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PROLOGO

Igual que existe «el hombre y su circunstancia», tenemos el árbol COB la suya. Aquí
éste se concreta al aliso y aquélla a los distintos factores propios y extraños que se onecen
en los lugares hispanos en que él se encuentra enclavado.

El aliso en Europa —en eso que aún seguimos llamando así los españoles y de la que
nos sentimos más fundadores que gestores— se le observa rodeado de unos parámetros
ambientales, singularmente entomológicos, distintos en gran parte de los que onece en
nuestro solar. A nivel mundial se han anotado sobre él cerca del medio millar de especies,
de las que tan sólo medio centenar aparecen normalmente en España y entre éstas cuatro
que no habían sido citadas anteriormente sobre Alnus.

El pobre aliso se ve atacado por doquier por esa pequeña, pero eficaz, legión de ene-
migos, unos desfoliándolo al masticar eventualmente sus hojas, otros —cual pequeños
vampiros—, chupándoles sus jugos y ocasionando así su caída, y los mas tenaces, perfo-
rando su corteza y madera, donde construyen el abrigo y galerías en el que desarrollará
su descendencia.

Toda esta dañina cohorte no acude al aliso al mismo tiempo; lo hace por épocas; en
unas llegan más y en otras menos, siendo también variable con ello el daño ocasionado,
según época y lugar lo hagan, sobre un árbol aislado, sobre una zona marginal o claro del
bosque y que los alisos afectados sean de poca edad, viejos o estén poco sanos. Lo que
sobre ello tenga que hacerse, a fin de limitar o cortar el daño, es gestión privativa de la
Administración. Ella, con sus eficaces medios y bien guiada, efectuará lo pertinente de
forma que el aliso no sufra en demasía y mengüe por ello su no muy abundante presen-
cia en España.

De ahí que, para comprender todo esto, tengamos que volver a nuestro punto de par-
tida, pero a la inversa. Ya no es «el árbol y su circunstancia»; es el hombre con la suya.
Su conocimiento del medio ambiente, su reacción y adaptabilidad al mismo y sus varian-
tes, el espíritu de observación, la constante dedicación, a pesar de las adversidades climáti-
cas y humanas, la continua busca de antecedentes publicados aquí y allá, en fin, una serie
de parámetros que no es fácil concurran en una sola persona, pero que aquí, y para bien
del aliso, sí aparecen en la que ha llevado a cabo este estudio, a quien con estas desilva-
nadas líneas felicitamos muy de verdad

Eugenio Morales Agacino
Correspondiente de la Academia de

Agricultura de Francia
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Resumen
El aliso, Alnus glutinosa (L.) GAERTNER, es un árbol o arbusto de hasta 20 metros de altura,

que está presente en casi toda la Península Ibérica, con la excepción del Levante y Sureste pe-
ninsular, en forma de bosques-galería y sotos a lo largo de las riberas de los rios y arroyos.

Esta especie arborea tiene gran importancia en los ecosistemas ripícolas por soportar per-
fectamente los suelos encharcados y tener una endosimbiosis de nodulos de raíz con actinomi-
cetes del género Frankia, que le permite la asimilación directa del nitrógeno atmosférico.

Debido a estas características y a su crecimiento rápido se la emplea en la producción de
biomasa de turno corto, en la recuperación de suelos forestales degradados o anegados y en
plantaciones mixtas por su capacidad de mejora del suelo.

Sin embargo, el aliso es en la actualidad una especie poco utilizada en el sector económico
forestal, aunque por sus peculiares características es previsible que en un futuro próximo tenga
una mayor importancia.

El principal objetivo de este estudio es la realización de una investigación faunística con la
determinación de las principales especies de artrópodos parásitos del aliso en España, preci-
sando los más abundantes y/o potencialmente más peligrosos, bien por la naturaleza y grave-
dad de sus daños, como por su capacidad para alcanzar poblaciones numerosas, determinando
lo mejor posible sus ciclos biológicos y los métodos de control de sus poblaciones más efica-
ces, económicos y selectivos, es decir menos perjudiciales para el ecosistema donde van a ser
aplicados.

Asimismo se realiza una recopilación bibliográfica de las especies mundiales de invertebra-
dos parásitos del género Alnus, en su calidad de huéspedes potenciales del aliso.

Se describe cada una de las 50 especies encontradas y se detallan su distribución geográfica,
plantas huéspedes, biología, daños que provocan, parásitos y predadores conocidos y los méto-
dos de control de sus poblaciones más recomendables.
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Summary

The black alder, Alnus glutinosa (L.) GAERTNER, is a tree or shrub that can rise a height of
20 metres and can be found in nearly all the Iberian Peninsula, except the South-East of the
Peninsula and groves in the riverside forests.

This specie of tree has great importance in the riverside ecosystems because it can grow in
damp boggy ground and it has a root-nodule endosymbioses with actinomycete Frankia sp.
as atmosferic nitrogenfixing symbiont.

Due to the characterists and to its rapid growth it is used in the production of biomass of
short rotation, in forest soil reclamation and mixted species tree plantations.

However, the black alder is nowadays a specie not often used in the forestal economic,
though due its peculiar characteristics it is predictable that in the near future it will have grea-
ter importance.

The main objetive of this study is the fulfillment of a faunistic investigation to determinate
the main parasitic species of black alder in Spain, requiring the most abundant and/or poten-
tialy more dangerous, because of the nature and the seriusness of the damages, and of its capa-
city to reach numerous poblations determinating the best way possible its biological cycle and
control methods of its populations more efficient, economical and selective, in other words
harmfull for the ecosystems where they are going to be applied.

Therefore, a bibliografy recopilation a of the world species of the parasite invertebrates
that belong to Alnus spp., as potential pests of black alder, is made.

The 50 species founded are described and its geographical distribution, host plants, life cy-
cle, damages, that they provoke, parasites and predators known and most recomendated con-
trol methods of its poblations are detailed.
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Aspectos botánicos del aliso,
Alnus glutinosa

(L.) GAERTNER





EL GENERO ALNUS EN EL MUNDO

El género Alnus (GAERTNER) pertenece a la
división Magnoliophyía, clase Magnoliopsi-
da, subclase Hamamelidae, orden Fágales,
familia Betulaceae y tribu Betuleae (GOLA,
NEGRI, CAPELLETTI, 1965).

Está constituido por árboles y arbustos, ca-
racterizados por tener amentos con dos brac-
teolas para cada grupo de flores en la axila de
cada bractea, las flores masculinas tienen
cuatro estambres y de cuatro a cinco divisio-
nes el periantio, y los lóbulos de las anteras
brevemente separados por un conectivo fur-
cado. Poseen dos flores femeninas en la axila
de cada bráctea. Los amentos fructíferos son
parecidos a pequeñas pinas, de formas ovoi-
des o elipsoides, y las escamas pentalobula-
das, gruesas, leñosas y muy persistentes
(BALL, 1964).

La primera descripción de este género se
encuentra en Instituciones Rei Herbariae
(1700) de JOSEPH PITTON TOURNEFORT, y poste-
riormente redescrito por CARL LINNAEUS en
Genera Plantarum. Flora Lapponica (1737)
(JACKSON, 1885). LINNAEUS lo incluye en la fa-
milia Cupuliferae, y después GAERTNER lo
adscribe a la familia Betulaceae (PRAIN,
1913).

Tiene las siguientes sinonimias: Alnus MI-
LLER, 1754; Alnaster SPACH, 1841; Alnobetula
SCHUR, 1858; Clethropsis SPACH, 1841, y Se-
midiopsis ZUMAG, 1849.

El género Alnus es relativamente extenso y
variable. Se pueden encontrar especies de ali-
sos en la mayor parte del Hemisferio Norte y
en algunas zonas de Sudamérica.

La taxonomía del género siempre ha sido
algo confusa debido a la gran variabilidad
que existe entre las especies, al aislamiento y

divergencia de poblaciones de una misma es-
pecie, y a la natural hibridación intraespecífi-
ca (HALL, MAYNAR, 1979).

Los siguientes autores han abordado, a lo
largo de la historia de la botánica, la sistemá-
tica del género: SPACH (1841), REGEL (1861,
1865), WINKLER (1904), SCHNEIDER (1906,
1916), CALLIER (1918) y CEREPANOV (1955) y
en los últimos años MURAI (1964) y FURLOW
(1979) que han ofrecido notas aclaratorias
muy importantes.

Con estos antecedentes BORATYNSKA (1982)
divide el género Alnus en dos subgéneros, Al-
naster y Gymnothyrsus, que agrupan a 32 es-
pecies.

I. Subgénero Alnaster (SPACH) ENDL.

A. Sección Bifurcatus MIYABE y KUDO

1. Alnus sieboldiana MATSUMURAE.
2. A. firma SIEB, y Zucc.
3. A. pendula MATSUMURAE.

B. Sección Alnobetula (KOCH) MURAI

4. A. crispa (AIT.) PURSH
5. A. viridis (CHAIX) DECANDOLE

II. Subgénero Gymnothyrsus MURAI

C. Sección Cremastogyne WINKLER
6. A. cremastogyne BURKILL
7. A. lanata DUTHIE
8. A.ferdinandi-coburgii SCHNEIDER

D. Sección Clethropsis (SPACH) REGEL

9. A. nepalensis D. DON.
10. A. nitida (SPACH) ENDL.
11. A. maritima (MARSHALL) NUTTALL
12. A. henry i SCHNEIDER
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E. Sección Japonicae MURAI

13. A. japonica (THUNBERG) STEUDEL

14. A. trabeculosa HANDEL-MAZZETTI

15. A. subcordata C. A. MEYER

16. A. orientalis DECNE

17. A. cordata (LOISEL) LOISEL

18. A.jorulensisH.B.K.
19. A. acuminata H. B. K.

F. Sección Fauriae MURAI

20. A. serrulatoides CALLIER

21. A. fauriae LEVEILLE y VANIOT

G. Sección Glutinosae MURAI

22. A. inokumae MURAI y KUSAKA

23. A. matsumurae CALLIER

24. A. hirsuta TURCZ

25. A. glutinosa (LINNAEUS) GAERTNER

26. A. incana (LINNAEUS) MOENCH

27. A. rugosa (D. Roí) SPRENGEL

28. A. serrulata (AIT.) WILLD

29. A. rubra BONG
30. A. tenuifolia NUTTALL

31. A. oblongifolia TORREY
32. A. rhombifolia NUTTALL

El género está ampliamente distribuido en
las regiones templadas y frías del hemisferio
septentrional, desde Eurasia hasta América
del Norte. Hay una pequeña representación
en el Norte de Africa. Está presente en Cen-
tro América y penetra en Sudamérica a lo
largo de los Andes hasta aproximadamente
los 25° de latitud sur. En la figura 1 se repre-
senta la repartición del género en el mundo,
según la densidad de especies coincidentes en
una misma zona (BORATYNSKA, 1982).

Las distintas especies de alisos muestran
una extraordinaria diversidad de rasgos y ca-
racterísticas utilizables por el hombre, que
FURLOW (1974) resumió en el siguiente cua-
dro:

Característica

PORTE

NUMERO DE
FUSTES

ARBÓREO

ARBUSTIVO

INTERMEDIO

ÚNICO

ÚNICO O
MULTIPLES

MULTIPLES

Especie

Alnus acuminata H. B. K. (30 m.).
A. rubra BONG. (28 m.).
A. rhombifolia NUTTALL (25 m.).
A. incana (LINNAEUS) MOENCH ssp. incana

(25 m.).
A. glutinosa (LINNAEUS) GAERTNER (20 m.).
A.jorulensis H. B. K. (20 m.).
A. oblongifolia TORREY (15 m.).

A. serrulata (AIT.) WILLD. (10 m.).
A. viridis (CHAIX) DECANDOLE ssp., sinuata

(10 m.) y ssp. crispa (6 m.).
A. incana (LINNAEUS) MOENCH ssp. rugosa

(6 m.).

A. incana (LINNAEUS) MOENCH ssp. tenufo-
lia (9 m.).

A. maritima (MARSHALL) NUTTALL (5 m.).

A. jorulensis H. B. K.
A. rubra BONG.

A. acuminata H. B. K.
A. glutinosa (LINNAEUS) GAERTNER.

A. oblongifolia TORREY
A. rhombifolia NUTTALL
A. incana (LINNAEUS) MOENCH
A. serrulata (AIT.) WILLD.
A. maritima (MARSHALL) NUTTALL
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Característica

TIPO DE
COPA

ADAPTACIÓN A CON-
DICIONES ESPECIALES
DEL HABITAT

VARIAS

ESTRECHA

ANCHA

SECOS

MUY HÚMEDOS

FRIOS

PISOS DOMINADOS

CORTEZA GRUESA

PROPIEDADES
EN LAS HOJAS

BROTES DE
RAIZ

Especie

A. rubra BONG.
A. acuminata H. B. K.
A. serrulata (AIT.) WILLD.
A. glutinosa (LINNAEUS) GAERTNER
A. maritima (MARSHALL) NUTTALL

A. oblongifolia TORREY
A. rhombifolia NUTTALL
A. jorulensis H. B. K.
A. incana (LINNAEUS) MOENCH
A. viridis (CHAIX) DE CANDÓLE

A. jorulensis H. B. K. v

A. viridis (CHAIX) DE CANDÓLE ssp. crispa
A. serrulata (AIT.) WILLD.
A. rhombifolia NUTTALL

A. maritima (MARSHALL) NUTTALL

A. viridis (CHAIX) DE CANDÓLE
A. incana (LINNAEUS) MOENCH

A. viridis (CHAIX) DE CANDÓLE ssp. crispa

A. jorulensis H. B. K.

A. rubra BONG.
A. incana (LINNAEUS) MOENCH
A. glutinosa (LINNAEUS) GAERTNER

A. serrulata (AIT.) WILLD.
A. incana (LINNAEUS) MOENCH ssp. rugosa

y tenufolia.
A. viridis (CHAIX) DE CANDÓLE ssp. sinuata
A. oblongifolia TORREY
A. rubra BONG

EL ALISO

En España solamente existe la especie Al-
nus glutinosa (LINNAEUS) GAERTNER. Sin em-
bargo, hay citas, no confirmadas personal-
mente, de la presencia de otras especies en la
cordillera pirenaica, como es el caso de Alnus
cordata (LOISEL) LOISEL en la provincia de
Huesca (BERMUDEZ DE CASTRO, 1977) y Alnus
incana (LINNAEUS) MOENCH en el Valle de
Aran (CANTERO DESMARTINES, 1986), que co-
rresponden probablemente a restos de anti-
guas plantaciones llevadas a cabo por los Ser-
vicios Forestales de la provincia.

Alnus glutinosa (LINNAEUS) GAERTNER, des-
crito en el año 1790 por GAERTNER (Fruct.
Sem. PL 2: 54) es un árbol o arbusto de hasta
20 metros de altura, de corteza fisurada y ma-
rrón oscura, yemas brevemente pecioladas.
Ramillos viscosos, normalmente glabros.
Hojas de 4-10 cm. obovadas-elípticas a su-
borbiculares, obtusas o retusas, cuneadas o
redondeadas en la base biserrada, verde en el
envés, normalmente glabro, excepto en los
copetes de pelos amarillentos de las axilas de
las nerviaciones; 5-8 pares de nervios latera-
les. Amentos fructíferos de 10-30 mm., ova-
dos, pedunculados, y de 3-5 por racimo. Nú-
culas estrechamente aladas (BALL, 1964).

23





Según el Index kewensis, Plantarum Phane-
rogamarum, desde 1885 hasta 1970, se obtu-
vieron las siguientes sinonimias:

Alnus alnus BRITTON in Britton & Brown,
111, Fl. N.U.S. Ed. 2, i. 613 (1913).

