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Control Biológico de Phoracantha sp. (Coleoptera, Cerambicidae)
por Avetianella longoi Siscaro (Hymenoptera, Encyrtidae) en la
provincia de Huelva

P. BORRAJO CUDER, R. OCETE RUBIO, G. LÓPEZ , M. A. LÓPEZ MARTÍNE"L, F. RUIZ FERNÁNDE"L

En el presente trabajo se estudian los índices referentes x la parasitiración en campo
de Phoracantha sp. por su parasitoide especítico A+^eticurella lo^^xoi. así como la diná-
mica poblacional de Ia plaga, para evaluar el resultado del programa de lucha biológica
que se e`titá Ilevando a cabo en la provincia de Huelvu. Las distintas vuriables analizudas
indican la eficiente progresibn del control poblacional de la plaga, aunyue por el
momento la población plaga aún se encuentra en proceso de expansión.
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INTRODUCCIÓN

EI género Eucalyptus, originario de Aus-
tralia, ha sido introducido en muchos países
debido a su elevada productividad y a su
excelente capacidad de adaptación, ya que
tradicionalmente ha estado libre del ataque
de plagas en las áreas de expansión. De
hecho, hasta la aparición en España de Pho-
racantha semipunctata (CADA Ŝt ŜA, 1981),
estos árboles apenas si habían sufrido el ata-
que de especies plaga en la Península Ibérica.

Phoracantha sp. (Coleoptera, Cerambici-
dae) es un insecto que constituye una plaga
del género Eucalyptus originario de Austra-
lia, país donde no alcanza el umbral de
plaga. Phoracantha semipunctata Fabricius
ha sufrido un proceso de dispersión a lo
largo de los años que le ha permitido coloni-
zar amplias zonas de climas templados y
cálidos de todo el mundo, detectándose por

primera vez en España a principios de los
años 80 (CADAxIA, 1981).

Se trata de un insecto de hábitos crepus-
culares y nocturnos, que durante el día per-

manece oculto bajo la corteza de los eucalip-

tos (Figura 1). La hembra, sirviéndose de su

largo oviscapto, deposita su puesta en ranu-

ras bajo la corteza del árbol (Figura 2). Las

larvas neonatas penetran en el tloema ali-

mentándose del cambium (Figura 3). El daño

que provoca consiste en el anillamiento y, en
la mayor parte de los casos, la muerte del

árbol atacado (Figura 4). En el sur de la pro-

vincia de Huelva, así como en otras regiones

de clima cálido, pueden darse dos generacio-

nes anuales. Sin embargo, en el norte de la

provincia y en otras zonas más frías única-
mente se completa una generación (GorvzÁ-

LEZ TIRADO, 1992).

En su país nativo, el daño producido por
P. semipunctata no tiene importancia econó-
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mica, ya que está limitado por la combina-

ción de resistencia y vigor del hospedador y

la presencia de enemigos naturales que ata-

can a todos los estadíos del ciclo de la plaga

(TURNBULL y PRYOR, 1978).

Dada la biología críptica de la mayor
parte de los estadíos de este coleóptero y el
solapamiento de sus ciclos, la utilización de
control químico no resultaría rentable econó-
micamente, ya que serían necesarios trata-
mientos continuados de grandes extensiones
para poder controlar los adultos. Es por ello
que tradicionalmente se han puesto en prác-
tica diversos métodos culturales como el
empleo de árboles cebo, en los que se con-
centra la oviposición, que son posteriormen-
te eliminados, la elección de especies menos
susceptibles, etc. Asimismo el control bioló-
gico parece ser una muy buena opción de
lucha contra esta plaga. Se han citado
muchas especies de himenópteros parasitoi-
des tanto de huevos como de larvas de Pho-
racantha (AusTltv et al., 1994). Entre los pri-

^
Figura 2. Puesta del coleóptero.

