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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El Reglamento (UE) 2016/2031, de 26 de octubre de 2016, relativo a las medidas de 

protección contra las plagas de los vegetales, establece un nuevo régimen 

fitosanitario basado en la prevención de la entrada o la propagación de plagas 

vegetales en el territorio de la UE, para reducir estos riesgos a un nivel aceptable. Una 

de las novedades de la actual legislación es que se refuerza el papel que tienen los 

operadores profesionales en la producción y circulación de vegetales, productos 

vegetales y otros objetos garantizando, desde el punto de vista de la sanidad vegetal, 

la no propagación de plagas reglamentadas.  

 

En este sentido, la legislación establece que el operador profesional inscrito en el 

Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG) y que está autorizado a 

expedir el pasaporte fitosanitario, en adelante “operador autorizado”, es el encargado 

de realizar los exámenes oportunos que garantizan que se cumplen con todos los 

requisitos para poder expedir un pasaporte fitosanitario.   

 

Esta nueva visión en la estrategia de control que la nueva legislación ofrece, facilita la 

notificación temprana de las detecciones de plagas cuarentenarias y emergentes, 

permitiendo una respuesta rápida y mejorando la comprensión y aceptación de las 

medidas preventivas y de control. 

 

El artículo 2 del Reglamento (UE) 2019/827 establece los procedimientos para velar 

por el cumplimiento de los criterios que deben desempeñar los exámenes relativos a la 

expedición de pasaportes fitosanitario, con vistas a garantizar que todos los 

operadores autorizados poseen los conocimientos necesarios para llevar a cabo dichos 

exámenes.  

 

Por ello, las autoridades competentes deben proporcionar directrices técnicas, que 

deben estar accesibles en el sitio web oficial de cada autoridad competente, y que 

contienen información sobre: 
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a) Las características biológicas de las plagas y sus vectores, y sobre los aspectos 

biológicos pertinentes de los huéspedes afectados; 

b)  La realización de los exámenes de detección de plagas: los signos de la 

presencia de las plagas, los síntomas de infestación o infección de los 

vegetales, productos vegetales u otros objetos; 

c) Mejores prácticas, medidas y otras acciones que se requieren para prevenir la 

presencia y la propagación de las plagas; 

d) Establecimiento y contenido del Plan Eficaz que debe seguirse en caso de 

sospecha de aparición o constatación de la presencia de las plagas 

reglamentadas que afecten o puedan afectar a sus vegetales, productos 

vegetales u otros objetos.  

 

El presente documento tiene por objeto establecer unas directrices técnicas a nivel 

nacional, y está dirigido a los operadores autorizados por las comunidades 

autónomas, que se ajusten a los requisitos establecidos. Para ello se ha elaborado:  

 Las fichas específicas de plagas que cubren los aspectos a) y b) del párrafo 

anterior (punto 4 del documento).  

 Las mejores prácticas que se refieren al apartado c) del párrafo anterior (punto 

5 del documento). 

 El contenido del Plan Eficaz referido en el apartado d) del párrafo anterior 

(punto 6 del documento). 

 

2.- DEFINICIONES 
 

A efectos del presente documento, se aplicarán las siguientes definiciones: 

 

Autoridad competente: Los órganos competentes de las comunidades autónomas 

son los encargados de la inscripción en el ROPVEG y la autorización para la expedición 

del pasaporte fitosanitario. 
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Operador autorizado: Aquel operador profesional registrado que ha sido autorizado 

por la autoridad competente para expedir un pasaporte fitosanitario. 

 

Es decir, son aquellos operadores profesionales que van a expedir una atestación 

oficial (etiqueta, marca u otra forma de atestación) bajo la supervisión, por medio de 

controles oficiales específicos, de las autoridades competentes, conforme al 

Reglamento (UE) 2017/625 de controles oficiales. 

 

Plagas reglamentadas: Las plagas reglamentadas son: 

 Plagas cuarentenarias de la Unión (entre ellas las prioritarias). 

 Plagas clasificables provisionalmente como plagas cuarentenarias de la Unión 

y sobre la que la Comisión adopta medidas temporales en relación con los 

riesgos que entraña la plaga1.  

 Plagas cuarentenarias de zonas protegidas. 

 Plagas reguladas no cuarentenarias. 

 

Vegetales: Las plantas vivas y las siguientes partes vivas de las plantas:  

a) semillas, en el sentido botánico, salvo las que no se destinan a la plantación;  

b) frutos, en el sentido botánico;  

c) hortalizas;  

d) tubérculos, cormos, bulbos, rizomas, raíces, portainjertos y estolones;  

e) brotes, tallos y tallos rastreros;  

f) flores cortadas;  

g) ramas con o sin follaje;  

h) árboles cortados con follaje;  

i) hojas y follaje;  

                                                 

1
 La Comisión someterá a estas plagas a una evaluación preliminar, para determinar si estas plagas 

requieren de la aplicación de medidas temporales. Dichas medidas se aprobarán mediante un acto de 
ejecución (Reglamento de Ejecución (UE) de la Comisión).  
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j) cultivos de tejidos vegetales, con inclusión de cultivos celulares, germoplasma, 

meristemos, clones quiméricos y material micropropagado;  

k) polen vivo y esporas;  

l) yemas, púas, esquejes, vástagos e injertos; 

 

Productos vegetales: material de origen vegetal no procesado y productos 

procesados que, por su naturaleza o por su forma de transformación, pueden suponer 

un riesgo de propagación de plagas cuarentenarias. Salvo disposición en contrario, en 

los actos de ejecución adoptados de conformidad con los artículos 28, 30 y 41 del 

Reglamento (UE) 2016/2031, la madera solo se considerará un «producto vegetal» si 

satisface uno o más de los siguientes criterios:  

a) conserva total o parcialmente su superficie natural redonda, con o sin corteza;  

b) no conserva su superficie natural redonda porque ha sido serrada, cortada o 

escindida;  

c) se encuentra en forma de astillas, partículas, serrín, desperdicios de madera, 

virutas o retales y no ha sido sometida a un procesamiento que implique el uso de 

cola, calor o presión o una combinación de los mismos para la producción de 

pellets, briquetas, madera contrachapada o tableros de partículas;  

d) se utiliza o está previsto utilizarla como material de embalaje, 

independientemente de que se utilice realmente o no para el transporte de 

mercancías; 

 

3.- ASPECTOS FUNDAMENTALES 
 

3.1 Identificar los factores de riesgo 

El enfoque preventivo, es decir, poner en marcha medidas que contribuyan a evitar la 

introducción de una plaga reglamentada en las instalaciones de un operador 

autorizado, es un aspecto clave de cara a poder lograr la erradicación de una plaga 

cuarentenaria con la mínima incidencia posible para el propio operador autorizado. 

Por ello es fundamental que, el operador autorizado, identifique los principales 

factores de riesgo existentes.  
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Los factores de riesgo pueden ser intrínsecos a sus instalaciones o externos y, en este 

segundo caso, derivados del propio comercio de vegetales, o de la propia dispersión 

natural de las plagas.  

 

Factores intrinsecos: 

Ejemplos de factores intrínsecos podría ser el hecho de que las instalaciones 

estuvieran situadas dentro de una zona demarcada de una determinada plaga de 

reciente aparición, y que por lo tanto para la que todavía no se haya logrado delimitar 

perfectamente su presencia y/o contener su dispersión. Otro ejemplo de factor 

intrínseco sería que las instalaciones carezcan de protección física contra insectos lo 

que las hace más vulnerables a potenciales introducciones de plagas.  

 

Factores externos: 

Entre los principales factores externos se encuentra la posibilidad de que las plagas 

sean propagadas a través del comercio de vegetales (es decir vía acción humana) o 

que lo hagan por sí solas sin necesidad de la intervención del hombre, vía que se 

conoce como dispersión natural.  

 

El principal factor de riesgo derivado del comercio es que los vegetales no vengan 

acompañados del correspondiente y obligatorio pasaporte fitosanitario. En el caso de 

recibir vegetales sin pasaporte fitosanitario, éstos deberían rechazarse 

inmediatamente y avisar a la autoridad competente, ya que representan un alto riesgo 

y puede ser necesario iniciar una investigación para determinar su estado fitosanitario 

y su origen.  

 

Por otro lado, tanto el incremento del comercio mundial, como el cambio climático y 

el aumento en el número y calidad de las prospecciones oficiales de plagas que se 

llevan a cabo hoy en día en todo el territorio de la Unión, está dando como resultado la 

detección de nuevos brotes de plagas. Este hecho es muy importante a la hora de 
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reforzar el enfoque preventivo, puesto que, por un lado, ponen de manifiesto la 

importancia de estos exámenes para lograr una detección temprana y delimitar las 

zonas infectadas o infestadas para evitar la propagación (establecido zonas 

demarcadas), y segundo porque los vegetales pueden llegar a las instalaciones 

procedentes de zonas con anterioridad a haberse detectado determinadas plagas en 

ellas, y por lo tanto tratarse de vegetales que tiene un alto riesgo de poder estar 

infectados/infestados.  

 

El alto riesgo es debido a que, en el momento de expedición del material vegetal, no 

había legislados requisitos específicos para mitigar la presencia de la plaga en esos 

vegetales y a que los exámenes efectuados sobre ese material antes de su expedición 

no estaban focalizadas en la detección de esa plaga concreta, y en consecuencia la 

probabilidad de estar asociada al vegetal es más alta. En este sentido, debe tenerse en 

cuenta que la detección de un brote de una plaga cuarentenaria, obliga a realizar 

prospecciones intensivas en las zonas donde se detectan con el objetivo de delimitar 

las zonas infectadas o infestadas, y poder establecer zonas demarcadas que eviten su 

propagación al resto de la Unión.  

 

Por otro lado, debe tenerse también en consideración que, en ocasiones, las plagas no 

son detectadas inmediatamente después de su introducción en la Unión pudiendo 

incluso pasar varios años antes de detectarse por primera vez. Esto es en parte debido 

a la dificultad que implica detectarlas en un territorio tan extenso como la Unión. Por 

ello, los vegetales comercializados con anterioridad a la demarcación de estas zonas 

se deben siempre considerar como material de riesgo que debe ser especialmente 

examinado. Además, el origen de los vegetales puede constituir otro importante 

factor de riesgo.  

 

Dado que el comercio de vegetales dentro de la UE es en general mayor, sobre todo a 

escala de un operador autorizado, el riesgo de introducción es mayor para plagas 

presentes en la Unión que para las no presentes. También es cierto, que existen 
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determinados orígenes de países no pertenecientes a la UE que pueden presentar un 

mayor riesgo para unos vegetales y momentos determinados.  

 

En este sentido, las interceptaciones de la Unión accesibles a través de internet, 

proporcionan una información muy exhaustiva de qué plagas, vegetales concretos y 

países representan un mayor riesgo y, por lo tanto, esta información debe ser 

especialmente tenida en cuenta a la hora de efectuar los exámenes visuales. Por esta 

razón, en las fichas de cada plaga que se han incluido en el Anexo del presente 

documento, se proporciona, para cada plaga, la información sobre los países en los 

que actualmente está presente, así como sus principales plantas huéspedes o sus 

principales vegetales hospedantes.  

 

En consecuencia, se puede considerar que existen vegetales de especial riesgo debido 

a ser hospedantes principales de plagas reglamentadas y orígenes (país y/o zonas) de 

especial riesgo debido a varios factores: mayor número de interceptaciones, reciente 

introducción de nuevas plagas en sus territorios, mayor presencia de plagas, etc.   

Lógicamente los exámenes deben dirigirse con una clara orientación hacia minimizar 

estos factores de riesgo. 

 

El otro aspecto fundamental a tener en cuenta, es la posible dispersión natural de las 

plagas, por ello es fundamental conocer, y tener en consideración a la hora de hacer 

los exámenes, los principales puntos de riesgo de cada plaga, lo cual se indica en las 

fichas que se adjuntan en el Anexo. En este sentido, la cercanía de las instalaciones del 

operador autorizado a lugares de riesgo debe ser un factor determinante a la hora de 

identificar los riesgos y plantear los exámenes. 

 

En ausencia de factores de riesgo, los exámenes se deberían plantear de forma 

aleatoria en los vegetales o productos vegetales hospedantes. 
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3.2. Consideraciones generales para los exámenes  

Los exámenes deben hacerse durante todo el año, en las épocas más adecuadas tal y 

como se indica en las fichas de plagas, y deberían hacerse a todos los envíos, sobre 

todos los considerados de riesgo, y haciendo especial hincapié en los periodos de 

posible latencia, para gestionar adecuadamente ese material que deberá volver a ser 

examinado regularmente para detectar la posible aparición de signos o síntomas.  

 

Una parte importante de esa adecuada gestión sería mantenerlo agrupado por lotes y 

separados de otros posibles hospedantes o plantas huéspedes. Es muy importante 

tener en cuenta que la instalación, el establecimiento, vivero o invernadero del 

operador autorizado tiene que estar organizado y orientado en base al riesgo que 

puede suponer la aparición de una plaga reglamentada. Para ello es fundamental 

disponer de un mapa actualizado de las diferentes instalaciones y la disposición de las 

diferentes especies, procedencias y lotes. Es necesario que el resultado de los 

exámenes quede registrado y que se conserve al menos durante tres años. 

 

Realizar una vista general: 

El principal objetivo es tener una visión general de la disposición del cultivo y de su 

estado e higiene general. Durante esa visión general se debe buscar 

fundamentalmente falta de uniformidad en los lotes o plantas de características 

similares, tratando de determinar la posible causa que lo pueda estar produciendo. En 

ese sentido, es importante detectar diferencias en el crecimiento, aparición de 

coloraciones diferentes, etc.  

 

Debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, el motivo puede ser por ejemplo falta de 

agua, o encharcamiento puede provocar que un vegetal se vuelva más susceptible al 

ataque de plagas. Por ello las plantas debilitadas deben ser especialmente 

examinadas.  
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Observar puntos especificos: 

Normalmente las entradas y los bordes de las parcelas o invernaderos suelen ser las 

zonas donde existe una mayor probabilidad de concentración de plagas, por ello es 

importante que en los exámenes se preste especial atención a estos puntos. 

Asimismo, las plagas producidas por hongos u oomicetos suelen concentrarse en 

zonas donde hay mayores condiciones de humedad, en ocasiones provocada por 

insuficiente falta de aireación y temperaturas adecuadas.  

 

Es muy importante reportar los hallazgos con objeto de que se les pueda hacer un 

adecuado seguimiento y se faciliten posteriores exámenes. 

 

Observación inicial de síntomas:  

Es muy importante a la hora de poder reconocer síntomas de plagas: la forma de 

aparición de la plaga en el campo y su distribución (si es al azar, en rodales, etc). 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 1: Ejemplos de posibles infecciones de plagas según el síntoma observado 

 

Creación de lotes:  

Es muy importante hacer la vigilancia de la instalación agrupando los vegetales en 

lotes, ya que de esta manera las plantas quedan agrupadas de forma única, 

identificable por la homogeneidad de su composición y de su origen. Los lotes no sólo 

permiten identificar más fácilmente faltas de uniformidad, sino que permiten, una 

mejor gestión en el caso de aparición de una eventual plaga, dado que, si se detectara 

exclusivamente asociadas a los vegetales que constituyen el brote, se podría llegar a 

su rápida erradicación e incluso determinar el posible origen de éste. 
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Imagen 2: Plantas agrupadas en lotes en el Vivero de Maceda (Ourense) 

 

Toma de muestras: 

Los pasos a seguir en la inspección para realizar el muestreo son: 

 Preparar el material 

 Conocer las plagas que se deben observar. 

 Determinar la intensidad de muestreo necesaria. La intensidad debe ser 

proporcional al riesgo y del estado fitosanitario de las plantas 

 Conocer las partes vegetales que se deben muestrear. 

 Establecer la época más adecuada para realizar el muestreo. 

 

Época más recomendable para hacer las observaciones: 

Es necesario elegir bien el momento más adecuado para la realización de los 

exámenes, en base a los vegetales que se dispone, las plagas a observar y los síntomas 

a detectar. Para ello en el Anexo se proporciona toda la información necesaria para 

cada una de las plagas objeto de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Daños en las hojas causados por el gorgojo del eucalipto (Gonipterus scutellatus) 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LAS 
PLAGAS 
 

El Anexo I contiene unas tablas en las que se relacionan los principales grupos de 

vegetales, productos vegetales y otros objetos que necesitan acompañarse de 

Pasaporte Fitosanitario, con las plagas reguladas asociadas a cada grupo, que pueden 

ser de gran utilidad para el operador autorizado. 

 

La información relativa a las características biológicas de las plagas y sus vectores, 

biología de sus huéspedes u hospedantes, signos de presencia de las plagas, síntomas 

causados por infección o infestación y procedimiento de inspección, es decir los 

apartados a) y b), se ha recogido en unas fichas descriptivas que se encuentran en el 

Anexo II de este documento.  

 

Las fichas descriptivas contienen la información sobre las plagas reglamentadas 

organizadas en base a la estructura del Reglamento (UE) 2019/2072 de condiciones 

uniformes, que establece en primer lugar una clasificación en función de si se tiene 

constancia o no de su presencia en el territorio de la Unión. En segundo lugar, se 

establece una categorización de plagas en función del grupo taxonómico al que 

pertenecen (Bacterias, hongos y oomicetos, insectos y ácaros, nematodos, moluscos, 

vegetales parásitos y virus, viroides y fitoplasmas) y, por último, dentro de cada grupo 

taxonómico, las fichas de plagas se han clasificado orden alfabético.  

Cada ficha contiene la siguiente información de cada plaga: 

 Clasificación taxonómica 

 Categorización de la plaga en la Unión 

 Relación de Zonas Protegidas, en el caso de tratarse de plagas cuarentenarias de 

zonas protegidas 

 Relación de hospedantes o huéspedes 

 Situación geográfica de la plaga 

 Sintomatología 

 Biología 
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 Método de muestreo: procedimiento para la toma de muestras y momento 

óptimo para realizar la inspección visual y toma de muestras. 

 

5.- MEJORES PRÁCTICAS, MEDIDAS Y OTRAS ACCIONES QUE SE 
REQUIEREN PARA PREVENIR LA PRESENCIA Y LA 
PROPAGACIÓN DE LAS PLAGAS REGLAMENTADAS 

 

En este apartado se van a recoger de forma general aquellas acciones y medidas que 

el operador autorizado debe aplicar para prevenir la presencia y la propagación de las 

plagas reglamentadas. La prevención y vigilancia son un punto clave de la sanidad 

vegetal, y cuyo papel se ha reforzado en el nuevo régimen fitosanitario.  

 

A continuación, se describe cada una de ellas:  

 

5.1.- Comercio/traslado de vegetales, productos vegetales y otros 

objetos acompañados de pasaporte fitosanitario 

El pasaporte fitosanitario es el documento que garantiza su conformidad con la 

legislación vigente y su ausencia de organismos reglamentados que pudieran venir 

potencialmente asociados y que, además, se ha sometido a controles oficiales por 

parte de la autoridad competente. Actualmente, todos los vegetales para plantación 

requieren acompañarse de pasaporte fitosanitario para su circulación en la Unión, y 

también es necesario para algunas semillas acogidas a sistemas de certificación. Se 

trata de una medida preventiva de gran importancia, puesto que se ha demostrado 

que la principal vía de propagación de plagas a larga distancia es el comercio de 

material de plantación infestado. Además, el control en los lugares de origen es la 

base de nuestro sistema fitosanitario en un espacio sin fronteras como la UE.  

 

El Reglamento (UE) 2019/2072 de condiciones uniformes, establece los vegetales, 

productos vegetales y otros objetos que, por ser potenciales portadores de 

determinadas plagas, deben ir acompañados de un Pasaporte fitosanitario, bien para 

todo el territorio de la Unión (Anexo XIII) o bien para determinadas Zonas Protegidas 
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(Anexo XIV). Además, existen medidas específicas de emergencia de plagas que 

establecen la obligatoriedad de acompañamiento de Pasaporte fitosanitario en 

vegetales, productos vegetales y otros objetos que puedan ser vectores de la plaga 

regulada por dichas medidas de emergencia. Por otro lado, la legislación establece 

excepciones en la emisión del pasaporte fitosanitario, en el caso de suministro directo 

al usuario final (aunque se establecen determinadas situaciones en las que no se podrá 

aplicar esta excepción) y para el traslado entre o dentro de las instalaciones de un 

mismo operador registrado. Para ampliar la información relativa al pasaporte 

fitosanitario, se puede consultar el documento “La Nueva Reglamentación Europea 

relativa a la Sanidad Vegetal” que ha elaborado el MAPA y que se encuentra en el 

siguiente link: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/nueva-

normativa/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Elementos del pasaporte fitosanitario (PF) 

 

5.2.- Vigilancia 

La vigilancia para observar la presencia de síntomas o signos de aparición de plagas 

reglamentadas es de vital importancia para lograr una detección temprana, lo que 

determina que pueda lograr una erradicación de la plaga. Se ha demostrado que, a 

medida que transcurre el tiempo, el crecimiento exponencial de las plagas y su alta 

capacidad de dispersión, provocan que la probabilidad de erradicación decrezca 

enormemente con el consiguiente incremento del impacto económico, 

medioambiental y social. Además, en el caso de identificarse la plaga en un envío/lote 

      Pasaporte Fitosanitario/Plant Passport  

              
 
   
 

A Nombre botánico      
B ES-Nº registro ROPVEG (XXYYZZZZ) 
C Código trazabilidad 
D Código ISO Estado miembro o tercer país de origen 
 

 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/nueva-normativa/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/nueva-normativa/default.aspx
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que se examina en el momento de la recepción (y que por lo tanto se puede considerar 

que está aislado del resto de plantas de las instalaciones), se puede demostrar que no 

ha habido ni contaminación ni riesgo de propagación, y que por tanto el impacto será 

muy reducido. 

