
C. attenuata ha sido citada a nivel
mundial como "la mosca asesina"

o "la mosca cazadora' ; aunque
en e/ Sureste de España se /e conoce

como "la mosca tigre"

En el año 2000, se detectó la
presencia de la mosca tigre en nu-

mero^os invernaderos donde se
estaban aplicando programas de
manejo integrado (IPM) con culti-

vo de pimiento en Campo de
Cartagena (Murcia - Alicante) y
en el añ^^ ?(l(l^ fue identificada en
lo^ in^^crnadcrus del tcrmino mu-
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Foto 1.- Hembra
de mosca tigre
alimentándose
de un adulto
de minador
(Lyriomiza trifolii).

nicipal de Dalias (Almería) (Ro-
diíguez- Rodríguez y Aguilera,
2002 ).

Cocnosin nttenuutc^ Stein es
un Díptero de la familia Musci-
dae, indígena de la Región Pale-
otropical. Según la EPPO, el ori-
^Ten de su distribuci6n ^c sit^ía en
Europa Central. Actu^ilmente C.

attenua^a ha sido citada a nivel
mundial como "la mosca asesina"
o"la mosca cazadora", aunque en
el Sureste de España se le conoce
como "la mosca tigre".

El ciclo biológico de C.
attenuatu pasa por cuatro estados
con una duración desde huevo a
adulto aproximadamente de 27
días a 25 °C (Kuhne. 2000). La
mosca tigre, con el clima optimo
en un rango de temperatura entre
los 16 y 25 °C y con hwnedades
relativa mayores del 60%, tiene
una esperanza de vida de 2-3 me-
ses. La hembra, a lo largo de su
vida pone en el sustrato de cultivo
unos 200 huevos, agrupados en
lotes de 4 0 6 unidades, estos tie-
nen un color blanco transparente
y una forma alargada con estrías
longitudinales (Foto 7). A los cin-
co días de la puesta de los huevos
emergen las larvas, las cuales tie-
ne una forma afilada en la punta y
conforme van creciendo cambia
de un color tran5parente a blanco
(Foto 8). Las larvas a los once
días tras la salida del huevo
pupan en el tustrato donde se de-
^arrollan, adquiriendo una colora-
ción amarilla y una f^rma de to-
nelete fuertemente esclerotizada.
Once días mas tarde, la mosca
adulta, emerge de la pupa en el
sustrato.

EI adulto de C. ^^ttenuatu es
una pequeña mosca de ?.5 a 3,3
mm de longitud, que presenta un
dimorfismo sexual acusado (Mar-
tinez y Cocquempot, 2000). Sus
principales diferencias son el ta-
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m^uio, rl r<,I^,r ^e las antenas y las
pata^. La hrmhra e^ ^le mayc,r ta-
ntañ^^ yue el tnacho ( F^,[<, 3), en
amh^,s cl currpo es t^,t.rlmente
grisácc^,. per^, I^r hemhra prrsenta
en su ahclunuun U•e^ hanrlas ne-
^ruzcas muy níti^as. La1 antenas
^Ic la hcmhra son de color ncgro y
lati rlcl marhi, de color amarillr,
(f^^,h, 5). Ltr^ ptrtas de la hcmhra
s^m negruzca^ con las tihi^rs ^,ma-
rillas, mirntras yue las del macho
^^m t^,talmcntc amarillas ( F^,t^^ 6).
Ambos sexos tienen una trompa
r^rlcrificarla y hien adapta^la a la
prr^laci^ín, r^,n un dientc cn fc,nna
dc puñ^rl.