Figura l. Adultos de Phoracantha semipunctata.

meros destaca Avetianella longoi Siscaro
(Hymenoptera, Encyrtidae). La primera des-
cripción de este insecto se realizó en Italia,
apareciendo también citado en Portugal (S[s-
cARO, 1992, Lorvco et al., 1993), asumiendo
erróneamente en un principio que se trataba
de una especie europea. Posteriormente,
AusTltv et al., en 1994, descartó esta posibi-
lidad, demostrando que se trata de u q insec-
to originario de Australia, posiblemente
introducido en la región mediterránea por
medio de su huésped.

Avetianella longoi es un enemigo natural
efectivo de P. semipunctata que, en Europa,
alcanza tasas de parasitismo superiores al
90% (Lotvco et al., 1993) (Figura 5). Unido
a estas altas tasas de parasitismo se encuen-

Figura 3. Larva de Phoracantha sp.
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Figura 4. Daños producidos por la plaga.

tra el hecho de que, al ser oófago, es capaz
de controlar la plaga antes de que la fase lar-
varia del insecto inicie su alimentación,
reduciendo, por tanto, el daño (Figura 6). En
el año 1998 se pudo constatar la presencia de
forma espontánea en la provincia de Huelva

(MANStLLA et al., 1999), procedente, segura-
mente, de Portugal, donde fue introducido de
forma accidental (HANxs et al., 1995).

Debido a esto, se vio la oportunidad de
iniciar un programa de control biológico uti-
lizando este parasitoide. Las primeras expe-
riencias en España se Ilevaron a cabo en la
Estación Fitopatológica Do Areeiro, en la
provincia de Pontevedra, en 1997 y un año
después se iniciaría en el Centro de Investi-
gación y Tecnología del Grupo Empresarial
ENCE, en la provincia de Huelva. Una vez
lograda la producción masiva, se selecciona-
ron parcelas atacadas donde colocar un árbol
cebo en el que se depositaban huevos parasi-
tizados de los que emergerían gran cantidad
de parasitoides, con objeto de buscar la dis-
persión y asegurar la presencia del himenóp-
tero en la provincia.

Otra especie del género; Phoracantha
recurva Newman, que también constituye
potencialmente una importante plaga del
eucalipto, fue citada por primera vez en la
región mediterránea, concretamente en
Ceuta, en 1998 (Ru^z y BAaaANCO, 1998).
Poco tiempo después es citada en la Penín-
sula Ibérica, en Andalucía (BEacE^o y BAH^-
LLO, 1998 y 1999 ). Esta especie posee cier-
tas ventajas ecológicas con respecto a la
anteriormente citada, ya que tiene un desa-
rrollo larvario más corto y sus puestas son
menos vulnerables a la parasitización por A.
longoi. Estas ventajas ecológicas le han per-
mitido colonizar los eucaliptares y desplazar

^^! l^^ á̂!^
Figura 6. Huevos de Phnrncnntha semipunctntu

Figura 5. Adulro de Avetrartella Inngoi. parasitizados.
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a P. semipunctata en el sur de California
(LuHR Ŝ rr^ et al., 2000, PA Ŝ r^re et al., 2000).

En el presente trabajo se muestran los
resultados de diferentes análisis de la evolu-
ción de parámetros poblacionales y de para-
sitismo de sendas poblaciones de insectos
durante los años 2002 al 2004.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización de este trabajo, se insta-
laron seis parcelas permanentes de muestreo
repartidas en distintas zonas de la provincia
de Huelva, ya que, atendiendo a criterios edá-
ticos y climáticos que marcan el desarrollo
del eucalipto y determinan, por tanto, la viru-
lencia de la plaga, ésta puede dividirse en tres
zonas principales: la zona de Litoral, la
comarca del Andévalo y la Sierra (Tova^ y
Soa[A, 1995). Por este motivo se selecciona-
ron aleatoriamente dos parcelas en cada una
de estas áreas, en las que se realizó un segui-
miento mensual de la población de Phora-
canthu sp., así como de la parasitización por
A. /ongoi. Para ello, se instaló previamente un
árbol cebo, (Gotvzntsz T ŜxA^o, 1990), esto
es, un árbol sano cortado en trozas de aproxi-
madamente 1 m que son apiladas y cubiertas
por la copa de dicho árbol (Figura 7) (MnRTf-
tvEZ Ecen, 1982) en el centro de la parcela y,
transcurridos un mínimo de siete días, se
recolectaron del mismo todas las puestas pre-
sentes de Phoracantha sp., así como todos los
imagos encontrados. En el Cuadro 1 se enu-
meran y en la Figura 8 se ubican las parcelas
objeto de muestreo continuo. A todas las
puestas recolectadas en cada pila se les reali-
zó un seguimiento de parasitización en labo-
ratorio, contabilizando el número total de
huevos, de avispas emergidas y de larvas.