 

En este sentido, los operadores autorizados son los responsables de realizar exámenes 

a los vegetales, productos vegetales y otros objetos para poder expedir el 

correspondiente pasaporte fitosanitario. El examen se aplicará sobre el material 

vegetal que esté en sus instalaciones, y también se puede realizar al material de 

embalaje que en muchas ocasiones constituye un vehículo de propagación de las 

plagas. El examen se realizará de forma individual o sobre una muestra 

representativa, y consistirá como mínimo en una inspección visual realizada en el 

momento oportuno. En este sentido, la información sobre cómo realizar esta 

inspección y la época más favorable para su realización se encuentra recogida en las 

fichas descriptivas de cada plaga.  

 

El Reglamento (UE) 2016/2031 establece que el resultado de los exámenes se debe 

registrar y conservar al menos durante tres años, de tal forma que se pueda disponer 

de un historial de la evolución fitosanitaria del material vegetal en caso de sospecha o 

confirmación de presencia de una plaga reglamentada. 

 

5.3.- Medidas culturales 

 Labores del Suelo: La buena gestión del suelo en el control de plagas es 

importante. Las labores de suelo son útiles como por ejemplo para mantener el 

terreno libre de vegetación, eliminar malas hierbas, las cuales pueden ser 

fuente de inóculo de bacterias (Xylella fastidiosa) o reducir poblaciones de 

insectos que pasan alguna fase de su ciclo en el suelo como pueden ser 

insectos vectores. Para conseguir los objetivos anteriores, se pueden realizar 

las siguientes operaciones: 
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o Laboreo con herramientas superficiales los meses de primavera para 

eliminar refugios del vector y vegetación adventicia infectada.  

o Desbroce: el control de la vegetación adventicia se puede 

complementar con el desbroce, por ejemplo, durante los meses de 

mayor actividad del insecto vector.  

o Para el control de Armillaria mellea, (Plaga regulada no cuarentenaria) 

una de las medidas culturales que se recomiendan es descalzar la tierra 

alrededor del tronco (unos 20-30 cm) en la primavera, para favorecer la 

aireación y el exceso de humedad en las raíces. La tierra se vuelve a 

depositar alrededor del tronco en el otoño. En el caso de detectar este 

hongo, la planta se debe arrancar asegurando que se extraen las raíces 

subterráneas, en las que puede estar presente el hongo. 

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que en determinadas ocasiones, las 

labores de suelo pueden actuar como un medio de dispersión de algunos 

organismos nocivos. Por este motivo, es de vital importancia saber bajo qué 

circunstancias se va efectuar este tipo de medida cultural. 

 

 El agua de riego: El agua utilizada en las distintas labores de la producción 

agrícola debe controlarse ya que hay muchas plagas que pueden transmitirse o 

proliferar a través de ella, como por ejemplo Phytophtora ramorum2 o Ralstonia 

solanacearum3. Para ello se deberá realizar una evaluación de los riesgos para 

los siguientes factores: 

o Manejo del riego: Debe ser acorde al tipo de cultivo y la metodología de 

trabajo. Se debe tener en cuenta las características físicas del cultivo y 

su proximidad al suelo. 

                                                 

2
 Phytophthora ramorum es un oomiceto que produce un tipo de esporas que necesita un medio líquido 

para su movimiento, por lo que se dispersan a través del agua de lluvia o agua de riego. En caso de 
detectarse una planta infectada por esta plaga y que el sistema de riego utilizado sea por aspersión, 
todos los vegetales sensibles que se encuentren a una distancia igual al radio del riesgo, se considerarán 
infectados.  
3
 Ralstonia solanacearum es una bacteria que puede dispersarse por el agua. Los ríos que se utilizan 

para regar especies hospedantes de esta bacteria, como la patata o el tomate, se someten a controles 
oficiales por parte de la autoridad competente para verificar la ausencia de la plaga. 
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o Tipo y técnica de riego empleado: Determinados tipos de riegos 

favorecen la dispersión de plagas, como por ejemplo la aspersión y los 

riegos por calles, pueden transmitir plagas de unas plantas a otras. El 

riego por goteo favorece la no aparición de malas hierbas. Por lo tanto, 

en función del tipo de riego que haya las medidas preventivas deben ser 

diferentes. 

o Planificación de riego: La realización debe ser acorde con el estado 

fenológico del cultivo. Un riego excesivo favorece el encharcamiento y 

ayuda a la proliferación de hongos u oomicetos en el suelo. Por el 

contrario, un bajo contenido de agua reduce la transpiración, la 

fotosíntesis y consecuentemente se produce una reducción de la 

producción y un empeoramiento del estado fitosanitario del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Detalle de Sistema de Riego en invernadero 

 

 Los productos fitosanitarios: Los tratamientos fitosanitarios reducen la 

incidencia de plagas en los productos vegetales, pero también pueden 

enmascarar otros síntomas que deben preverse como es el caso de los 

causados por hongos vasculares o insectos del suelo.  

 Los fertilizantes orgánicos e inorgánicos: Un abonado equilibrado en macro y 

micro-elementos aumenta la salud de los vegetales, pero su uso incorrecto 

puede constituir también que aumente la proliferación de plagas. Debe 

tenerse en cuenta que los excesos de fertilizantes provocan vigor excesivo y 
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sensibilizan la planta frente a ciertas plagas, como por ejemplo frente al oidio. 

Además, la aplicación de fertilizantes también favorece la proliferación de 

malas hierbas. En el caso del control de Xylella fastidiosa, una abundante 

fertilización, estimula un desarrollo vegetativo excesivo del cultivo principal y 

de la aparición de nueva vegetación adventicia que puede convertirse en zona 

de reservorio del insecto vector y del inóculo de la bacteria. 

 

5.4.- Medidas de bioseguridad/higiénicas 

De cara a reducir al mínimo los riesgos de aparición de plagas, existe una serie de 

recomendaciones de bioseguridad/ higiénicas que los operadores autorizados deben 

tener en cuenta. Entre los factores que pueden provocar la aparición de plagas en los 

productos vegetales se encuentran: 

 Las condiciones higiénicas de las herramientas y maquinaria empleada:  

o Es aconsejable desinfectar las herramientas utilizadas para realizar la 

poda entre ejemplar y ejemplar con una solución de lejía al 5% (50 ml 

de lejía con 950 ml de agua) o alcohol al 70% antes, y durante su uso 

para evitar la propagación de plagas que tienen transmisión por 

contacto. La transmisión por las herramientas se ha demostrado en 

algunas bacteriosis, como Ralstonia solanacearum, virus, como el virus 

rugoso del tomate (ToBRFV), incluso hongos, como Ceratocystis 

platani. 

o La maquinaria y los vehículos de transporte de los operarios serán 

desinfestados tras cada uso para evitar la dispersión de plagas entre 

parcelas de cultivo y siempre antes de que vayan a salir fuera de una 

zona infectada o posiblemente infectada. Algunas plagas han 

demostrado comportarse como verdaderos polizones y dispersarse de 

forma pasiva en la maquinaría y los vehículos, como por ejemplo 

Philaenus spumarius (insecto vector de la bacteria X. fastidiosa), que ha 

sido detectado en Italia con frecuencia en el movimiento de coches 

particulares procedente de las zonas demarcadas. Además, otras 
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plagas como Phytophthora ramorum o Synchytrium endobioticum, 

pueden dispersarse en el suelo adherido a los vehículos y maquinaria, 

que contiene esporas. 

o También la ropa utilizada debe ser de un solo uso o ser 

convenientemente limpiada una vez haya concluido los trabajos en 

cada parcela. El virus rugoso del tomate (ToBRFV) puede permanecer 

meses durante superficies inertes, como las herramientas, pallets, cajas 

de transporte, maquinaría o incluso la propia ropa de los operarios, y 

este es el motivo por el que se recomiende que la ropa utilizada sea de 

un solo uso. 

 Las condiciones higiénicas de las explotaciones agrícolas: 

o Es recomendable que la instalación esté dividida en sectores de 

producción independientes de forma que se permita la desinfección 

individual de los mismos. 

o La realización de las labores siempre siguiendo el mismo recorrido por 

pasillos y filas de la instalación, desinfectando guantes o manos 

después de cada fila.  

o Los sistemas de siembra en bandeja de la instalación deben tener una 

serie de soportes de diferentes materiales que mantengan la bandeja 

separada del suelo.  

o Bajo las bandejas el suelo debería quedar sellado para evitar la 

emergencia de malezas.  

 Las condiciones higiénicas sanitarias en las operaciones conexas: recolección, 

carga, transporte, almacenamiento y envasado:  

o El vivero puede disponer de un sistema de lavado y desinfección de las 

bandejas, utensilios y material auxiliar, ubicada en una zona diferente a 

la de producción, así como una gestión de los restos de material vegetal 

(gestión de residuos). 

o No se transportarán los productos recolectados junto con otro 

producto o cualquier elemento que pudiera contaminarlo. 



Directrices técnicas operadores autorizados 2020 

Pág.19 de 28 

o Es recomendable que los envases, cajas o embalajes utilizados para la 

distribución o recolección del material vegetal o de los frutos sean de 

un solo uso y destruidos posteriormente para evitar la dispersión de la 

plaga o ser convenientemente desinfestados con agua, jabón y lejía en 

la propia instalación antes de cualquier utilización posterior. 

o Las zonas de almacenamiento deberán estar limpias, debiendo estar 

acondicionadas para cada tipo de producto almacenado. No se 

almacenarán productos recolectados junto con productos químicos o 

cualquier otro elemento que pudiera contaminarlos. 

o Se procurará proteger los productos recolectados del sol, viento o 

lluvia. 

 Las condiciones higiénicas de los trabajadores:  

o El personal deberá lavarse las manos con agua y jabón u otro producto 

desinfectante y secarlas antes de comenzar a trabajar con material 

vegetal susceptible a virus como por ejemplo en invernaderos de 

hortícolas. 

o El uso de guantes puede ser una práctica útil, siempre que éstos no se 

conviertan en otro medio de diseminación y se limpien y renueven con 

una frecuencia adecuada. 

o Todos los trabajadores deben tener conocimiento de los principios 

básicos de higiene y sanidad, debiendo tener claros todos los peligros 

que pudieran contaminar el material vegetal. 

  

5.5.- Utilización de variedades resistentes o tolerantes 

El uso de variedades resistentes o tolerantes forma parte de las estrategias de la 

gestión integrada para el control de plagas reguladas no cuarentenarias (RNQPs). 

Poder reducir la susceptibilidad del cultivo al daño de la plaga es una estrategia 

efectiva y deseable, que ayuda además a la conservación del medio natural. Para su 

aplicación es preciso introducir cambios en la planta. 
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Las variedades resistentes se obtienen por el empleo de genotipos comerciales a los 

que se les ha incorporado genes de resistencia a algún patógeno, mediante mejora o 

por ingeniería genética.  

 

El uso de variedades resistentes en patata, puede reducir la densidad poblacional de 

nematodos en el suelo (Globoderas spp.), logrando la supresión del patógeno con 

rotaciones cortas o con un menor uso de tratamientos químicos. Por otro lado, 

Colletotrichum acutatum es una plaga regulada no cuarentenaria de la Unión y que 

produce la denominada antracnosis en el cultivo de fresa y del olivo, y que incluye 

entre las medidas de prevención y manejo la utilización de variedades resistentes. 

 

5.6.- Tratamientos preventivos para evitar la entrada y propagación de 

una plaga. 

La mayoría de plagas reglamentadas no disponen de métodos efectivos de control, 

por lo que la importancia recae en la prevención. En ocasiones, la aplicación de 

productos protectores de los cortes de la poda puede favorecer la cicatrización de 

chancros causadas por hongos de la madera o de heridas causadas por escolítidos. Por 

ejemplo, para la plaga regulada no cuarentenaria Pseudomonas syringae pv. persicae, 

se recomienda proteger las heridas después de la incisión con una capa protectora y 

desinfectar la herramienta de poda. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Poda de cepas madre de Olmo en vivero forestal 
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En algunos materiales de plantación se han autorizado tratamientos con agua caliente 

para garantizar la ausencia de plagas (Flavescencia dorada de la vid). Aunque también 

se traten de medidas fitosanitarias, y por lo tanto obligatorias en determinadas zonas 

donde la plaga está presente, el operador autorizado situado en zonas donde no está 

presente puede también realizarlo en sus instalaciones, explotaciones etc..., para una 

mayor garantía. 

 

5.7.- Gestión de residuos 

El operador autorizado debe asegurarse que los residuos generados de sus 

instalaciones se retiran y gestionan correctamente. Los residuos vegetales generados 

tanto en las explotaciones agrícolas, en los viveros, así como en empresas de 

jardinería pueden ocasionar problemas a la hora de su eliminación. Las plantas 

enfermas pueden propagar plagas si no se eliminan adecuadamente y se debe prestar 

especial atención en detectarlas antes de descartarlas junto con el resto de los 

residuos vegetales. 

 

Además, los residuos derivados en caso de erradicación de un brote de una plaga o los 

producidos en el tratamiento de control de la misma deben ser controlados y 

eliminados correctamente, así como restos de poda de vegetales afectados, no 

pudiéndose ser reutilizados como compostaje. 

 

5.8.- Medidas de protección física  

Ante la continua introducción de plagas como consecuencia del constante 

intercambio de material vegetal, algunas de ellos de nueva introducción en la Unión 

Europea, se hace cada vez más importante el adoptar, además de las medidas 

existentes para evitar dicha introducción, otras orientadas hacia la protección de las 

instalaciones. A la vista de la experiencia adquirida con otras plagas de este tipo, los 

métodos de lucha son fundamentalmente profilácticos y dirigidos, con gran 

frecuencia, a prevenir la entrada del agente causante de la transmisión. Estos agentes 
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causantes son, en la mayoría de los casos, insectos vectores, de los que hay que evitar 

su entrada en la instalación física cerrada donde se encuentra el material vegetal. 

Los operadores autorizados deben estar preparados ante la eventual introducción 

tanto de estas plagas de importancia cuarentenaria como de sus insectos vectores, de 

manera que sus instalaciones estén adecuadamente protegidas, y que en caso de 

introducción se evite la propagación con el mínimo perjuicio, es decir evitando que 

toda la producción tenga que ser inmovilizada. 

 

Uno de los métodos más fiables consiste en mantener las instalaciones 

completamente protegidas contra la introducción de insectos vectores. Para 

mantener una hermeticidad completa que impida la entrada de insectos vectores se 

pueden adoptar medidas de carácter estructural como pueden ser: 

 Entradas a la instalación con sistema de doble puerta y con anchura suficiente 

que permita la entrada de maquinaría.  

 Vado fitosanitario peatonal a la entrada de la instalación o en el interior del 

vestíbulo. 

 Mallado en las bandas y cumbreras de la instalación.  

 Instalaciones sin ningún tipo de holgura en los solapes de plástico de las 

cubiertas.  

 

A continuación, se detalla la relación de defectos más comunes que deben vigilarse 

para garantizar la hermeticidad de las instalaciones: 

 

1. Doble puerta: 

• Inexistencia de doble puerta 

• Puerta exterior o vestíbulo con presencia de rendijas superiores a 2 cm. de 

anchura 

• Puerta interior de la doble puerta con desajustes sobre todo si estos se producen 

en la parte de abajo. Se deberían admitir ligeros desajustes razonables 
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• Vestíbulo no operativo al no ser de tamaño suficiente como para permitir el 

acceso de la maquinaria que está en la explotación 

2. Puertas simples: 

• Existencia de puertas simples siempre que estén condenadas y por lo tanto se 

pueda demostrar que no son practicables. 

3. Perímetros bajo, medio y alto 

 Si se crean rendijas que no sean superiores a 1 cm.  

5. Agujeros en la cubierta encima de las canaletas 

 No debería haber ningún tipo de agujero. Si hubiera agujeros en la cubierta no 

deberían ser en ningún caso de un tamaño superior a 3 cm. de diámetro.  

6. Solape de tiras de plástico en cubierta o en la unión de éstas con las ventanas. 

 No debería haber ningún tipo de holgura. 

7. Roturas en plástico en cubierta y paredes 

 No debería haber ningún tipo de rotura. 

 

6.- ESTABLECIMIENTO Y CONTENIDO DEL PLAN EFICAZ QUE DEBE 
SEGUIRSE EN CASO DE SOSPECHA DE APARICIÓN O 
CONSTATACIÓN DE LA PRESENCIA DE LAS PLAGAS 
REGLAMENTADAS 

 

El artículo 1 del Reglamento (UE) 2019/8274 establece los criterios que deben cumplir 

los operadores profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios. Entre 

ellos, el apartado c) obliga a los operadores autorizados, a disponer de un Plan Eficaz 

que debe seguirse en caso de sospecha o constatación de la presencia de las plagas 

reglamentadas. 

 

El Plan Eficaz es una herramienta para que el operador autorizado esté preparado 

ante una sospecha o confirmación de la presencia de una plaga, y que está 

                                                 

4
 Reglamento Delegado (UE) 2019/827 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, relativo a los criterios 

que deben cumplir los operadores profesionales para satisfacer las condiciones establecidas en el 
artículo 89, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y a los procedimientos para garantizar el cumplimiento de estos criterios. 
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encaminada al enfoque preventivo del actual régimen fitosanitario. El plan permite 

actuar con rapidez y eficacia tanto por parte del operador, como por parte de la 

autoridad competente, lo que conlleva a una mayor probabilidad de erradicación 

exitosa y, en definitiva, a garantizar un adecuado nivel de fitosanidad a las plantas. 

 

El plan eficaz es un documento diferente al plan de gestión de riesgos de plagas. En 

primer lugar, el plan eficaz es un documento que deben elaborar de forma obligatorio 

todos los operadores autorizados, y que se debe seguir en caso de sospecha o 

constatación de la presencia de plagas reguladas, mientras que el plan de gestión del 

riesgo de plagas es un documento cuya elaboración es voluntaria por parte del 

operador autorizado. En segundo lugar, ambos planes tienen objetivos diferentes.  

 

El plan de gestión del riesgo de plagas es un procedimiento operativo normalizado, 

que le ayuda a identificar y controlar los puntos críticos de su proceso de producción y 

comercialización de vegetales, productos vegetales y otros objetos, con el objetivo de 

atenuar el riesgo de plagas, y que le permite ser objeto de controles oficiales por parte 

de la autoridad competente con una frecuencia reducida en relación con el resto de 

operadores. Sin embargo, el plan eficaz permite que el operador esté preparado ante 

la sospecha o presencia de plagas, para poder intervenir de forma inmediata. 

 

En el presente apartado se recogen pautas para que los operadores profesionales 

elaboren el citado plan. El documento recoge aquellos elementos que, como mínimo, 

debe contener el plan. 

a) Identificar la autoridad competente a la que se debe notificar 

inmediatamente la sospecha o constatación de una plaga reglamentada. Los 

datos relativos a la identificación de la autoridad competente son un elemento 

clave del plan para asegurar que la notificación se realiza lo antes posible.  

En este sentido, la relación de autoridades competentes de sanidad vegetal en 

las distintas comunidades autónomas se puede consultar en el siguiente enlace 

de la web del MAPA: 
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 https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/direcciones-

de-interes/ 

 

b) Identificar la persona de contacto responsable de la comunicación con la 

autoridad competente. Esta persona será la encargada de realizar la 

notificación en caso de sospecha o constatación de plagas reglamentadas, así 

como de toda la comunicación relativa al Plan Eficaz. 

 

c) Sistema o procedimiento de trazabilidad que permita identificar de cada 

unidad comercial y durante un período mínimo de tres años: el operador 

profesional que le suministró, el operador profesional al que se suministró, y la 

información relativa al pasaporte fitosanitario.  

El sistema o procedimiento utilizado debe quedar reflejado en el Plan Eficaz, 

ya que es determinante para poder identificar el probable origen de la plaga y 

su posible dispersión. También deberá identificarse la persona encargada del 

mismo.  

 

d) Definir el contenido mínimo que se debe recabar a efectos de la notificación 

de sospecha o constatación de la presencia de una plaga a la autoridad 

competente. En este sentido, es muy recomendable que, al menos, se incluya 

la siguiente información: 

1. Especie vegetal afectada (variedad, patrón, injerto, etc). 

2. Número de plantas, % de plantas o superficie afectada. 

3. Síntomas o signos de la plaga observados. 

4. Fecha de aparición de los síntomas. 

5. Información sobre el origen de la unidad comercial afectada. Para ello, se 

utilizará la información del sistema o procedimiento de trazabilidad. 

6. Información sobre el destino de los envíos realizados de la unidad 

comercial afectada. Para ello, se utilizará la información del sistema o 

procedimiento de trazabilidad. 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/direcciones-de-interes/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/direcciones-de-interes/
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7. Otros aspectos a destacar. Por ejemplo, fenómenos meteorológicos 

relevantes, deficiencias en la fertilización o el riego, tratamientos 

fitosanitarios realizados, etc. 

 

e) Procedimiento de organización y separación de lotes en las instalaciones del 

operador autorizado.  

 

f) Procedimiento a seguir para la adopción de medidas cautelares inmediatas 

que tengan como objetivo evitar la propagación de la plaga. El operador 

profesional debe adoptar inmediatamente estas medidas, aunque todavía no 

haya recibido indicaciones por parte de la autoridad competente sobre cómo 

actuar. Si la autoridad competente hubiera dado instrucciones en relación 

con dichas medidas, el operador profesional actuará de acuerdo con dichas 

instrucciones. 