A. aurea HORT, ex C. KOCH, Dendrol. ii. I.
630.

A. badensis LANGE, ex REGEL, in D.C. Prod.
XVi. II 188.

A. barbata C. A. MEY Verz. Pfl. Cauc. 43.
A. cerífera HARTIG, ex REGEL, in D.C. Prod.

XVi. II 187.
A. cilindrostachya MAKINO, in Bot. Mag.,

Tokyo, 1912, XXVi. 390.
A. communis DESF. Tabl. Hort. Par. Ed.

1.213.
A. denticulata C. A. MEY. Verz. Pfl. Cauc.

43.
A. dubia REQ., ex REGEL, in D. C. Prod.

XVi. II. 187.
A. elliptica REQ., in Ann. Sc Nat. Ser. IV

(1825)381.
A. emarginata KROCK., ex STEUD. Nom. ed.

1.29.
A. februarica KUNTZE, Taschen. Fl. Leipz.,

238.
A. glutinosa MEDIC, Pfl. Anat. 393.
A. hybrida REICHB., IC. Fl. Germ. Xii.t. 630

f. 1292.
A. imperialis HORT., ex DIPPEL, Handb.

Lanbholzk.ii (1892) 161.
A. incisa STEUD., Nom. ed. I. 29.
A. laciniata EHRH., Beitr. ili. 22.
A. macrocarpa LODD., ex LOUD., Hort. Brit.

378.
A. morisiana BERTOL., Fl. Ital. x. 163.
A. nigra GILIB., Exercit. ii. 401.
A. nitens C. KOCH, in Linnaea, XXii (1849)

334.
A. oxycanthifolia LODD., Cat. (1836).
A. prunifolia HORT., ex. C. KOCH, I.e. 630.
A. pubescens TAUSCH, in Flora, XVii

(1834) 520 = glutinosa x incana.
A. quercifolia WILLD., Berl. Baumz, 45.
A. rotundifolia STOKES, Bot. Mat. Med. iv,

369.
A. sorbifolia HORT., ex H. WINKL. in Engl.

Pflanzenreich Betul 117.
A. suaveolens MOR., ex NYM. Consp. 671.
A. vulgaris PERS., Syn. ii. 550.
A. vulgaris HILL., Brit. Herb. 510 (1756);

Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isler. 1913,
iii. 440.

Betula alnus LINN., Sp. Pl. 983.
B. emarginata EHRH., Beitr. iv. 158.
B. glutinosa LAM., ENCYC. i. 454.
B. laciniata EHRH. Beitr. iii. 21.
B. oblongata (DRYAND. in) AIT., Hort. Kew.

ed. I. iii. 338.
B. palustris SALISB. Prod. 395.

El nombre específico de «glutinosa» alude
a sus hojas pegajosas, mientras que el genéri-
co Alnus, de raíz celta, alude perfectamente a
la característica fundamental de los alisos de
crecer al lado de los márgenes de los ríos, ya
que «al» quiere decir «al lado de» y «lan» sig-
nifica «borde de la ribera» (MARCUZZI, G.
1979).

El nombre en castellano de «aliso», proce-
de de el que tenía en latín «alnus», citado por
Virgilio en la Eneida.

Actualmente el aliso recibe diferentes
nombres en las distintas regiones de España:
«aliso» y «alno» en Castilla; «vinagrera» en
La Rioja; «omero» ó «úmero» en Asturias;
«ameneiro», «amneira», «amineiro», «abe-
neiro» o «umeiro» en Galicia; «vern», «ver-
na» o «arbre negre» en Cataluña; «altz»,
«altza», «haltz», «aspil» o «aspilitze» en el
País Vasco, y en Cádiz y Málaga, denominan
a la madera de aliso, como «de abedul» (CE-
BALLOS, RUIZ DE LA TORRE, 1971; FONTQUER,
1973).

En francés se le denomina «aulne»; en ale-
mán «erle»; en inglés «alden>, «black alder» o
«common alder», y en portugués «amieiro».

VARIEDADES E HÍBRIDOS

Existen numerosas variedades del aliso:
pyramidalis, laciniata, incisa, quercifolia,
imperialis, aurea, rubrinervia, etc, que res-
ponden fundamentalmente a diferencias
morfológicas de las hojas y del tamaño de los
amentos (PARDE, 1943).

El clima y la latitud ejercen una notable in-
fluencia en el número y diversidad de las va-
riedades del aliso: así, las medidas de hojas y
amentos de diferentes poblaciones sugieren
que el tamaño de ambos órganos disminuye
regularmente desde el Sur al Norte y desde el
Este al Oeste (MeVEAN, 1953).
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En España la variedad más interesante es
la denticulata REGEL, de hojas trasovadas o
trasovadas elípticas, poco o nada escotadas
en el ápice, denticuladas muy regularmente,
con mechones de pelos en las axilas de los
nervios del envés y con «pinas» mayores que
en el tipo y en un número de dos o tres por ra-
cimo. Se extiende por el suroeste de Asia, Ita-
lia, Córcega, España y norte de Africa. Es ca-
racterística de nuestra región de alcornocales
de las provincias de Cádiz y Málaga, vegetan-
do en las sierras de areniscas oligocénicas, en
las que además presenta formas con peciolo y
envés pubescente (CEBALLOS, RUIZ DE LA TO-
RRE, 1971).

El aliso presenta variedades ornamentales,
como la laciniata HORT, de hojas profunda-
mente recortadas y ramillas colgantes, y la
imperialis (asplenifolia HORT.) con hojas
completamente recortadas en tiras.

Este árbol tiene una natural tendencia a hi-
bridarse con otras especies del género, como
A. incana (L.) MOENCH y A. cordata (LOISEL)
LOISEL en aquellas áreas geográficas donde
conviven. Los ejemplares resultantes mues-
tran caracteres intermedios a los de los pa-
dres, y con grandes posibilidades en la mejora
de la producción de biomasa (OSOTO ESEGU,
1983).

Destaca el híbrido A. glutinosa x A. incana,
que en un principio se consideró como la es-
pecie A. pubescens TAUSCH, 1834, y que se ca-
racteriza por tener las ramillas pubescentes,
las hojas de obtusas a brevemente acumina-
das, normalmente pubescentes, al menos so-
bre los nervios, y los amentos femeninos bre-
vemente pedunculados (PARDE, 1943).

Las investigaciones en la citología de Alnus
spp. se remontan a principios de este siglo y
el número de cromosomas de las distintas es-
pecies es de 2n = 14, 4n = 28, 6n = 42 y 8n =
56 (MEJNARTOWICZ, 1981).

Alnus glutinosa (L.) GAERTNER es una espe-
cie poliploide, siendo su número básico de
cromosomas de siete (n = 7). Se encuentran
normalmente individuos tetraploides (4n =
28) (WETZEL, 1928; GRAM, LARSEN, LARSEN,
WESTERGAAD, 1941), aunque también los hay
hexaploides (6n = 42) (WETTSTEIN, HOLZER,
1958) y octoploides (8n = 56) (WOODWORTH,
193 1;ORDING, 1939).

Se obtienen con facilidad híbridos de la

mayoría de las especies que tienen un nivel
octoploide y entre las especies octoploides y
tetraploides, para la creación de hexaploides.

La hibridación entre especies pertenecien-
tes a diferentes niveles de poliploidía es posi-
ble en cruzamientos recíprocos, pero los hí-
bridos se obtienen más fácilmente en los cru-
zamientos de octoploide con tetraploide, que
en los de tetraploides con octoploide (SOUZA y
KELLISON, 1980).

Algunos de los híbridos artificiales obteni-
dos entre A. glutinosa y otras especies del gé-
nero son (MEJNARCOWICZ, 1981):

Alnus glutinosa x A. cordata.
Alnus glutinosa x A. glutinosa (4n).
Alnus glutinosa x A. hirsuta.
Alnus glutinosa x A. incana.
Alnus glutinosa x A. inokumae.
Alnus glutinosa x A. japonica.
Alnus glutinosa x A. orientalis.
Alnus glutinosa x A. rubra.
Alnus glutinosa x A. rugosa.
Alnus glutinosa x A. subcordata.
Alnus glutinosa x A. viridis.
Alnus cordata x A. glutinosa.
Alnus japonica x A. glutinosa.
Alnus inokumae x A. glutinosa.
Alnus incana x A. glutinosa.
Alnus rubra x A. glutinosa.

HABITACIÓN

El área natural del aliso se extiende por
toda Europa, llegando hasta el paralelo 65"
de latitud norte, Siberia occidental, Cáucaso,
norte de Persia, norte a Anatolia y extremo
Noroeste de Africa (fig. 2).

Ha sido introducido en países como Esta-
dos Unidos, Chile o Sudáfrica.

Está presente en casi toda España en forma
de bosques-galería en ríos y arroyos, y sola-
mente en el norte y en zonas de elevada plu-
viosidad o suelos muy húmedos crece fuera
de las riberas, tal es el caso de las 40 hectáreas
de alisos del rio Aritzacum del Valle de Baz-
tán, en Navarra (PUERTAS, 1983).

En general, es muy abundante en la España
atlántica. En la meseta castellana aparece a lo
largo de numerosos ríos: Adaja, Águeda, Ala-
gón, Arlanza, Arlanzón, Carrión, Corneja,
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Duero, Eria, Esla, Francia, Orbigo, Pisuerga,
etc. (Ruiz VALERO, 1986).

En la mitad sur del país está presente en al-
gunas cadenas montañosas como, Sierra Mo-
rena, Sierra de Aracena, Sierra de Ronda y
Sierra Nevada.

Se le puede considerar inexistente en el le-
vante y sureste peninsular.

Con la finalidad de tener una idea de la re-
partición geográfica del aliso en la España pe-
ninsular (fig. 3) se pueden citar a los siguien-
tes términos municipales, en los que la espe-
cie está presente:

Alava: Arkaute, Fontecha, La Puebla de
Labarca y Sarria; Almería: Barranco de Va-
lle-Arcal; Asturias: Cangas de Onís, Grado,
Llanes, Lugones, Peón, Ribadesella, Sama de
Langreo y Vega del Rey; Avila: Aliseda de
Tormes, Arenas de San Pedro, Burgohondo,
Barco de Avila, El Tiemblo, Mijares, Nava-
talgordo, Piedralaves y San Martín del Pim-
pollar; Badajoz: Gevora, La Codosera y Va-
lencia de Alcántara; Barcelona: San Celoni,

Torelló, Tordera y La Garriga; Cáceres: Her-
vás, Cabanas del Castillo, Navalvillar de
Ibor, La Aliseda; Cádiz: Castellar de la Fron-
tera, Jimena de la Frontera y San Roque;
Cantabria: Castrocillorigo; Córdoba: Espiei,
Pedroche y Villanueva de Córdoba; Gero-
na: Alp, Blanes, Campodón, Olot, Puigerdá,
San Juan de Abadesas y Santa Coloma
del Farnés; Granada: Alfacar, Jerez del
Marquesado, Uguijar y Valor Trévelez; Gua-
dalajara: Beleña de Sorbe, Humanes, Jadra-
que, Muriel, Razbona y Ulceda; Guipúzcoa:
Anzuola, Azcoitia, Guetaria, Orio, Placencia
y Vergara; Huelva: Calaroza, El Repilado, La
Nava, Los Romeros, Nerva, Quejigo y Sotiel
de las Calañas; Huesca: Canfranc; Jaén: Al-
deaquemada, La Carolina, Santa Elena y
Ventas Cárdenas; La Coruña: Betanzos,
Puente Deume y Viñas; León: La Bañeza;
I ';rida: Guingueta d'Aneu, La Portella, Sori-
guera, Sort y Valle de Aran; Lugo: Becerrea,
Guitirid, Parga y Quiroga; Madrid: Aldea del
Fresno, El Berrueco, Paredes de Buitrago, Pe-

Fig. 3.—Distribución geográfica del aliso en España.
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layos, San Martín de Valdeiglesias y Torrela-
guna; Málaga: Cortés de la Frontera, Ronda
y Tolox; Navarra: Articuza, Aritzacum, Eli-
zondo, Goizueta, Liedena, Lodosa, Orbaice-
ta, Oricain, Sangüesa, Sartaguda, Vera de Bi-
dasoa y Zubiri; Orense: Cartelle y Puebla de
Tribes; Patencia: Barrios de la Vega, Dueñas,
Palencia, Villoldo y Villosilla; Pontevedra:
Güillarei y Riba de Tea; Salamanca: Bejar,
Candelario, El Payo y Navasfrias; Sevilla:
Constantina, Cazalla, El Ronquillo y San Ni-
colás del Puerto; Soria: Soto de San Esteban;
Tarragona: Benifallet, Cornudella, Masden-
verge y Povolada; Toledo: Alamín, Almorox,
Escalona y Méntrida; Valladolid: Tordesillas
y Valladolid; Vizcaya: Abadiño, Gordejuela,
Forua, Plencia y Trucios; Zamora: Puebla de
Sanabria.

MORFOLOGIA

Las hojas son simples, caedizas, alternas,
tristicas, trasovadas o redondeadas; obtusas,
rectas o escotadas en el ápice, cuneiformes y
enteras en la base, sinuoso dentadas o doble-
mente dentadas en el resto del margen, con
callosidades en el vértice de los dientes, en
ocasiones casi laciniadas, muy glutinosas y
más o menos pelosas al desarrollarse, lampi-
ñas enseguida, excepto en las axilas de la ner-
viación en el envés; verdes en las dos caras,
más pálidas en la cara inferior, donde resalta
la nerviación, compuesta por siete pares de
nervios, que va acompañada a veces de glán-
dulas resiníferas; lustrosas en el haz. Estípu-
las polimorfas y caducas. Las yemas son
gruesas, aovadas u oblongas, obtusas, sobre
pedicelos gruesos; lampiñas, glaucas, visco-
sas, recubiertas por dos o tres escamas con ci-
lios marginales, de las que la exterior envuel-
ve a las restantes (CEBALLOS, RUIZ DE LA TORRE,
1971).

Las flores son monoicas, en amentos que
aparecen en verano y se desarrollan al final
del invierno siguiente. Los amentos en ambos
sexos aparecen en el ápice de las mismas ra-
millas del año, en racimos de tres a seis.

Los amentos masculinos son largos, de
5-10 cm. de longitud, cilindricos, colgantes,
con escamas aovadas, obtusas, pardorrojizas,
gruesas, pediceladas, formadas por la solda-

dura de una bractea central con cuatro brac-
teolas laterales. Cada escama cubre tres flo-
res. Flor masculina con un involucro verdoso
de cuatro divisiones y cuatro estambres
opuestos a las mismas, de filamentos cortos y
anteras indivisas y lampiñas.

Amentos femeninos erectos, pequeños, 0,5
cm. de longitud, subcilíndricas, verdes; al
oblongos u ovoides, obtusos, purpúreos, con
escamas subdeltoideas, engrosadas en el ápi-
ce, cada una resultante de la soldadura de una
bráctea y dos bracteolas, cuyo conducto am-
para a dos flores, axilares con relación a las
bracteolas. Flor femenina sin involucro,
constituida por un ovario sentado, bicarpe-
lar, con dos lóculos uniovulados, coronados
por estigmas rojizos, filiformes (CEBALLOS y
Ruiz DE LA TORRE, 1971).

Los amentos fructíferos de 1-2 cm. de lon-
gitud, lignificados, pedunculados, aovado
oblongos y obtusos, tienen el aspecto de pinas
pequeñas de color pardo oscuro. Primero son

Fig. 4.—Porte derecho, cilindrico y lleno de los
pies de aliso, que crecen en espesura.
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viscosos, duros y compactos, con escamas
apretadas y unidas por la resina y al final se-
cas. Tras la dehiscencia están con las escamas
separadas pero persistentes.