Para proceder a dicho seguimiento de para-
sitización y a un estudio poblacional de la
plaga, se definieron las siguientes variables:

N° de Imagos Capturados (N;): número
de adultos capturados para cada parcela y en
cada muestreo.

N° de Puestas Muestreadas (np): total
de puestas recolectadas en el cebo en cada
parcela y muestreo, independientemente de

Figura 7. Árbol cebo.

su estado de desarrollo. Se procuró en todos
los muestreos adelantarse a la eclosión de las
larvas.

% de Puestas Parasitizadas (%pp): se
consideraron puestas parasitizadas aquéllas
de las que al menos emergía un parasitoide
en los siguientes 30 días al muestreo.

% de Parasitización (%p): para la sub-
muestra de puestas parasitizadas se realizó
un seguimiento del número de huevos para-
sitizados, expresándose el porcentaje de
estos para cada puesta.

% de Avetianellas por huevo (%A):
porcentaje de himenópteros emergidos del
total de huevos parasitizados.

% de Control de la Plaga (%C): 100 -
porcentaje de larvas de Phoracantha emergi-
das de la puesta.

A través de un análisis de varianza multi-
factorial (ANOVA), se analizó la influencia
del año de muestreo, la parcela muestreada y
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Cuadro 1. Parcelas muestreadas y su ubicación en la provincia de Huelva. AR= zona de Litoral;
PZ= zona de Andévalo; SR= z^ma de Sierra.

PARCELA FINCA
TIPO

DE MASA

CLAVE DE

PACLPLA

TÉRMINO
MUNICIPAL LATITUD LONGITUD

ALTITUD
^m^

1
La Huerta
del Conde

Brinzale^ AR-1 Beas 37° 27' I 1.8497" 7° 32' 16.6859" I(>y

2 Purchena Brinzales AR-2 Manzanilla 37° 21' 37.5250" (i 26' 7.9175' I 59

3 Los Lirios Brinzales PZ-I Alosno 37° 34' 1.0381" 7° I I' 0.2420" 190

4 Tharsis 1 Chirpíales PZ-2 Calañas 37° 42' S5.2193" 6° 53' L2184" 2(M

5 Za ^uela
B^nzales SR-I

Higuera de
la Sierra

37° 49' 16.18R2" 6° 26' I8.4273" ^199

6 La Corte
Sonoble

Chirpiales SR-2 Aroche 38° 0' S1.7432" 6° S4' 19.5465" 559

el mes de muestreo sobre el número de ima-
gos capturados, puestas muestreadas, %
parasitización, n° de Avetianellas por huevo
y el % de Control de la plaga para los años
2002, 2003 y 2004 (Statgraphics Plus® 5.1)
empleando el siguiente modelo estadístico:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos durante los
estudios llevados a cabo en los años 2003 y
2004 fueron representados gráficamente
para una interpretación más adecuada de los
mismos.

Xi^k=^t+Ai+P^+Mk+AP;^+AM;k

+ PM^k + APMi^k

Donde X es el vector de observación, µ, la
media, A, el año de muestreo, P, la parcela
muestreada, M, el mes de muestreo, AP, la
interacción entre el año y la parcela muestre-
ada, AM, la interacción entre el año y el mes
de muestreo, PM, la interacción entre la par-
cela muestreada y el mes de muestreo y
APM, la triple interacción.

Cabe destacar que para el caso concreto
del análisis de las variables % de Parasitiza-
ción, Avetianellas por huevo y% de Control
de la plaga, no se pudo evaluar la interacción
PM, ya que no todos los meses de muestreo
se localizaban puestas del coleóptero.