 El procedimiento debe detallar cómo aplicar cada una de las medidas (lugar, 

momento, material necesario, etc), así como la persona responsable de su 

aplicación. Puede ser de utilidad incluir en el Plan un diagrama de flujo, en el 

que se indique el orden de aplicación de cada una de las medidas. 

  Las medidas cautelares a adoptar antes de la llegada de la autoridad 

competente pueden ser: 

1. Determinar la probable extensión de plaga.  

 Los vegetales, productos vegetales y otros objetos que estén afectados 

por la plaga, deberán ser identificados con la mayor brevedad posible, y 

convenientemente identificados.  

2. Retirada inmediata del mercado de los vegetales, productos vegetales y 

otros objetos que estén bajo su control y en los que pueda estar presente 

la plaga.  

3. Colocación de los vegetales, productos vegetales y otros objetos en un 

lugar apropiado que garantice que la plaga no se puede propagar.  
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 Para ello, se podrá utilizar un lugar protegido físicamente o que se 

encuentre a la mayor distancia posible de otras especies hospedantes de 

la plaga.  

 El lugar o lugares de la instalación, que esté previsto utilizar en caso de 

sospecha o constatación de presencia de una plaga, deberán estar 

recogidos en el plan.  

4. Impedir el acceso, al lugar en el que esté inmovilizado el material 

vegetal, al público en general.  

 El medio que se vaya a utilizar para comunicar la restricción de acceso a 

la zona, deberá estar contemplado en el Plan y definido previamente 

(cartel, señalización, cinta para delimitar la zona, etc).  

 Los trabajadores de las instalaciones podrán acceder al lugar, siempre 

que estén informados del riesgo de la plaga y las medidas higiénicas que 

deben adoptar para entrar y/o salir del lugar en el que el material vegetal 

esté inmovilizado.  

5. Realizar exámenes a otras especies vegetales hospedantes de las plagas 

situadas en las instalaciones, así como en sus alrededores.  

 La experiencia ha demostrado que, en ocasiones, es más probable 

identificar síntomas o signos de presencia de plagas en los alrededores 

de un vivero. Las plantas presentes en un vivero cambian 

constantemente debido al comercio, pero las que están en sus 

alrededores, permanecen en el tiempo.  

 

g) Procedimiento a seguir para la adopción de las medidas necesarias para 

eliminar la plaga de los vegetales, productos vegetales u otros objetos 

afectados, así como de sus instalaciones, tierra, suelo, agua u otros 

elementos infestados que estén bajo su control. A diferencia de las medidas 

para evitar la propagación, estas medidas solo se adoptarán cuando la 

autoridad competente dé instrucciones al respecto. 
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 El procedimiento debe detallar cómo aplicar cada una de las medidas (lugar, 

momento, material necesario, etc), así como la persona responsable de su 

aplicación. 

 Estas medidas pueden ser: 

1. Tratamiento físico, químico o biológico.  

 El tratamiento se dirigirá a los vegetales, productos vegetales u otros 

objetos afectados, y en determinados casos a los siguientes lugares: 

local, tierra, agua, suelo, medios de crecimiento, instalaciones, 

maquinaria, equipo y otros objetos infestados o potencialmente 

infestados por plagas reglamentadas. 

 En todo momento se seguirán las recomendaciones (producto, dosis, 

momento de aplicación, etc) de la autoridad competente en relación al 

tratamiento a seguir. La fecha de realización del tratamiento debe 

quedar registrada. El medio utilizado para su registro (cuaderno de 

campo, Excel de tratamientos, etc) deberá quedar reflejado en el Plan 

Eficaz.  

2. Destrucción de vegetales, productos vegetales y otros objetos. 

 La autoridad competente debe indicar el método (triturado, 

enterramiento, incineración, tratamiento con agua caliente, etc) que se 

va a utilizar para la destrucción, de tal forma que no haya riesgo de 

dispersión de la plaga. El plan deberá contemplar el lugar en el que se 

podría llevar a cabo la destrucción del material, que normalmente va a 

corresponder con el lugar en el que se gestionan los residuos vegetales. 
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INDICE 

FRUTALES 

 Citrus, Fortunella, Poncirus 

 Malus  

 Pyrus 

 Prunus 

 Cydonia 

 Vitis 

 Olea 

ORNAMENTALES 

 Palmae  

HORTICOLAS 

 Solanum lycopersicum 

PATATA  

 Solanum tuberosum 

MADERA 

 Juglans y Pterocarya 

 Platanus 

 Coníferas 

 Castanea 

 Madera sensible procedente de zonas demarcadas de 

Bursaphelenchus xylophilus  

 Madera especificada procedente de zonas demarcadas de 

Anoplophora glabripennis 

 Madera especificada procedente de zonas demarcadas de 

Aromia bungii 

 Madera de coníferas procedente de zonas demarcadas de 

Fusarium circinatum 

CORTEZA 

 Juglans y Pterocarya 
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 Coníferas 

 Castanea 

 Corteza sensible procedente de zonas demarcadas de 

Bursaphelenchus xylophilus  

 Corteza aislada de coníferas procedente de zonas demarcadas 

de Fusarium circinatum 

OTROS 

 Maquinaria y vehículos que han sido utilizados con fines 

agrícolas o forestales  
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CÍTRICOS (Citrus spp., Fortunella spp., Poncirus spp. y sus híbridos) 

PLAGAS PRIORITARIAS1: 

Plaga prioritaria Código 

EPPO 

Anastrepha ludens ANSTLU 

Anoplophora chinensis (solo Citrus spp.) ANOLCN 

Bactrocera dorsalis DACUDO 

Bactrocera zonata DACUZO 

Candidatus Liberibacter spp., agente causal del 
huanglongbing o greening de los cítricos 

LIBEAF 
LIBEAM 
LIBEAS 

Phyllosticta citricarpa GUIGCI 

Thaumatotibia leucotreta ARGPLE 

Xylella fastidiosa (solo Citrus spp.) XYLEFA 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS2: 

Parte A (presentes en la Unión) Parte B (no presentes en la Unión) 

Bacterias 

Candidatus Liberibacter africanus  Xylella fastidiosa (solo Citrus spp.) 

Candidatus Liberibacter americanus  

Candidatus Liberibacter asiaticus  

Xanthomonas citri pv. aurantifolii  

Xanthomonas citri pv. citri  

Hongos y Oomicetos 

Elsinoë australis  

Elsinoë citricola  

Elsinoë fawcettii  

Phyllosticta citricarpa  

Pseudocercospora angolensis  

Insectos y ácaros 

Aleurocanthus citriperdus Aleurocanthus spiniferus 

Aleurocanthus woglumi Anoplophora chinensis (solo Citrus spp.) 

Cicadellidae  Toxoptera citricida 

Diaphorina citri Trioza erytreae 

Eotetranychus lewisi   

Hishimonus phycitis  

Lopholeucaspis japonica  

Oemona hirta  

Scirtothrips aurantii   

Scirtothrips citri  

Scirtothrips dorsalis  

Spodoptera litura  

Tephritidae (especies no europeas)  

Thaumatotibia leucotreta  

Unaspis citri  

Virus, viroides y fitoplasmas 

Citrus tristeza virus (cepas no europeas)  

                                                           
1 La lista de plagas prioritarias se establece en el Reglamento Delegado (UE) 2019/1702. 
2 Las plagas cuarentenarias de la Unión se recogen en el Anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072.  

https://gd.eppo.int/taxon/ANSTLU
https://gd.eppo.int/taxon/ANOLCN
https://gd.eppo.int/taxon/DACUDO
https://gd.eppo.int/taxon/DACUZO
https://gd.eppo.int/taxon/LIBEAF
https://gd.eppo.int/taxon/LIBEAM
https://gd.eppo.int/taxon/LIBEAS
https://gd.eppo.int/taxon/GUIGCI
https://gd.eppo.int/taxon/ARGPLE
https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA
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Parte A (presentes en la Unión) Parte B (no presentes en la Unión) 

Citrus leprosis viruses  

Satsuma dwarf virus  

Witches’ broom disease of lime phytoplasma  

 

PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS3: 

Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 

Virus, viroides y fitoplasmas 

Citrus tristeza virus (cepas europeas) Malta 

 

PLAGAS REGULADAS NO CUARENTENARIAS ASOCIADAS4 

Parte D: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
reproducción de las plantas ornamentales y otros vegetales para plantación destinados a 
usos ornamentales 
Plaga Vegetal para plantación 

(género o especie) 
Umbral para los materiales de 
reproducción de las plantas 
ornamentales en cuestión y 
otros vegetales para plantación 
destinados a usos 
ornamentales 

Bacterias 

Spiroplasma citri  Vegetales para plantación 
distintos de las semillas Citrus L., 
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 
y sus híbridos 

0% 

Hongos y oomicetos 

Plenodomus tracheiphilus Vegetales para plantación 
distintos de las semillas Citrus L., 
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 
y sus híbridos 

0% 

Virus, viroides, enfermedades similares a las víricas y fitoplasmas 

Citrus exocortis viroid Vegetales para plantación 
distintos de las semillas: Citrus L. 

0% 

Citrus tristeza virus (cepas 
europeas) 

Vegetales para plantación 
distintos de las semillas Citrus L., 
Fortunella Swingle, Poncirus Raf., 
y sus híbridos 

0% 

 

 

Parte J: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados a la producción frutícola 
Plaga Vegetal para plantación 

(género o especie) 
Umbral para los materiales de 
multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal en cuestión 

Bacterias 

Spiroplasma citri  Vegetales para plantación 0% 

                                                           
3 Las plagas cuarentenarias de zonas protegidas se recogen en el Anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072. 
4 Las plagas reguladas no cuarentenarias se recogen en el Anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072, así como los 
vegetales para plantación específicos, categorías y umbrales. 
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Parte J: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados a la producción frutícola 
Plaga Vegetal para plantación 

(género o especie) 
Umbral para los materiales de 
multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal en cuestión 

distintos de las semillas Citrus L., 
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 
y sus híbridos 

Hongos y oomicetos 

Phytophthora citrophthora Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. 

0% 

Phytophthora nicotianae var. 
parasitica 

Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. 

0% 

Plenodomus tracheiphilus Vegetales para plantación 
distintos de las semillas Citrus L., 
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 
y sus híbridos 

0% 

Insectos y ácaros 

Aleurothrixus floccosus Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. 

0% 

Nematodos 

Pratylenchus vulnus Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. 

0% 

Tylenchulus semipenetrans Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. 

0% 

Virus, viroides, enfermedades similares a las víricas y fitoplasmas 

Citrus cristacortis agent Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. 

0% 

Citrus exocortis viroid Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. 

0% 

Citrus impietratura agent Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. 

0% 

Citrus leaf Blotch virus Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. 

0% 

Citrus psorosis virus Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. 

0% 

Citrus tristeza virus (cepas 
europeas) 

Vegetales para plantación 
distintos de las semillas Citrus L., 
Fortunella Swingle, Poncirus Raf., 
y sus híbridos 

0% 

Citrus variegation virus Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. 

0% 

Hop stunt viroid Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. 

0% 
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Malus spp. 

PLAGAS PRIORITARIAS: 

Plaga prioritaria Código EPPO 

Anastrepha ludens ANSTLU 

Anoplophora chinensis ANOLCN 

Bactrocera dorsalis DACUDO 

Bactrocera zonata DACUZO 

Conotrachelus nenuphar CONHNE 

Popillia japonica POPIJA 

Rhagoletis pomonella RHAGPO 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte A (no presentes en la 
Unión) 

Parte B (presentes en la Unión) 

Hongos y Oomicetos 

Botryosphaeria kuwatsukai  

Gymnosporangium spp.  

Phyllosticta solitaria  

Phymatotrichopsis omnivora  

Insectos y ácaros 

Anthonomus quadrigibbus  Anoplophora chinensis 

Carposina sasakii Popillia japonica 

Choristoneura spp.  

Conotrachelus nenuphar  

Grapholita inopinata  

Grapholita packardi  

Grapholita prunivora  

Oemona hirta  

Saperda candida  

Tephritidae (especies no europeas)  

Virus, viroides y fitoplasmas 

Tobacco ringspot virus  
Tomato ringspot virus  
Virus, viroides y fitoplasmas Cydonia 
Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., 
Pyrus L., Ribes L., Rubus L. y Vitis L., tales 
como: 
a) Blueberry leaf mottle virus; 
b) Cherry rasp leaf virus;  
c) Peach mosaic virus; 
d) Peach rosette mosaic virus; 
e) Plum line pattern virus (americano); 
f) Raspberry leaf curl virus; 
g) Strawberry witches’ broom 
phytoplasma; 
h) Virus, viroides y fitoplasmas no 
europeos de Malus Mill. 

 

 

 

 

 

https://gd.eppo.int/taxon/ANSTLU
https://gd.eppo.int/taxon/ANOLCN
https://gd.eppo.int/taxon/DACUDO
https://gd.eppo.int/taxon/DACUZO
https://gd.eppo.int/taxon/CONHNE
https://gd.eppo.int/taxon/POPIJA
https://gd.eppo.int/taxon/RHAGPO
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PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS: 

Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 
Bacterias 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 
et al. 

a) Estonia;  
b) España (excepto las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, 
Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, la provincia de 
Guipúzcoa [País Vasco], las comarcas de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, 
Segrià y Urgell en la provincia de Lleida [Comunidad Autónoma de 
Cataluña]; los municipios de Alborache y Turís, en la provincia de Valencia, y 
las comarcas de l’Alt Vinalopó y El Vinalopó Mitjà, en la provincia de Alicante 
[Comunidad Valenciana]);  
c) Francia (Córcega);  
d) Italia (Abruzos, Basilicata, Calabria, Campania, Lacio, Liguria, Marcas, 
Molise, Piamonte [excepto las localidades de Busca, Centallo, Scarnafigi, 
Tarantasca y Villafalleto en la provincia de Cuneo], Cerdeña, Sicilia [excepto 
los municipios de Cesarò, en la provincia de Messina, Maniace, Bronte y 
Adrano, en la provincia de Catania, y Centuripe, Regalbuto y Troina, en la 
provincia de Enna], Toscana, Umbría y Valle de Aosta); 
e) Letonia;  
f) Finlandia;  
g) Reino Unido (Isla de Man; Islas Anglonormandas); 
h) Hasta el 30 de abril de 2020: Irlanda (excepto la ciudad de Galway);  
i) Hasta el 30 de abril de 2020: Italia (Apulia, Lombardía [excepto las 
provincias de Milán, Mantua, Sondrio y Varese, y las localidades de Bovisio 
Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese y Varedo en la 
provincia de Monza Brianza], Véneto [excepto las provincias de Rovigo y 
Venecia, las localidades de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, 
Piacenza d’Adige, S. Urbano y Vescovana en la provincia de Padua y la zona 
situada al sur de la autopista A4 en la provincia de Verona]);  
j) Hasta el 30 de abril de 2020: Lituania (excepto los municipios de Babtai y 
Kėdainiai [región de Kaunas]); 
k) Hasta el 30 de abril de 2020: Eslovenia (excepto las regiones de Gorenjska, 
Koroška, Maribor y Notranjska, y las localidades de Lendava y Renče-
Vogrsko [sur de la autopista H4] y Velika Polana, y los asentamientos Fużina, 
Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, 
Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, 
Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri 
Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, 
Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec y Znojile pri Krki en la localidad 
de Ivančna Gorica);  
l) Hasta el 30 de abril de 2020: Eslovaquia (excepto el condado de Dunajská 
Streda, Hronovce y Hronské Kľačany [condado de Levice], Dvory nad 
Žitavou [condado de Nové Zámky], Málinec [condado de Poltár], Hrhov 
[condado de Rožňava], Veľké Ripňany [condado de Topoľčany], Kazimír, 
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše y Zatín [condado de Trebišov]). 

Insectos y ácaros 

Bemisia tabaci Genn. (poblaciones 
europeas) 

a) Irlanda;  
b) Suecia;  
c) Reino Unido. 

 

PLAGAS REGULADAS NO CUARENTENARIAS ASOCIADAS 

Parte D: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
reproducción de las plantas ornamentales y otros vegetales para plantación destinados a usos 
ornamentales 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
reproducción de las plantas 
ornamentales en cuestión y 
otros vegetales para plantación 
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destinados a usos 
ornamentales 

Bacterias 
Erwinia amylovora  Vegetales para plantación distintos 

de las semillas: Malus  
0% 

Virus, viroides, enfermedades similares a las víricas y fitoplasmas 
Candidatus Phytoplasma mali Vegetales para plantación distintos 

de las semillas: Malus  
0% 

 

 

Parte J: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados a la producción frutícola 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal en cuestión 

Bacterias 
Agrobacterium tumefaciens Vegetales para plantación: Malus 0% 

Erwinia amylovora Vegetales para plantación distintos 
de las semillas: Malus 

0% 

Pseudomonas syringae pv. Syringae Vegetales para plantación: Malus 0% 

Hongos y oomicetos 
Armillariella mellea Vegetales para plantación: Malus 0% 

Chondrostereum purpureum Vegetales para plantación: Malus 0% 

Glomerella cingulata Vegetales para plantación: Malus 0% 

Neofabraea alba Vegetales para plantación: Malus 0% 

Neofabraea malicorticis Vegetales para plantación: Malus 0% 

Neonectria ditissima Vegetales para plantación: Malus 0% 

Phytophthora cactorum Vegetales para plantación: Malus 0% 

Sclerophora pallida Vegetales para plantación: Malus 0% 

Verticillium albo-atrum Vegetales para plantación: Malus 0% 

Verticillium dahliae Vegetales para plantación: Malus 0% 

Insectos y ácaros 
Eriosoma lanigerum Vegetales para plantación: Malus 0% 

Psylla spp. Vegetales para plantación: Malus 0% 

Nematodos 
Meloidogyne hapla Vegetales para plantación: Malus 0% 

Meloidogyne javanica Vegetales para plantación: Malus 0% 

Pratylenchus penetrans Vegetales para plantación: Malus 0% 

Pratylenchus vulnus Vegetales para plantación: Malus 0% 

Virus, viroides, enfermedades similares a las víricas y fitoplasmas 
Apple chlorotic leaf spot virus Vegetales para plantación: Malus 0% 

Apple dimple fruit viroid Vegetales para plantación: Malus 0% 

Apple flat limb agent Vegetales para plantación: Malus 0% 

Apple mosaic virus Vegetales para plantación: Malus 0% 

Apple star crack agent Vegetales para plantación: Malus 0% 

Apple rubbery wood agent Vegetales para plantación: Malus 0% 

Apple scar skin viroid Vegetales para plantación: Malus 0% 

Apple stem-grooving virus Vegetales para plantación: Malus 0% 

Apple stem-pitting virus Vegetales para plantación: Malus 0% 

Candidatus Phytoplasma mali Vegetales para plantación distintos 
de las semillas: Malus 

0% 

Enfermedades de los frutos: chat 
fruit, green crinkle, bumpy fruit of 
Ben Davis, rough skin, star crack, 
russet ring, russet wart 

Vegetales para plantación: Malus 0% 
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Pyrus spp. 

PLAGAS PRIORITARIAS: 

Plaga prioritaria Código EPPO 

Anastrepha ludens ANSTLU 

Anoplophora chinensis ANOLCN 

Bactrocera dorsalis DACUDO 

Bactrocera zonata DACUZO 

Rhagoletis pomonella RHAGPO 

Xylella fastidiosa XYLEFA 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte A (no presentes en la Unión) Parte B (presentes en la Unión) 

Bacterias 

 Xylella fastidiosa 

Hongos y Oomicetos 

Botryosphaeria kuwatsukai  

Gymnosporangium spp.  

Venturia nashicola  

Insectos y ácaros 

Acrobasis pyrivorella Aleurocanthus spiniferus 

Aleurocanthus woglumi Anoplophora chinensis 

Anthonomus quadrigibbus  

Carposina sasakii  

Choristoneura spp.  

Grapholita inopinata  

Grapholita packardi  

Oemona hirta  

Saperda candida  

Tephritidae (especies no europeas)  

Virus, viroides y fitoplasmas 

Virus, viroides y fitoplasmas de frutales  

 

PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS: 

Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 
Bacterias 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 
et al. 

a) Estonia;  
b) España (excepto las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, 
Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, la provincia de 
Guipúzcoa [País Vasco], las comarcas de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, 
Segrià y Urgell en la provincia de Lleida [Comunidad Autónoma de 
Cataluña]; los municipios de Alborache y Turís, en la provincia de Valencia, y 
las comarcas de l’Alt Vinalopó y El Vinalopó Mitjà, en la provincia de Alicante 
[Comunidad Valenciana]);  
c) Francia (Córcega);  
d) Italia (Abruzos, Basilicata, Calabria, Campania, Lacio, Liguria, Marcas, 
Molise, Piamonte [excepto las localidades de Busca, Centallo, Scarnafigi, 
Tarantasca y Villafalleto en la provincia de Cuneo], Cerdeña, Sicilia [excepto 
los municipios de Cesarò, en la provincia de Messina, Maniace, Bronte y 
Adrano, en la provincia de Catania, y Centuripe, Regalbuto y Troina, en la 
provincia de Enna], Toscana, Umbría y Valle de Aosta); 
e) Letonia;  

https://gd.eppo.int/taxon/ANSTLU
https://gd.eppo.int/taxon/ANOLCN
https://gd.eppo.int/taxon/DACUDO
https://gd.eppo.int/taxon/DACUZO
https://gd.eppo.int/taxon/RHAGPO
https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA
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f) Finlandia;  
g) Reino Unido (Isla de Man; Islas Anglonormandas); 
h) Hasta el 30 de abril de 2020: Irlanda (excepto la ciudad de Galway);  
i) Hasta el 30 de abril de 2020: Italia (Apulia, Lombardía [excepto las 
provincias de Milán, Mantua, Sondrio y Varese, y las localidades de Bovisio 
Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese y Varedo en la 
provincia de Monza Brianza], Véneto [excepto las provincias de Rovigo y 
Venecia, las localidades de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, 
Piacenza d’Adige, S. Urbano y Vescovana en la provincia de Padua y la zona 
situada al sur de la autopista A4 en la provincia de Verona]);  
j) Hasta el 30 de abril de 2020: Lituania (excepto los municipios de Babtai y 
Kėdainiai [región de Kaunas]); 
k) Hasta el 30 de abril de 2020: Eslovenia (excepto las regiones de Gorenjska, 
Koroška, Maribor y Notranjska, y las localidades de Lendava y Renče-
Vogrsko [sur de la autopista H4] y Velika Polana, y los asentamientos Fużina, 
Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, 
Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, 
Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri 
Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, 
Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec y Znojile pri Krki en la localidad 
de Ivančna Gorica);  
l) Hasta el 30 de abril de 2020: Eslovaquia (excepto el condado de Dunajská 
Streda, Hronovce y Hronské Kľačany [condado de Levice], Dvory nad 
Žitavou [condado de Nové Zámky], Málinec [condado de Poltár], Hrhov 
[condado de Rožňava], Veľké Ripňany [condado de Topoľčany], Kazimír, 
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše y Zatín [condado de Trebišov]). 