Los frutos son trasovados, angulosos, com-
primidos, rojizos o pardos, algo lustrosos, co-
ronados por la base de los estilos con alas in-
cipientes o muy estrechas, gruesas y coriá-
ceas; uniloculares y monospermas, carecen
de endospermo. Se producen a pares sobre las
bracteas de las escamas de los amentos fructí-
feros (CEBALLOS y Ruiz DE LA TORRE, 1971).

Los frutos del aliso son pequeños (de apro-
ximadamente 1-2 mm. de diámetro) y muy
ligeros (alrededor de 711.000 frutos en 1 kg.)
(MCVEAN, 1955).

Es un árbol mediano de 17-22 m. de altura
por 0,6-0,7 m. de diámetro normal, que en
España no suele pasar de los 10-12 m. (CEBA-
LLOS y Ruiz DE LA TORRE, 1971).

En los Pirineos atlánticos de Francia se
han encontrado ejemplares de 35 m. de altura
y más de 1 m. de diámetro normal (MARTIN,
1985).

La copa es regular, piramidal-apuntada en
los jóvenes a causa de su ramificación princi-
pal monopódica, ya que las yemas terminales
no abortan y dan una guía prolongada verti-
calmente. Más tarde es redondeada, con ra-
mificación irregular. Es densamente hojosa y
asombra y cubre bien el suelo.

Tronco derecho, cilindrico y lleno, bastan-
te limpio. Corteza lisa, brillante, pardo-
vellosa en los jóvenes, con bracteas blancas;
en los viejos oscura, agrietada longitudinal-
mente, escamosa y delgada con relación al
grosor. Ramas erectopatentes, primero con
corteza oscura y lustrosa, pardo rojiza o par-
do verdosa, con lenticelas blancas. Ramillas
erectas, angulosas, de corteza grisácea o par-
do grisácea, las de un año lisas, lampiñas,
verde oliváceas oscuras, cubiertas de lentice-
las y glándulas resinosas.

Los brotes son trígonos, pardo ferruginosos
o pardo violáceos, pelosos o a veces lampi-
ños, pegajosos y quebradizos (CEBALLOS y
Ruiz DE LA TORRE, 1971).

Madera blanco amarillenta al cortarla, rá-
pidamente toma un vivo color rojo-ladrillo o
carmín, más rápidamente en tiempo húme-
do, bajando de tono al ir secándose el corte,

Fig. 5.—Corteza oscura, agrietada longitudinal-
mente y escamosa de los ejemplares viejos.

hasta quedar de un tono rosa claro o algo
anaranjado. Presenta anillos de crecimiento
distintos, vasos pequeños, grano fino, nume-
rosos radios medulares anchos y espejuelos
de tejido suberoso igual que la del abedul,
formando el conjunto un bonito veteado.

El sistema radical es somero, fuerte y bien
ramificado, sobre todo en suelos húmedos y
de poco fondo. No suele presentar raíz prin-
cipal distinta, ni aún de joven; las secunda-
rias son oblicuas o casi horizontales y de ellas
salen las terciarias que son verticales y sirven
de anclaje.

Probablemente es el árbol mejor adaptado
a los cambios temporales del nivel freático
del suelo. La mayoría de las especies respon-
den a una elevación del nivel freático con la
emisión de raíces superficiales, con lo que,
cuando el nivel vuelve a bajar, padecen se-
quía fisiológica al no disponer de raíces pro-
fundas. En el caso del aliso, las raíces profun-
das penetran bien en el agua sin morir, por lo
que las oscilaciones del nivel freático jamás
lo dejan sin aporte hídrico.

En el caso de una elevación del nivel freáti-
co por encima de la superficie del suelo y con
una duración más o menos prolongada, el ali-
so reacciona emitiendo raíces adventicias
desde el tronco. Estas raíces son esponjosas y
están ricamente ramificadas, pudiendo pene-
trar en el suelo o quedar flotando en el agua.
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Resumiendo, en el aliso hay dos tipos de
raíces fisiológicas: un sistema radical más
profundo, que es capaz de crecer en un medio
reducido, y otro más superficial, que requiere
una cierta tensión de oxígeno y que es en el
que se producen los nodulos de micorrizas
(MCVEAN, 1956).

NODULOS DE LA RAÍZ PARA
LA FIJACIÓN SIMBIÓTICA
DEL NITRÓGENO

Aunque el nitrógeno aparece abundante-
mente en la naturaleza, el crecimiento de
muchos organismos está limitado por un ina-
decuado aporte de este elemento. Ello es de-
bido a que la mayoría de los organismos no
pueden utilizar el nitrógeno atmosférico (N2),
sino que requieren nitrógeno combinado en
forma de nitratos, amonio o aminoácidos.

Fig. 6.—Aliseda de montaña, situada aproximada-
mente a 1.300 metros de altitud en la Sierra de

Gredos (Avila).

Solo muy pocos organismos pueden fijar el
nitrógeno atmosférico, en forma de amonio.

Hasta hace poco, la fijación del nitrógeno
se había observado en organismos Prokario-
tas, bien de vida libre o que vivían en simbio-
sis con Eukariotas o con otros Prokariotas.

Los organismos de fijación simbiótica del
nitrógeno comprenden tres grupos de Proka-
riotas: cianobacterias, Rhizobia y actinomi-
cetes. Estos organismos pueden aparecer en
simbiosis con un número elevado de organis-
mos Eukariotas, bien como ectosimbiontes o
como endosimbiontes: Rhizobium spp. en
plantas leguminosas (con muy pocas excep-
ciones), actinomicetes del género Frankia en
algunas plantas no leguminosas y cianobacte-
rias en algunas angiospermas, gimnospermas,
hepáticas, musgos, líquenes y bacterias.

En el caso de ectosimbiosis el organismo fi-
jador del nitrógeno vive extracelularmente y
está en una relación muy estrecha con el
huésped. Es el caso de los líquenes, Stereo-
caulon spp., en los bosques de pinos del norte
de Escocia.

En el caso de endosimbiosis el organismo
fiador del nitrógeno se encuentra dentro de
las células huésped. Algunas formas primiti-
vas de endosimbiosis incluyen cianobacterias
asociadas con ficomicetes, diatomeas y algu-
nas plantas gimnospermas y angiospermas.
Sin embargo, las evolucionadas endosimbio-
sis de nodulos de raíz, bien con Rhizobia o
con actinomicetes del género Frankia están
mucho más extendidas y tienen una mayor
importancia ecológica {BLOM, 1982).

En el aliso los nodulos de raíz forman raci-
mos de aspecto coraloide en las raíces más
superficiales. Las agrupaciones de nodulos
son de color amarillento que evolucionan a
castaño oscuro y llegan a alcanzar hasta 10
cm. de diámetro (BERMUDEZ DE CASTRO, 1977).

Dentro de las células de estos nodulos vi-
ven los simbiontes Frankia spp., que obtienen
de la planta huésped el carbono y las fuentes
de energía que precisan, aportando a cambio
la fijación del nitrógeno atmosférico en forma
asimilable por la planta y en cantidad sufi-
ciente para sostener su desarrollo normal. Es
por ello, por lo que el aliso es capaz de colo-
nizar suelos desnudos o muy degradados
(MARTIN, HIREL, GADAL, 1982).
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La tasa de nitrógeno, que es fijada por este
método, depende de varios factores: la natu-
raleza del sistema simbiótico, la densidad de
plantas huéspedes por unidad de superficie,
el clima, los suministros fotoasimilables y,
sin duda, otras influencias desconocidas has-
ta el momento. Se han medido porcentajes
anuales de fijación de nitrógeno de 58 kilo-
gramos por hectárea (SEILER, MCCORMICK,
1982) o 300 kg/Ha. (BERMUDEZ DE CASTRO,
1977), en condiciones excepcionalmente fa-
vorables. Se puede dar como promedio de fi-
jación anual de nitrógeno de 5 kg/Ha. (BER-
MUDEZDE CASTRO, 1977).

Los nodulos del aliso se desarrollan en
suelos de aireación pobre, aunque no lo ha-
cen en suelos completamente anaerobios, de
aquí que aparezcan en las raíces superficiales.
Se desarrollan lentamente en suelos aireados

Fig. 7.—El diseminado de aliso necesita luz para su
perfecto desarrollo.

y entonces no aparecen hasta el segundo año
de la vida de la planta.

La extensión del desarrollo de los nodulos
depende del buen estado de la planta. Así nó-

Fig. 8.—Las hojas del aliso tienen una forma trasovada muy característica.
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Fig. 9.—Galeria de alisos de las gargantas de la La-
dera Sur de la Sierra de Gredos.

dulos grandes y abundantes aparecen en
plantas bien iluminadas, libres de competen-
cia, y por el contrario en plantas débiles, por-
la sombra y/o fuerte competencia de raíz, son
pequeños y espaciados.

Los nódulos se desarrollan mejor en suelos
ácidos que en los básicos (MCVEAN, 1956).

El aliso también está asociado con ectomi-
corrizas, como Alpova diplophloeus (ZELLER
ct DODGE) TRAPPE et SMITH, Astraeus picridis
(SHEAR) ZELLER, Paxillus involutus (BATSCH.)
FB. y Pisolithus tinctorius (PERS.) COKER et
COUCH que han demostrado su especificidad
respecto a Alnus glutinosa (L.) GAERTNER, y
en el caso de la última que llega a formar ec-
tomicorrizas (MOLINA, 1981). Sin embargo, la
presencia de ectomicorrizas tiene una inci-
dencia escasa en el crecimiento de los disemi-
nados, excepto, quizá, en el caso de suelos
muy poco fértiles (MCVEAN, 1955).

ESTACIÓN: CLIMA Y SUELO

Es una especie de clima templado-cálido a
templado-frío, soportando temperaturas mí-
nimas de hasta -30° C fuera del período vege-
tativo, sin embargo, las heladas tardías le
afectan notablemente. Disponiendo de agua
en el suelo soporta temperaturas elevadas de
hasta 40° C.

En España se le encuentra desde el nivel
del mar hasta los 1.300 m. de altitud en las
zonas más meridionales, adoptando entonces
un porte achaparrado. Prefiere, en general,
las exposiciones de umbría (CEBALLOS, RUIZ DE
LA TORRE, 1971).

Requiere abundante humedad de suelo,
pero no soporta las aguas encharcadas, sino
las corrientes, por lo que vegeta bien en sue-
los profundos y bien drenados. Prefiere la at-
mósfera húmeda, aunque disponiendo de un
aporte hídrico del suelo soporta el clima se-
mi seco.

Indiferente en cuanto a la naturaleza mine-
ral del sustrato, requiere suelos sueltos y férti-
les, con abundancia de limos y con humedad
permanente, procedente de aguas corrientes.
Es más abundante en suelos silíceos, o mejor
en ácidos o neutros, con pH próximo al 5,
aunque se han encontrado alisos en suelos de
pH entre 7,5 y 8,3 como en Becerrea (Lugo);
San Justo (Orense); Ribadesella, Peón, Lugo-
nes y Vega del Rey (Asturias); Ozariego y La
Bañeza (León); Dueñas (Palencia); Tordesi-
llas (Valladolid) y las cercanías de Valladolid
y Palencia (BERMUDEZ DE CASTRO, 1977).

Con algunos Salix spp., Alnus glutinosa
(L.) GAERTNER es de las pocas especies leñosas
europeas capaces de crecer en terrenos en-
charcados (BRAUN BLANQUET, 1979).

TEMPERAMENTO Y LONGEVIDAD

El aliso es una especie de luz, de tempera-
mento robusto. La plantita tolera la sombra
en sus primeras etapas, ya que tiene una pe-
queña cantidad de sustancias de reserva, lo
que hace que no necesite luz hasta después de
un tiempo (MCVEAN, 1956).

En Suiza es considerado como una especie
más tolerante a la sombra que Salix sp., La-
rix sp., Populus sp., Betula sp. o Pinta sylves-
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iris (LINNAEUS), de la misma tolerancia que
Fraxinus sp. y menos tolerante que Pinas
strobus (LINNAEUS) O Pseudotsuga menziessi
(MIRBEL) FRANCO (SOUZA GONÇALVES, KELLI-
SON, 1980).

Es un árbol de longevidad media, sobrepa-
sando rara vez los cien años (CEBALLOS, RUIZ
DELA TORRE, 1971).

Cuando crece bajo condiciones adversas
sólo alcanza los 20 ó 25 años, en cambio,
bajo buenas condiciones de crecimiento, al-
canza los 120 años (SOUZA GONZALVES, KELLI-
SON, 1980; MARTIN, 1985).

CRECIMIENTO

Es una especie de crecimiento rápido (CE-
BALLOS, RUIZ DE LA TORRE, 1971; RAMOS FIGUE-
RAS, 1979), que varia desde poco más de un
matorral en el borde norte de su área natural
de distribución, a los excepcionales 35 m. de

altura y más de 1 m. de diámetro normal de
las estaciones de suelos profundos y fértiles
de los Pirineos Atlánticos Franceses (MARTIN,
1985).

En Centroeuropa lo normal es que alcance
de 18 a 24 metros de altura (SOUZA GONZAL-
VES, KELLISON, 1980), mientras que en España
oscila entre 10 y 12 m. y un diámetro normal
de menos de medio metro (LÓPEZ LILLO,
1984).

Por lo regular alcanza la altura máxima a
los 50 ó 60 años de vida {RAMOS FIGUERAS,
1979), y el máximo crecimiento anual en al-
tura a los seis años de edad con cerca de 1,5
m. (MARTIN, 1985).

Los resultados de plantaciones experimen-
tales de diversas procedencias indican que los
mayores crecimientos se obtienen de alisos de
localidades cent roe uro peas, tales como Ula-
now y Tanwia en Polonia, cuyos alisos tenían
7,3 m. de altura y un diámetro normal de 7,3
cm. a los ocho años de edad (MEJNARTOWICZ,
1980).

Fig. 10.—Alisedas del rio Alberche a su paso por Escalona (Toledo).
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Fig. ! 1.—Bosques-galería del Valle de Baztán (Na-
varra).

FITOSOCIOLOGIA

La clasificación fitosociológica de las alise-
das europeas es la siguiente (DIERSCHKE,
1975):

Clase Querco-Fagetea BRAUN-BLANQUET y
ULIEGER, 1937.

I. Orden Fagetalia syhaticae PAWL., 1928

A. Alianza Aino-Padion KNAPP 1942 (=
Alno Ulmion BRAUN BLANQUET y TÜXEN.
1943)

1. Subalianza Alnion- glutinoso- incanae
OBERDORFER, 1953

1.1. Asociación Cariei remotae-Fra-
xinetum W. KOCH, 1926 (Selva Negra, Aus-
tria, Alemania noroccidental, Sajonia occi-
dental).

1.2. As. Alnetum incanae AICH. y SIEGR.,
1930 (Sudetes, Cárpatos meridionales, Alto
Rhin, Austria meridional, Alemania).

1.3. As. Pruno-Fraxinetum OBERDORFER,
1953 (llanuras del Rhin superior).

1.4. As. Alno-Caricelum remolae LEMEE,
1937 (Francia occidental).

1.5. As. Alno-Macrophorbietum LEMEE,
1937 (Francia, distrito alemán de Hosltein).

1.6. As. Alno-Caricelum pendulae BOLOS
y OBERDORFER, 1953 (Cataluña norocciden-
tal).

1.7. As. Alneium catalaunicum SUSPLU-
GAS, 1943 (Cataluña y Pirineos).

1.8. As. Cariei Pendulae-Alnetum BRAUN-
BLANQUET, 1967 (País Vasco).

2. Subalianza Ulmiun OBERDORFER, 1953.

2.1. As. Querco-Ulmeturn minoris ISSL-,
1924 (curso del Elba, curso del Danubio del
sur de Alemania, curso del Saona).

2.2. As. Alno-Lamietum flexuosi BOLOS,
1954 (noreste de Cataluña).

B. Alianza Osmunda-Alnion DIERSCHKE y
RIVAS-MARTÍNEZ, 1975

1. Subalianza Alnion lusitanicum BRAUN-
BLANQUET, PINTO DA SILVA y ROZEIRA, 1956.

1.1. Alno-Scrophularietum BRAUN-BLANQUET,
PINTO DA SILVA y ROZEIRA 1956 (Portugal).

2. Subalianza Hyperico
DIERSCHKE, 1975

hircini-Alnion

2.1. As. Eupatorio cor ski-Alnetum
DIERSCHKE, 1975 (Córcega).

3. n.n. (RIVAS MARTÍNEZ, 1964)

3.1. As. Frangulo-Rhododendretum Ri-
VAS-GODAY y RIVAS-MARTÍNEZ, 1964 (sur de

España).
3.2. As. Alno-Fraxinetum parvifoliae

(BRAUN-BLANQUET, 1915)TCHDU, 1948 (sur de

España).