También se realizó un análisis de regre-
sión entre el número de avispas emergidas
por huevos totales de la puesta y el % de con-
trol de la plaga obtenido en cada puesta del
coleóptero, adecuado al siguiente modelo:

y=ao+box

Donde, y corresponde al % de control de
la plaga (%C) y x al % de avispas por huevo
(%A).

N° de imagos capturados (N^).
La evolución de las capturas de imagos del

año 2003 (Figura 9) deja patentes las dos
generaciones que la plaga presenta en las
zonas de Litoral y Andévalo, tal como cons-
tata GoNZÁLEZ TiRA^o (1992), a excepción
de la parcela AR- I, donde se ve un solo pico
de capturas correspondiente a la generación
estival. La escasa relevancia de la generación
primaveral en dicha parcela podría explicarse
basándose en las condiciones atmosféricas
dominantes durante ese periodo de 2003,
recogidas por la estación meteorológica más
cercana a la parcela, la situada en el munici-
pio de Valverde del Camino (Huelva). Tales
condiciones consistieron en fuertes lluvias,
que incluso superaron los 100 mm mensua-
les, y en un descenso de las temperaturas con
respecto a la media. Por este motivo se deben
tener en cuenta ambas variables a la hora de
estudiar la biología del insecto.

En el año 2004, se puede observar una
continuidad en el número de imagos captu-
rados en la parcela AR-2, lo que implica un
leve solapamiento de ambas generaciones en
esta zona. En la parcela AR-1 vemos una
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Figura 8. Ubicación de las diferentes parceias en la provincia de Huelva.

prolongación de la segunda generación hasta
el mes de noviembre (Figura 10).

En las parcelas de Sierra, en ambos años,
se hace patente un único pico máximo de
capturas, correspondiente a la única genera-
ción anual que el insecto presenta en dicha
zona, ya que las condiciones no le son propi-
cias (GoNZÁ^sz Tiua^o,1992).

Se encontraron diferencias significativas en
la interacción estudiada entre muestreo y par-
cela (P = 0.0003), así como en la interacción
año-muestreo (P = 0.0059) (Figuras 2l y 22).
Estos resultados eran esperables, conocidas las
dos generaciones que presenta el insecto a lo
largo del año en las zonas de Litoral y Andé-
valo y el único pico generacional en las zonas
de Sierra (GorrzALSZ TtRa^o, 1992). Cabe
también destacar las diferencias advertidas en
la climatología de los dos años estudiados, a
las que se hace mención anteriormente, y que
explicarían dichas diferencias.

N° de Puestas Muestreadas (nP).
Como se ve en la Figura l l, en el año

2003, se pueden observar las ya comentadas
dos generaciones en las zonas de Litoral y
Andévalo y una generación en las zonas de
Sierra.

Utilizando esta variable como referencia,
en el año 2004 no quedan muy patentes las
dos generaciones anuales de la plaga en las
zonas de Arenas y Andévalo. Sin embargo,
atendiendo a la variable anterior, se puede
observar que ]as dos generaciones de este
año estuvieron presentes, lo yue indica la
existencia de un paralelismo entre el
comienzo del periodo de vuelo de los adultos
y el apareamiento.

En lo que respecta a las zonas de Sierra,
se observa claramente el esperado pico esti-
va] (Figura 12).

El número de puestas muestreadas ha des-
cendido en los últimos dos años (19.41 f
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Evolución de Ias Capturas de Imagos 2003

Capturas

Figura 9. Evolución de capturas de imagos
en el año 2003.

N° Puestas muestreadas 2001

Pucstas

Figura 1 l. N° de puestas muestreadas
en el año 2003.

°r° Puestas Parasnizadas 2003

% Pucslas
Paresi[iradas

Figura 13. Porcentaje de puestas parasitizadas
en el año 2003.

Evolución de Cap[uras de Imagos 2004
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Capturas

Figura 10. Evolución de las capturas de imagos
en el año 2(H)4.