 

PLAGAS REGULADAS NO CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte D: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
reproducción de las plantas ornamentales y otros vegetales para plantación destinados a usos 
ornamentales 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
reproducción de las plantas 
ornamentales en cuestión y 
otros vegetales para plantación 
destinados a usos 
ornamentales 

Bacterias 
Erwinia amylovora  Vegetales para plantación distintos 

de las semillas: Pyrus  
0% 

Virus, viroides, enfermedades similares a las víricas y fitoplasmas 
Candidatus Phytoplasma pyri Vegetales para plantación distintos 

de las semillas: Pyrus 
0% 
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Parte J: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados a la producción frutícola 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal en cuestión 

Bacterias 
Agrobacterium tumefaciens Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Erwinia amylovora Vegetales para plantación distintos 
de las semillas: Pyrus 

0% 

Pseudomonas syringae pv. syringae Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Hongos y oomicetos 
Armillariella mellea Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Chondrostereum purpureum Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Glomerella cingulata Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Neofabraea alba Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Neofabraea malicorticis Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Neonectria ditissima Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Phytophthora cactorum Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Sclerophora pallida Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Verticillium albo-atrum Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Verticillium dahliae Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Insectos y ácaros 
Eriosoma lanigerum Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Psylla spp. Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Nematodos 
Meloidogyne hapla Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Meloidogyne javanica Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Pratylenchus penetrans Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Pratylenchus vulnus Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Virus, viroides, enfermedades similares a las víricas y fitoplasmas 
Apple chlorotic leaf spot virus Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Apple rubbery wood agent Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Apple stem-grooving virus Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Apple stem-pitting virus Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Candidatus Phytoplasma pyri Vegetales para plantación distintos 
de las semillas: Pyrus 

0% 

Pear bark necrosis agent Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Pear bark split agent Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Pear blister canker viroid Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Pear rough bark agent Vegetales para plantación: Pyrus 0% 

Quince yellow blotch agent Vegetales para plantación: Pyrus 0% 
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Prunus spp. 

PLAGAS PRIORITARIAS: 

Plaga prioritaria Código EPPO 

Anastrepha ludens ANSTLU 

Anoplophora chinensis ANOLCN 

Aromia bungii AROMBU 

Bactrocera dorsalis DACUDO 

Bactrocera zonata DACUZO 

Conotrachelus nenuphar CONHNE 

Popillia japonica POPIJA 

Rhagoletis pomonella RHAGPO 

Thaumatotibia leucotreta ARGPLE 

Xylella fastidiosa XYLEFA 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte A (no presentes en la Unión) Parte B (presentes en la Unión) 

Bacterias 

 Xylella fastidiosa 

Hongos y Oomicetos 

Apiosporina morbosa  

Phymatotrichopsis omnivora  

Insectos y ácaros 

Anthonomus quadrigibbus Anoplophora chinensis 

Carposina sasakii Aromia bungii 

Choristoneura spp. Popillia japonica 

Conotrachelus nenuphar  

Eotetranychus lewisi  

Grapholita inopinata  

Grapholita packardi  

Grapholita prunivora  

Oemona hirta  

Saperda candida  

Tephritidae (especies no europeas)  

Thaumatotibia leucotreta  

Nematodos 

Xiphinema americanum sensu stricto  

Xiphinema bricolense  

Xiphinema californicum  

Xiphinema intermedium  

Xiphinema rivesi (poblaciones no europeas)  

Xiphinema tarjanense  

Virus, viroides y fitoplasmas 

Tomato ringspot virus  

Virus, viroides y fitoplasmas de frutales  

 

 

 

 

 

https://gd.eppo.int/taxon/ANSTLU
https://gd.eppo.int/taxon/ANOLCN
https://gd.eppo.int/taxon/AROMBU
https://gd.eppo.int/taxon/DACUDO
https://gd.eppo.int/taxon/DACUZO
https://gd.eppo.int/taxon/CONHNE
https://gd.eppo.int/taxon/POPIJA
https://gd.eppo.int/taxon/RHAGPO
https://gd.eppo.int/taxon/ARGPLE
https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA
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PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS: 

Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 
Bacterias 

Xanthomonas arboricola pv. pruni. Hasta el 30 de abril de 2020: Reino Unido 

 

PLAGAS REGULADAS NO CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte D: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
reproducción de las plantas ornamentales y otros vegetales para plantación destinados a usos 
ornamentales 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
reproducción de las plantas 
ornamentales en cuestión y 
otros vegetales para plantación 
destinados a usos 
ornamentales 

Bacterias 
Pseudomonas syringae pv. persicae Vegetales para plantación distintos 

de las semillas: Prunus persica, 
Prunus salicina 

0% 

Xanthomonas arboricola pv. pruni Vegetales para plantación distintos 
de las semillas: Prunus  

0% 

Virus, viroides, enfermedades similares a las víricas y fitoplasmas 
Candidatus Phytoplasma prunorum  Vegetales para plantación distintos 

de las semillas: Prunus 
0% 

Plum pox virus Vegetales de las siguientes especies 
de Prunus L., para plantación, 
distintos de las semillas: Prunus 
armeniaca, Prunus blireiana , Prunus 
brigantina, Prunus cerasifera, Prunus 
cistena, Prunus curdica, Prunus 
domestica ssp. domestica, Prunus 
domestica ssp. insititia  Prunus 
domestica ssp. italica , Prunus dulcis , 
Prunus glandulosa, Prunus 
holosericea, Prunus hortulana, 
Prunus japonica, Prunus 
mandshurica, Prunus maritima, 
Prunus mume., Prunus nigra, Prunus 
persica , Prunus salicina, Prunus 
sibirica, Prunus simonii, Prunus 
spinosa, Prunus tomentosa, Prunus 
triloba, otras especies de Prunus L. 
vulnerables a Plum pox virus 

0% 
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Parte J: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados a la producción frutícola 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal en cuestión 

Bacterias 
Agrobacterium tumefaciens Vegetales para plantación: Prunus 

armeniaca, Prunus avium, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Pseudomonas syringae pv. 
morsprunorum 

Vegetales para plantación: Prunus 
armeniaca, Prunus avium, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Pseudomonas syringae pv. persicae Vegetales para plantación distintos 
de las semillas: Prunus persica, 
Prunus salicina 

0% 

Pseudomonas syringae pv. syringae Vegetales para plantación: Prunus 
armeniaca 

0% 

Pseudomonas viridiflava Vegetales para plantación: Prunus 
armeniaca 

0% 

Xanthomonas arboricola pv. pruni Vegetales para plantación distintos 
de las semillas: Prunus amygladus, 
Prunus armeniaca , Prunus avium, 
Prunus cerasus, Prunus domestica, 
Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Hongos y oomicetos 
Phytophthora cactorum Vegetales para plantación: Prunus 

armeniaca, Prunus avium, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Verticillium dahliae Vegetales para plantación: Prunus 
armeniaca, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Insectos y ácaros 
Pseudaulacaspis pentagona Vegetales para plantación: Prunus 

armeniaca, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Quadraspidiotus perniciosus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus armeniaca, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Nematodos 
Longidorus attenuatus Vegetales para plantación: Prunus 

avium, Prunus cerasus, Prunus 
domestica, Prunus persica, Prunus 
salicina 

0% 

Longidorus elongatus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus cerasus, Prunus 
domestica, Prunus persica, Prunus 
salicina 

0% 

Longidorus macrosoma Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus cerasus 

0% 

Meloidogyne arenaria Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus armeniaca, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Meloidogyne incognita Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus armeniaca, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 
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Parte J: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados a la producción frutícola 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal en cuestión 

Meloidogyne javanica Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus armeniaca, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Pratylenchus penetrans Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus armeniaca, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Pratylenchus vulnus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus armeniaca, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Xiphinema diversicaudatum Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus cerasus, Prunus 
domestica, Prunus persica, Prunus 
salicina 

0% 

Virus, viroides, enfermedades similares a las víricas y fitoplasmas 
Apple chlorotic leaf spot virus Vegetales para plantación: Prunus 

avium, Prunus armeniaca, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Apple mosaic virus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus armeniaca, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Apricot latent virus Vegetales para plantación: Prunus 
armeniaca, Prunus persica 

0% 

Arabis mosaic virus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus cerasus 

0% 

Candidatus Phytoplasma prunorum Vegetales para plantación distintos 
de las semillas: Prunus avium, Prunus 
armeniaca, Prunus cerasus, Prunus 
domestica, Prunus dulcis, Prunus 
persica, Prunus salicina 

0% 

Cherry green ring mottle virus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus cerasus 

0% 

Cherry leaf roll virus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus cerasus 

0% 

Cherry mottle leaf virus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus cerasus 

0% 

Cherry necrotic rusty mottle virus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus cerasus 

0% 

Little cherry virus 1 and 2  Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus cerasus 

0% 

Myrobalan latent ringspot virus Vegetales para plantación: Prunus 
domestica L., Prunus salicina 

0% 

Peach latent mosaic viroid Vegetales para plantación: Prunus 
persica 

0% 

Plum pox virus Vegetales para plantación: Prunus 
armeniaca, Prunus avium, Prunus 
cerasifera, Prunus cerasus, Prunus 
domestica, Prunus dulcis, Prunus 
persica, Prunus salicina. En el caso de 
los híbridos de Prunus en los que el 
material se injerta en portainjertos, 
otras especies de portainjertos de 
Prunus  vulnerables a Plum pox virus. 

0% 
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Parte J: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados a la producción frutícola 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal en cuestión 

Prune dwarf virus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus armeniaca, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Prunus necrotic ringspot virus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus armeniaca, Prunus 
cerasus, Prunus domestica, Prunus 
dulcis, Prunus persica, Prunus salicina 

0% 

Raspberry ringspot virus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus cerasus 

0% 

Strawberry latent ringspot virus Vegetales para plantación: Prunus 
avium, Prunus cerasus, Prunus 
persica 

0% 

Tomato black ring virus Vegetales para plantación distintos 
de las semillas: Prunus avium, Prunus 
cerasus 

0% 
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Cydonia spp. 

PLAGAS PRIORITARIAS: 

Plaga prioritaria Código EPPO 

Anastrepha ludens ANSTLU 

Bactrocera dorsalis DACUDO 

Bactrocera zonata DACUZO 

Rhagoletis pomonella RHAGPO 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte A (no presentes en la Unión) Parte B (presentes en la Unión) 

Hongos y Oomicetos 

Gymnosporangium spp.  

Insectos y ácaros 

Aleurocanthus woglumi  

Carposina sasakii  

Grapholita inopinata  

Grapholita packardi  

Saperda candida  

Tephritidae (especies no europeas)  

Virus, viroides y fitoplasmas 

Virus, viroides y fitoplasmas de frutales  

 

PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS: 

Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 
Bacterias 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 
et al. 

a) Estonia;  
b) España (excepto las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, 
Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, la provincia de 
Guipúzcoa [País Vasco], las comarcas de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, 
Segrià y Urgell en la provincia de Lleida [Comunidad Autónoma de 
Cataluña]; los municipios de Alborache y Turís, en la provincia de Valencia, y 
las comarcas de l’Alt Vinalopó y El Vinalopó Mitjà, en la provincia de Alicante 
[Comunidad Valenciana]);  
c) Francia (Córcega);  
d) Italia (Abruzos, Basilicata, Calabria, Campania, Lacio, Liguria, Marcas, 
Molise, Piamonte [excepto las localidades de Busca, Centallo, Scarnafigi, 
Tarantasca y Villafalleto en la provincia de Cuneo], Cerdeña, Sicilia [excepto 
los municipios de Cesarò, en la provincia de Messina, Maniace, Bronte y 
Adrano, en la provincia de Catania, y Centuripe, Regalbuto y Troina, en la 
provincia de Enna], Toscana, Umbría y Valle de Aosta); 
e) Letonia;  
f) Finlandia;  
g) Reino Unido (Isla de Man; Islas Anglonormandas); 
h) Hasta el 30 de abril de 2020: Irlanda (excepto la ciudad de Galway);  
i) Hasta el 30 de abril de 2020: Italia (Apulia, Lombardía [excepto las 
provincias de Milán, Mantua, Sondrio y Varese, y las localidades de Bovisio 
Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese y Varedo en la 
provincia de Monza Brianza], Véneto [excepto las provincias de Rovigo y 
Venecia, las localidades de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, 
Piacenza d’Adige, S. Urbano y Vescovana en la provincia de Padua y la zona 
situada al sur de la autopista A4 en la provincia de Verona]);  
j) Hasta el 30 de abril de 2020: Lituania (excepto los municipios de Babtai y 
Kėdainiai [región de Kaunas]); 

https://gd.eppo.int/taxon/ANSTLU
https://gd.eppo.int/taxon/DACUDO
https://gd.eppo.int/taxon/DACUZO
https://gd.eppo.int/taxon/RHAGPO
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k) Hasta el 30 de abril de 2020: Eslovenia (excepto las regiones de Gorenjska, 
Koroška, Maribor y Notranjska, y las localidades de Lendava y Renče-
Vogrsko [sur de la autopista H4] y Velika Polana, y los asentamientos Fużina, 
Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, 
Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, 
Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri 
Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, 
Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec y Znojile pri Krki en la localidad 
de Ivančna Gorica);  
l) Hasta el 30 de abril de 2020: Eslovaquia (excepto el condado de Dunajská 
Streda, Hronovce y Hronské Kľačany [condado de Levice], Dvory nad 
Žitavou [condado de Nové Zámky], Málinec [condado de Poltár], Hrhov 
[condado de Rožňava], Veľké Ripňany [condado de Topoľčany], Kazimír, 
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše y Zatín [condado de Trebišov]). 

 

PLAGAS REGULADAS NO CUARENTENARIAS ASOCIADAS 

 

Parte J: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados a la producción frutícola 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal en cuestión 

Bacterias 
Agrobacterium tumefaciens Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Erwinia amylovora Vegetales para plantación distintos 
de las semillas: Cydonia 

0% 

Pseudomonas syringae pv. syringae Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Hongos y oomicetos 
Armillariella mellea Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Chondrostereum purpureum Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Glomerella cingulata Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Neofabraea alba Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Neofabraea malicorticis Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Neonectria ditissima Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Phytophthora cactorum Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Sclerophora pallida Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Verticillium albo-atrum Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Verticillium dahliae Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Insectos y ácaros 
Eriosoma lanigerum Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Psylla spp. Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Nematodos 
Meloidogyne hapla Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Meloidogyne javanica Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Parte D: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
reproducción de las plantas ornamentales y otros vegetales para plantación destinados a usos 
ornamentales 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
reproducción de las plantas 
ornamentales en cuestión y 
otros vegetales para plantación 
destinados a usos 
ornamentales 

Bacterias 
Erwinia amylovora  Vegetales para plantación distintos 

de las semillas: Cydonia 
0% 
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Parte J: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados a la producción frutícola 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal en cuestión 

Pratylenchus penetrans Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Pratylenchus vulnus Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Virus, viroides, enfermedades similares a las víricas y fitoplasmas 
Apple chlorotic leaf spot virus Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Apple rubbery wood agent Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Apple stem-grooving virus Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Apple stem-pitting virus Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Pear bark necrosis agent Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Pear bark split agent Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Pear blister canker viroid Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Pear rough bark agent Vegetales para plantación: Cydonia 0% 

Quince yellow blotch agent Vegetales para plantación: Cydonia 0% 
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Vitis spp. 

PLAGAS PRIORITARIAS: 

Plaga prioritaria Código EPPO 

Popillia japonica POPIJA 

Thaumatotibia leucotreta ARGPLE 

Xylella fastidiosa (solo Vitis  spp.) XYLEFA 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte A (no presentes en la Unión) Parte B (presentes en la Unión) 

Bacterias 

 Xylella fastidiosa (solo Vitis spp.) 

Hongos y Oomicetos 

Phymatotrichopsis omnivora  

Insectos y ácaros 

Aleurocanthus woglumi Aleurocanthus spiniferus 

Cicadellidae, especies no europeas Popillia japónica 

Margarodes, especies no europeas  

Eotetranychus lewisi  

Oemona hirta  

Scirtothrips aurantii  

Spodoptera litura  

Tephritidae (especies no europeas)  

Thaumatotibia leucotreta  

Nematodos 

Xiphinema rivesi, poblaciones no europeas  

Virus, viroides y fitoplasmas 

Tobacco ringspot virus Grapevine flavescence dorée phytoplasma 

Tomato ringspot virus  

Virus, viroides y fitoplasmas de frutales, tales 
como: 

a) Blueberry leaf mottle virus 
b) Cherry rasp leaf virus 
c) Peach mosaic virus 
d) Peach rosette mosaic virus 
e) Plum line pattern virus (americano) 
f) Raspberry leaf curl virus 
g) Strawberry witches’ broom 

phytoplasma 
h) Virus, viroides y fitoplasmas no 

europeos 

 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS: 

Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 

Virus, viroides y fitoplasmas 

Viteus vitifoliae  Chipre 

 

 

 

https://gd.eppo.int/taxon/POPIJA
https://gd.eppo.int/taxon/ARGPLE
https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA
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PLAGAS REGULADAS NO CUARENTENARIAS ASOCIADAS 

Parte C: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
multiplicación de la vid 
Plaga Vegetal para plantación 

distinto de las semillas 
(género o especie) 

Umbral para materiales de 
multiplicación iniciales, 

materiales de 
multiplicación básicos, 
materiales certificados 

Umbral para materiales 
estándar 

Bacterias 

Xylophilus ampelinus Vitis L. 0 % 0 % 

Insectos y ácaros 

Viteus vitifoliae Vitis vinifera L. no injertada 0 % 0 % 

Viteus vitifoliae Vitis L. distinta de Vitis 
vinifera L. no injertada 

Prácticamente libres de 
plagas 

Prácticamente libres de 
plagas 

Virus, viroides, enfermedades similares a las víricas y fitoplasmas 

Arabis mosaic virus Vitis L. 0 % 0 % 

Candidatus 
Phytoplasma solani 

Vitis L. 0 % 0 % 

Grapevine fanleaf 
virus 

Vitis L. 0 % 0 % 

Grapevine fleck virus Portainjertos de Vitis spp. y 
sus híbridos, excepto Vitis 
vinifera L. 

0 % de los materiales 
de multiplicación iniciales 

No aplicable a los 
materiales de multiplicación 

básicos ni a 
los materiales certificados 

No aplicable 

Grapevine leafroll 
associated virus 1 

Vitis L. 0 % 0 % 

Grapevine leafroll 
associated virus 3 

Vitis L. 0 % 0 % 
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Olea spp. 

PLAGAS PRIORITARIAS: 

Plaga prioritaria Código EPPO 

Xylella fastidiosa (solo Vitis  spp.) XYLEFA 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte A (no presentes en la Unión) Parte B (presentes en la Unión) 

Bacterias 

 Xylella fastidiosa 

Insectos y ácaros 

Eotetranychus lewisi  

Lopholeucaspis japonica  

 

PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS: 

No tienen ninguna plaga cuarentenaria de zona protegida asociada. 

PLAGAS REGULADAS NO CUARENTENARIAS ASOCIADAS:  

Parte J: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados a la producción frutícola 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal en cuestión 

Bacterias 

Pseudomonas savastanoi pv. 
savastanoi 

Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 

Hongos y oomicetos 

Verticillium dahliae Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 

Nematodos 

Meloidogyne arenaria Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 

Meloidogyne incognita Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 

Meloidogyne javanica Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 

Pratylenchus vulnus Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 

Xiphinema diversicaudatum Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 

Virus, viroides, enfermedades similares a las víricas y fitoplasmas 

Arabis mosaic virus Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 

Cherry leaf roll virus Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 

Olive leaf yellowing associated 
virus 

Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 

Olive vein yellowing-associated 
virus 

Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 

Olive yellow mottling and 
decline associated virus 

Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 

https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA
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Parte J: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados a la producción frutícola 

Plaga Vegetal para plantación 
(género o especie) 

Umbral para los materiales de 
multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal en cuestión 

Strawberry latent ringspot virus Vegetales para plantación: Olea 
europaea 

0% 
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ORNAMENTALES 
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Palmae  

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte A (no presentes en la Unión) Parte B (presentes en la Unión) 

Hongos y Oomicetos 

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis  

Myndus crudus  

Rhizoecus hibisci  

Insectos y ácaros 

Rhynchophorus palmarum  

Virus, viroides y fitoplasmas 

Coconut cadang-cadang viroid  

Palm lethal yellowing phytoplasmas  

 

PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS: 

Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 

Insectos y ácaros 

Paysandisia archon (Burmeister) a) Irlanda;  
b) Malta;  
c) Reino Unido. 

Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier) 

a) Irlanda;  
b) Portugal (Azores);  
c) Reino Unido. 

 

PLAGAS REGULADAS NO CUARENTENARIAS ASOCIADAS 

Parte D: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con los materiales de 
reproducción de las plantas ornamentales y otros vegetales para plantación destinados a 
usos ornamentales 
Plaga Vegetal para plantación 

(género o especie) 
Umbral para los materiales de 
reproducción de las plantas 
ornamentales en cuestión y 
otros vegetales para plantación 
destinados a usos 
ornamentales 

Insectos y ácaros 

Opogona sacchari Bo [OPOGSC] Vegetales para plantación 
distintos de las semillas 
Beaucarnea Lem., Bougainvillea 
Comm. ex Juss., Crassula L., 
Crinum L., Dracaena Vand. ex L., 
Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., 
Palmae, Sansevieria Thunb., 
Yucca L. 

0 % 

Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier) [RHYCFE] 

Vegetales para plantación 
distintos de las semillas Palmae, 
en lo que respecta a los géneros 
y las especies que figuran a 
continuación: Areca catechu L., 
Arenga pinnata (Wurmb) Merr., 
Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., 
Borassus flabellifer L., Brahea 

0 % 
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armata S. Watson, Brahea edulis 
H.Wendl., Butia capitata (Mart.) 
Becc., Calamus merrillii Becc., 
Caryota maxima Blume, Caryota 
cumingii Lodd. ex Mart., 
Chamaerops humilis L., Cocos 
nucifera L., Corypha utan Lam., 
Copernicia Mart., Elaeis 
guineensis Jacq., Howea 
forsteriana Becc., Jubaea 
chilensis (Molina) Baill., Livistona 
australis C. Martius, Livistona 
decora (W. Bull) Dowe, Livistona 
rotundifolia (Lam.) Mart., 
Metroxylon sagu Rottb., Phoenix 
canariensis Chabaud, Phoenix 
dactylifera L., Phoenix reclinata 
Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, 
Phoenix sylvestris (L.) Roxb., 
Phoenix theophrasti Greuter, 
Pritchardia Seem. & H. Wendl., 
Ravenea rivularis Jum. & H. 
Perrier, Roystonea regia (Kunth) 
O.F. Cook, Sabal palmetto 
(Walter) Lodd. ex Schult. & 
Schult.f., Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman, Trachycarpus 
fortunei (Hook.) H. Wendl., 
Washingtonia H. Wendl. 
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HORTÍCOLAS 
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Solanum lycopersicum 

PLAGAS PRIORITARIAS5: 

Plaga prioritaria Código EPPO 

Bactericera cockerelli (Sulc.) PARZCO 

Bactrocera dorsalis (Hendel) DACUDO 

Spodoptera frugiperda (Smith) LAPHFR 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS6: 

 

Parte A (no presentes en la Unión) Parte B (presentes en la Unión) 

Bacterias 

Ralstonia pseudosolanacearum Ralstonia solanacearum 

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis  

Hongos y Oomicetos 

Puccinia pittieriana  

Insectos y ácaros 

Bactericera cockerelli  

Bemisia tabaci (poblaciones no europeas) 
portadoras de virus 

 

Diabrotica undecimpunctata  

Diabrotica undecimpunctata howardi  

Heliothis zea  

Keiferia lycopersicella  

Liriomyza sativae  

Neoleucinodes elegantalis  

Scirtothrips dorsalis  

Spodoptera frugiperda  

Tephritidae (especies no europeas)  

Nematodos 

 Globodera pallida 

 Globodera rostochiensis 

 Meloidogyne chitwoodi 

                                                           
5 La lista de plagas prioritarias se establece en el Reglamento Delegado (UE) 2019/1702. 
6 Las plagas cuarentenarias de la Unión se recogen en el Anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072.  

https://gd.eppo.int/taxon/PARZCO
https://gd.eppo.int/taxon/DACUDO
https://gd.eppo.int/taxon/LAPHFR
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Parte A (no presentes en la Unión) Parte B (presentes en la Unión) 

 Meloidogyne fallax 

Virus, viroides y fitoplasmas 

Beet curly top virus Tomato leaf curl New Delhi virus 

Begomovirus  

Chrysanthemum stem necrosis virus  

Cowpea mild mottle virus  

Tomato chocolate virus  

Tomato marchitez virus  

Tomato mild mottle virus  

 

PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS7: 

 

Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 

Insectos y ácaros 

Bemisia tabaci (poblaciones europeas) Irlanda, Suecia y Reino Unido 

Liriomyza bryoniae Irlanda y Reino Unido (Irlanda del Norte) 

Liriomyza huidobrensis Irlanda y Reino Unido (Irlanda del Norte) 
hasta el 30 de abril de 2023 

Liriomyza trifolii Irlanda y Reino Unido (Irlanda del Norte) 
hasta el 30 de abril de 2023 

 

PLAGAS REGULADAS POR MEDIDAS ADOPTADAS POR LA COMISIÓN Y NO INCLUIDAS 
EN LA LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS: 

Plaga  Decisión/ Reglamento de Ejecución 

de la Comisión  

Virus, viroides y fitoplasmas 

Tomato brown rugose fruit virus Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1191 

 

PLAGAS REGULADAS NO CUARENTENARIAS ASOCIADAS8: 

Parte I: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con plantones de 
hortalizas y materiales de multiplicación de hortalizas distintos de las semillas 

Plaga Vegetal para plantación Umbral para los materiales de 
reproducción de las plantas 

                                                           
7 Las plagas cuarentenarias de zonas protegidas se recogen en el Anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072. 
8 Las plagas reguladas no cuarentenarias se recogen en el Anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072, así como los 
vegetales para plantación específicos, categorías y umbrales. 
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(género o especie) ornamentales en cuestión y 
otros vegetales para plantación 
destinados a usos 
ornamentales 

Bacterias 

Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis 

Solanum lycopersicum L. 0% 

Xanthomonas euvesicatoria Capsicum annuum L., Solanum 
lycopersicum L. 

0% 

Xanthomonas gardneri Capsicum annuum L., Solanum 
lycopersicum L. 

0% 

Xanthomonas perforans Capsicum annuum L., Solanum 
lycopersicum L. 

0% 

Xanthomonas vesicatoria Capsicum annuum L., Solanum 
lycopersicum L. 

0% 

Virus, viroides, enfermedades similares a las víricas y fitoplasmas 

Potato spindle tuber viroid Capsicum annuum L., Solanum 
lycopersicum L. 

0% 

Tomato spotted wilt tospovirus Capsicum annuum L., Lactuca 
sativa L., Solanum lycopersicum 
L., Solanum melongena L. 

0% 

Tomato yellow leaf curl virus Solanum lycopersicum L. 0% 
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PATATA  
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Solanum tuberosum 

PLAGAS PRIORITARIAS: 

Plaga prioritaria Código EPPO 

Bactericera cockerelli PARZCO 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte A (no presentes en la Unión) Parte B (presentes en la Unión)  

Bacterias 

Ralstonia pseudosolanacearum Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

Ralstonia syzygii subsp. celebensis Ralstonia solanacearum 

Ralstonia syzygii subsp. indionensis  

Hongos y Oomicetos 

Phoma andina Synchytrium endobioticum 

Puccinia pittieriana  

Septoria malagutii  

Thecaphora solani  

Insectos y ácaros 

Bactericera cockerelli  

Naupactus leucoloma  

Premnotrypes spp. (especies no europeas)  

Tecia solanivora  

Nematodos 

Nacobbus aberrans Globodera pallida 

Xiphinema americanum Globodera rostochiensis 

 Meloidogyne chitwoodi  

 Meloidogyne fallax 

Virus, viroides y fitoplasmas 

Begomovirus:  
Tomato yellow mosaic virus 
Tomato yellow vein streak virus 

 

Tomato ringspot virus  

Virus, viroides y fitoplasmas de la patata, 
tales como:  
a) Andean potato latent virus;  
b) Andean potato mottle virus;  
c) Arracacha virus B, oca strain;  
d) Potato black ringspot virus;  
e) Potato virus T;  
f) Variedades A, M, S, V, X e Y no europeas de 
virus aislados de la patata (incluidas Y o , Y n 
e Y c ) y Potato leafroll virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gd.eppo.int/taxon/PARZCO
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PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS: 

Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 

Insectos y ácaros 

Leptinotarsa decemlineata a) Irlanda;  
b) España (Ibiza y Menorca);  
c) Chipre;  
d) Malta;  
e) Portugal (Azores y Madeira);  
f) Finlandia (distritos de Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, 
Satakunta, Turku y Uusimaa);  
g) Suecia (condados de Blekinge, Gotland, Halland, 
Kalmar y Skåne);  
h) Reino Unido. 

Virus, viroides y fitoplasmas 

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) a) Irlanda;  
b) Francia (Bretaña);  
c) Portugal (Azores);  
d) Finlandia;  
e) Reino Unido (Irlanda del Norte). 

 

PLAGAS REGULADAS POR MEDIDAS ADOPTADAS POR LA COMISIÓN Y NO INCLUIDAS 
EN LA LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS: 

Plaga  Regulación  

Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix 
subcrinita y Epitrix tuberis 

Decisión de Ejecución 2012/270/UE de la Comisión sobre 
medidas de emergencia para evitar la introducción y 
propagación en la Unión de Epitrix cucumeris (Harris), 
Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix 
tuberis (Gentner) 

 

PLAGAS REGULADAS NO CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte G: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con las patatas de siembra 

Plagas reguladas no 
cuarentenarias de la Unión 
o síntomas causados por 
ellas 

Vegetal 
para 
plantación 
(género o 
especie) 

Umbral para la 
descendencia directa 
de patatas de siembra 
de prebase 

Umbral para la 
descendencia 
directa de 
patatas de 
siembra de 
base 

Umbral para la 
descendencia 
directa de 
patatas de 
siembra 
certificadas 

PBTC PB 

Síntoma de virosis  Solanum 
tuberosum  

0% 0,5% 4% 10% 

Blackleg (Dickeya Samson 
et al. spp.; Pectobacterium 
Waldee emend. Hauben et 
al. spp.  

0% Prácticamente 
libres de plagas 

Prácticamente 
libres de plagas 

Prácticamente 
libres de plagas 

Candidatus Liberibacter 
solanacearum 

0% 0% 0% 0% 

Candidatus Phytoplasma 
solani 

0% 0% 0% 0% 

Ditylenchus destructor 0% 0% 0% 0% 

Viruela de la patata causada 
por Thanatephorus 
cucumeris 

0% 1,0 % que 
afecta a más 
del 10 % de la 
superficie de 

los tubérculos 

5,0 % que 
afecta a más 
del 10 % de la 
superficie de 

los tubérculos 

5,0 % que afecta 
a más del 10 % 
de la superficie 

de los tubérculos 
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Parte G: Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en relación con las patatas de siembra 

Plagas reguladas no 
cuarentenarias de la Unión 
o síntomas causados por 
ellas 

Vegetal 
para 
plantación 
(género o 
especie) 

Umbral para la 
descendencia directa 
de patatas de siembra 
de prebase 

Umbral para la 
descendencia 
directa de 
patatas de 
siembra de 
base 

Umbral para la 
descendencia 
directa de 
patatas de 
siembra 
certificadas 

PBTC PB 

Sarna pulverulenta causada 
por Spongospora 
subterranea 

0% 1,0 % que 
afecta a más 
del 10 % de la 
superficie de 

los tubérculos 

3,0 % que 
afecta a más 
del 10 % de la 
superficie de 

los tubérculos 

3,0 % que afecta 
a más del 10 % 
de la superficie 

de los tubérculos 

Síntomas de mosaico 
causados por virus y 
síntomas causados por leaf 
roll virus 

0% 0,1% 0,8% 6% 

Potato spindle tuber viroid 0% 0% 0% 0% 
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MADERA
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Las maderas incluidas en este grupo son todas aquellas que necesitan 

acompañarse de Pasaporte Fitosanitario: 

 Maderas de Juglans y Pterocarya 

 Madera de Platanus 

 Madera de coníferas 

 Madera de Castanea 

 Madera sensible procedente de zonas demarcadas de 

Bursaphelenchus xylophilus  

 Madera especificada procedente de zonas demarcadas de 

Anoplophora glabripennis 

 Madera especificada procedente de zonas demarcadas de 

Aromia bungii 

 Madera de coníferas procedente de zonas demarcadas de 

Fusarium circinatum 

 

PLAGAS PRIORITARIAS: 

Plaga prioritaria Código EPPO 

Agrilus anxius (Betula spp.) AGRLAX 

Agrilus planipennis (Fraxinus spp.) AGRLPL 

Anoplophora glabripennis (Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., 
Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus 
spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., 
Salix spp., Tilia spp. y Ulmus spp.) 

ANOLGL 

Aromia bungii (Prunus spp.) AROMBU 

Bursaphelenchus xylophilus (coníferas) BURSXY 

Dendrolimus sibiricus (coníferas) DENDSI 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte A (no presentes en la Unión) Parte B (presentes en la Unión)  

Hongos y Oomicetos 

Atropellis spp. (Pinus spp.) Ceratocystis platani (Platanus spp.) 

Cronartium spp. (Pinus spp., Quercus spp., 
Castanea spp., Castanopsis spp.) 

Fusarium circinatum (coníferas) 

Davidsoniella virescens (Acer saccharum) Geosmithia morbida (Juglans spp. y 
Pterocarya spp.) 

Coniferiporia weirii (coníferas)  

Coniferiporia sulphurascens (coníferas)  

Pseudocercospora pini-densiflorae  (Pinus spp.)  

Sphaerulina musiva (Populus spp.)  

Insectos y ácaros 

Acleris spp. (especies no europeas) (coníferas, 
Betula spp., Populus spp., Prunus spp., 
Quercus spp., Salix pp., etc) 

Aromia bungii (Prunus spp.) 

Agrilus anxius (Betula spp.) Pityophthorus juglandis (Juglans spp. y 

https://gd.eppo.int/taxon/AGRLAX
https://gd.eppo.int/taxon/AGRLPL
https://gd.eppo.int/taxon/ANOLGL
https://gd.eppo.int/taxon/AROMBU
https://gd.eppo.int/taxon/BURSXY
https://gd.eppo.int/taxon/DENDSI
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Pterocarya spp.) 

Agrilus planipennis (Fraxinus spp.)  

Anoplophora glabripennis (Acer spp., Aesculus 
spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., 
Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., 
Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus 
spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. y 
Ulmus spp.) 

 

Arrhenodes minutus (Quercus spp., Ulmus 
spp., Populus spp. y Fagus spp.) 

 

Choristoneura spp. (especies no europeas) 
(coníferas) 

 

Dendrolimus sibiricus (coníferas)  

Monochamus spp. (especies no europeas)  

Oemona hirta (Prunus spp, Acer spp., Platanus 
spp., Populus spp., Quercus spp., Ulmus spp.) 

 

Pissodes cibriani (coníferas)  

Pissodes fasciatus (coníferas)  

Pissodes nemorensis (coníferas)  

Pissodes nitidus (coníferas)  

Pissodes punctatus (coníferas)  

Pissodes strobi (coníferas)  

Pissodes terminalis (coníferas)  

Pissodes yunnanensis (coníferas)  

Pissodes zitacuarense (coníferas)  

Polygraphus proximus (coníferas)  

Pseudopityophthorus minutissimus (Quercus 
spp.) 

 

Pseudopityophthorus pruinosus (Quercus spp.)  

Scolytidae spp. (especies no europeas) 
(coníferas) 

 

Nematodos 

 Bursaphlenchus xylophilus  (coníferas) 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS: 

Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 

Hongos y oomicetos 

Cryphonectria parasítica (Castanea spp.) a) Chequia;  
b) Irlanda;  
c) Suecia;  
d) Reino Unido. 

Insectos y ácaros 

Dendroctonus micans (coníferas) a) Irlanda;  
b) Grecia; 
c) Reino Unido (Irlanda del Norte). 

Ips amitinus (coníferas) a) Irlanda;  
b) Grecia; 
c) Reino Unido. 

Ips cembrae (coníferas) a) Irlanda;  
b) Grecia; 
c) Reino Unido (Irlanda del Norte e Isla de Man). 

Ips duplicatus (coníferas) a) Irlanda;  
b) Grecia; 
c) Reino Unido. 
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Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 

Ips sexdentatus (coníferas) a) Irlanda;  
b) Grecia; 
c) Reino Unido (Irlanda del Norte e Isla de Man). 

Ips typographyus (coníferas) a) Irlanda;  
b) Reino Unido. 
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CORTEZA



 



Relacion entre los principales grupos de vegetales y grupos de plagas 

 41  

 

Las cortezas incluidas en este grupo son todas aquellas que necesitan 

acompañarse de Pasaporte Fitosanitario: 

 Corteza aislada de Juglans y Pterocarya 

 Corteza aislada de coníferas 

 Corteza aislada de Castanea 

 Corteza sensible procedente de zonas demarcadas de 

Bursaphelenchus xylophilus  

 Corteza aislada de coníferas procedente de zonas demarcadas 

de Fusarium circinatum 

PLAGAS PRIORITARIAS: 

Plaga prioritaria Código EPPO 

Bursaphelenchus xylophilus (coníferas) BURSXY 

 

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte A (no presentes en la Unión) Parte B (presentes en la Unión)  

Hongos y Oomicetos 

Atropellis spp. (Pinus spp.) Fusarium circinatum (coníferas) 

Cronartium spp. (Pinus spp., Quercus spp., 
Castanea spp., Castanopsis spp.) 

Geosmithia morbida (Juglans spp. y 
Pterocarya spp.) 

Coniferiporia weirii (coníferas)  

Coniferiporia sulphurascens (coníferas)  

Pseudocercospora pini-densiflorae  (Pinus spp.)  

Insectos y ácaros 

Acleris spp. (especies no europeas) (coníferas, 
Betula spp., Populus spp., Prunus spp., 
Quercus spp., Salix pp., etc) 

Pityophthorus juglandis (Juglans spp. y 
Pterocarya spp.) 

Choristoneura spp. (especies no europeas) 
(coníferas) 

 

Monochamus spp. (especies no europeas) 
(coníferas) 

 

Pissodes cibriani (coníferas)  

Pissodes fasciatus (coníferas)  

Pissodes nemorensis (coníferas)  

Pissodes nitidus (coníferas)  

Pissodes punctatus (coníferas)  

Pissodes strobi (coníferas)  

Pissodes terminalis (coníferas)  

Pissodes yunnanensis (coníferas)  

Pissodes zitacuarense (coníferas)  

Polygraphus proximus (coníferas)  

Scolytidae spp. (especies no europeas) 
(coníferas) 

 

Nematodos 

 Bursaphlenchus xylophilus  (coníferas) 

 

 

https://gd.eppo.int/taxon/BURSXY
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PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS: 

Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 

Hongos y oomicetos 

Cryphonectria parasítica (Castanea spp.) a) Chequia;  
b) Irlanda;  
c) Suecia;  
d) Reino Unido. 

Insectos y ácaros 

Dendroctonus micans (coníferas) a) Irlanda;  
b) Grecia; 
c) Reino Unido (Irlanda del Norte). 

Ips amitinus (coníferas) a) Irlanda;  
b) Grecia; 
c) Reino Unido. 

Ips cembrae (coníferas) a) Irlanda;  
b) Grecia; 
c) Reino Unido (Irlanda del Norte e Isla de Man). 

Ips duplicatus (coníferas) a) Irlanda;  
b) Grecia; 
c) Reino Unido. 

Ips sexdentatus (coníferas) a) Irlanda;  
b) Grecia; 
c) Reino Unido (Irlanda del Norte e Isla de Man). 

Ips typographyus (coníferas) a) Irlanda;  
b) Reino Unido. 
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MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS CON 
FINES AGRÍCOLAS O FORESTALES  

 

PLAGAS CUARENTENARIAS ASOCIADAS: 

Parte A (no presentes en la Unión) Parte B (presentes en la Unión)  

Hongos y Oomicetos 

 Ceratocystis platani (Platanus spp.) 

 

MAQUINARIA AGRÍCOLA USADA  

PLAGAS CUARENTENARIAS DE ZONAS PROTEGIDAS ASOCIADAS: 

Plaga  Zonas protegidas (Zonas ZP) 

Virus, viroides y fitoplasmas 

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) a) Irlanda;  
a) Francia (Bretaña);  
c) Portugal (Azores);  
d) Finlandia;  
e) Reino Unido (Irlanda del Norte). 
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A. PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA UNIÓN 

DE CUYA PRESENCIA EN EL TERRITORIO DE 

LA UNIÓN NO SE TIENE CONSTANCIA 
 

 

 
 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 

Bacterias: 
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Candidatus Liberibacter africanus Garnier, Candidatus 

Liberibacter americanus Texeira, Candidatus Liberi-

bacter asiaticus Garnier 

Greening de los cítricos o Huanglongbing 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Orden: Rhizobiales 

Familia: Phyllobacteriaceae 

Género: Liberibacter 

Especie: 'Candidatus Liberibacter africanus' Garnier, 

'Candidatus Liberibacter americanus' Texeira, 

'Candidatus Liberibacter asiaticus' Garnier. 

CATEGORIZACIÓN DE LA PLAGA EN LA UE 

Se trata de una plaga cuarentenaria de la Unión que además tiene la consideración de plaga 

prioritaria, es decir cuyo potencial impacto económico, medioambiental o social es más grave 

para el territorio de la UE y por lo tanto una plaga que es especialmente importante conocer y 

extremar los exámenes. 

HUÉSPEDES 

Huéspedes de HLB son plantas de la familia Rutaceae (excepto un huésped experimental, Cat-

harantus roseus de la familia Apocynaceae), incluyendo los cítricos comerciales (Citrus, Fortu-

nella y Poncirus) así como especies silvestres y ornamentales. 