II. Orden Populetalia albae BRAUN-
BLANQUET, 1931.

A. Alianza Populion albae BRAUN-
BLANQUET, 1931

1. As. Populetum albae BRAUN-
BLANQUET, 1931 (Surde Francia).

2. As. Rubo-Populetum albae BRAUN-
BLANQUET y BOLOS, 1957 (España: Cuenca del
Ebro).

3. As. Salici atrocinereae-Populetum al-
bae RIVAS GODAY, 1964 (surde España).

4. As. Cariei-Fraxinetum angustifoliae
PEDROTTI, 1970 (oeste de Italia).

5. As. Junco (acutí)-Fraxinetum parvifo-
HaeX.yW. KARPATI, 1961 (Albania).

6. As. Populetum albae balcanicum 1. y
V. KARPATI, 1961 (Albania).

7. As. Lauro-Fraxinetum parvifoliae I. y
V. KARPATI, 1961 (Albania).
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Fig. 12.—Alisedas de la provincia de Huelva.

III. Orden Platanetalia orientalis KNAPP,
1959

A. Alianza Platanion orientalis I. y V. KAR-
PATI, 1961

1. As. Petasito-Platanetum orientalis I. y
V. KARPATI, 1961 (Albania).

2. As. Nerio-Platanetum orientalis I. y V.
KARPATI, 1961 (Albania).

3. As. Platanetum orientalis balcanicum
l.yV. KARPATI, 1961 (Albania).

BRAUN-BLANQUET (1931) clasificó las alise-
das del sur de Francia dentro del orden Popu-
letalia albae y en la alianza mediterránea Po-
pulion albae. BRAUN-BLANQUET y TÜXEN
(1943) dividieron este orden, en dos alianzas:
una mediterránea Populion albae y otra cen-
troeuropea Alno-Ulmion. Pero años antes
KNAPP (1942), había descrito una alianza en
alisedas que clasificó como Alno-Padion, por
lo que este nombre tiene prioridad.

OBERDORFER (1953) mantiene el criterio de
BRAUN-BLANQUET y TÜXEN sobre Populetalia

albae como un orden dentro de Querco-
Fagetea. En su exposición incluye a la anti-
gua Fraxinio-carpinion Tx. 1936 en el A/no-
Ulmion y Carpinion. El Alno-Ulnion fue más
tarde dividido en dos subalianzas: Alnion-
glutinoso-incanae y en Vlmion. MOOR (1958,
1960), sin embargo, rechaza el orden Popule-
talia y el Fraxinio-carpinion,

Todas las alisedas europeas centrocciden-
tales pertenecen a Alno-Padion, cuyas espe-
cies dominantes existen de una forma más o
menos general: Circae lutetiana LINNAEUS,
Stachys sylvatica LINNAEUS, Festuca gigantea
ROTHMALER, Carex remota LINNAEUS, Impa-
tients notilangere LINNAEUS, Prunus padus
LINNAEUS, Carex brizoides LINNAEUS y Thalic-
trum aquilegifolium LINNAEUS. Con escasas
excepciones estas especies faltan en Popu-
lion-albae y muestran claramente, que no
pueden pertenecer las alisedas, que las con-
tengan, a esta última alianza.

La división de Alno-Padion en las suba-
lianzas Alno-glutinoso-incanae y Vlmion, se

36



aprecia claramente al ser Alno-glutinoso in-
canae unas alisedas de riberas de caudales
abundantes y tiene como especies dominan-
tes a Chrysosplenium alternifolium LINNAEUS,
Alnus incana (L). MOENCH, y Lysimachia ne-
morum LINNAEUS y como especies secunda-
rias Athirium filix-femina ROTHMALER, Ra-
munculuns repens LINNAEUS, Geranium ro-
bertianium LINNAEUS, Oxalis acetosella LIN-
NAEUS, Caltha palustris LINNAEUS, Cirsum
oleraceum SCOPOLI, Senecio fuchsii GMEL.
Rubus idaeus LINNAEUS y Chaerophylum hir-
sutun LINNAEUS.

La subalianza Ulmion comprende en los
grandes valles de rios a aquellas alisedas ale-
jadas del cauce y que constituyen ecológica y
florísticamente una transición hacia las alise-
das mediterráneas. Tiene frente a la anterior
subalianza solamente algunas especies secun-
darias diferenciadas: Acer campestre LIN-
NAEUS, Ligustrum vulgare LINNAEUS, Carpi-
nus betulus LINNAEUS, Ulmus laevis PALL.,
Pyrus pyraster BOR., Malus sylvestris LIN-
NAEUS, Ulmus minor MILLER y Populus alba
LINNAEUS.

Al tener Alno-Padion un elevado número
de especies botánicas pertenecientes a Fage-
talia sylvatae, lo adscribe claramente a este
orden. Sin embargo, en las asociaciones Querco-
ulmetum minoris y Alno lamietum flexuosi-
faltan casi totalmente, no sólo las especies
dominantes de Alno-Padion, sino también
las de Fagetalia sylvaticae, por lo que no per-
tenecen, al menos parcialmente, a estos gru-
pos, e incluso su clasificación dentro de
Querco-Fagetalia es difícil. Se diferencian
positivamente por medio de especies entre las
que destaca Fraxinus angustifolia VAHL y
Arum italicum MILLER. Por esta razón, PE-
DROTTI (1970) propuso reunir todos los bos-
ques de Fraxinus angustifolia VAHL dentro de
la alianza Fraxinion angustifoliae.

Muy afines, ecológica y floralmente, apare-
cen los bosques de alisos de Portugal, España,
Córcega y norte de Africa. Se han encontrado
un escaso número de especies dominantes de
Alno-Padion, que no permite su inclusión en
la misma. Por otro lado la presencia de Os-
munda regalis LINNAEUS, así como de Hyperi-
cum spp., que cambian de especie según la
zona, ha provocado la creación de la alianza
Osmundo-Alnion DIERSCHKE y RIVAS-MARTÍ-

NEZ, 1975, citado por DIERSCHE (1975), que
engloba a las alisedas mediterráneo-occi-
dentales. Esta alianza está muy próxima a
Alno-Padion y se ordena en Fagetalia sylva-
ticae. Es destacable la subalianza, no nomi-
nada todavía, que RIVAS-MARTÍNEZ (1964),
admite para los bosques de ladera españoles.

Todavía más alejados de Alno-Padion, es
la mediterránea Populion albae, que, sin em-
bargo, tiene lazos de unión, florales y ecológi-
cos, con Ulmion, reconocibles en la existen-
cia común de Ulmus minor MILLER y Populus
alba LINNAEUS, sin embargo, faltan casi total-
mente las especies de Fagetalia sylvaticae.
Como especies características tienen Iris foe-
tidisima LINNAEUS y Vitis vinifera LINNAEUS
spp. sylvestris, así como un elevado número
de especies secundarias que las diferencian de
las alisedas centroeuropeas y que a su vez las
vinculan con Osmundo Alnion.

En la zona mediterránea oriental, KÁRPÁTI
y KÁRPÁTI (1961) describieron las asociacio-
nes Junco (acuti)-Fraxinetum parvifoliae,
Populetun albae balcanicum y Lauro-
Fraxinetum parvifoliae caracterizados por
especies como Rosa sempervirens LINNAEUS y
Cercis siliquastum LINNAEUS, que, sin embar-
go, les asocian a Populion albae. En cambio,
los bosques de Platanus spp. forman una
nueva alianza Plataniun orientalis, que según
KNAPP (1959) forman el orden Platanetalia
orientalis.

FITOPALEONTOLOGIA

Los Alnus spp. aparecen al principio del
Terciario y Alnus glutinosa (L.) GAERTNER
parece ser del Mioceno (CEBALLOS, RUIZ DE LA
TORRE, 1971).

En los sedimentos polínicos de la etapa
postglacial de clima boreal en Europa apare-
ce una cantidad muy abundante de polen de
aliso, debido a que este período fue de clima
más atlántico-marítimo que el siguiente, más
atlántico-continental, donde fue relativamen-
te abundante.

De un modo general, esta especie coloniza-
ba los terrenos que el hielo iba dejando en su
recesión hacia el norte. En estas épocas se
produjeron los siguientes factores favorables
a los alisos en Europa:
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1. Elevación del nivel del mar, provocan-
do niveles freáticos más altos e iniciando hi-
dro series.

2. Incremento de la relación precipitació-
n/evaporación, provocando, independiente-
mente de los niveles freáticos, unos suelos
más húmedos en su superficie.

3. Destrucción de la vegetación existente,
al variar las condiciones climáticas y bióti-
cas.

En las épocas de clima postatlántico, el de-
clive de la especie es notable y gradual hasta
la situación actual en las épocas históricas.

En la Europa postglacial, las tierras bajas
estaban ocupadas por pantanos y lagos bor-
deados de amplias extensiones de marjales y
marismas, que estarían ampliamente coloni-
zadas de alisos.

Un período prolongado de drenaje, culti-
vos, cortas e incendios, ya en épocas históri-
cas, provocaron la recesión de la especie has-
ta su situación actual de «árbol de ribera»
(MCVEAN, 1956).

El poco valor que el hombre ha dado al
bosque de aliso, no ha ayudado a mantener
sus poblaciones, que se han visto y se ven
drástica y sistemáticamente taladas, para
plantar en su lugar especies denominadas de
crecimiento rápido, como los Populus spp.

Fig. 13.—Amentos masculinos en formación.

Fig. 14.—Amentos masculinos maduros.

FENOLOGÍA

Las hojas del aliso aparecen de últimos de
marzo a principios de mayo, continuando
verdes durante el otoño hasta su caída.

Los amentos masculinos y femeninos apa-
recen durante el verano y están completa-
mente desarrollados en febrero o marzo del
año siguiente, que es cuando se produce la
polinización. Los amentos femeninos fecun-
dados engrasan durante el verano y se lignifi-
can al llegar el otoño.

La maduración tiene lugar en septiembre u
octubre, diseminando a continuación o a
principios de la primavera, quedando en el
árbol los amentos fructíferos o «piñitas» va-
cías.

REPRODUCCIÓN

El aliso disemina, en otoño y los principa-
les agentes de dispersión de la especie son el
agua corriente y las corrientes de aire sobre
aguas estancadas.

Las semillas del aliso, que en realidad son
los frutos, poseen dos flotadores o cámaras
laterales de tejido suberoso y están recubier-
tas de una resistente capa externa de grasa,
que le permite flotar en el agua hasta 12 me-
ses sin perder su capacidad germinadora
(MCVEAN, 1955).

No tienen trazas de alas, como las que po-
seen las semillas de Alnus incana (L.)
MOENCH O Betula spp., de modo que la dis-
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persión por el viento no es tan efectiva como
la que supone la caída por gravedad de la se-
milla. La dispersión de las semillas de aliso
por el aire llega hasta los 20 m. desde el árbol
padre y con un valor promedio de 10 m.
(VINTHER, 1983), mientras que en Fraxinus
excelsior LINNAEUS es de 30 m. y Betula spp.
de 1.600 m. (GEIGER, 1950).

La dispersión a mayores distancias sólo es
viable por medios acuáticos. Las aves acuáti-
cas, como el mirlo acuático Cinclus cinclus,
el Martín pescador Aledo atthis y especies
pertenecientes a las familias: Anatidae y Ra-
llidae, son portadoras ocasionales de semillas
de aliso en sus plumajes, que trasladan a zo-
nas húmedas distantes (MCVEAN, 1955).

En árboles aislados comienza a dar fruto a
los 15-20 años, y en espesura a los 35-40 años
(CEBALLOS y Ruiz DE LA TORRE, 1971).

Existe una gran disparidad de criterios en
la literatura botánica sobre la posible vecería
del aliso. En general, muchos autores afirman
que cada tres años hay una buena cosecha de
semillas de aliso (MCVEAN, 1955; SCHLICH,
1910).

El porcentaje de viabilidad de las semillas
varía extraordinariamente desde un 0 a un
80 %, lo que es debido casi por completo a
una falta formación del embrión (semillas va-
nas), ya que la germinación real es muy alta.

La germinación óptima tiene lugar aproxi-
madamente a los 26° C y es independiente de
la luz, las fluctuaciones normales de tempe-
ratura a lo largo del día y del pH del sustrato.
La temperatura mínima de germinación es de
18o C y la máxima de 34° C. Sin embargo, al
someter a las semillas húmedas a temperatu-
ras de 0-4° C, durante algunas semanas, bajan
las temperaturas mínimas de germinación a
7-8° C (MCVEAN, 1955).

Las semillas son incapaces de germinar si
la tensión de oxígeno es baja, lo que ocurriría
si se enterrasen, pero al ser tan ligeras rara
vez llegan a hacerlo, aunque exista una cu-
bierta suelta de hojarasca, por lo que siempre
tienen el suministro de oxígeno asegurado.

Las primeras germinaciones tienen lugar
en invierno, durante los meses de febrero y
marzo y continúan después hasta bien entra-
da la primavera, en abril y mayo. Debido a
que necesitan un alto grado de humedad para
la germinación, pocas lo consiguen a partir

del mes de junio, quedando muy pocas laten-
tes en el suelo pasada la primavera.

Las plantitas tempranas permanecen du-
rante semanas con la radícula sobresaliente,
sin crecimiento, necrótica en el ápice y con
pocas raicillas. Por contra, los hipocotiledo-
nes crecen rápidamente.

Ciertos aspectos del clima son desfavora-
bles para el desarrollo de las semillas de aliso,
ya que los fríos suaves del invierno de zonas
atlánticas provocan la germinación temprana
de las semillas y deja posteriormente a las
plantitas a merced de las heladas, que las des-
truyen en su mayoría o las debilita de manera
que mueren al llegar al buen tiempo.

Como ya se ha anotado, la ligereza de las
semillas las mantiene en superficie, donde
germinan, pero las lluvias frecuentes y fuertes
levantan a las plantitas, dejándolas expuestas
a la desecación.

Las poblaciones de diseminados pueden di-
vidirse en las siguientes categorías, que dan
una indicación de las condiciones que se re-
quieren para obtener un desarrollo satisfacto-
rio:

1. Poblaciones de riada habitual, marca-
das por el máximo nivel de las aguas alcan-
zan todos los años y por la máxima altura de
las crecidas de un rio. Durante los meses in-
vernales y sobre todo después de temporales
de viento que sacuden las infrutescencias pro-
vocando la caída de las semillas al agua, las
corrientes de ésta arrastran las semillas, que
se acumulan en los remansos y orillas. Este
mecanismo explica el fácil desarrollo de las
plantitas de aliso en las orillas de aluvión,
mientras que en las orillas erosionadas sola-
mente hay individuos viejos y a menudo con
las raíces al descubierto. Pero estas poblacio-
nes no sólo dependen de las concentraciones
locales de semillas, sino también de la persis-
tencia de las condiciones de humedad ade-
cuadas en el lugar de su asentamiento duran-
te la primavera y el verano.