Cuc^^iu.tiu u^te^ruulu e^ un de-
prcdad^,r tant^, rn su estad^, lar-
vari^, runu, rn estado ^rclulto. La
larva de nx,sra tigre depreda prin-
ripalmcntc larvas dc csciáridus v
r,Ira^ Ic,mhrires drl ^urlr,. Lr„

a^lultos ^e este depre^a^or ^e ali-
mentan principalmente dc in^ec-
t^,s voladores entre los yue pode-
nu,s destacar I^,s adultos dc mo^ca
hlanca. min.,clores, c.uiáridos y
mo^cas ^In,u,phil^rs (H^,to ? y Fo-

tc, I ).
EI compurtamicnto de la

nu,sca tigre a la h^,ra dc capturar
^,h-^,s insectos parr alimrnt.u•se es
muy peculiar, ya yue esta especie
se encuentra en posici^ín ^Ie espe-
ra sohre la cstructura clrl invrrna-

Foto 2.- Macho
de mosca tigre
alimentándose
de un adulto
de mosca blanca
(Bemisia tabaci).

Foto 3.- Diferencia
de tamaño entre el
macho (izquierda)
y la hembra
(derecha) de
mosca tigre.

Foto 4.- Adulto
de Coenosia
attenuata en
posición de espera
junto a una presa
succionada y
abandonada de
mosca blanca.

n I,os adultos de este depredador se alimentan
principalmente de insectos voladores,
entre los yuc podemos destacar los adultos
de moSC21 l)^anC21

.f^ ^^

^ ~,. ^

der<^, el cultivu o en I^,s hil^,s de
entu[orad^, dc rste. Cu^rndo el
adulto d^tecta el vuel„ crrcano de
una pres,r. le lanra una cmh^,sra-
da atrap^rncl^, a esta rn cl airc c^m
sus patas. Una vcr alrapu^la la Ile-
va normalmcntc al lugar rie c,ri-
^^en desde rlr,nde inicirí la ctnhos-
rada, parn nllí ^esgarr.u•I.r r^,n su
tliente a^aptacl^, y sucri^mar su in-
tcrior. L•a presa de Cu^^r^n.crri una
^^er ahsc,rhi^la, eti ahan^lr,na^la en
cl lugar d^m^l^ la su^ri^,n^í (F^,t^,
^4 ).

Datl^i cl int^ris yuc ^Icspert^í
la deterri^ín ^Ir estc ^lcpredadt,r

un al^*una^ z^mas invrrna^las de la
pr^,vinria dc Almcría Irspcrial-
mcnte en el t^rmin^, muniripal de
Dalías y algunas r.unas ^1c1 térmi-
nr, municipal de EI Eji^lr, y Ber-

.lal, por p.u^tc ^lr la Fun^lari^ín pa-
ra la Investi`^acirín A`^raria dr la
Provinria ^le Almería (Fiapa) en
rolab^^ración r^^n el Cifa ^1c L^r
Mc,jonera sc Ilcvar^,n ar^nc^, I^,s
cstudios para a,nurcr la distrihu-
rión geogr^ífica de la m^,sra tigre
rn las prinripalcs z^mas invcrna-

das de la pmvinria de Almería.
Los sc^suimicntc,s sr rculir.a-

ron a lo largo ^e la rampaña
?(103-04 cn las prinripalcs ronas
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invernada^ de la provincia de
Almería. La presencia del depre-
dador se detertcí mediante la co-
locación de trampas cromáticas
de color amarillo en los inverna-
deros seleccionados. Los resulta-
do^ ubtenidos ponen de manifies-
to yue la mosca tigre e^tá presen-
te en todas lati zonas muestreadas
1 Fig^u•a I). En general, la tenden-
ciu obtiervada de las poblaciones
de mo^ca ti^re fue una disminu-
ci^ín durante los meses de ver^mo.
yue es la época donde la mayoría
de los invernaderoti se encuentran
en baldío y mucho^ de ellos reali-
rando piáctica^ de solarización.