 

También son huéspedes Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Bal-

samocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. 

f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., 

Swinglea Merr., Triphasia Lour. y Vepris.Comm. 

 

 

Foto nº1. EPPO Global Database 



Fichas de Plagas 2020 

 

  

Bacterias: Candidatus Liberibacter africanus 

 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Candidatus L. africanus 

 

Foto nº 2. Mapa de distribución mundial de Candidatus Liberibacter africanus. Fuente: EPPO, 2020. 

El origen exacto de la enfermedad es todavía desconocido. Actualmente, está presente princi-

palmente en el continente africano y en el asiático. No existe constancia de su presencia en 

España. 

Candidatus Liberibacter africanus se transmite por el vector Tryoza erytreae Del Guercio. No se 

ha encontrado en ningún país de Europa, aunque el riesgo de entrada de la enfermedad de HLB, 

se ha incrementado en los últimos años, con la introducción en algunas regiones de España y 

Portugal de la Psila africana (Trioza erytreae), plaga de cuarentena en la UE y uno de los dos 

principales vectores de la bacteria, cada vez más extendido en África. 

Asia: Arabia Saudita, Yemen. 

África: Burundi, Camerún, República Centroafricana, Comores, Etiopía, Kenia, Madagascar, 

Malawi, Mauricio, Reunión, Ruanda, Santa Elena, Somalia, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, 

Uganda y Zimbabwe. 
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Candidatus L. americanus 

 

Foto nº 3. Mapa de distribución mundial de Candidatus Liberibacter americanus. Fuente: EPPO, 2020. 

El origen exacto de la enfermedad es todavía desconocido. Actualmente, está presente en 

Brasil y se transmite por el vector Diaphorina citri Kuyumana, el cual no se encuentra presente 

en la UE. 

Candidatus Liberibacter americanus no se ha encontrado en ningún país de Europa. Tampoco 

existe constancia de su presencia en España. 

Candidatus L. asiaticus 

 

Foto nº 4. Mapa de distribución mundial de Candidatus Liberibacter asiaticus. Fuente: EPPO, 2020. 
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El origen exacto de la enfermedad es todavía desconocido. Actualmente está presente princi-

palmente en América Central, Brasil, EEUU, en el continente asiático y ha llegado reciente-

mente a África. No existe constancia de su presencia en España. 

Candidatus Liberibacter asiaticus no se ha encontrado en ningún país de Europa. Se considera 

la más invasiva por su habilidad para transmitirse tanto por material vegetativo infectado como 

por su insecto vector, Diaphorina citri Kuwayama. 

Asia: Bangladesh, Bután, Camboya, China, Timor Oriental, India, Indonesia, Irán, Japón, Laos, 

Malasia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Arabia Saudita, Siria, Sri Lanka, Taiwán, Tailan-

dia, Vietnam y Yemen. 

África: Etiopía, Islas Mauricio y Reunión. 

Norteamérica: México y EEUU. 

América central y Caribe: Antillas francesas, Barbados, Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica, 

República Dominicana, Guadalupe, Honduras, Jamaica, Martinica, Nicaragua, Puerto Rico, 

Venezuela e Islas Vírgenes Americanas 

Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay. 

Oceanía: Papúa Nueva Guinea 

ASPECTOS BIOLÓGICOS IMPORTANTES 

Candidatus Liberibacter spp. es una bacteria Gram negativa perteneciente a la familia Rhizo-

biaceae. Es una bacteria vascular, limitada al floema, que no es posible cultivar de forma aislada 

en medios artificiales. La bacteria, de difícil control, afecta a la vida útil de las plantas tanto 

jóvenes como adultas de todos los cítricos, incluyendo a sus híbridos (Hall 2008) ocasionando 

su muerte en el transcurso de pocos años. El modo de acción de la bacteria es el de colapsar los 

vasos del floema, o impedir la circulación de la savia. 

 

Se conocen tres especies, ‘Ca. L. asiaticus’, ‘Ca. L. africanus’ y ‘Ca. L. americanus’. 

 

La capacidad infectiva de Ca. L. africanus está restringida por una temperatura y una humedad 

relativa alta, por esta razón, la enfermedad es más severa en áreas frescas (20 a 25 °C), donde 

la humedad relativa es baja. 

 

La especie Ca. L. americanus comparada con Ca. L. asiaticus es menos tolerante al calor al ser 

capaz de infectar a los cítricos en un rango de 24 a 30 °C, pero no a temperaturas superiores. 
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Ca. L. asiaticus es la especie menos sensible al calor, ya que puede infectar a temperaturas que 

superan los 30 °C (32 a 35 °C) por periodos prolongados, pero no a los 38 °C. 

 

SÍNTOMAS 

Los síntomas varían con las especies, las variedades y la edad de la planta. En las plantas adultas 

aparecen los síntomas en las partes jóvenes, por lo que se recomienda observar la parte alta de 

los árboles donde se hayan producido nuevos brotes. HLB afecta más agresivamente a las 

especies Citrus sinensis (naranjo dulce) y Citrus reticulata (mandarino), y es menos agresivo en 

limoneros y limas. 

 

El HLB es una enfermedad que afecta a toda la planta. La expresión de síntomas por lo general 

se retrasa hasta varios meses, incluso 2 años, tras la infección. El síntoma inicial es 

amarillamiento de las hojas de algunas ramas que contrasta con el color verde de toda la planta. 

En las hojas se observa una coloración amarillo pálido con áreas irregulares (asimétricas) de 

color verde (moteado), engrosamiento y aclaración de las nervaduras, que al cabo de un tiempo 

quedan con un aspecto corchoso. Se presentan diferentes niveles de defoliación. También se 

observa difusión de colores en las nervaduras y foliolos, lo cual puede confundirse con 

deficiencias de nutrientes. En las ramas hay una defoliación intensa cuando la enfermedad ha 

evolucionado. Los síntomas pueden aparecer en toda la copa y los árboles pueden secarse y 

morir. En los frutos se observa deformación y asimetría, reducción del tamaño, aparición de 

áreas de color verde claro que contrastan con el color amarillo o naranja normal del fruto. 

Internamente se observan diferencias en maduración y el aborto de semillas, desviación del eje 

y en algunos casos, el albedo se presenta con una espesura mayor de lo normal. 
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Foto 3: Síntomas de HLB en ramas con hojas amarillas.  

Fuente : PQR-EPPO database on quarantine pest. Autor: J.M. 
Bové - INRA-Bordeaux (FR) 

Foto 4: Síntomas de HLB en fruto. Inversión del co-
lor en maduración.   

Fuente: USDA/APHIS/PPQ/CPHST. Autor:  Hilda Gomez  

 

 
Foto 5: Síntomas de HLB en hojas de C. aurantifolialia.  

Fuente: USDA/APHIS/PPQ/CPHST. Autor:  Hilda Gomez  

Foto 6: Síntomas de HLB en hojas de C. aurantium. 

Fuente: USDA/APHIS/PPQ/CPHST. Autor:  Hilda Gomez 

 

Cuando hay un vector, este actúa como agente de dispersión de la enfermedad, el HLB es más 

prevalente en los bordes de las plantaciones y a lo largo de carreteras, acequias, balsas y otros 

elementos de las plantaciones de cítricos en los que exista agua. 

Los síntomas de HLB son más visibles en otoño y en invierno, aunque pueden verse durante 

todo el año. Durante la brotación de primavera es más difícil ver los síntomas ya que las hojas 

nuevas no expresan los síntomas de HLB, mientras que las hojas más antiguas y sintomáticas 

están escondidas tras los nuevos brotes. 
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MÉTODO DE MUESTREO 

El Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 prohíbe la introducción en la UE de los vegetales 

de Citrus, Fortunella, Poncirus y sus híbridos. Además, se establecen requisitos especiales para 

la introducción de vegetales y semillas de Aegle, Aeglopsis, Afraegle, Atalantia, Balsamocitrus, 

Burkillanthus, Calodendrum, Choisya, Clausena, Limonia, Microcitrus, Murraya, Pamburus, Seve-

rinia, Swinglea, Triphasia y Vepris para los que se exige la declaración oficial de que proceden de 

un país libre de Candidatus L. spp. También se exige certificado fitosanitario para la importación 

de los hospedantes de sus dos vectores: 

- Vegetales de Casimiroa, Choisya, Clausena, Murraya, Vepris, Zanthoxylum: Declaración 

oficial de que los vegetales proceden de un país libre, o los vegetales proceden de una zona 

libre, o los vegetales se han cultivado en un lugar de producción libre de Trioza erytreae. 

- Vegetales de Aegle, Aeglopsis, Afraegle, Amyris, Atalantia, Balsamocitrus, Choisya, 

Citropsis, Clausena, Eremocitrus, Esenbeckia, Glycosmis, Limonia, Merrillia, Microcitrus, 

Murraya, Naringi, Pamburus, Severinia, Tetradium, Toddalia, Triphasia, Vepris, 

Zanthoxylum: Declaración oficial de que los vegetales proceden de un país libre, o una zona 

libre de Diaphorina citri. 

La vía de entrada más probable es mediante la importación de rutáceas ornamentales, de las 

rutáceas ornamentales reglamentadas procedentes de países o de áreas en los que la 

enfermedad pueda estar presente sin haberse todavía detectado o importadas con anterioridad 

a la existencia de la primera reglamentación sobre Candidatus Liberibacter spp el 17 de junio de 

2014. Otra vía de entrada podrían ser las importaciones ilegales de Citrus, Fortunella o Poncirus. 

Por tanto, se deben realizar inspecciones visuales en aquellos lugares en los que existe mayor 

riesgo de entrada de la enfermedad. Estos comprenden: 

• Viveros, incluidos centros de jardinería, de producción y comercialización de material 

vegetal de huéspedes de Candidatus Liberibacter spp. 

• Plantaciones huésped de Candidatus Liberibacter spp. 

• Huertos y jardines privados, parques y ajardinamientos públicos 

En aquellas zonas donde no se conozca presencia de ningún vector de HLB, la 

entrada/dispersión de la enfermedad solo puede realizarse a través de material vegetal 

infectado.  

Las inspecciones por parte del operador autorizado se deben realizar en las instalaciones que 

estén bajo su control priorizando las comentadas con anterioridad. 

Para llevar a cabo prospecciones de detección de la enfermedad debe previamente estable-

cerse la presencia o ausencia del vector: en el caso de que surja un brote en una zona donde un 

vector está presente, todas las zonas próximas tienen un alto riesgo de ser infectadas por dis-

persión natural. En caso de sospecha o aparición de la enfermedad, es necesario informar a la 
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autoridad competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y adoptar medidas caute-

lares para prevenir el establecimiento o la propagación de la enfermedad. 

Se deberán inspeccionar los bordes de la parcela, puesto que es donde los vectores pueden 

encontrarse con mayor probabilidad. 

Por otro lado, de cara a facilitar la detección, se aconseja poner trampas amarillas para detec-
tar el vector e inspección de árboles centinela con un periodo distinto de brotación. 
 

En las inspecciones visuales, se buscará principalmente amarillamiento de las hojas de algunas 

ramas que contrasta con el color verde de toda la planta, o bien se buscará una coloración 

amarillo pálido con áreas irregulares (asimétricas) de color verde (moteado), engrosamiento y 

aclaración de las nervaduras. 

En ausencia de vector, la enfermedad proviene de material vegetal infectado y su distribución 

en la parcela es aleatoria.  

En presencia de vector, la distribución de la enfermedad se produce en función de la dispersión 

del vector. Por tanto, las prospecciones en las plantaciones que se deban inspeccionar se 

realizarán de dos formas posibles:  

 En las diagonales principales muestreando 5 árboles de cada diagonal en todas sus 

orientaciones.   

 
Foto 7: Procedimiento de inspección en busca de síntomas 
de HLB, considerando una posible dispersión de la enferme-
dad por vector. 
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 En un muestreo de “cinco de oros” compuesto con cinco árboles por punto, dando una 

muestra simple de 25 árboles por huerto 

 
Foto 8: Procedimiento de inspección en método de 5 de oros. Fuente SE-
NASICA- SAGARPA, Ficha de Huanglonbing.  

Se tomarán muestras representativas de insectos vectores para su análisis en laboratorio en 

busca de HLB. 
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Curtobacterium faccumfaciens pv. flaccumfaciens 

(Hedges) Collins and Jones 

Bacteriosis vascular de la judía 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Bacteria 

Filo: Actinobacteria 

Orden: Actinomycetales 

Familia: Microbacteriaceae 

Género: Curtobacterium 

Especie: Curtobacterium flaccumfaciens pv. 

flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones 

CATEGORIZACIÓN DE LA PLAGA EN LA UE 

Se trata de una plaga cuarentenaria de la Unión, es decir una plaga regulada como tal en la 

legislación de la UE y para la que se dan todas las condiciones siguientes: 

a) se ha establecido la identidad de la plaga,  

b) la plaga no está presente en el territorio, o, si está presente en él no está muy extendida 

dentro del mismo, 

c) puede entrar, estableciéndose, y propagarse dentro de ese territorio, o, si ya está presente 

en él, pero no ampliamente distribuida, puede entrar, estableciéndose en aquellas partes del 

mismo donde estuviera ausente,  

d) la entrada, el establecimiento y la propagación de la plaga, tienen un impacto económico, 

medioambiental o social inaceptable para dicho territorio o, si la plaga ya está presente en él, 

pero no está ampliamente distribuida, en aquellas partes del mismo en las que está ausente, y 

e) están disponibles medidas factibles y eficaces para prevenir la entrada, el establecimiento o 

la propagación de la plaga en dicho territorio y atenuar sus riesgos e impacto.  

 

 

 

 

 

 

Foto nº1. EPPO Global Database 
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HUÉSPEDES 

El mayor huésped de C. flaccumfaciens es Phaseolus vulgaris. Se han citado como huéspedes 

otros cultivos pertenecientes a la familia Fabaceae, como varias otras especies del género 

Phaseolus, los géneros Vigna y Dolichos, y otros como la judía de Egipto (Lablab purpureus), el 

guisante (Pisum sativum) y la soja (Glycine max). 

 

La literatura científica también menciona como huéspedes de la familia Fabaceae las especies 

Lupinus polyphyllus, Cicer arietinum, Vicia faba, Vicia villosa, Lens culinaris y Zornia spp., además 

de las especies de la familia Amaranthaceae, Amaranthus retroflexus y Chenopodium álbum, e 

Ipomoea lonchophylla. 

 

Además, el rango de especies de C. flaccumfaciens pv. flaccumfaciens puede ser incluso mayor, 

si la bacteria se puede adaptar a nuevos huéspedes. C. flaccumfaciens pv. flaccumfaciens ha sido 

detectado y aislado recientemente en varios cultivos a menudo cultivados en rotación con ju-

días, como el trigo, maíz, girasol, alfalfa, cebada, avena, colza y plantas solanáceas. Esto hace 

incierta la lista de huéspedes. 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Foto nº 2. Mapa de distribución mundial de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens. Fuente: EPPO, 

2020. 

La plaga fue registrada esporádicamente en varios Estados miembros, pero actualmente no se 

ha reportado en la UE. En Alemania, C. flaccumfaciens se encontró e identificó en soja en 2011, 

y fue erradicada. En otros Estados miembros donde se encontró la enfermedad ya no hay 

constancia de ella. 
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Actualmente, está presente en el norte y sur de América, África, Asia y Australia. En España, el 

patógeno se aisló de semillas de judía en 2001, y en 2005 se encontró en un campo de judías en 

Granada. Actualmente, no está presente en España.  

América: Brasil, Canadá, Colombia, EEUU y Venezuela. 

Asia: Irán 

África: Mauricio, Túnez y Zambia  

Europa: Rusia y Turquía 

Oceanía: Australia 

ASPECTOS BIOLÓGICOS IMPORTANTES 

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens es una bacteria Gram positiva perteneciente 

a la familia Microbacteriaceae. 

 

Esta bacteria es la causante de la enfermedad vascular sistémica “bacteriosis vascular de la 

judía”, causando también la marchitez bacteriana de la soja. 

 

La infección de los cultivos se origina principalmente a partir de semilla infectada, las cuales se 

infectan a través del sistema vascular. Las infecciones secundarias y dispersión se producen a 

través de heridas, producidas por lluvia o granizo, y raramente a través de estomas. 

 

C. flaccumfaciens es un patógeno que puede invernar, sobrevivir y permanecer viable en 

semillas hasta 24 años en condiciones de laboratorio, mientras que en residuos de judía puede 

sobrevivir en condiciones de campo durante unos 8 meses, dependiendo del tipo de suelo, 

humedad y condiciones climáticas.  

 

Las semillas infectadas se consideran la fuente más importante de inóculo y la vía para la 

propagación tanto a cortas como a largas distancias. 

 

SÍNTOMAS 

Las hojas de las plantas infectadas de judía se quedan flácidas, así como la planta entera, 

particularmente durante las horas más calurosas del día o bajo condiciones de estrés hídrico.  

Esto es debido a la obturación bacterial del sistema vascular. Otros síntomas foliares consisten 

en lesiones necróticas intervenales con márgenes irregulares, y a veces rodeados de bordes y 

halos amarillentos.  

 

En cultivares sensibles, el decaimiento ocurre entre 7 y 9 días después de la infección. La 

enfermedad es más severa y produce mayor mortalidad en plantas jóvenes de judía que en 
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plantas adultas. Normalmente, la muerte de la planta se produce entre 18 y 23 días después de 

la infección. La mayor evolución de la enfermedad se produce a 27-30ºC y bajo estrés hídrico. 

 

Generalmente, las semillas infectadas aparecen asintomáticas, así como las vainas infectadas, 

sin embargo, algunas semillas infectadas aparecen decoloradas o amarillas, naranjas o 

violáceas irregularmente pigmentadas en la superficie. Los síntomas causados por C. 

flaccumfaciens pv. flaccumfaciens en plantas pueden confundirse a veces con los causados por 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli. 

 

 
Foto 3: Decaimiento de planta de judía producido por C. 
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens.  

Fuente : EPPO Global database. Autor: Università di Bologna (IT). 

Foto 4: Hojas primarias infectadas por C. 
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens..   

Fuente: EPPO Global database. Autor: Università di Bologna 
(IT). 

 

 
Foto 5: Síntomas de decaimiento producido por C. 
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens en hojas de judía. 

Fuente: EPPO Global database. Autor:  Ebrahim Osdaghi. 

Foto 6: Síntomas de la marchitez bacteriana de la 
judía en caupí (Vigna unguiculata). 

Fuente: EPPO Global database. Autor:  Ebrahim Osdaghi. 

 

MÉTODO DE MUESTREO 

El Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 exige certificado fitosanitario para semillas de 

Phaseolus vulgaris y Pisum sativum (guisante). También se requiere certificado para todos los 

vegetales hospedantes. Estas vías de entrada tienen menor riesgo que las del resto de 

huéspedes. 
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El método de muestreo se realizará de la siguiente manera: 

Mediante inspecciones visuales, realizando análisis en caso de síntomas, en aquellos lugares en 

los que existe mayor riesgo de entrada de la enfermedad. Estos comprenden: 

• Viveros de producción y comercialización de semillas huéspedes de Curtobacterium 

flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, que importen material vegetal de terceros países. 

También aquellos viveros que importen plantas huéspedes de Curtobacterium 

flaccumfaciens pv. flaccumfaciens. 

• Plantaciones huésped de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens cercanas a 

los viveros. 

La entrada de la enfermedad sólo puede realizarse a través de material vegetal infectado. En 

este caso, la trazabilidad del material vegetal será de vital importancia. Las inspecciones por 

parte del operador autorizado se deben realizar en las instalaciones que estén bajo su control 

priorizando las comentadas con anterioridad. 

El material vegetal se inspeccionará en busca de síntomas en las plantas huésped. En las 

inspecciones visuales, se buscará principalmente decaimiento y flacidez de las hojas. Otros 

síntomas foliares pueden ser lesiones necróticas intervenales con márgenes irregulares, a 

veces rodeados de bordes y halos amarillentos. 

En caso de sospecha o aparición de la plaga, es necesario informar inmediatamente a la 

autoridad competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y adoptar medidas 

cautelares para prevenir el establecimiento o la propagación de la plaga. 

 

 



Fichas de Plagas 2020 

 

 

  

Bacterias: Pantoea stewartii subsp. stewartii 

 

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, 

Verdonck & Kersters 

Marchitez bacteriana del maíz 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Orden: Enterobacterales 

Familia: Erwiniaceae 

Género: Pantoea 

Especie: 'Pantoea stewartii subsp. stewartii' (Smith) 

Mergaert, Verdonck & Kersters 

CATEGORIZACIÓN DE LA PLAGA EN LA UE 

Se trata de una plaga cuarentenaria de la Unión, es decir una plaga regulada como tal en la 

legislación de la UE y para la que se dan todas las condiciones siguientes: 

a) se ha establecido la identidad de la plaga,  

b) la plaga no está presente en el territorio, o, si está presente en él no está muy extendida 

dentro del mismo, 

c) puede entrar, estableciéndose, y propagarse dentro de ese territorio, o, si ya está presente 

en él, pero no ampliamente distribuida, puede entrar, estableciéndose en aquellas partes del 

mismo donde estuviera ausente,  

d) la entrada, el establecimiento y la propagación de la plaga, tienen un impacto económico, 

medioambiental o social inaceptable para dicho territorio o, si la plaga ya está presente en él, 

pero no está ampliamente distribuida, en aquellas partes del mismo en las que está ausente, y 

e) están disponibles medidas factibles y eficaces para prevenir la entrada, el establecimiento o 

la propagación de la plaga en dicho territorio y atenuar sus riesgos e impacto. 