N" de Pucsws Miresircada.'o11J

Puestas

Figura l2. N° de puestas muestreudas
en el aí^o 2004.
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Figura l4. Porcentaje de puestas parasi[izadas
en el año 2004.
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Figura I5. Porcentaje de parasitización
en el año 2003.
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Figura U. N° de Avetianellas por huevo parasitizado
en el año 2O03.

°'^ Control de la Plaga _i1111

°^a Contral

Figura 16. Porcentaje de pazasitización
en el año 2004.

Figura 18. N° de Avetianellas por huevo parasitizado
en el año 2004.

% Contrnl

Figura 19. Porcentaje de Control de la plaga Figura 20. Porcentaje de Control de la plaga
en el uño 2003. en el año 2004.
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2.61, para 2002; 6.59 ± 2.61; para 2003 y 6.8
± 2.61 para 2004, siendo las medias significa-
tivamente diferentes, P= 0.0088). Estos resul-
tados podrían ser achacables al éxito del pro-
grama de lucha biológica, es decir, a una con-
secuente merma de la población del insecto
plaga debido a la presión que ejerce su parasi-
toide, lo que podría indicar la favorable pro-
gresión de la población del parasitoide en
detrimento de la del huésped (Ruiz, 2003).

Asimismo, dicho descenso podría ser
resultado de las condiciones meteorológicas
de los años 2003 y 2004, las cuales, sobre
todo en el último año, han sido más secas y
calurosas que en año 2002, situación que
favorecería la virulencia de la plaga al propi-
ciar la aparición de estrés hídrico en las
masas de eucaliptos. Esto nos lleva a pensar
que el descenso en el n° de puestas en el foco
no sería sino el reflejo de un aumento en el
nivel de estrés hídrico de la masa arborícola
que favorecería una mayor dispersión del
insecto por la parcela, haciendo que el foco
utilizado como cebo no ejerciese su función
de concentrar un número significativo de
puestas del coleóptero al ser éste atraído en
la misma medida por los componentes volá-
tiles desprendidos por otros árboles de la
zona, también estresados.

Del mismo modo, el análisis de los datos
correspondientes a la captura de imagos
revela un descenso en los últimos tres años,
lo que sería coherente con un descenso
poblacional de la plaga como consecuencia
del éxito del control biológico, aunque tam-
bién podría ser debido a que el estrés gene-
ralizado de la masa influyese en los efectos
de atracción de los focos.

Los análisis estadísticos demostraron la
existencia de diferencias significativas entre
las interacciones año-muestreo (P = 0.0075)
y año-parcela (P = 0.005), pudiéndose expli-
car estos resultados del mismo modo que para
la variable anterior (Ni) (Figuras 23 y 24).

%Puestas Parasitizadas (%pp)
A excepción de las parcelas PZ-1 y PZ-2,

para el año 2003, se observa en la Figura 13
cierta relación entre los picos mínimos de

SH9

porcentaje de puestus parasitizadas y los

máximos de puestas muestreadas, al contra-
rio de lo que cabría esperar, dada la gran eti-

cacia del parasitoide (HntvKS et al, 1995), lo
que implicaría un cierto desfase de ambos

ciclos de vida. Este hecho podría estar en

relación con las dinámicas poblacionales de

ambos insectos, es decir, yue, al menos bajo

ciertas circunstancias climáticas, como las

fuertes lluvias o bajas temperaturas registra-

das en dicho año, el parasitoide no fuese

capaz de responder con rapidez al aumento

poblacional de su huésped. Sin embargo, en

las parcelas antes mencionadas esta tenden-
cia parece invertirse, respuesta que sería

lógica atendiendo a que el parasitoide es un

agente de control biológico muy eticaz
(HANKS et [l^., 199$),

Con respecto a los datos correspondientes
al año 2004 (Figura 14), los resultados pare-
cen ajustarse más a lo esperado, es decir, se
puede ver cómo el crecimiento poblacional
del parasitoide, marcado por los máximos
valores de % de puestas parasitizadas, corres-
ponde con los máximos valores de puestas
recolectadas, que indicarían un máximo
poblacional del huésped.