En la zona de Berja y Dalía^
es donde ^e ha ohservado una ma-
yor presencia de este díptero con

un 6^3^/r del total de moscas captu-
radas. Este herho puede esta ron-
dicionado por las prácticas cultu-
rales yue se realizan en es[a zona.

lo cual influye en las cm^acterísti-
cas de los suelos donde se cultiva.
Por los general. los agrirultores
de estas localidades aportan los
restos pi^ados del material vege-
tal del culti^^o anterior en el suelo.
lo yue confieren un alto contenido

de materia or^ánica y una mayor
capacidad de retenci^ín de a^^ua en

Foto 5.- Diferencia
de coloración
de las antenas en
ambos sexos de C.
attenuata, macho
a la izquierda
y hembra
a la derecha.

Foto 6.-
Diferencias entre
macho (izquierda)
y hembra
(derecha)
de mosca tigre
en la coloración
de las patas.

Foto 7.-
Agrupación
de huevos
de Coenosia
attenuata

Foto 8.- Larva
de mosca tigre
saliendo
de un huevo

este. Esta alta humedad en el
susu•ato favorece el desarrollo de
moscas esciáridas. de las cuales
se alimentan los estados inma-
duros de esta especie. Oh-a de las
características de esta zona, es
yue en los últimos año^ ha au-
mentado considerablemente el nú-
mero de las explotaciones donde
se realiza un control integrado, lo
yue implica una reduccicín del nú-
mero de tratamientoti yuímicos y
m.í^ concretamente un aumento
del intervalo de tiempo entre apli-

caciones. Este último factor, el
intervalo entre tratamientos, es
importante ya que cuando se apli-
ca un producto insecticida, la ma-
yoría de los adultoti mueren. De
manera yue si los intervalos son
mas amplios, tie favorecer^í el de-

sarrollo de nuevos adultos de las
fase^ inmaduras ocultas en el

sustrato, voleiéndose a estabilizar
las poblacíones en el cultivo
(Moreschi,1999).

Aunyue se ha hecho varios
intentot de cría en masa de este
depredador para su introducción

en invernadero, los re^ultados
hatita la fecha no ha sido muy po-
sitivos. EI manejo artificial de las
poblaciones tanto de larvas como

de adultos es complicado, en el
caso de adultos, debido a su a^re-
siva accibn depredadora, la au-
sencia de presa pueden dar lugar
a casot de canibalismo. de mane-
ra yue difícilmente pueden convi-
vir en altas densidades de pobla-
cibn. La cría de las fases inma-
duras presentan otros pr^^hlemas,
un exceso o fulta de humedud del
sustrato sobre el que se desarrolla
o la aparición de micelios inde-
seables, ácaroti micet^ífagos y
otros artrbpodos depredadores de
dipteros pueden impidir el ude-
cuado desarrollo de estos estados
(Morechi y Colombo. 1999).

n El manejo artiiicial
de las poblaciones

de mosca blanca, tanto
de larvas como de adultos

es complicado

y los intentos de criarlas

no han sido muy positivos
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Presencia de Coenosia attenuata en las principales

zonas invernadas.

22%

Sin enlhargo, la presencia

esp^^ntánea de esta depredador
de^picrta un interéti s^^hre cual po-

dría ^cr su papcl como comple-
ntent^^ en el cuntt'^^I bi^^lógico de
plagas. P^^r tant^i. será necesario

clcterminar ayuellas medida^ de
tipo rultural yuc fav<irezran la
npariri^ín y ronservaci^ín de im-

I
4%

6%

2%

n EI Ejido-Adra-Balerma

n Berja-Dalias

n Roquetas-Vicar-La Mojonera

Alquián-La Cañada-Pechina-Viator

Campohermoso-Nijar

2% C. Gata-Ruescas

portan[es pobluciones de mosca
tigre dentro ^e I^^ti invernaderos,
com^^ pueden ser la rompatibili-
dad con las diferentes m^iteria,
activas, así c<^mo la coexistencia
con el restu de enemig^is naturales
que se introducen en los progra-
mas de manejo integratlo.
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Insecticida para el control de las moscas blancas
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