HUÉSPEDES 

El principal huésped de P. stewartii subsp. stewartii es el maíz. EPPO (2018) también lista otras 

especies huéspedes: Artocarpus heterophyllus, Dracaena sanderiana y Oryza sativa, aunque hay 

incertidumbre sobre si P. s. subsp. stewartii u otras subespecies son la causa de las 

enfermedades que parece causar. 

 

Foto nº1. EPPO Global Database 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Foto nº 2. Mapa de distribución mundial de Pantoea stewartii subsp. stewartii. Fuente: EPPO, 2020. 

P. stewartii subsp. stewartii se ha identificado en varias ocasiones en Italia: se detectaron brotes 

en campos de maíz en 2017, 2018 y 2019. Los brotes de estos años se consideraron todos 

erradicados. Como parte de las prospecciones oficiales, el organismo se volvió a detectar en 

2019. Actualmente, este brote se considera también erradicado. 

La bacteria también se ha detectado en los últimos años en Eslovenia y en Ucrania, estando 

actualmente bajo erradicación en ambos países. Según EPPO, la bacteria ha dejado de estar 

presente en Austria, Grecia, Polonia y Rumanía. 

El vector principal por el que se transmite P. stewartii subsp. stewartii es Chaetocnema pulicaria, 

presente en EEUU. Otros vectores norteamericanos son Diabrotica undecempunctata (tanto 

adultos como larvas), Chaetocnema denticulata, larvas de Delia platura, Agriotes mancus, 

Phyllophaga sp. y Diabrotica longicornis. Con excepción de D. platura (la cual se ha reportado 

como ampliamente distribuida en la UE), el resto de estas especies están consideradas no 

presentes en la UE. 

Esta enfermedad es endémica de los Estados Unidos. Actualmente, está presente en África, en 

el norte, centro y sur de América y Asia. En Europa, se encuentra bajo erradicación en dos paí-

ses. No existe constancia de su presencia en España. 

Asia: India, Filipinas y Tailandia. 

África: Benin y Togo. 

América: Argentina, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Guyana, México, Perú, Puerto Rico y Estados 

Unidos. 
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ASPECTOS BIOLÓGICOS IMPORTANTES 

Pantoea stewartii subsp. stewartii es una bacteria Gram negativa perteneciente a la familia 

Erwiniaceae. La bacteria causa la enfermedad de Stewart o marchitez bacteriana y el tizón de 

la hoja del maíz, una enfermedad responsable de elevadas pérdidas en cultivo en el mundo. 

 

La bacteria coloniza primero los espacios intersticiales en los tejidos de la hoja del maíz, donde 

causa el desarrollo de lesiones. Estas lesiones pálidas verde amarillentas se vuelven marrones 

con la progresión de la enfermedad dando como resultado manchas en las hojas. P. s. subsp. 

stewartii también puede colonizar el sistema vascular de sus huéspedes (infección sistémica), 

causando necrosis y decaimiento cuando obstruye el flujo de agua del xilema. Las plántulas de 

maíz susceptibles que se infectan de forma temprana se ven gravemente afectadas en su 

crecimiento. 

 

La bacteria se transmite por semillas, jugando las semillas un papel importante en la 

diseminación a larga distancia. En la naturaleza, la propagación local de P. s. subsp. stewartii 

depende en gran medida de insectos vectores.  

 

En Estados Unidos, el escarabajo del maíz Chaetocnema pulicaria (Coleoptera: Chrysomelidae) 

se considera el vector principal. Los insectos vectores hacen posible que el patógeno evite el 

contacto con las células del parénquima y entre directamente en los vasos del xilema.  

 

SÍNTOMAS 

Síntomas típicos son vetas longitudinales en las hojas con márgenes irregulares u ondulados, 

paralelos a las nerviaciones y que se pueden extender a lo largo de toda la hoja. Las lesiones a 

menudo se originan por picaduras de insectos.  

 

Dentro de la especie P. stewartii, actualmente se distinguen dos subespecies: P. s. subsp. 

stewartii y P. s. subsp. indologenes (Gehring et al., 2014). Solo el primero da lugar a síntomas 

típicos del maíz. 
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Foto 3: Síntomas de P. stewartii subsp. stewartii en hoja 
mostrando vetas longitudinales cloróticas con márgenes 
irregulares.  

Fuente : EPPO Global database. Autor: A.J. Ullstrup (US). 

Foto 4: Síntomas de P. stewartii subsp. stewartii tí-
picos en maíz.   

Fuente: EPPO Global database. Autor: J.K. Pataky – Univer-
sity of Illinois (US). 
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Foto 5: Panel izquierdo: síntomas en hojas de maíz que muestran marcas de mordeduras de insectos. Panel 
derecho: línea de plantas sensibles a P. stewartii pv. stewartii mostrando fuerte decaimiento comparado con 
las plantas de las líneas contiguas. 
 
Fuente : EFSA Journal. Scientific opinion. Autor: David Caffier, INRA. 
 

MÉTODO DE MUESTREO 

El Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 exige una Declaración oficial de que las semillas de 

maíz proceden de zonas libres de Pantoea stewartii subsp. stewartii o una muestra de ellas está 

libre de la bacteria para la introducción en la UE. También se exige certificado fitosanitario para 

todas las plantas importadas. 

Por tanto, el método de muestreo se realizará de la siguiente manera: 

Mediante inspecciones visuales en aquellos lugares en los que existe mayor riesgo de entrada 

de la enfermedad. Estos comprenden:  

• Viveros de producción y comercialización que importen semillas de maíz de terceros 

países. También aquellos viveros que importen plantas de maíz. 

• Plantaciones de maíz cercanas a los viveros. 

En aquellas zonas donde no se conozca presencia de ningún vector de Pantoea stewartii 
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subsp. stewartii, la entrada/dispersión de la enfermedad solo puede realizarse a través de 

material vegetal infectado.  

Las inspecciones por parte del operador autorizado se deben realizar en las instalaciones que 

estén bajo su control priorizando las comentadas con anterioridad. 

Para llevar a cabo inspecciones de detección de la enfermedad debe previamente establecerse 

la presencia o ausencia del vector: en el caso de que surja un brote en una zona donde un vector 

está presente, todas las zonas próximas tienen un alto riesgo de ser infectadas por dispersión 

natural. En caso de sospecha o aparición de la enfermedad o del vector, es necesario informar 

a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y adoptar medidas 

cautelares para prevenir el establecimiento o la propagación de la plaga. 

En las inspecciones visuales, se buscará principalmente vetas longitudinales en las hojas con 

márgenes irregulares u ondulados, paralelos a las nerviaciones y que se pueden extender a lo 

largo de toda la hoja. 

En ausencia de vector, la enfermedad proviene de material vegetal infectado y su distribución 

en la parcela es aleatoria.  

En presencia de vector, la distribución de la enfermedad se produce en función de la dispersión 

del vector. 
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Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. 

Marchitez bacteriana 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Orden: Burkholderiale 

Familia: Burkholderiaceae 

Género: Ralstonia 

Especie: 'Ralstonia pseudosolanacearum’ Safni et al. 

CATEGORIZACIÓN DE LA PLAGA EN LA UE 

Se trata de una plaga cuarentenaria de la Unión, es decir una plaga regulada como tal en la 

legislación de la UE y para la que se dan todas las condiciones siguientes: 

a) se ha establecido la identidad de la plaga,  

b) la plaga no está presente en el territorio, o, si está presente en él no está muy extendida 

dentro del mismo, 

c) puede entrar, estableciéndose, y propagarse dentro de ese territorio, o, si ya está presente 

en él, pero no ampliamente distribuida, puede entrar, estableciéndose en aquellas partes del 

mismo donde estuviera ausente,  

d) la entrada, el establecimiento y la propagación de la plaga, tienen un impacto económico, 

medioambiental o social inaceptable para dicho territorio o, si la plaga ya está presente en él, 

pero no está ampliamente distribuida, en aquellas partes del mismo en las que está ausente, y 

e) están disponibles medidas factibles y eficaces para prevenir la entrada, el establecimiento o 

la propagación de la plaga en dicho territorio y atenuar sus riesgos e impacto. 

HUÉSPEDES 

Huéspedes de “Ralstonia solanacearum species complex” (RSSC) al que pertenece Ralstonia 

pseudosolanacearum son tradicionalmente plantas de la familia Solanaceae, como la patata 

(Solanum tuberosum), el tomate (Solanum lycopersicum), berenjena, pimiento y tabaco, y Mu-

saceae (Musa spp.) como el plátano o plátano macho, aunque se han seguido notificando re-

cientemente nuevas especies huéspedes. 

Otras especies huéspedes cultivadas incluyen Arachis hypogaea (cacahuete) y Zingiber officinale 

(jengibre). El algodón y cucurbitáceas (pepino, melón, calabaza, etc.) también son cultivos 

 

Foto 1. ephytia.inra.fr. Autor: Le Roux-Nio, A 
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huésped. Varias malas hierbas (ej.: Chenopodium spp., Galinsoga parviflora y Urtica dioica), 

plantas ornamentales (ej.: Anthurium spp., Pelargonium spp. y Rosa spp.) y algunas especies de 

árboles (ej.: Eucalyptus spp., Olea europaea y Tectona grandis) también son huéspedes de RSSC. 

Solanum dulcamara es una mala hierba huésped epidemiológicamente importante en Europa.  

Este listado no identifica solamente el rango de huéspedes del patógeno Ralstonia 

pseudosolanacearum, dado que históricamente no se ha distinguido siempre en los informes 

entre razas, biobares, filotipos o especies. Además, los huéspedes y mercancías para los que se 

ha regulado RSSC no son exhaustivos del rango de huéspedes debido a la alta diversidad de 

éstos y la falta de conocimiento del listado completo.  

El riesgo de diseminación de la bacteria puede ser todavía mayor en casos en los que las plantas 

no se han considerado huéspedes. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Ralstonia solanacearum species complex está distribuida en todo el mundo. En países de la UE, 

se encuentra presente aunque con una distribución restringida.  

En cuanto a Ralstonia pseudosolanacearum, el mapa de distribución se encuentra bajo 

construcción y está incompleto (EPPO, 2020). 

 

Foto nº 2. Mapa de distribución mundial de Ralstonia pseudosolanacearum. Fuente: EPPO, 2020. 

Actualmente, se sabe que está presente principalmente en el continente africano y en el asiá-

tico. No existe constancia de su presencia en Europa ni en España. 

África: Congo, Sudáfrica y Uganda. 

América: Brasil. 

Asia: Cambodia, China, Indonesia, Japón, Corea, Lao y Pakistán. 
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Oceanía: Nueva Caledonia. 

ASPECTOS BIOLÓGICOS IMPORTANTES 

Ha sido probado que Ralstonia solanacearum es una especie heterogénea, además de ser un 

complejo de especies que puede representar más de una especie verdadera. El grupo completo 

de cepas perteneciente a este complejo de especies se denomina “R. solanacearum species 

complex” (RSSC). Este complejo se clasificó en un sistema basado en filotipos que estaban 

correlacionados con el origen geográfico de las cepas. El Filotipo I se correlaciona con cepas 

originarias de Asia, filotipo II con las de América, filotipo III con las de Africa y filotipo IV con las 

de Indonesia, Australia y Japón, incluidas las cepas de Ralstonia syzygii. A día de hoy, se ha 

introducido una división del “complejo de especies” en 3 genospecies: R. solanacearum, 

Ralstonia pseudosolanacearum y R. syzygii. R. pseudosolanacearum está compuesta por cepas 

de R. solanacearum pertenecientes a los filotipos I y III. R. syzygii contiene sólo cepas de R. 

solanacearum filotipo IV. 

La mayor parte del conocimiento biológico y epidemiológico de RSSC se ha generado para el 

complejo de especies y no a nivel de filotipo/especie. Por tanto, la biología aquí descrita se 

presenta para el complejo de especies. 

Las cepas de RSSC son bacterias Gram negativas pertenecientes a la familia Burkholderiaceae. 

La bacteria puede entrar en la planta a través de heridas en los tallos, zonas de emergencia de 

raíces secundarias y raíces dañadas. Una vez en la planta, la bacteria se mueve en los haces 

vasculares colonizando el xilema. Finalmente, la planta se marchita, muere y la bacteria vuelve 

al suelo, donde puede sobrevivir por un tiempo limitado como saprófita.  

El patógeno puede sobrevivir en el suelo durante 2-3 años, pudiendo infectarse las plantas 

adventicias, a menudo de forma asintomática. 

El patógeno puede subsistir durante el invierno en patatas y tomateras (de crecimiento 

espontáneo) y estas plantas pueden constituir una fuente de infección que se transmita de una 

temporada a otra. 

El movimiento de la bacteria puede tener lugar a través del agua de riego, y en distancias más 

largas, a través de movimiento de material de plantación infectado, como tubérculos de 

siembra y, en algunos casos, semillas. El patógeno se puede dispersar mediante maquinaria y 

equipos, ya que puede sobrevivir hasta 14 días en madera. La bacteria también se puede 

dispersar a través de aguas superficiales contaminadas. Sólo en plantas de banano, los insectos 

pueden ser vectores de la bacteria.  

El tiempo para el desarrollo de los síntomas varía y se ve favorecido por altas temperaturas (35-

37°C) y alta humedad del suelo, aunque también se han reportado cepas con un crecimiento 

óptimo a temperaturas más bajas (27 °C). 
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SÍNTOMAS 

Excepto para el estrecho rango de huéspedes del patógeno R. syzygii subsp. syzygii, las cepas 

de RSSC causan marchitez bacteriana en plantas solanáceas cultivadas, como la patata y el 

tomate, aunque también puede causar marchitez en otros cultivos importantes como el 

plátano, plátano macho y la yuca. 

El síntoma inicial en las plantas de patata es la marchitez, aunque éstas inicialmente pueden 

recuperarse durante la noche. Los síntomas en las plantas de tomate son similares. Con el 

tiempo, las plantas no se recuperan y mueren. Cuando se examina el tallo, en ocasiones se 

puede ver una decoloración marrón. Del mismo modo, puede haber exudaciones bacterianas al 

cortar la superficie del tallo. Este síntoma se observa también en las infecciones del tubérculo 

de la patata, pudiendo no mostrar síntomas externos. 

 
Foto 3: Primeros síntomas de la marchitez bacteriana de 
la patata causada por R. solanacearum. 

Fuente : ephytia.inra.fr. Autor: Le Roux-Nio, A 

Foto 4: síntomas de la marchitez bacteriana de la 
patata causada por R. solanacearum: marchitez del 
follaje y atrofia de la planta 

Fuente: ephytia.inra.fr. Autor: Le Roux-Nio, A 
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Foto 5: Decoloración gris-marrón de los tejidos vasculares 
(anillo vascular) y exudado bacteriano en el tubérculo de pa-
tata infectado por R. solanacearum.  

Fuente: ephytia.inra.fr. Autor: Le Roux-Nio, A. 

Foto 6: Síntomas de la marchitez bacteriana del to-
mate (Ralstonia solanacearum) en xilema, corte 
transversal del tallo. 

Fuente: Clemson University - USDA Cooperative Extension 

Slide Series 

 

MÉTODO DE MUESTREO 

El Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 prohíbe la introducción en la UE de patatas de 

siembra y de vegetales para plantación de Solanaceae. Además, se exige certificado fitosanita-

rio para los vegetales para plantación de Musa spp. También se exige declaración oficial de que 

las patatas de consumo importadas proceden de zonas libres. 

Por tanto, el método de muestreo se realizará de la siguiente manera: 

1. Mediante inspecciones visuales, realizando análisis en caso de síntomas, en aquellos 

lugares en los que existe mayor riesgo de entrada de la enfermedad. Estos comprenden: 

• Almacenes importadores de patata de consumo y lugares de desecho próximos a los 

almacenes. 

• Viveros de hortícolas ornamentales de producción y comercialización de material 

vegetal huésped, incluidas las semillas, de R. pseudosolanacearum, que importen 

material vegetal de terceros países. 

• Solanáceas adventicias en los alrededores de los viveros. 

• Plantaciones huésped (especies de Solanaceae y Musa spp.) de R. pseudosolanacearum 

cercanas a los viveros de hortícolas ornamentales. 



Fichas de Plagas 2020 

 

 

  

Bacterias: Ralstonia pseudosolanacearum 

 

El método de muestreo debe incluir también el análisis, ya que en determinadas circunstancias 

ambientales es posible que la enfermedad se mantenga latente y no se aprecie durante la fase 

de crecimiento o durante el almacenamiento de los tubérculos de patata. 

La entrada de la enfermedad sólo puede realizarse a través de material vegetal infectado. En 

este caso, la trazabilidad del material vegetal será de vital importancia.  

Las inspecciones por parte del operador autorizado se deben realizar en las instalaciones que 

estén bajo su control priorizando las comentadas con anterioridad. 

Se realizarán inspecciones orientadas específicamente a la detección del organismo en plantas 

en crecimiento, incluidas las solanáceas silvestres huéspedes. 

En las inspecciones visuales, se buscará principalmente marchitez en la planta, decoloración 

marrón del tallo y exudaciones bacterianas al cortar la superficie del mismo. 

En caso de sospecha o aparición de la enfermedad, es necesario informar inmediatamente a la 

autoridad competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y adoptar medidas 

cautelares para prevenir el establecimiento o la propagación de la enfermedad. 
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Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et 

al. 

Enfermedad bacteriana de las hojas del arroz; tizón bacteriano de la hoja de arroz 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Orden: Lysobacterales 

Familia: Lysobacteraceae 

Género: Xanthomonas 

Especie: 'Xanthomonas oryzae pv. oryzae' (Ishiyama) 

Swings et al. 

CATEGORIZACIÓN DE LA PLAGA EN LA UE 

Se trata de una plaga cuarentenaria de la Unión, es decir una plaga regulada como tal en la 

legislación de la UE y para la que se dan todas las condiciones siguientes: 

a) se ha establecido la identidad de la plaga,  

b) la plaga no está presente en el territorio, o, si está presente en él no está muy extendida 

dentro del mismo, 

c) puede entrar, estableciéndose, y propagarse dentro de ese territorio, o, si ya está presente 

en él, pero no ampliamente distribuida, puede entrar, estableciéndose en aquellas partes del 

mismo donde estuviera ausente,  

d) la entrada, el establecimiento y la propagación de la plaga, tienen un impacto económico, 

medioambiental o social inaceptable para dicho territorio o, si la plaga ya está presente en él, 

pero no está ampliamente distribuida, en aquellas partes del mismo en las que está ausente, y 

e) están disponibles medidas factibles y eficaces para prevenir la entrada, el establecimiento o 

la propagación de la plaga en dicho territorio y atenuar sus riesgos e impacto. 

 

Foto nº1. EPPO Global Database 
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HUÉSPEDES 

El principal huésped de Xanthomonas oryzae pv. oryzae es el arroz, Oryza sativa. Otras especies 

del género Oryza son también huéspedes como O. glaberrima, O. barthii, O. longistamina, O. 

rufipogon y O. australiensis. Además, estas especies pueden actuar de reservorio de la bacteria. 

X. oryzae pv. oryzae puede sobrevivir durante el invierno en huéspedes como Cyperus rotundus, 

Leptochloa chinensis y L. panacea, Leersia oryzoides, Zizania latifolia. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

X. oryzae pv. oryzae está presente en las principales zonas de producción de arroz del mundo. 

Se encuentra ampliamente distribuida en Asia, África y Australia. También se ha detectado en 

algunos estados de EEUU y en otros países de América. 

 

Foto nº 2. Mapa de distribución mundial de Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Fuente: EPPO, 2020. 

Aunque X. oryzae pv. oryzae se detectó en el pasado en Rusia, en la actualidad no se encuentra 

presente. La bacteria tampoco se encuentra presente en Europa, ni en España.  

Asia: Bangladés, Camboya, China, India, Indonesia, Irán, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, 

Lao, Malasia, Birmania, Nepal, Paquistán, Filipinas, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia y Vietnam. 

África: Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Gabón, Mali, Níger, Senegal, Togo, Uganda. 

América: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Estados Unidos y Vene-

zuela. 

Oceanía: Australia. 
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Insectos y ácaros: Epitrix spp. 

óptima de muestreo. Si se detecta la presencia de adultos o larvas del insecto, se deberán 
recoger muestras para enviar al Laboratorio y así poder identificarlo correctamente. 

- Tubérculos de patata, ya sea en almacenes u otros lugares:  

Consistirá en inspecciones visuales de los tubérculos para comprobar la presencia de galerías 
superficiales provocadas por la alimentación de las larvas de Epitrix. Los lugares en los que 
se pueden realizar estas inspecciones son: lugares de venta o distribución de patata de 
siembra; almacenes colectivos o centros de expedición de patata de consumo registrados 
en el ROPVEG; agrupaciones de productores, elaboradores y envasadores de patata de 
consumo; grandes distribuidores o centros de almacenamiento y venta de patatas de 
consumo; e instalaciones de embalaje. 

En primer lugar, se hará una inspección visual del lote para detectar la posible presencia de 
adultos o larvas en los tubérculos. A continuación, se tomará una muestra representativa del 
lote, compuesta por al menos 200 tubérculos. Para poder observar correctamente la 
presencia de galerías en la patata, se debe realizar un lavado previo de los tubérculos, sobre 
todo cuando la patata procede de campo directamente. 

Para mayor información a la hora de planificar las prospecciones y la realización de las 
mismas se recomienda la consulta al citado Plan de Contingencia. 

Los operadores autorizados deben realizar inspecciones visuales en los lugares que les 
conciernan de los anteriormente citados para las inspecciones. En caso de sospecha o aparición 
de la plaga, es necesario informar inmediatamente a la autoridad competente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente y adoptar medidas cautelares para prevenir el establecimiento o la 
propagación de la plaga.  