Porcentaje de Parasitización (%P).
Se puede observar que los valores medios

de parasitización en cada una de las parcelas
estudiadas para el año 2003 (Figura IS)
siguen siendo relativamente altos, sobre todo
si tenemos en cuenta la falta de oportunidad
de la muestra para ser parasitizada, dado que
se recolectaban puestas demasiado recientes
como para haber podido ser parasitizadas.

En el año 2004 (Figura 16), los valores
más altos del porcentaje de huevos parasiti-
zados concuerdan con los máximos valores
de puestas muestreadas, registrados ambos
en los meses cálidos.

Los valores medios de parasitización para
este año son también bastante aceptables
(66.25 ± 4.42 ), de hecho, la media general
del año es muy parecida a la obtenida del año
anterior (67.93 ± 3.89 ). Los valores de esta
variable varían signiticativamente con res-
pecto al mes en que se realizó el muestreo (P
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= 0.0059), siendo mínimo en octubre (50.1 ±
7.71) y máximo en julio (74.17 ± 4.53).

% de Avetianellas por Huevo (%A).
Eq la Figura 17 se puede observar cómo

los máximos de avispas emergidas por huevo
se dan durante los meses más calurosos,
coincidiendo con los máximos de puestas
muestreadas.

A1 igual que en el año 2003, en el 2004, el
mayor número de Avetianellas por huevo lo
encontramos en primavera y verano (Figura
18), coincidiendo de nuevo con la mayor pre-
sencia de Phoracantha en el campo.

El número de parasitoides emergidos de
cada huevo parasitizado fue menor en el año
2003, con una media de 1.5 ± 0.04, que en
los años 2002 (1.71 ± 0.03 ) y 2004 (1.66 ±
0.05) (P = 0.01), así como los valores máxi-
mos se alcanzaron en los meses de verano (P
= 0). Se puede observar un máximo corres-
pondiente al mes de abril, no obstante, esta
observación fue desestimada por contar úni-
camente con dos datos, por lo que la media
no sería ajustada.

% de Control de la Plaga (%C).
Los resultados de representar el Porcenta-

je de Control de la Plaga muestran coinci-

dencias con las gráficas correspondientes a
los Porcentajes de Parasitización de sendos
años, lo que implica que dicha variable ya
estimaba de manera ajustada el control de la
plaga (Figuras 19 y 20).

Esta variable ha aumentado de forma sig-
nificativa en el transcurso de los años estu-
diados (P = 0.003), de manera que en el año
2002 tomó valores inferiores (45.99 ± 3.29,
frente a 66.86 ± 4.04, de 2003 y 63.76 ±
4.59, de 2004), así como valores máximos en
los meses de estío (P = 0.0024).

Los resultados del análisis de regresión
entre el porcentaje de control de la plaga y el
número de avispas por huevo para los dos
años estudiados se muestran en las Figuras
25 y 26 demostrando un buen ajuste para las
dos variables en cuestión (R'-Z^3= 89,62%;
R^zIX^4= 94,32%). Del mismo modo, este
análisis revela, para ambos años, que hasta
valores en torno a 2 Avetianellas por huevo
no se obtiene con seguridad un control total
de la plaga (=100% control). Asimismo, se
observa en las gráficas de regresión que el
control total de la plaga puede alcanzarse en
gran número de puestas con valores por enci-
ma de 1,0 Avetianellas por huevo, sin embar-
go este control no se asegura hasta valores
superiores a 2,0.

Figura 21. Interacción entre los factores muestreo y parcela para N;.
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Figura 22.[nteracción entre los facrores muestreo y año para N;.

Figura 23. Interxcción entre los facrores muestreo y año para np.

Figura 24. Interacción entre los factores año y parcela para np.
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Figura 25. Regresión paza el año 2003. %control = 4,25654 + 48,378*av_huevo total. R2 = 89,62%

Figura 26. Regresión para el año 2004. %control =?,79836 + 47,8185*av_huevo total. R2= 94,32%

Por tanto, no se dan efectos de superpara-
sitismo hasta que se alcanzan valores eleva-
dos de control de la plaga, dado que A. lon-
goi, frente a lo que ocurre con otros parásitos
oófagos, no compromete la emergencia de
los individuos. Sin embargo, otros autores
han constatado que se pueden obtener hasta
cinco individuos de un único huevo, tanto en

laboratorio (MArvs^Er.A et al., 1999) como en
campo (HAtvKS et a[, 1995).