2. Poblaciones de riadas no habituales.
Se localizan preferentemente en terrenos ba-
jos de aluvión y dedicados a cultivos p pastos,
y corresponden a riadas ocasionales que ane-
gan dichas zonas.

3. Poblaciones diseminadas por el viento.
Se encuentran normalmente como grupos
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Fig. 15.—Amentos fructíferos en formación.

densos de arbolitos coetáneos y próximos a
uno o varios árboles padres o como alinea-
ciones a lo largo del borde de un bosque de
alisos. Siempre hay un característico espacio
de 3 ó 4 m. entre la base de los árboles adul-
tos y las primeras plantitas, debido al efecto
de sombra y a la competencia de raíz.

4. Poblaciones dispersas. Los alisos aun-
que normalmente viven gregariamente en
suelos de gley, ocasionalmente pueden apare-
cer individuos relativamente distantes de la
población más próxima, fruto no sólo de una
dispersión muy favorable, sino también de
unas condiciones edáficas y microclimáticas
singulares.

Las plantitas de aliso tienen una mortali-
dad muy elevada en la naturaleza, por una
parte mueren bajo condiciones meteorológi-
cas desfavorables, anteriormente citadas, por
otro, animales del suelo, como moluscos y
roedores, devoran sus cotiledones y por últi-
mo las plantitas de aliso mueren masivamen-
te, durante los dos primeros años de su vida,

compitiendo por la luz con las malezas. Es
por este motivo, por el cual el aliso tiene un
extraordinario crecimiento en altura en los
primeros años de su vida (FUNK, 1965).

Fig. 16.—«Piñitas» o amentos fructíferos lignifica-
dos, tras la dehiscencia.
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Al final del primer año, el diseminado de
alisos sufre una reducción media de un 90 %
(MCVEAN, 1956).

La plantita de aliso es muy sensible a la se-
quía, pero en el caso contrario, de sobresatu-
ración hídrica, son capaces de sobrevivir du-
rante períodos prolongados emitiendo raíces
adventicias a la altura del nivel del suelo,
pese a lo cual se produce una fuerte selección
a favor de los individuos más vigorosos, mu-
riendo los más débiles.

Las mayores supervivencias se obtienen en
suelos con agua a 10 cm. de profundidad y de
superficie húmeda, mientras que a profundi-
dades mayores y con la superficie seca el aliso
no se desarrolla.

Con un aporte de agua y luz adecuados, el
aliso se desarrolla en cualquier tipo de suelo,
aunque las plantitas que se desarrollen en te-
rrenos básicos padecen clorosis.

KIRCHNER, LOEW y SCHROETER (1908) (cita-
dos por MCVEAN, 1956) observaron que A.
glutinosa se desarrolla fundamentalmente en
áreas silíceas, mientras que A. incana lo hace
en las calcáreas.

La existencia de microorganismos simbió-
ticos en el suelo para el establecimiento de las
plantitas no es vital, excepto quizás en el caso
de suelos infértiles.

Brota fácil y vigorosamente de cepa, pero
no de raíz. Se multiplica por semilla o bien
por varetas enterradas, brotadas o enraiza-
das, que dan con sus brotes otras tantas plan-
titas (CEBALLOS y Ruiz DE LA TORRE, 1971).

UTILIZACIÓN

«La madera del aliso, ni el diablo la qui-
so», afirma un refrán castellano. Sin embar-
go, esta descalificación, sin duda despropor-
cionada, obedece a la ignorancia de las múlti-
ples aplicaciones que, desde la antigüedad, se
le ha venido dando a esta madera.

La madera de aliso es ligera y homogénea,
de densidad bastante baja, aunque superior a
la del álamo {Populus spp.) con un valor pro-
medio de 0,52 al 12 % de humedad (MARTIN,
1985). Su dureza es media. Se agrieta y tuerce
poco. Sus propiedades mecánicas son bastan-
te débiles, pues es poco resistente y poco rígi-
da, sin embargo, sus propiedades tecnológi-

cas son buenas, pues tiene una elevada capa-
cidad para el clavado, atornillado, encolado,
aserrado y mecanización.

Por todo esto, la madera de aliso se utiliza
para fabricar numerosos objetos de pequeño
tamaño, como zuecos, juguetes, etc, encon-
trando un amplio uso en tornería, así como
para fabricar bastidores de puertas y venta-
nas.

En ebanistería y taracea se suelen buscar
las verrugas, que se forman en las raíces de
este árbol, para su aprovechamiento y tam-
bién su madera por su grano fino, hermoso
veteado y facilidad para el pulimento.

Debido a su fácil tinción, se emplea con
mucha frecuencia para imitar al ébano y a la
caoba, aunque se distingue fácilmente de
ésta, al no poseer su veteado, y de aquel, por
su menor densidad y dureza.

Es una madera que sumergida en el agua
tiene una extraordinaria duración, casi tanto
como la del roble, por lo que es muy buscada
para obras hidráulicas, pilotes, diques, gale-
rías de minas, acueductos, etc.

Bajo el punto de vista energético, la made-
ra de aliso arde muy rápido, dando mucho
calor y poco humo, y por esta razón se utiliza
en la fabricación de vidrieras, en los hornos
de pan y para asar carnes y pescados. Con
4.700 kilocalorías por kilo anhidro, demues-
tra tener un buen poder calorífico. El carbón,
que se obtiene de ella, es mediocre, no chis-
porrotea y se usa para la fabricación de pól-
vora.

Es una madera de longitud de fibra corta
(0,90 mm.) similar a la del arce (Acer spp.),
álamo (Populus spp.) y roble (Quercus spp.)
(SOUZA GONÇALVES, KELLISON, 1980). Se la em-
plea en la fabricación de pasta de papel, obte-
niendo rendimientos satisfactorios con árbo-
les adultos mediante el proceso del sulfato,
aunque son más bajos que los que se obtienen
con otras frondosas (BRUUN, BO AKLSKOG,
PETTERSON-FERNHOLM, 1958).

En resumen, es una madera de bastante
buena calidad y que sin ser excepcional, es
mejor que la del álamo (Populus spp.) (MAR-
TIN, 1985).

La corteza y las infrutescencias del aliso
contienen hasta un 17 % de taninos, por lo
que se usan como curtientes, especialmente
en Andalucía. Con su tanino y sulfato de hie-
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rro se obtiene un colorante negro de uso clási-
co en la tinción de fieltros de color negro o
gris utilizados en sombrerería (CEBALLOS, RUIZ
DE LA TORRE, 1971).

La corteza tiene usos veterinarios como as-
tringente. El ramón de aliso no es bueno para
el ganado por su baja palatabilidad, sin em-
bargo, se ha usado en casos de necesidad ex-
trema. Las hojas tienen aplicaciones farma-
cológicas, ya que empleadas en cocimientos,
cocciones, cataplasmas, gargarismos y bebidas
muestran virtudes sudoríficas, diuréticas y
vermífugas, siendo su corteza astringente, tó-
nica y febrífuga (FONT QUER, 1973).

En España, el aliso ha sido considerado
como una especie poco decorativa, sin em-
bargo, se ha utilizado en ocasiones en las ori-
llas de estanques y arroyos de zonas ajardina-
das. Algunas variedades de A. glutinosa (L.)
GAERTNER como laciniata HORT, O imperialis
(asplenifolia HORT.) se usan por la forma rara
de sus hojas. En Norteamérica, y por su ca-
rácter exótico, el aliso es usado profusamente
en jardinería.

El aliso ha sido plantado en muchas partes
del mundo y en algunas fuera de su área natu-
ral de distribución geográfica, debido princi-
palmente a su capacidad para fijar el nitróge-
no atmosférico.

El nitrógeno es con frecuencia un factor li-
mitante del crecimiento de los bosques, tal y
como demuestra la respuesta rápida de los ár-
boles a la fertilización nitrogenada. Sin em-
bargo, la cantidad total de nitrógeno presente
en la mayor parte de los suelos forestales es
bastante alta. El factor limitante está en que
éste se encuentra en forma no asimilable por
los árboles.

La materia orgánica del suelo o humus es
la principal fuente de nitrógeno para las plan-
tas, ya que parte del nitrógeno que los árboles
toman a través de sus raíces, vuelve a la tierra
en forma de hojarasca y de este modo, el ni-
trógeno está circulando continuamente en el
ecosistema.

Se ha establecido que dependiendo de las
condiciones climáticas y edáficas, así como
de las especies y edad de los árboles, la canti-
dad anual de nitrógeno tomado del suelo os-
cila de 34 a 123 kg. por Ha., de las cuales de
22 a 79 son devueltos al suelo en forma de

hojarasca y de 8 a 44 son retenidos por la bio-
masa (DUVIGNEAUD, DENAEYER-DESMET, 1970).

Los valores más altos se dan en los bosques
caducifolios centroeuropeos, mientras que
los más bajos corresponden a los bosques bo-
reales de coniferas. La cantidad total de nitró-
geno presente en el suelo es de varios miles de
toneladas métricas, así en los bosques caduci-
folios belgas se han encontrado de 4.480 a
13.760 kg. por Ha. (DUVIGNEAUD, FROMENT,
1969), mientras que en los bosques finlande-
ses de coniferas había de 1.017 a 1.673 k/Ha.
(MÃLKÒNEN, 1975).

Debido a que la biomasa viva contiene de
100 a 400 kg. de nitrógeno por Ha. (MIKOLA,
UOMALA, MÃLKÕNEN, 1983) se deduce que la
necesidad anual de este elemento es relativa-
mente pequeña comparada con el volumen
total existente en el ecosistema. Sin embargo,
en un momento dado tan sólo un 1 % aproxi-
madamente del nitrógeno del suelo está en
forma asimilable por el árbol, esto es debido
a la tasa lenta de mineralización del nitróge-
no en forma orgánica del suelo procedente de
la hojarasca.

La capacidad dé'mejora del suelo del aliso
es conocida desde hace mucho tiempo y se
debe a que el contenido en nitrógeno de la
hojarasca de aliso es normalmente de un
2-3 %, esto es, 2 ó 3 veces más alto que el de
otras frondosas europeas (MIKOLA, 1954; MI-
RÓLA, 1966; VIRO, 1955), así como a la más
rápida y fácil mineralización del nitrógeno
orgánico de la hojarasca del aliso (MIKOLA,
1958). Todo esto es consecuencia de la capa-
cidad de fijación del nitrógeno atmosférico de
la endosimbiosis Frankia sp./Alnus sp. de los
nodulos de sus raíces.

Para aprovechar esta capacidad son facti-
bles dos sistemas selvícolas, uno en el cual el
aliso es objeto de un aprovechamiento co-
mercial, y otra en la que no lo es (TARRANT,
1983).

En el primer caso, se pueden dar tres tipos
de aprovechamientos comerciales del aliso:

A. Aprovechamientos continuos, para
hacer crecer alisos maderables o para la pro-
ducción de fibra, mediante turnos a medio
plazo (25-30 años) y para la producción de
biomasa en turnos más cortos (5-15 años).

B. Aprovechamientos alternativos, me-
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diante Ias plantaciones alternas en el tiempo,
de alisos con otras especies de mayor interés
comercial, que se beneficiarían de la capaci-
dad de mejora del suelo que tiene los prime-
ros.

C. Aprovechamientos mixtos, en los que
simultáneamente crecen el aliso y otra espe-
cie de mayor valor comercial.

El segundo sistema es aquel en el cual el
aliso no tiene un valor comercial, pero que se
incluye para mejorar el ecosistema, particu-
larmente las propiedades físicas y químicas
del suelo. En este caso (D.) el aliso crecería
como un piso dominado con una plantación
de árboles de interés comercial.

En el caso (A.) y para la producción de ar-
bolado maderable el aliso en suelos fértiles
alcanza una producción media de 8 m3 por
hectárea y año en un turno de 90 años (MAR-
TIN, 1985). Sin embargo, esta selvicultura clá-
sica actualmente está siendo sustituida por
turnos más cortos que aprovechan mejor el
extraordinario crecimiento del aliso durante
los 10 primeros años de su vida.

El aliso es una especie que permite aprove-
char terrenos, que por encontrarse anegados
durante parte del año, no toleran otras espe-
cies arbóreas. No obstante, durante muchos
años se ha tenido la idea equivocada de que
se podían obtener buenas producciones del
aliso en suelos infértiles o degradados, pero lo
cierto es que se necesita un suelo fértil para
obtener un rendimiento aceptable (SOUZA
GONZALVES, KELLISON, 1980).

En el caso de producción de fibra, el aliso
no puede utilizarse en turnos cortos (5-10
años), siendo necesario el emplear turnos me-
dios (25-30 años), ya que en los alisos de me-
nos de 10 años el porcentaje de corteza res-
pecto a la madera es muy alto, dando una
pulpa de mala calidad.

En el sur de Estados Unidos y en las tierras
bajas de Carolina del Norte y Alabama, que
durante varios meses del año están anegadas,
el aliso es una de las pocas especies que pue-
den aportar un suministro cercano y conti-
nuo de materia prima a las fábricas relacio-
nadas con las fibras de frondosas (SOUZA,
GONÇALVES, KELLISON, 1980).

Pero es en la producción de bimasa en tur-
nos cortos (5-10 años) donde se aprovecha al

máximo su extraordinario crecimiento juve-
nil, sin embargo, todavía no se ha encontrado
un aprovechamiento comercial de estas pro-
ducciones, salvo como combustible (HALL,
1982).

El aprovechamiento alternativo (B.) del
aliso con otras especies de mayor valor co-
mercial, tales como Pinus spp. o Abies spp.
es uno de los aprovechamientos del aliso me-
nos atractivos, ya que incluso con rotaciones
cortas del aliso, la producción potencial de la
otra especie es superior a la rentabilidad ob-
tenida de la producción de aliso y la mejora
del suelo, siempre que partamos de la hipóte-
sis de que el terreno es apto para el estableci-
miento de la especie más valiosa (MIKOLA,
UOMALA, MÀLKÕNEN, 1983).

Respecto a los aprovechamientos mixtos
(C), en los que se hace crecer al aliso simultá-
neamente con otras especies de mayor interés
comercial, diferentes autores han puesto en
evidencia los efectos positivos del aliso en
plantaciones mixtas respecto a la otra espe-
cie: Juglans nigra LINNAEUS (PHARES, SCHLE-
SINGER, COOPER, 1975); Platanus occidentalis
LINNAEUS, Acer saccharinum LINNAEUS, Popu-

lus spp. y Larix spp. (PLASS, 1977); Picea
abies (L.) KARSTEN (LEVY, 1982), etc.

En la mayoría de los casos el aliso se corta
a los 10 años y esta supresión estimula el cre-
cimiento de la especie asociada, no sólo al
eliminar la competencia, sino también al be-
neficiarse del efecto positivo, que el aliso tie-
ne sobre el suelo y el beneficio económico de
esta cosecha temprana puede compensar par-
te de los costes e incluso pagar prácticas cul-
turales adicionales de la producción princi-
pal.

Sin embargo, el aliso podría finalizar el
turno en el caso de crecer con especies de cre-
cimiento similar y turno corto, como los Sa-
lix spp.

Lógicamente, este tipo de plantación es
más rentable en los suelos donde la cantidad
de nitrógeno es un factor limitante para el
crecimiento.

Por último, el sistema selvícola en el cual
el aliso no tiene un valor comercial (D.) se be-
neficia tan sólo de su capacidad fijadora del
nitrógeno atmosférico para mejorar áreas de-
gradadas, tales como bancos de excavación
de minas (SEILER, MCCORMICK, 1982; FUNK,
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1979), suelos degradados (TARRANT, 1982;
MIKOLA, UOMALA, MALKÕNEN, 1983), y suelos
infértiles o con un bajo contenido en nitróge-
no (TARRANT, TRAPPE, 1971).

Después de una plantación de alisos, la ve-
getación natural puede colonizar más fácil-
mente estos lugares y más tarde, especies to-
lerantes de sombra, como Abies sp., pueden
ser plantados bajo la espesura de alisos (MI-
RÓLA, UOMALA, MÀLKÕNEN, 1983).