 



 



 
 
 
 
 
 
 

Virus, viroides y 
fitoplasmas: 
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Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 

 Virus rugoso del tomate 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Virus y viroides 

Filo: Kitrinoviricota 

Clase: Alsuviricetes 

Orden: Martellivirales 

Familia: Virgaviridae 

Género: Tobamovirus 

Especie: Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 

CATEGORIZACIÓN DE LA PLAGA EN LA UE 

Se trata de una plaga calificada provisionalmente como plaga cuarentenaria de la Unión, pero 

que se encuentra regulada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1191, que establece las 

medidas a adoptar para evitar su introducción y propagación en la Unión. 

HUÉSPEDES 

Los huéspedes principales del ToBRFV descritos hasta la fecha son las especies vegetales 

Solanum lycopersicum y Capsicum annuum. Este virus también se ha visto afectando a especies 

silvestres como Chenopodiastrum murale y Solanum nigrum. Otras especies vegetales, como 

Chenopodium giganteum (= C. bengalense, C. amaranticolor), Chenopodium quinoa, Nicotiana 

benthamiana, Nicotiana clevelandii, Nicotiana glutinosa, Nicotiana tabacum y Petunia x hybrida, 

han podido ser inoculadas artificialmente con este virus. 

El Análisis de Riesgo realizado por la EPPO (2020) propone considerar como huésped a 

Capsicum spp., ya que C. annuum, C. chinense y C. frutescens son especies estrechamente 

relacionadas, sus híbridos son comúnmente empleados en programas de cruzamiento y están 

distribuidos mundialmente. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La distribución real de este virus a nivel mundial es desconocida, debido principalmente a que 

es un virus identificado recientemente, las técnicas moleculares para su detección se han 

desarrollado también recientemente y éstas no están disponibles en todos los países. 

El ToBRFV fue aislado e identificado por primera vez en el año 2015 sobre plantas de tomate 

en Jordania, aunque sus síntomas ya habían sido observados previamente en Israel en 2014. 

Desde su identificación en el año 2015, su dispersión ha ido en aumento. Entre 2018- 2020, 

 Foto nº 1. Sintomatología producida por el 
ToBRFV en frutos de tomate. Fuente: EPPO, 2020 
 



Fichas de Plagas 2020 

 

Virus, viroides y fitoplasmas: Tomato brown rugose fruit virus 
 

nuevos brotes han sido notificados en Alemania, China, Grecia, Países Bajos, Italia, México, 

Reino Unido, Turquía, Francia, España, Polonia, Chipre y EEUU. 

  
Foto nº 1. Mapa de distribución mundial del ToBRFV. Fuente: EPPO, 2020. 

ASPECTOS BIOLÓGICOS IMPORTANTES 

La principal vía de transmisión de este virus es la transmisión mecánica. Este tipo de 

transmisión del ToBRFV se ha demostrado tanto en plantas de tomate como en pimiento. La 

transmisión mecánica de planta a planta se produce a través de prácticas culturales que 

ocasionan heridas o microlesiones en los vegetales, al entrar en contacto estas heridas con 

material contaminado con el virus como manos y ropa de los operarios, herramientas de poda 

e injerto, cuerdas de entutorado y resto de maquinaria del cultivo. Otro tipo de transmisión 

mecánica del ToBRFV, aunque mucho menos significativa que la que se produce como 

consecuencia del manejo del cultivo, es a través de los sistemas de  circulación del agua, como 

en el caso de los cultivos hidropónicos.  

Los tobamovirus pueden sobrevivir durante meses y permanecer virulentos fuera de sus 

huéspedes sobre superficies inertes (herramientas, ropa, pallets, cajas de transporte, 

maquinaria…), superficies biológicas (manos de operarios, restos vegetales, polinizadores…) e 

incluso sobre soluciones nutritivas y suelo. 

Estudios recientes han puesto de manifiesto que las colonias de abejorros (Bombus terrestris) 

utilizadas como polinizadores pueden ser una posible vía de transmisión y dispersión del virus, 

tanto en invernaderos infectados con ToBRFV como en invernaderos no infectados. El 

ToBRFV puede adherirse a los granos de polen adheridos a los abejorros o estar presente en la 

savia cruda de sus cuerpos y mandíbulas. Los abejorros pueden transmitir el virus al causar 

heridas con sus mandíbulas al agarrar el cono de la antera o al causar microlesiones cuando 

zumban. Aunque los granos de polen de plantas infectadas con ToBRFV contienen el virus, en 

ensayos de polinización manual en plantas de tomate usando polen recolectado de plantas ya 

infectadas con el virus, no se ha observado dicha infección. 

Por otro lado, este virus también se puede transmitir mediante semilla, aunque según las 
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investigaciones que se están llevando a cabo, dicha transmisión es muy baja. Esta baja 

transmisión se debe a que, como pasa en la mayor parte de los tobamovirus incluido en el 

ToBRFV, el virus normalmente no penetra en el embrión, manteniéndose en las cubiertas 

seminales. Sin embargo, con una única planta infectada a través de la semilla es suficiente 

para que el virus se extienda mecánicamente a lo largo de todo el invernadero o plantación. 

En plántulas, los tobamovirus presentes en la cubierta seminal pueden transmitirse a las raíces 

si éstas son dañadas durante el trasplante. 

La prevalencia del ToBRFV en el suelo depende del tipo de suelo, el contenido de humedad 

(indicador del nivel de actividad microbiana) y de otras condiciones ambientales. En suelos 

arcillosos, se ha demostrado que el ToBRFV puede sobrevivir durante años. 

Aunque se sabe que los tobamovirus pueden pasar el invierno en el suelo, hasta la fecha no 

hay estudios que evalúen la supervivencia del ToBRFV en el suelo a bajas o altas 

temperaturas, en distintos sustratos de cultivo u otro tipo de material (por ejemplo, las 

superficies en los invernaderos). Una investigación reciente sugiere que el tratamiento de 

bandejas en un baño de agua a 70°C durante 5 minutos no es eficaz en la inactivación del virus, 

sin embargo, a 90ºC sí es capaz de lograr dicha inactivación. 

SÍNTOMAS 

Las plantas infectadas con el ToBRFV no muestran síntomas inmediatamente después de su 

infección. El desarrollo de síntomas sistémicos en distintas variedades de tomate se produce a 

los 12-13 días de la inoculación o a los 4-5 días si la variedad no posee ningún gen de 

resistencia. 

Como se ha comentado anteriormente, tanto en tomate como en pimiento los síntomas 

varían según variedades. Algunas variedades muestran más síntomas en frutos, mientras que 

otras los muestran en hojas. Algunos factores abióticos, como la luz, la temperatura o el 

déficit de nutrientes pueden influir en la sintomatología producida por este virus en los 

vegetales, llegando incluso a no mostrar síntomas de infección. 

Los principales daños producidos por esta especie de virus son la reducción del vigor de la 

planta, la pérdida de producción y la depreciación del valor comercial de los frutos como 

consecuencia de la sintomatología producida en los mismos. 

El ToBRFV produce una amplia gama de síntomas en los vegetales que infecta. Como en el 

caso del Tobacco mosaic virus (TMV), los síntomas en hojas aparecen primero en los brotes 

jóvenes de la parte superior de la planta. Otros virus, como Pepino mosaic virus (PepMV), 

Physostegia chlorotic mottle virus (PhCMoV), Tomato mosaic virus (ToMV) y TMV, causan 

síntomas similares en hojas y frutos, de ahí que se puedan confundir con los causados por el 

ToBRFV. En algunos casos, la doble infección del ToBRFV con otros tobamovirus puede tener 

un efecto sinérgico que se traduce en una aceleración en la aparición de síntomas.  

En el cultivo del tomate, los síntomas descritos son la aparición de clorosis, mosaico y 

moteado en las hojas jóvenes de la parte superior de la planta y en los brotes laterales, 
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malformaciones, estrechamiento y rugosidad de las hojas y finalmente, marchitamiento, 

amarilleamiento y decaimiento de la planta. En ocasiones aparecen manchas necróticas en 

pedúnculos, cálices y pecíolos. Por otro lado, en los frutos pueden aparecer decoloraciones, 

deformaciones, lesiones necróticas en frutos verdes, maduración irregular en frutos jóvenes 

(zonas verdes y rojas en el mismo fruto), coloración naranja que no vira a rojo, aparición de 

lesiones rugosas marrones en los frutos (síntoma no habitual) y reducción del número de 

frutos por rama. 

En el caso del pimiento, sólo las variedades que no poseen genes de resistencia frente al 

ToBRFV (las variedades de pimiento con los genes de resistencia L1, L3 y L4 son totalmente 

resistentes al ToBRFV), pueden mostrar síntomas distintos a los derivados de la respuesta 

hipersensible (RH)1. Los síntomas derivados de la RH en pimiento son lesiones necróticas en 

tallos y raíces, lo que se traduce en una inhibición del crecimiento de la planta que puede llevar 

incluso a la muerte de la misma. Los síntomas de infección del ToBRFV observados en 

variedades de pimiento sin genes de resistencia son similares a los observados en tomate, 

aunque las necrosis que se pueden producir en los frutos son más severas en pimiento. 

           

   

Foto nº 3. Síntomas en plantas de tomate. A: Marchitamiento y amarillamiento. B: Marchitamiento y 
decaimiento. C: Mosaico en las hojas. D: Clorosis. E: Necrosis en los sépalos de frutos jóvenes. F: 
Estrechamiento y rugosidad de hojas. Autor: A y B. Heike Scholz-Döbelin. C. Aviv Dombrovsky. D y F. Camille 
Picard. E. Salvatore Davino. Fuente: EPPO, 2020 

MÉTODO DE MUESTREO 

Se realizarán prospecciones en los principales lugares de riesgo de entrada del organismo: 

 Empresas comerciales productoras de las semillas especificadas y centros experimentales 

                                                           
1
 Respuesta hipersensible: Reacción específica de una planta ante un patógeno, mediante la producción de meta-

bolitos como compuestos fenólicos o fitoalexinas, para evitar la propagación del mismo en el interior de la planta. 
Se caracteriza por necrosis y muerte celular. 

A B C D 

E F 
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 Semilleros comerciales, especialmente aquellos que hayan recibido semillas especificadas 

procedentes de empresas productoras de semillas o de países donde la plaga está presente 

antes del 15 de agosto de 2020 (entrada en vigor del Reglamento de Ejecución (UE) 

2020/1191). 

 Cultivos especificados (al aire libre o en invernadero), especialmente aquellos que hayan 

recibido plántulas procedentes de los semilleros anteriormente especificados o que hayan 

recibido plántulas de variedades o patrones con antecedentes de detección del ToBRFV. 

 Cultivos especificados (al aire libre o en invernadero) que compartan maquinaria y opera-

rios con los cultivos anteriormente citados. 

Las inspecciones por parte del operador autorizado se deben realizar en las instalaciones que  

sean de su propiedad y estén bajo su control. 

Debido al fácil modo de transmisión de este virus, es fundamental que el operador autorizado 

se asegure de que la semilla que usa en sus instalaciones es una semilla certificada que ha 

pasado por todos los controles pertinentes que garantizan la ausencia de este organismo en la 

misma. 

Las prospecciones consistirán en la realización de inspecciones visuales para la búsqueda de 

síntomas del virus en los vegetales. 

Las inspecciones visuales se dirigirán la parte aérea de la planta. En primer lugar, se valorará el 

estado fitosanitario de la planta en su conjunto, para observar si existe marchitamiento, 

amarilleamiento y decaimiento de la planta, y luego se dirigirá a las hojas jóvenes de la parte 

superior de la planta y brotes laterales, con la intención de detectar síntomas de clorosis, 

mosaico, moteado, malformaciones, estrechamiento o rugosidad en las hojas.  

Debido a que esta especie de virus puede ser detectado durante todo el año, las 

prospecciones pueden realizarse en cualquier momento. Dado que los síntomas no son 

visibles hasta los 12-13 días, es difícil que las plantas en semilleros sean sintomáticas, por lo 

tanto convendría hacerlas antes del traslado de la plantas.  

En caso de sospecha o aparición de la plaga, es necesario informar inmediatamente a la 

autoridad competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y adoptar medidas 

cautelares para prevenir el establecimiento o la propagación de la plaga. 
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Rose Rosette virus  

Virus roseta de la rosa  

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino:  Virus y viroides  
Categoría: Riboviria 
Orden: Bunyavirales 
Familia: Fimoviridae 
Género: Emavirus 
Especie: Rose rosette emaravirus  (RRV) 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIZACIÓN DE LA PLAGA EN LA UE 

Se trata de una plaga no calificada como plaga cuarentenaria de la Unión, pero que se 

encuentra regulada por la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1739 de 16 de octubre de 2019 por 

la que se establecen medidas de emergencia para evitar la introducción y la propagación en la 

Unión del virus roseta de la rosa.  

 

HUÉSPEDES 
De acuerdo con la Decisión de ejecución (UE) 2019/1739, las plantas huéspedes o plantas 

especificadas  son  aquellas plantas, excepto las semillas, de Rosa spp.  originarias de Canadá, 

India y Estados Unidos. 

 

De acuerdo con EPPO, Rosa  multiflora es particularmente susceptible, pero se han observado 

infecciones en otros tipos de rosas cultivadas, incluyendo las trepadoras, en miniaturas, rosas 

antiguas o "anticuadas", rosas de nocaut y rosas de alfombra. Las observaciones realizadas en 

los jardines sugieren que algunas especies de rosas podrían ser resistentes al RRV (por 

ejemplo, R. acicularis, R. arkansana, R. blanda, R. carolina, R. palustris, R. setigera, R. 

spinosissima) pero  este hecho, aún no ha sido verificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Brotes enrojecidos de un rosal 

infectado por Rose Rosette virus (Fuente: EPPO, 

2020). 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Los síntomas provocados por el virus  de la roseta de la rosa se observaron por primera vez en 

la década de 1940 en Canadá (Manitoba) y los Estados Unidos (USA) (California y Montañas 

Rocosas) en rosas silvestres. Se plantea la hipótesis de que la propagación de esta 

enfermedad comenzó con la introducción y el uso de las rosas multiflora (Rosa multiflora) en 

América del Norte. En USA., R. multiflora se introdujo desde Japón en 1866 como patrón para 

rosas ornamentales y se plantó para el control de la erosión y como protección contra choques 

a lo largo de carreteras. Dado que las rosas multiflora son altamente susceptibles a este virus, 

la enfermedad se consideró en algún momento como un posible control biológico contra esta 

planta ya que se considera invasora en USA. Sin embargo, esta enfermedad comenzó a 

extenderse de las rosas multiflora a otras rosas cultivadas y expandió significativamente su 

alcance e incidencia geográfica. Se supone que la incidencia del virus de la roseta ha crecido 

exponencialmente en las rosas cultivadas en el centro-sur de USA. Debido a las grandes áreas 

plantadas con rosas arbustivas en zonas residenciales y comerciales. 

 

Según EPPO,  esta enfermedad se encuentra localizada en Canadá, USA e India  (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Distribución mundial del virus Roseta de la Rosa. (Fuente: EPPO, 2020). 

 

ASPECTOS BIOLÓGICOS IMPORTANTES 

RRV se transmite a través  de  Phyllocoptes fructiphilus ,   ácaro eriófido diminuto (140-170– 43 

µm), el cual se alimenta de muchas especies de rosas y según EPPO se encuentra en los 

mismos países donde ha sido identificado este virus. 

Existe la hipótesis de que este ácaro originalmente se alimentaba de especies de rosas nativas 

de USA, pero luego ha podido adaptarse a las rosas multiflora y a otras rosas cultivadas. 

P. fructiphilus puede ser transportado pasivamente por el viento, la ropa o el equipo de los 

trabajadores y también puede arrastrarse desde las plantas infectadas hasta otras plantas 

huéspedes sanas que se encuentren en las inmediaciones. Algunas investigaciones han 

sugerido que P. fructiphilus  puede adherirse a otros insectos para así dispersarse con mayor 

facilidad. 
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P. fructiphilus  acostumbra  a encontrarse  en el ápice de los brotes de sus plantas huéspedes 

donde se alimenta y se reproduce. Las hembras hibernan bajo la corteza o en las escamas de 

las yemas de rosas vivas. Las hembras se trasladan a nuevos brotes en los que ponen un huevo 

al día durante 30 días. Los huevos eclosionan en 3-4 días y la edad adulta se alcanza en una 

semana, dependiendo de la temperatura. 

Cada año se producen varias generaciones de este ácaro hasta llegar el otoño. En esta época 

las hembras buscan lugares para pasar el invierno.  

RRV también puede transmitirse por injerto  y muy posiblemente por medios mecánicos (por 

ejemplo a través de herramientas de poda contaminadas). 

 

SÍNTOMAS 

Los síntomas causados por RRV pueden ser variables dependiendo de las condiciones 

climáticas de la zona  y del tipo de rosas. Sin embargo, dentro de la sintomatología más 

característica se pueden incluir el desarrollo de  escobas de bruja (Figura 2A)  (acortamiento 

de entre nudos  y ramas que dan un aspecto de escoba a la zona afectada), la producción 

excesiva de espinas (Figura 2B), crecimiento excesivo de los  brotes laterales (Figura 2C),  

alargamiento rápido del tallo, proliferación y malformación foliar, mosaico, pigmentación roja 

brillante, cogollos y flores deformados y falta de resistencia al invierno.  

Las plantas infectadas pierden su valor estético y muestran gradualmente un decaimiento 

generalizado que las conduce  a su muerte. Las plantas huéspedes acostumbran a morirse 

entre 1 y 5 años después de  producirse la infección.  También se ha de tener en cuenta,  que 

estos síntomas pueden confundirse con los daños causados por herbicidas.  

 

 
Figura 2: Desarrollo de una escoba de bruja (A); producción  excesiva de espinas  (B) y 

crecimiento excesivo de los brotes laterales (C) en  diferentes plantas  de la especie  Rosa 

multiflora infectadas por el virus Roseta de la Rosa. (Fuente: Mandalyn Shines, 2019; Richard 

Gardner, 2016) 
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MÉTODO DE MUESTREO  

Las principales vías de entrada de esta enfermedad  son: 

 

 Los vegetales del género Rosa  destinados a plantación originarios de Canadá, USA  e 

India.  

  Las flores cortadas  del género Rosa  destinadas a uso ornamental,  originarias   de 

Canadá, USA e India.   

 

La introducción de los vegetales  del género Rosa destinados a plantación de terceros países  

está prohibida excepto para  los  vegetales en reposo sin hojas, flores ni frutos  (ANEXO VI ,  

punto 8  del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 ).  Por lo tanto, según este requisito   en 

la Unión Europea podrían entrar vegetales del Género Rosa originarios de Canadá, USA, e 

India.  

 

Sin embargo,  cada vez que España reciba  plantas, excepto las semillas, de Rosa spp.  

originarias de Canadá, India y Estados Unidos,  éstas deberán ser sometidas a controles 

oficiales en el punto de entrada en la Unión o en el lugar de destino, y  tal como  establece la 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1739,  deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Las plantas especificadas van acompañadas de un certificado fitosanitario, 

 

2. Cumplen, según proceda, las disposiciones de los apartados 2, 3 o 4, y la redacción del 

requisito correspondiente va indicada en el certificado fitosanitario, en el epígrafe 

«Declaración adicional» 

 

3. Las plantas especificadas se han cultivado toda su vida en una zona libre del organismo 

especificado, según haya establecido el servicio fitosanitario nacional correspondiente, de 

conformidad con las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias pertinentes. La 

denominación de esta zona se indicará en el certificado fitosanitario, en el epígrafe «Lugar 

de origen». 

 

4. Las plantas especificadas se han cultivado toda su vida en un lugar de producción en el que 

no se han observado signos del organismo ni del vector especificados durante las 

inspecciones oficiales desde el inicio del último período de vegetación. Además, se han 

cumplido las siguientes condiciones: 

 

a) las plantas especificadas destinadas a la plantación han sido muestreadas y analizadas 

antes de la exportación, y declaradas libres del organismo especificado; 

 

b) las plantas especificadas distintas de las destinadas a la plantación han sido 

inspeccionadas y, si presentaban signos, han sido muestreadas y analizadas antes de 

la exportación para detectar la presencia del organismo especificado, del que han sido 

declaradas libres. 
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5. Las plantas especificadas en cultivo de tejidos, no originarias de una zona libre del 

organismo especificado, proceden de plantas madre que han sido analizadas y declaradas 

libres del organismo especificado. 

 

6. Las plantas especificadas solo se introducirán en la Unión si son manipuladas, envasadas y 

transportadas de manera que se evite su infestación por el vector especificado. 

 

Las flores cortadas originarias de terceros países necesitan ir acompañadas de un certificado 

fitosanitario (ANEXO XI , parte A , punto 6 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072). 

  

Por lo tanto,   cada vez  que  el operador profesional reciba plantas destinadas a plantación en 

estado de reposo del género Rosa sería recomendable que se buscara la presencia del insecto 

vector.  

Además, el operador profesional, en sus  viveros etc… que tengan plantas o flores cortadas del 

género Rosa,  los cuales  sean de su propiedad y estén bajo su control,  sería recomendable  

que realizara  prospecciones visuales  en busca  de: 

 Plantas del género Rosa que presenten escobas de bruja, la producción excesiva de 

espinas, el crecimiento excesivo de brotes laterales, un decaimiento generalizado, 

proliferación o malformación foliar, mosaico, pigmentación roja brillante, cogollos y 

flores deformadas  

 

En caso de sospecha o aparición de este virus, es necesario informar inmediatamente a la 

autoridad competente de la comunidad autónoma correspondiente y adoptar medidas 

cautelares para prevenir el establecimiento o la propagación de la plaga. 

 