También hemos llevado a cabo una apro-
ximación de la evolución poblacional de la
plaga basándonos en unas tablas de vida
elaboradas por GorrzAt.EZ TtRADO (1987) en
la zona de la provincia de Huelva. Según las
condiciones de estudio del autor, el índice
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final de supervivencia sería del 6.4% (64
adultos a partir de 1000 huevos), lo que
indica que (si aceptamos como constantes
las condiciones ambientales de la provincia,
un sex ratio de 1.64 (Gotvz,á^EZ TIRADO,
1987) y una fecundidad media por hembra
de 150 huevos (CHARARAS, 1969)) el índice
reproductivo neto (R^) puede expresarse
como:

R^ V H„ /1000(1+1/Sr)

siendo V el índice de supervivencia, Hn la
fecundidad de las hembras de Phoracantha y
Sr el sex ratio.

En el presente estudio, se ha obtenido un
valor medio de control de la plaga en los
años 2003 y 2004 del 65.31%, lo que signi-
fica que, aceptando una tasa de superviven-
cia de la plaga de un 6.4% y, teniendo en
cuenta la presión ecológica que el parasitoi-
de ejerce, expresada como control de la
plaga, el número de adultos que completarí-
an el ciclo se reduciría a 22.2, y, con este
valor, el índice reproductivo neto (R„) alcan-
zaría un valor de 2.07, lo que indicaría que la
población de la plaga está sufriendo un pro-
ceso de expansión en estos años.

Con respecto a esta aproximación de la
evolución poblacional de la plaga, efectuada
basándonos en las tablas de vida de Gonzá-
lez Tirado, los resultados obtenidos apoyarí-
an el planteamiento inicial de que los cebos
utilizados en los muestreos estuviesen per-
diendo capacidad atractiva debido a la época
de sequía en que nos encontramos.

Cabe destacar que en esta aproximacicín
no se ha tenido en cuenta la presencia de
poblaciones de P. recurva coexistiendo con
P. se^nipunctata, ya que no hay constancia de
que dicha especie haya alcanzado el umhral
de plaga en la zona estudiada, por lo que se
ha desestimado su presencia a la hora de
efectuar dicha aproximación.

Como conclusión, y teniendo en cuenta
los resultados obtenidos, se observa yue el
control biológico ha ido progresando de
forma favorable en los últimos años, aún así,
sería mejorable aumentando la cantidad y
optimando la ubicación estratégica de los
focos en las parcelas en las que se realizan
periódicamente sueltas controladas del para-
sitoide, ya que la poblacicín plaga parece
estar en expansión, por lo que se podría Ile-
gar a la conclusión de que la población del
parasitoide aún no se ha establecido con
éxito en la zona estudiada, bien por el des-
censo tan marcado de las temperaturas en las
épocas invernales, o bien debido a las pro-
longadas sequías, que provocarían un des-
censo acusado en la población del himenóp-
tero y un consecuente aumento de la pobla-
ción de la plaga.
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ABSTRACT

BORRAJO CUUER P., R. OCETE RUBIO, G. LÓPF.Z. , M. A. LÓPEZ MARTÍNEI, F. RUIL FER-

rv,áruDez. 2(>U6. Biological Control of Pl2nracanthn -rp. (Coleoptera, Cerambicidae) by
Avetianella longoi Siscaro (Hymenoptera, Encyrtidae) in Huelva. Bol. Snn. ^cg. P/u,Gn,r.
32: SR I -594.

In the pretient work we analyze the tield parasitism rate of Phorncnnrhn sP using its
tipecific parasitoid, Averianella lon,^oi. In addition, we evaluate the progress of Phorcc-
cnnthu population in order to determine the effectiveness of the biological control pro-
gram that has been carrying out at the Province of Huelva. The results suggest the suc-
cess of the biocontrol but, for the moment, the pest population is increasing.

Key words: Biological Control. Phnrc^cantha, A^^etinnella longoi, Huelva.
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