En conclusión, el aliso es una especie poco
utilizada hasta ahora y mal conocida en el
plano forestal. En los últimos años los inves-
tigadores han puesto su atención en esta espe-
cie, muy interesante desde múltiples puntos,
pero en particular respecto a su facultad para
la fijación simbiótica del nitrógeno. Por tanto
se debe esperar un futuro más relevante en la
producción forestal mundial.
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Principales invertebrados parásitos del
género Alnus en el mundo





El establecimiento extensivo de plantacio-
nes monoespecíficas de alisos o mixtas con
otras especies de crecimiento rápido provo-
cará, sin duda, la aparición de plagas autóc-
tonas o introducidas que incidirán negativa-
mente sobre la producción de biomasa.

Ciertos artrópodos parásitos del aliso son
bien conocidos en la actualidad por los daños
que provocan en otras especies de importan-
cia económica, como son las pertenecientes a
los géneros Populus o Salix. Por el contrario,
la importancia de los daños que estas plagas
provocan en el aliso es todavía muy poco co-
nocida.

Por otra parte, aquellos insectos, que nor-
malmente se encuentran en escaso número en
las alisedas naturales, son plagas potenciales
en las plantaciones artificiales, donde la
mayor disponibilidad de alimento y la altera-
ción del equilibrio natural con respecto a la
entomofauna útil favorece el crecimiento de
sus poblaciones hasta alcanzar niveles perju-
diciales o de plaga.

A continuación y a modo de antecedente se
relacionan los principales artrópodos parási-
tos del género Alnus encontrados en el mun-
do, ordenados taxonómicamente según la
clasificación sistemática adoptada por VIED-
MA et al. (1985), así como las especies de Al-
nus sobre las que son huésped y el autor y
país de procedencia de las referencias biblio-
gráficas donde se citan. También se cita una
especie de Nematoda, única especie encon-
trada de otros invertebrados, no artrópodos.

Las abreviaturas, empleadas para los dife-
rentes países citados, se relacionan alfabéti-
camente a continuación:

Al.: Alemania.
Arg.: Argentina.
Au.: Austria.
Bel.: Bélgica.
Bul.: Bulgaria.
Can.: Canadá.
Chec: Checoslovaquia.
Chi.: China.
Chip.: Chipre.
Co.: Colombia.
Cor.: Corea.

Din.: Dinamarca.
EE.UU.: Estados Unidos de América.
Esp.: España.
Fin.: Finlandia.
Fr.: Francia.
Gr.: Grecia.
Hol.: Holanda.
Hun.: Hungría.
In.: India.
Irl.: Irlanda.
Ir.: Irán.
It.: Italia.
Jap.: Japón.
Marr.: Marruecos.
Mex.: México.
Nep.: Nepal.
Pol.: Polonia.
Por.: Portugal.
R.U.: Reino Unido de Gran Bretaña.
Ru.: Rumania.
Su.: Suecia.
Sz.: Suiza.
Tw.: Taiwan.
Tur.: Turquía.
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas.
Yug.: Yugoslavia.

Se han encontrado citadas 495 especies de
invertebrados parásitos de especies del géne-
ro Alnus, que se desglosan numéricamente y
porcentualmente, según los los diferentes tá-
xones, en los siguientes valores:

Orden

Dorylaimida
Acari
Orthoptera
Hemiptera
Homoptera
Thysanoptera
Isoptera
Lepidoptera
Díptera
Hymenoptera
Coleóptera

TOTAL 495

N.°
especies

1
11

1
10
56

1
2

206
5

37
165

Porcentaje
(%)

0,2
2,2
0,2
2,0

11,3
0,2
0,4

41,6
1,0
7,5

33,4

100,0
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Especie Huésped Autor

CLASE: Nematoda, RUDOLPHI, 1808
ORDEN: Dorylaimida, PEARSE, 1942

FAMILIA: Longidoridae
THORNE, 1935 (MEYL, 1961);

HOOPER et SOUTHEY, 1973
emend.

Longidorus maximus (BÜTSCH-
LI, 1874).

FAMILIA: Eríophyidae NALE-
PA, 1898.

Acalitus brevitarsus FOCKEU,
1890.

Acaricalus parabolus KEIFER,
1975.

Acaricalus trinotus NALEPA,
1896.

Acería nalepai FOCKEU, 1890.
Eriophyes bistriatus NALEPA,

1919.
Eriophyes laevis NALEPA, 1898.

Eriophyes axillaris CONNOLD.

FAMILIA: Rhyncaphytoptidae
KEIFER, 1961.

Diptacus sacramentae KEIFER,
1939.

FAMILIA: Tetranychidae DON-
NADIEU, 1875.

Eotetranychus uncatus GAR-
MAN.

Panonychus ulmi (KOCH).

Tetranychus urticae KOCH,
1836.

ORDEN:

FAMILIA: Tettigoniidae AN-
DER, 1939.

Cyrtaspis scutata CHARPENTIER,
1825.

Alnus spp. SCOTTO LA MASSERE

(1970).

CLASE: Arachnida LAMARCK, 1815
ORDEN: Acari NITZSCH,

A. glutinosa y A. corda-
ta.

A. rugosa.

A. glutinosa.

Alnus spp.
A. glutinosa y A. incana.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

A. incana y A. rubra.

Alnus spp.

A. incana y A. glutinosa.

A. incana.

CLASE: Insecto LINNAEUS,

1818

EASTERBROOK (1979).

JEPPSON, KEIFER y BA-

KER (1975).
EASTERBROOK (1979).

MASEE(1961).

EASTERBROOK (1979).

MASSEE(1961).

SHIMANSKII (1976).

M ASEE (1961).

EASTERBROOK (1979).

JEPPSON, KEIFER, BAKER

(1975).
LOYTTYNIEMI y TULISA-

LO (1974).

LOYTTYNIEMI y TULISA-

LO(1974).

1758
Orthoptera LATREILLE, 1793; OLIVIER, 1789

A. glutinosa. PINEDO (1983).

Pais

Fr.

R.U.

EE. UU.

R.U.

R.U.
R.U.

R.U.
URSS
R.U.

R.U.

EE. UU.

Fin.

Fin.

Esp.
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Especie Huésped

CLASE: Insecto LINNAEUS

Autor

,1758
ORDEN: Hemiptera LATREILLE, 1825

FAMILIA: Miridae DHRN.,
1859.

Ceratocapsus piceatus HENRY,
1979.

Ceratocapsus modestos (UHLER,
1887).

FAMILIA: Tingidae COSTA,
1838.

Corythucha pergandei HEID.

Monos teira únicos tata (MUL-
SANT y REY, 1825).

Physatochila quadrimaculata
WOLF.

FAMILIA: Pentatomidae LEACH,
1815.

Elas mucha grísea (LINNAEUS,
1758).

Elasmucha antennata REUT.
Elasmucha lateralis SAY.

Elasmothetus atricornis (VAN.
D.).

Elasmothetus cruciatus SAY.

A. rugosa.

A. rugosa.

Alnus spp.

A. glutinosa.

A. glutinosa

A. glutinosa.

Alnus spp.
A. serrulata.

A. serrulata.

A. serrulata

CLASE: Insecto LINNAEUS
ORDEN: Homoptera LEACH

FAMILIA: Cicadidae LATREI-
LLE, 1807.

Ledra aurita LINNAEUS, 1758.

FAMILIA: Cercopidae LEACH,
1815.

Aphrophora alni FALLEN, 1826.

FAMILIA: Issidae SPINOLA,
1839.

Issus coleoptratus FABRICIUS,
1781.

Mycterodus avifrons PUTON,
1890.

FAMILIA: Psyllidae LATREI-
LLE, 1807.

Alebra abostriella FALLEN,
1826.

Alnus spp.

A. glutinosa.

A. glutinosa.

Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.

HENRY (1979).

KNIGHT (1923, 1941).

SHEELEY y YONKE (1977)

PERICART(1981).

GÓMEZ MENOR (1953-54).

MELBER, KLINDWORTH y
SCHMIDT (1981).

LODOS y ÕNDER (1979).
JONES y MCPHERSON

(1980).
JONES y MCPHERSON

(1980).
JONES y MCPHERSON

(1980).

, 1758
i, 1815

AMMAN (1983).

RAATIKAINEN y VASA-
RAINEN (1970).

MAJZLAN (1979).

LODOS y KALKANDELEN
(1981).

LODOS y KALKANDELEN
(1981).

LODOS y KALKANDELEN
(1983).

País

EE. UU.

EE. UU.

EE. UU.

Esp.

Esp.

Al.

Tur.
EE. UU.

EE. UU.

EE. UU.

Al.

Fin.

Chec.

Esp., Tur.

Tur.,
URSS

Esp., Tur.
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Especie

Edwarsiana (linicola EDWARS.
Edwarsiana geométrica

SCHRANK.

Edwarsiana rosae LINNAEUS,
1758.

FAMILIA: Psyllidae LATREI-
LLE, 1807.

Kybos smaragdulus FALLEN,
1826.

Psyla alni (LINNAEUS, 1758).

Psylla floccosa PATCH (TU-
THILL, 1943).

Psylla foersteri FLOR.

Psylla fusca ZETT.

Psylla galeaformis PATCH (TU-
THILL, 1943).

FAMILIA: Aphididae BUCK-
TON,1881.

Aphis croccivora KOCH.
Crypturaphis grassi SILVESTRI.
Euceraphis gillettei (DAVIDSON).

Eutridopsiphum alnicola BASU,
1967.

Eutrichopsiphum alnifoliae (DAS
y RAYCHAUDHURI, 1983.

Glyphina schrankiana BÒRNER,
1950.

Latgerina orizabaensis REMAU-
DIERE, 1981.

Mesocallis alnicola GHOSH,
1974.

Mesocallis obtusirrostris GHOSH,
1974.

Mollitrichosiphum acutihirsu-
tum MAITY y CHAKRABARTI,
1980.

Mollitrichosiphum alni GHOST,
1970.

Huésped

A. glutinosa.
A. glutinosa.

Alnus spp.

Alnus spp.

A. glutinosa.
Alnus spp.

A. glutinosa.
A. glutinosa, A. incana.
A. hirsuta, A. viridis, A.

japonica.
A. crispa.

A. glutinosa.

A. glutinosa, A. incana.

Alnus spp.

A. crispa.

Alnus spp.
A. cordata.
A. rubra.

A. nepalensis.

A. nepalensis.

Alnus spp.

A. arguta (=A. acumina-
ta).

A. arguta.

A. nepalensis.

A. nepalensis.
A. nepalensis.

A. nepalensis.

A. nepalensis.

Autor

TAKSDAL(1977).
TAKSDAL(1977).

LODOS y KALKANDELEN
(1984).

TAKSDAL(1977).

HODKINSON (1976).
KLIMASZENSKI y LODOS

(1979).
MAJZLAN(1979).
HODKINSON, WHITE

(1979).

MACLEAN y HODKINSON
(1980).

KLIMASZENSKI y LODOS
(1979).

HODKINSON, WHITE

(1979).
MACLEAN y HODKINSON

(1980).
HODKINSON (1978).

WADHI y PARSHAD (1980).
PATTI (1983).
GAGNÉ, 1981; MACKAUER,

FOOTTIT (1979).
DAS y RAYCHAUDHURI

(1983).
DAS y RAYCHAUDHURI

(1983).
SZELEGIEWICZ(1982).

REMAUDIERE (1981).

STARY y REMAUDIERE
(1982).

GHOSH (1974).

GHOSH (1974).
DAS y RAYCHAUDHURI

(1983).
MAITY y CHAKRABARTI

(1980).

DAS y RAYCHAUDHURI

(1983).

Pais

Nor.
Nor.

Tur.

Nor.

R.U.
Tur.

Chec.
R.U.

EE. UU.

Tur.

R.U.

Su., Nor.

EE. UU.

In.
It.
EE. UU.

In., Nep.

Nep.

Pol.

Mex.

Mex.

In.

In.
In., Nep.

In.

In., Nep.
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Especie

Mollitrichosiphum buddlejae
GHOST, 1971.

Neobetulaphis chaetosiphon
QUEDNAU y CHAKRABARTI,
1980.

Prociphilus tesselatus.

Pterocallis alni DEGEER, 1773.

Pterocallis maculata VON HEY-
DEN, 1837.

Pterocallis albidus BÕRNER,
1940.

Taoia indica GHOSH y RAY-
CHAUDHURI, 1972.

FAMILIA: Coccidae LEACH,
1815.

Chionaspis salicis (LINNAEUS,
1758).

Diaspidiotus alni MARCH.
Lecanium corni BOUCHE.
Phenacaspis alnus KUWANA,

1928.
Pulvinaria vitis LINNAEUS.
RhizaspidiotuSf artemisae (HALL,

1926).
Targonia alni MARCHAL, 1912.
Xylococcus japonicus OGUMA,

1919.

FAMILIA: Cicadellidae LA-
TREILLE, 1825 .

Agnesiella alni SHARMA y MAL-
HOTRA, 1981.

Agnesiella jammuensis SHARMA
y MALHOTRA, 1981.

Alnetoidea alneti (DAHLBOM).
Arboridia parvula BOHEMANN,

1845.

Cicadella viridis (LINNAEUS,
1758).

Euptericiba jocunda (HERRICH-
SCHAFFER, 1837).

Eurhadina ribauti (WAGNER).

Eurhadina concina (GERMAN).

Huésped

A. nepalensis.

A. nepalensis.

A. rugosa.

A. glutinosa.

A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. glutinosa.

A. glutinosa y A. incana.
A. glutinosa.
A. glutinosa.

Alnus spp.
A. incana.

A. nepalensis.

A. glutinosa.
A. nepalensis.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.

A. glutinosa.
Alnus spp.

A. nitida.

A. nitida.

Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.

A. glutinosa.

A. glutinosa.

Autor

DAS y RAYCHAUDHURI

(1983).
QUEDNAU y CHAKRA-

BARTI (1980).

EISNER, KICKS y EISNER

(1978).
SOUZA GONÇALVES y

KELLISON (1980).
CARVER (1980).
HEIE (1982).
NIETO NAFRÍA et al.

(1982).
PATTI (1983).
HEIE (1982).
NIETO NAFRÍA et al.

(1982).
REMAUDIERE (1982).
HEIE(1982) ,

DAS y RAYCHAUDHURI

(1983).

MARTÍN MATEO (1983).
MORRIS (1983).
BORKSENIUS (1950, 1973).
MORRIS (1983).
BORKSENIUS (1950, 1973)

CHARARAS (1962).
MARTÍN MATEO (1983).

BALACHOWSKY (1932).
BORKSENIUS (1950).

SHARMA y MALHOTRA
(1983).

SHARMA y MALHOTRA
(1981).

BEDNARCZYK (1983).
RIBAUT (1936), citado

por LODOS y KALKAN-
DELEN(1984).

LODOS y KALKANDELEN
(1983).

LODOS y KALKANDELEN
(1984).

CLARIDGE y WILSON
(1978)

TAKSDAL(1977).

País

In., Nep.

In.

EE. UU.

EE. UU.

Aus.
Su., Nor.
Esp.

It.
Su., Nor.
Esp.

Gr.
Su., Nor.

In. y Nep.

Esp.
In.
URSS
EE. UU.
URSS

Fr.
Esp.

Fr.
URSS

In.

In.

Po.
Fr.

Tur.

Tur.

R.U.

Nor.
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Especie

Idiocerus stigmaticalis LEWIS,
1834.

Populicerus populi (LINNAEUS,
1761).

Oncospis alni (SCHRANK).

Oncospis avellánete (EDWARDS).

Ribautiana tenerrima (HE-
RRICH-SCHAFFER, 1834).

Tremulicerus vitrens (FABRI-
CIUS, 1803).

