanitarias (reconocidas internacionalmente) que reducen el riesgo de introducción 
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y/o diseminación de plagas cuarentenarias asociadas al embalaje de madera que sirve 
de soporte a otro tipo de mercancías. 

 
Por la importancia que representan los escarabajos ambrosiales para México, en 2014, 
se llevó a cabo un Simposio internacional sobre manejo y control de plagas 
cuarentenarias (Caso: escarabajos ambrosiales, Xyleborus glabratus y Euwallacea sp.) 
en Xalapa, Veracruz, México, organizado por la Red de Estudios Moleculares Avanzados 
(REMAV) del Instituto de Ecología (INECOL), en coordinación con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyt) y con la colaboración del SENASICA y del Consejo 
Nacional Consultivo Fitosanitario (CONACOFI). En éste evento, se abordaron datos 
relevantes sobre el manejo y estudio de los escarabajos ambrosiales, y se destacó la 
importancia de crear redes científicas que permitan contrarrestar, mitigar y dar solución 
a los efectos negativos que traería consigo el ingreso de éstas plagas a México en zonas 
de producción y reservorio genético de aguacate y lauráceas. Asimismo, se han realizado 
simulacros de detección del complejo para identificar áreas de oportunidad ante una 
eventual detección.  
 
De igual manera se lleva a cabo el proyecto “Generación de estrategias científico-
tecnológicas con un enfoque multidisciplinario e interinstitucional para afrontar la 
amenaza que representan los complejos ambrosiales en los sectores agrícola y forestal 
de México”, por el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT, CONACYT), México, el cual tiene como 
objetivo, hacer frente a la problemática que representan las enfermedades transmitidas 
por los complejos ambrosiales: X. glabratus – R. lauricola y Euwallacea sp. – F. 
euwallaceae, mediante un enfoque multidisciplinario e interinstitucional, con fecha de 
inicio en febrero de 2018 y con fecha de término en octubre de 2020.   
 
 
Avances de investigación en México 
 
 Méndez-Bravo et al. (2014): el proyecto financiado por SAGARPA y desarrollado por 

una comunidad de científicos de la Unidad de Genómica Avanzada (UGA) 
proporcionó avances sobre la secuenciación del genoma del aguacate, lo cual 
contribuye con información relevante para detectar variedades resistentes, y hacer 
frente a la amenaza creciente que representan los complejos ambrosiales y otras 
plagas para el aguacate.  

 García-Guevara et al. (2018): utilización de trampas multiembudo tipo Lindgren® de 
ocho unidades cebadas con los semioquímicos Querciverol y α-Copaeno, como una 
forma de implementar sistemas de monitoreo que permitan detectar de manera 
oportuna la presencia de cualquier complejo ambrosial que represente un riesgo, 
con el fin de aplicar las medidas fitosanitarias necesarias para mitigar su dispersión 
y establecimiento. 

 Lira-Noriega et al. (2018): generaron un modelo predictivo basado en el nicho 
ecológico con base en condiciones climáticas. Los resultados muestran que las 
áreas con mayor riesgo de invasión por X. glabratus se sitúan en la vertiente del 
Golfo de México y en la Península de Yucatán por la distribución de lauráceas y 
condiciones climáticas favorables. 

 Rendón-Anaya et al. (2019): obtuvieron la secuencia del genoma del aguacate, lo 
cual permitirá desarrollar variedades resistentes, para combatir las enfermedades 
que amenazan los cultivos.  
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Acciones en Estados Unidos 
 
Como parte del Sistema Nacional de Recuperación de Enfermedades de las Plantas 
(NPDRS), a partir del 2017 se lleva a cabo el Plan de recuperación para el marchitamiento 
del laurel rojo en aguacate, causado por Raffaelea lauricola, establecido en la Directiva 
Presidencial de Seguridad Nacional Número 9 (HSPD-9), su objetivo es evaluar el estado 
de los componentes críticos de recuperación e identificar las necesidades de 
investigación, extensión y educación sobre el manejo de la enfermedad (Ploetz et al., 
2017).   

 
 

Control 
 
X. glabratus es una plaga capaz de introducirse y establecerse en diversos ecosistemas. 
Para prevenir la dispersión del escarabajo en nuevas áreas, se debe prohibir y evitar el 
traslado de madera de árboles infestados. Los árboles con síntomas confirmados deben 
eliminarse para evitar la propagación del vector y del patógeno (Cameron et al., 2008). 
Es recomendable que se utilice madera certificada (con previo tratamiento térmico) en 
caso de querer trasladarla. La madera tratada con calor se seca en un horno grande a un 
bajo contenido de humedad, matando insectos y reduciendo el riesgo de reinfestación. 
Dichos tratamientos, si se realizan bajo los estándares del USDA, a menudo se etiquetan 
como "certificado de tratamiento térmico" y representan la opción más segura al 
comprar leña (Departamento de Agricultura de Tennessee, 2020). 
 
Para el manejo en los cultivos de aguacate, los productores deben mantener árboles 
sanos previniendo el estrés de las plantas causado por factores bióticos y abióticos 
(Mann et al., 2018). La detección de escarabajos adultos implica monitorear trampas y 
áreas propensas a infestación. Para optimizar el uso de trampas se ha propuesto 
colocarlas a 0.35 m y 1 m del suelo (Brar et al., 2012). Se ha demostrado que una vez que 
los escarabajos perforan los árboles, los insecticidas de contacto son ineficientes, deben 
ser implementados cuando los escarabajos adultos se encuentran en el árbol. Los 
insecticidas malatión y z-cypermetrina+bifentrina proporcionan la mejor supresión de 
X. glabratus, y entre los insecticidas registrados para el uso en aguacate, la fenpropatina 
y el malatión son los más efectivos (Peña et al., 2011; Carrillo et al., 2017). Para una 
detección temprana se recomienda el uso de trampas (con atrayentes como el: α-
copaeno) (Owens et al., 2017). Ploetz et al., (2017) mencionan que ciertas variedades 
mexicanas y guatemaltecas son significativamente tolerantes a la marchitez del laurel 
rojo, por lo que posteriormente podrían emplearse para mitigar el riesgo de contraer la 
enfermedad. 
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Conclusiones 
 
Considerando las condiciones climáticas idóneas del país, la dispersión natural de X. 
glabratus (30 a 100 km por año), la cercanía con las fronteras de México ante las 
detecciones en Texas, EUA, es de suma importancia reforzar las actividades de VEF en 
zonas con aptitud climática y presencia de hospedantes potenciales para el 
establecimiento de la plaga. Asimismo, realizar actividades de inspección por parte de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente verificando el cumplimiento de la 
normatividad e impidiendo el ingreso de productos maderables que presenten 
irregularidades, sobre todo aquellos que provengan de los estados de EUA en dónde se 
han registrado detecciones, no omitiendo las importaciones de madera procedentes de 
China. 
 
Los modelos de predicción pueden obtener datos importantes para determinar qué 
áreas son más propensas a la introducción de X. glabratus, es por ello que cualquier 
estimación puede ser de gran utilidad para avanzar en las estrategias de vigilancia. Con 
base en el modelo de Lira-Noriega et al., (2018) y tomando como prioridad la producción 
de aguacate se sugiere enfatizar las acciones de SENASICA en los estados de: Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Chiapas, Campeche y 
Yucatán, y en los estados fronterizos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, por presentar distancias más cercanas a los condados de Texas, dado que 
se ha comprobado que las barreras físicas no son una limitante para evitar la 
introducción y dispersión de la plaga debido al movimiento antropogénico de material 
infestado. 
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