Typhlocyba quercus (FABRICIUS,
1777).

Zygina rhammi (FERRARI, 1882).

Huésped

Alnus spp.

Alnus spp.

A. glutinosa.

A. glutinosa.

Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.

A. orientalis.

CLASE: Insecto LINNAEUS

Autor

RIBAUT (1952), citado
por LODOS y KALKAN-
DELEN(1982).

LODOS y KALKANDELEN
(1982).

CLARIDGE, REYNOLDS y
WILSON (1977).

CLARIDGE, REYNOLDS y
WILSON (1977).

LODOS y KALKANDELEN
(1984).

LODOS y KALKANDELEN
(1982).

LODOS y KALKANDELEN
(1984).

LINDBER (1948), citado
por LODOS y KALKAN-
DELEN (1984).

,1758
ORDEN: Thysanoptera HAUDAY, 1836

FAMILIA: Thripidae UZEL,
1895.

Dendrotrips ornatus JABL.

FAMILIA: Rhinotermitidae
LIGHT, 1921.

Stylotermes crinis GAO, ZHU y
GONG, 1981.

Stylotermes longignathus GAO,
ZHU y HAN, 1981.

Alnus spp.

CLASE: Insecto LINNAEUS,
ORDEN: Isoptera BRULLE,

A. cremastogyne.

A. cremastogyne.

CLASE: Insecto LINNAEUS

BOURNIER (1983).

1758
1832

GAO, ZHU, HAN y GONG

(1981).
GAO, ZHU, HAN y GONG

(1981).

,1758
ORDEN: Lepidoptera LINNAEUS, 1758

FAMILIA: Stigmelidae LEMAR-
CHAND, 1944 (Nepticulidae
SPULER, 1910).

Bohemannia quadrimaculella
(BOHEMAN, 1851).

Stigmella alnetella (STAINTON,
1856).

Stigmella glutinosae (STAINTON,
1856).

FAMILIA: Incurvariidae, SPU-
LER, 1910.

Incurvaria pectinea HAWORTH,
1828.

A. glutinosa.

A. glutinosa.

A. glutinosa.

Alnus spp.

EMMET(1976).
GlELIS, HUISMAN,
KUCHLEIN, NlEUKERKEN,
WOLF, WOLSCHRIJN

(1985).
EMMET (1976).

EMMET(1976).

HEATH et al. (1976).

País

Fr.

Tur.

R. U.

R.U.

Tur.

Tur.

Tur.

Chip.

Fr.

Chi.

Chi.

R.U.
Hol.

R.U.

R.U.

R.U.
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Especie

Hematopogon swammerdame-
lla (LINNAEUS, 1758).

FAMILIA: Heliozelidae HEINE-
MANN, 1870.

Heliozela resplendella (STAIN-
TON, 1851).

FAMILIA: Aegeriidae STE-
PHENS, 1829 (Sesiidae STE-
PHENS, 1828).

Conopia hedor
Paranthrene tabaniformis (ROT-

TEMBURG, 1775).
Sesia apiformis (CLERCK, 1759).
Synanthedon cuneiformis (LIN-

NAEUS, 1758).

Synanthedon mesiaeformis (H. S.).

Synanthedon spheciformis (DE-
NIS y SCHIFFERMULLER, 1775).

FAMILIA: Gelechiidae STAIN-
TON,1854.

Adrasteia proximella (HBN.).

FAMILIA: Oecophoridae
STAINTON, 1859.

Harpellaforficella (Se, 1763).

FAMILIA: Yponomeutidae
STEPHENS, 1829.

Prays fraxinella (BJERKANDER,
1784).

FAMILIA: Coleophoridae
HÜBNER, 1825.

Coleophora anatipennella (HÜB-
NER, 1796).

Coleophora alnifoliae BARASCH,
1934

Coleophora badiipennella (Du-
PONCHEL, 1843).

Huésped

Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa, A. incana.
A. glutinosa, A. incana y

A. viridis.

Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.

Alnus spp.

A. glutinosa.

A. glutinosa.
Alnus spp.

A. glutinosa.

Autor

HEATH et al. (1976).

EMMET (1976).

MORRIS (1983).
G. DE VlEDMA(1970).
BACHILLER et al. (1981).
G. DE VlEDMA(1970).
BARBEY (1925).
FORSTER, WOHLFAHRT

(1960).
VUOLA, KORPELA (1981).
HEATH (1985).
SARAMO(1973).
VUOLA, KORPELA (1977,

1981).
BARBEY (1925).
FORSTER, WOHLFAHRT

(1960).
SCHNAIDER (1976).
VUOLA, KORPELA (1978).
GORNY (1979).
HEATH (1985).
SIERPINSKI (1985).
LASTOVKA (1983).

HASSANEIN(1979).
GORNY (1979).

AGENJO(1960).

NOVAK y SEVERA (1984).

BALACHOWSKY (1966).

GORNY (1979).
GiELisetal. (1985).

GORNY (1979).

País

R.U.

R.U.

Jap.
Esp.
Esp.
Esp.
Fr.
Al.

Fin.
R.U.
Fin.
Fin.

Fr.
Al.

Pol.
Fin.
Pol.
R.U.
Al.
Chec.

Al.
Po.

Esp.

Europa

Fr.

Pol.
Hol.

Pol.
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Especie

Coleophora fuscedinella (ZE-
LLER, 1849). [= C. serratella
(LINNAEUS, 1761).]

Eupista limosipennella (DUPON-
CHEL, 1843)

FAMILIA: Gracillaridae RE-
BEL, 1901 {Lithocolletidae
STAINTON, 1854).

Caloptilia elongella (LINNAEUS).

Caloptilia falconipennella (HUB-
NER).

Phyllonorycter alnifoliella (HUB-
NER). [= Lithocolletis rajella
(sensu ZELL.)]. [= P. strigula-
tella (ZELLER)].

Phyllonorycter froelichiella (ZE-
LLER).

Phyllonorycter kleemannella (F.).

Phyllonorycter rajella (LIN-
NAEUS). [= Lithocolletis stri-
gulatella (ZELLER)].

Phyllonorycter stettinensis (Ni-
CELLI).

FAMILIA: Plutellidae GUENÉE,
1845.

Atemelia torquatella (Z.).

FAMILIA: Glyphipterygidae
STAINTON, 1854.

Choreutis diana (HÜBNER).

FAMILIA: Cossidae LEACH,
1815

Cossus cossus LINNAEUS, 1758.

Huésped

A. glutinosa.
A. incana y A. viridis.
A. glutinosa.
Alnus spp.

A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. glutinosa.

A. glutinosa y A. incana.

A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. incana.
A. glutinosa y A. incana.

A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. glutinosa y A. incana.

A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. glutinosa, A. cordata

y A. incana.
A. glutinosa y A. incana.

A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa y A. incana.

A. glutinosa.
A. glutinosa.

A. glutinosa.

A. incana.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

A. incana.

A. glutinosa.

Autor

COSHAM (1974).
GEPP (1975).
GORNY (1979).
BALACHOWSKY (1966).

GORNY (1979).
BEIGER (1980).
HEATH (1985).
HEATH (1985).

FRANKENHUYZEN, FRE-

RIKS(1976).

ABAYIS(1979).

GORNY (1979).
HEATH (1985).
FRANKENHUYZEN, FRE-

RIKS(1976).

HEATH (1985).
DRAGHIA (1974).
FRANKENHUYZEN, FRE-

RIKS(1976).

ABAYIS (1979).
GORNY (1979).
HEATH (1985).

FRANKENHUYZEN y FRE-

RIKS(1976).

GORNY (1979).
HEATH (1985).
FRANKENHUYZEN y FRE-

RIKS(1976).

ABAYIS (1979).
HEATH (1985).

GORNY (1979).

HEATH (1979).

BARBEY (1925).
CHARARAS(1962).

BALACHOWSKY (1966).
G. DE VlEDMA (1970).
G. BUSTILLO, F. RUBIO

(1976).
MORRIS (1983).

HEATH (1985).

Pais

R.U.
Al.
Pol.
Fr.

Pol.
Pol.
R.U.
R.U.

Hol.

R.U.
Pol.
R.U.
Hol.

R.U.
Ru.
Hol.

R.U.
Pol.
R.U.

Hol.

Pol.
R.U.
Hol.

R.U.
R.U.

Pol.

R.U.

Fr.
Fr.
Fr.
Esp.
Esp.

Hol., Po.,
R.U.
R.U.
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Especie

Zeuzera pyrina LINNAEUS,
1761).

FAMILIA: Psychidae BOISDU-
VAL, 1828.

Sterrhopterix hirsntella (HBN.,
1866). [= fusca (HAWORTH,
1809)].

FAMILIA: Tortricidae STE-
PHENS, 1829.

Aderis emargana (FABRICIUS,
1775).

Aderis ferrugana (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1776).

Aderis tripunctana (HÜBNER,
1796-1799).

Aderis umbrana (HÜBNER, 1796-
1799).

Aderis variegaria (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1776).

Adoxophyes orana (FISCHER VON
ROESLERSTAMM, 1834-1843).
/= Adoxophyes reticulana
HÜBNER, 1818-1819.]

Archips crataegana (HÜBNER,
1796-1799).

Archips podana SCOPOLI, 1763.

Archips rosana LINNAEUS, 1758.

Capua flavillaceana (HÜBNER,
1814-1817). [= C. vulgana
(FROLICH, 1828)].

Epinotia penkleriana (SCHIF-
FERMOLLER, 1776).

Epinotia demarniana (FISCHER,
1840).

Epinotia inmundana (FISCHER,
1839).

Huésped

Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

A. glutinosa.
A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.

A. glutinosa.
Alnus spp.

A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. glutinosa.

Autor

G. DE VlEDMA (1970).
MORRIS (1983).

GORNY (1979).

BRADLEY, TREMEWAN y

SMITH (1973).
SWATSCHEK (1958).
GORNY (1979).
BRADLEY, TREMEWAN y

SMITH (1973).
HASSANEIN (1979).
DAHL, DAHL y BISCHOFF

(1961).
BRADLEY, TREMEWAN y

SMITH (1973).
GORNY (1979).
GORNY (1979).

SWATSCHEK (1958).
DAHL, DAHL, BISCHOFF

(1961).
BALACHOWSKY (1966).
BRADLEY, TREMEWAN y

SMITH (1973).
HASSANEIN (1979).
GORNY (1979).
BACHILLER et al. (1981).

SWATSCHEK (1958).
BALACHOWSKY (1966).
GORNY (1979).
DAHL, DAHL y BISCHOFF

(1961).
GORNY (1979).
DAHL, DAHL, BISCHOFF

(1961).
BRADLEY, TREMEWAN y

SMITH (1973).
SWATSCHEK (1958).
DAHL, DAHL y BISCHOFF

(1961).
GORNY (1979).
SWATSCHEK (1958).
GORNY (1979).
SWATSCHEK (1958).
GORNY (1979).
DAHL, DAHL y BISCHOFF

(1961).

Pais

Esp.
It.

Pol.

R. U.

Al.
Pol.
R.U.

Al.
Al.

R.U.

Pol.
Pol.

Pol.
Al.

Fr.
R.U.

Al.
Pol.
Esp.

Al.
Fr.
Pol.
Al.

Pol.
Al.

R.U.

Al.
Al.

Pol.
Al.
Pol.
Al.
Pol.
Al.
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Especie

Argyroploce stibiana (GUENEE,
1845).

Epinotia nisella (CLERCK, 1759).
Epinotia solandriana (LIN-

NAEUS, 1758).

Epinotia sordidana (HÜBNER,
1823-1824).

Epinotia stroeminana (FABRI-
CIUS, 1781).

Epinotia tetraquetana (HA-
WORTH, 1811).

Eulia ministrana (LINNAEUS,
1758).

Gypsonoma dealbana (FRÕ-
LICH, 1828).

Hedya nubiferana (HAWORTH,
1811). [= H. variegana (HÜB-
NER, 1796-1799)].

Hedya atropunctana (ZETTERS-
TEDT, 1840). [= Olethreutes
dimidiana (SODOFFSKY,
1830)].

Homopopsis rubens Kuz-
NETSOV, 1976.

Pammeme spiniana (DUPON-
CHEL, 1843).

Pandemis cerasana (HÜBNER,
1799). /= P. ribeana (HÜB-
NER, 1796)].

Pandemis corylana (FABRICIUS,
1794).

Pandemis heparana (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1776).

Paracelypha rivulana (SCOPOLI,
1763). /= Olethreutes rivula-
na (SCOPOLI, 1763)].

Ptycholoma lecheanum LIN-
NAEUS, 1758.

Spilonota ocellana (FABRICIUS,
1787).

Huésped

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. glutinosa.

A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.

A. hirsuta.

A. glutinosa.

Alnus spp.

A. glutinosa.

A. glutinosa.

Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.

Autor

DAHL, DAHL y BISCHOFF
(1961).

SWATSCHEK (1958).
SWATSCHEK (1958).
DAHL, DAHL y BISCHOFF

(1961).
GORNY (1979).
SWATSCHEK (1958).
DAHL, DAHL y BISCHOFF

(1961).
GORNY (1979).
SWATSCHEK (1958).
DAHL, DAHL y BISCHOFF

(1961).
HASSANEIN (1979).
SWATSCHEK (1958).
DAHL, DAHL y BISCHOFF

(1961).
SWATSCHEK (1958).
DAHL, DAHL y BISCHOFF

(1961).
BRADLEY, TREMEWAN y

SMITH (1973).
HASSANIEN(1979).
SWATSCHEK (1958).

GORNY (1979).

SWATSCHEK (1958).
DAHL, DAHL y BISCHOFF

(1961).

KUZNETSOV(1976).

SWATSCHEK (1958).

BRADLEY, TREMEWAN y
SMITH (1973).

GORNY (1979).

GORNY (1979).

SWATSCHEK (1958).

GORNY (1979).

SWATSCHEK (1958).
DAHL, DAHL y BISCHOFF

(1961).
BALACHOWSKY (1966).
GORNY (1979).

País

Al.

Al.
Al.
Al.

Pol.
Al.
Al.

Pol.
Al.
Al.

Al.
Al.
Al.

Al.
Al.

R.U.

Al.
Al.

Pol.

Al.
Al.

URSS

Al.

R.U.

Pol.

Pol.

Al.

Pol.

Al.
Al.

Fr.
Pol.
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Especie

Tortrix viridana LINNAEUS,
1758.

Zeiraphera iseríana (FABRICIUS,
1794).

FAMILIA: Lasiocampidae HA-
RRIS, 1841.

Eriogaster arbusculae FRR.

Eriogaster catax (LINNAEUS,
1758).

Eriogaster lanestris (LINNAEUS,
1758).

Lasiocampa quercus (LINNAEUS,
1753).

Malacosoma californicum
(DYAR).

Malacosoma disstria HÜBNER.

Malacosoma neustria (LIN-
NAEUS, 1758).

Odonestis pruni (LINNAEUS,
1758).

Poecilocampa alpina (FREY).

Poecilocampa populi (LIN-
NAEUS, 1758).

Trichiura ariae (HBN.).

Trichiura crataegi (LINNAEUS,
1758).

FAMILIA: Saturniidae BOISDU-
VAL, 1837. 1= Attacidae Du-1

PONCHEL, 1844] .

Aglia tau (LINNAEUS, 1758).

Eudia pavonia (LINNAEUS,
1758).

Eudia spini (DENIS y SCHIFFER-
MÜLLER, 1875).

Saturnia pyri (DENIS y SCHIF-
FERMÜLLER, 1875).

Huésped

A. glutinosa.

Alnus spp.

A. viridis.

A. viridis.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus rubra.
A. glutinosa.

Alnus rubra.
Alnus rubra.
A. rubra.
Alnus spp.
A. rubra.
Alnus glutinosa.

A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

Autor

GORNY (1979).

NOVAK y SEVERA (1984).

FORSTER, WOHLFAHRT

(1960).
ROUGEOT, VlETTE (1980).

SAUER (1982).
SAUER(1984).

CARUBERG (1980).
ROUGEOT, VlETTE (1980).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1960).
SAUER (1984).
RHOADES (1982).
MORRIS (1983).

MYERS, WILLIAMS (1984).

WILLIAMS, MYERS (1984).

GARA y JAECK (1978).
MORRIS (1983).
GARA y JAECK (1978).
MORRIS (1983).

GÓMEZ BUSTILLO y FER-
NÁNDEZ RUBIO (1976).

KOCH (1984).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1960).
SAUER (1984).
GÓMEZ BUSTILLO y FER-

NÁNDEZ RUBIO (1976).

SAUER (1984).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1960).
ROUGEOT y VlETTE

(1980).

GÓMEZ BUSTILLO y FER-

NÁNDEZ RUBIO (1976).
KOCH (1984).
SAUER (1984).
GÓMEZ BUSTILLO y FER-

NÁNDEZ RUBIO (1976).
SAUER (1984).
ROUGEOT y VlETTE

(1980).
GÓMEZ BUSTILLO y FER-

NÁNDEZ RUBIO (1976).

País

Pol.

Europa

Al.

Europa
Al.
Al.
Fin.
Europa
Al.

Al.
EE. UU.
EE. UU.,
Can.
Can.
Can.
EE. UU.
Gr.
EE. UU.
Ir.

Esp.

Al.
Al.

Al.
Esp.

Al.
Al.

Europa

Esp.

Al.
Al.
Esp.

Al.
Europa

Esp.
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Especie

FAMILIA: Endromidae Bois-
DUVAL, 1828 .

Endromis versicolora (LIN-
NAEUS, 1758).

FAMILIA: Lycaenidae LEACH,
1815.

Satyrium w-album (KNOCH,
1782). /= Strymonidia w-
album KNOCH].

FAMILIA: Nymphalidae
SWAINSON, 1827.

Apatura ilia (DENIS y SCHIFFER-
MÜLLER, 1775).

Apatura iris (LINNAEUS, 1758).

FAMILIA: Drepanidae COMS-
TOCK, 1893.

Drepana binaria (HUFNAGEL,
1767).

Drepana curvatula (BORKHAU-
SEN, 1790).

Drepana falcataria (LINNAEUS,
1758).

Drepana harpagula (ESPER,
1786).

Drepana lacertinaria (LiN-
NAEUS, 1758).

Huésped

A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Autor

AGENJO(1964).
G. VlEDMA (1970).
GÓMEZ BUSTILLO y FER-

NÁNDEZ RUBIO (1976).
ROUGEOT y VlETTE

(1980).
SAUER(1982, 1984).
KOCH (1984).

GÓMEZ BUSTILLO y FER-

NÁNDEZ RUBIO (1974).

AGENJO(1970).

GÓMEZ RUBIO y FER-
NÁNDEZ RUBIO (1974).

AGENJO(1970).
GÓMEZ BUSTILLO y FER-

NÁNDEZ RUBIO (1974).

FORSTER y WOHLFAHRT
(1960).

AGENJO(1964).
SAUER(1982, 1984).
KOCH (1984).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1960).
HERCZIG, RONKAY y

SZABONY (1980).
KOCH (1984).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1960).
MARINI y TRENTINI

(1982).
SAUER(1982, 1984).
PHILLIPS y CARTER

(1983).
KOCH (1984).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1960).
KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1960).
GORNY(1979) .
SAUER (1982).
KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).

País

Esp.
Esp.
Esp.

Europa

Al.
Al.

Esp.

Esp.
Esp.

Esp.
Esp.

Al.

Esp.
Al.
Al.
Al.

Hun.

Al.
Al.

It.

Al.
Al.

Al.
Al.

Al.
Europa
Al.

Pol.
Al.
Al.
Europa
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Especie

FAMILIA: Thyatiridae SMITH,
1893.

Ochropacha duplaris (LIN-
NAEUS, 1761). /= Tethea du-
plaris (L.)].

FAMILIA: Geometridae LEACH,
1815.

Aethalura punctulata (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1775). [=
Boarmia punctulata (DENIS
y SCHIFFERMÜLLER, 1775)].

Agriopis aurantiaria (HÜBNER,
1799). /= Erannis aurantiaria
ESP.)].

Agriopis marginaria (FABRI-
CIUS, 1777). [= Erannis mar-
ginaria (BHN.)]. [= Hybernia
marginaria].

Alsophila aescularia (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1775).

Asthena luteata S. V..
Asthena testaceata DON. /= Ho-

risme testaceata (HÜBNER,
1809)].

Cabera exanthemata (SCOPOLI,
1763).

Cabera pusaria (LINNAEUS,
1758).

Campaea margaritata (LIN-
NAEUS, 1767). /= Metrocampa
margaritaria (L.)].

Chlorodysta miata (LINNAEUS,
1758). [= Cidaria miata (L.)].

Chlorissa viridata (LINNAEUS,
1813).

Coremia desígnala ROTT.
/= Xanthorhoe designata

HUFNAGEL, 1767].
Ciclophora albipunctata (HUF-

NAGEL, 1767). /= Cosymbia
pendularia CL.]. /= Ephyra

Huésped

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.

A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
y4/«M5 spp.

/luíor

FORSTER y WOHLFAHRT
(1960).

SAUER (1982, 1984).
KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).

FRIONNET (1904).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1960).
KOCH (1984).
SAUER (1984).
GORNY (1979).
KOCH (1984).

FRIONNET (1904).
GORNY (1979).

GORNY (1979).

FRIONNET (1904).
FRIONNET (1904).

FRIONNET (1904).
GORNY (1979).
KOCH (1984).
FRIONNET (1904).
G. VIEDMA (1970).
GORNY (1979).
BACHILLER et al. (1981).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1981).
SAUER (1982, 1984).
KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).
FRIONNET (1904).

FRIONNET (1904).
KOCH (1984).
KOCH (1984).

FRIONNET (1904).

FRIONNET (1904).
FORSTER, WOHLFAHRT

(1981).

País

Al.

Al.
Al.
Europa

Fr.
Al.

Al.
Al.
Pol.
Al.

Fr.
Pol.

Pol.

Fr.
Fr.

Fr.
Pol.
Al.
Fr.
Esp.
Pol.
Esp.
Al.

Al.
Al.
Europa
Fr.

Fr.
Al.
Al.

Fr.

Fr.
Al.
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Especie

pendularia CL.].

Cyclophora hyponacea PROUT,
1934.

Cyclophora pendularia (CLERCK,
1759). [= Cosymbia orbicula-
ria HBN.]. /== Ephyra orbicu-
laria HBN.].

Ectropis consonaría (HÜBNER,
1799). /= Boarmia consona-
ría HBN.]. /= Tephrosia con-
sonaría HBN.].

Ectropis crepuscularia (DENIS
y SCHIFFERMÜLLER, 1775).

[=Tephrosia crepuscularia
HB.].

Ectropis extersaria (HÜBNER,
1799). /= Tephrosia luridata
BORK].

Ennomos alniaria (LINNAEUS,
1758). /= E. autumnaria
WABG., 1859]. [= Deuterono-
mos alniaria].

Ennomos autumnaria (WRNBG.).
/= E. alniaria SCHIFF.].

Ennomos quercinaria (HUFNA-
GEL, 1767).

Epione repandaria (HUFNAGEL,
1767). /= E. apiciaria DENIS
y SCHIFFERMÜLLER].

Euchoeca nebulata SCOPOLI.
[= Eupistecia oblitérala HUF-
NAGEL].

Erannis defoliaria (CLERCK,
1759).

Eupithecia innotata (HUFNA-
GEL, 1767).

Eupithecia queneata (MILLER).
Eupithecia exignata (HÜBNER).

Fidonia atomaria LINNAEUS,
1758.

Geómetra papilionaria LIN-
NAEUS, 1758.

Huésped

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.

A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Autor

KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).
BOLLAND(1981).

FRIONNET (1904).
FORSTER, WOHLFAHRT

(1981).
KOCH (1984).
FRIONNET (1904).
KOCH (1984).

FRIONNET (1904).

FRIONNET (1904).

FRIONNET (1904).
EXPÓSITO (1973).
GORNY (1979).
KOCH (1984).
SAUER(1984).

FRIONNET (1904).
GORNY (1979).
SAUER(1982).

KOCH (1984).
GORNY (1979).
KOCH (1984).
FRIONNET (1904).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1981).
KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).
SAUER (1984).
FRIONNET (1904).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1981).
KOCH (1984).
GORNY (1979).

GORNY (1979).

FRIONNET (1904).
FRIONNET (1904).
GORNY (1979).
FRIONNET (1904).

FRIONNET (1904).
GORNY (1979).
KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).
SAUER (1984).

País

Al.
Europa
Esp.

Fr.
Al.

Al.
Fr.
Al.

Fr.

Fr.

Fr.
Esp.
Pol.
Al.
Al.
Fr.
Pol.
Al.
Al.
Pol.
Al.
Fr.
Al.

Al.
Europa.
Al.
Fr.
Al.

Al.
Pol.

Pol.

Fr.
Fr.
Pol.
Fr.

Fr.
Pol.
Al.
Europa.
Al.
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Especie

Hydrelia flammeolaria HUFN.

Hydrelia sylvatica (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1775). /=
H. testacearia DONV.].

Hydria undulata (LINNAEUS,
1758). [= Calocalpe undula-
ta L.].

Hydriomena impliviata DENIS
y SCHIFFERMÜLLER, 1775. [=
H. coerulqta ¥.]. [= autum-
nalis STROM.].

Hydriomena furcata THUN-
BERG, 1784. /= H. sordidata
¥.].

Idaea aversata (LINNAEUS,
1758). [= Sterrha averstataj.

Idaea emarginata (LINNAEUS,
1758). [= Sterrha emargina-
ta]. [= Acidalia emarginata].

Jodis lacteada (LINNAEUS,
1758).

Jodis putata (LINNAEUS, 1758).
Larentia luteata H. S.
Lycia hirtaria (CLERCK, 1759).

Odontopera bidentata (CLERCK,
1759).

Operophtera brumata (LIN-
NAEUS, 1758).

Oporinia diluíala (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1775). /=
Epirrita dilutata].

Oxydia olivata DOGNIN.

Perconia strigillaria (HÜBNER,
1787). [= Aspilates singularis
HB.].

Plemyria rubiginata (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1775) . [=

Melanthia bicolorata HFNGL.].
[= Cidaria rubiginata D. y
SCHIFF]. [= Larentia bicolorata
HFNGL.].

Plogodis puheraria LINNAEUS,
1758.

Huésped

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.

A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. inokumae.

A. glutinosa.
Alnus spp.

A. jorullensis.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

Autor

FORSTER y WOHLFAHRT
(1981).

KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).
SAUER (1984).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1981).
KOCH (1984).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1981).
NOVAK y SEVERA (1984).

GORNY (1979).

KOCH (1984).

GORNY (1979).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1981).
KOCH (1984).
SAUER (1984).
KOCH (1984).
SAUER (1984).

FRIONNET (1904).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1981).
SAUER (1982).
KOCH (1984).
FRIONNET (1904).
FRIONNET (1904).
GORNY (1979).
KOCH (1984).
FRIONNET (1904).
KOCH (1984).
KIKUZAWA, ASAI y Hi-

GASHIURA (1979).
GORNY (1979).
KOCH (1984).

VILLEGAS y BUSTILLO
(1986).

FRIONNET (1904).

FRIONNET (1904).
KOCH (1984).
SAUER (1984).

KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).

País

Al.

Al.
Europa.
Al.
Al.

Al.
Al.

Europa.

Pol.

Al.

Pol.
Al.

al.
Al.
Al.
Al.

Fr.
Al.

Al.
Al.
Fr.
Fr.
Pol.
Al.
Fr.
Al.
Jap.

Pol.
Al.

Co.

Fr.

Fr.
Al.
Al.

Al.
Europa.
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Especie

Rheumaptera hastata (LIN-
NAEUS, 1758). /= Cidaria has-
tata L.].

Scopula flaslactata (HAWORTH,
1809). /= 5. lactata HAW.]. /=
S. remutaria HBN.].

Scopula nigropunctata (HUFNA-
GEL, 1767). /= Acidalia strig-
gidaria HBN.].

Scotosia sabaudiata (DUPON-
CHEL). /= Triphora sabaudia-
ta DUPON].

Selenia tetralunaria (HÜFNA-
GEL, 1767).

Selenia dentaria (FABRICIUS,
1775). /= Selenia bilunaria
ESP.].

Semiothisa alternaria (HÜBNER,
1809). [= Macaría alterna-
ria].

Semiothisa notata (LINNAEUS,
1753). /= Macaría notata L.].

Ypsipetes trifasciata BORK.

FAMILIA: Sphingidae LATREI-
LLE, 1803.

Laothoe populi (LINNAEUS,
1758).

Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758).

Smerinthus planus
Smerinthus ocellata (LINNAEUS,

1758).

FAMILIA: Notodontidae
STEPHENS, 1829.

Clostera curtula (LINNAEUS,

1758).

Fúrcula bicuspis (BORKHAUSEN,
1790). /= Harpyia bicuspis

Huésped

Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.

A. glutinosa.

A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

Autor

KOCH (1984).

FORSTER y WOHLFAHRT

(1981).
KOCH (1984).
KOCH (1984).

FRIONNET (1904).

GORNY(1979).

PHILLIPS y CARTER
(1983).

KOCH (1984).
GORNY(1979).

FRIONNET (1904).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1981).
SAUER (1982, 1984).
KOCH (1984).
FRIONNET y WOHL-

FAHRT (1981).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1981).
SAUER (1984).
KOCH (1984).
FRIONNET (1904).

GÓMEZ BUSTILLO y FER-
NÁNDEZ R U B I O (1976).

GÓMEZ BUSTILLO y FER-
NÁNDEZ RUBIO (1976).

GILCHRIST (1979).

SAUER (1982).
PHILLIPS y CARTER (1983).

KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).

MORRIS (1983).
GÓMEZ BUSTILLO y FER-

NÁNDEZ RUBIO (1976).

GÓMEZ BUSTILLO (1979).
ROUGEOT y VlETTE

(1980).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1960).

País

Al.

Al.

Al.
Al.

Fr.

Pol.
Al.

Al.
Pol.

Fr.
Al.

Al.
Al.
Fr.

Al.

Al.
Al.
Fr.

Esp.

Esp.

R.U.
Al.
Al.
Al.
Europa
Jap.
Esp.

Esp.
Europa.

Al.
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Especie

BORK.]. [= Cerura biscuspis
BORK.].

Notodonta dromedarius LiN-
NAEUS, 1767.

Odontosia carmelita (ESPER,
1799).

Phalera bucephala (LINNAEUS,
1758).

Pheosia gnoma (FABRICIUS,
1777).

Pterostoma paipina (CLERCK,
1759). (= Ptilodontis paipina).

Ptilodon capuana (LINNAEUS,
1758)./= P. camelina (L.)].

Stauropus fagi (LINNAEUS,
1758).

FAMILIA: Lymantriidae
HAMPSON, 1883.

Elkneria pudibunda (LINNAEUS,
1758).

Leucoma salicis (LINNAEUS,
1758). f=Stilpnotia salicisL.].

Lymantria obfuscata
Orgyia antiqua (LINNAEUS,

1758).
Orgyia gonostigma (FABRICIUS,

1775).
Porthetria dispar (LINNAEUS,

1758). [= Lymantria dispar
L.].

Huésped

Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
v4/nus spp.
Alnus spp.

/í/nus spp.
/I//IMS spp .

Alnus spp.

/I/m/s spp.

Alnus spp.

A subcordata.
Alnus spp.

Alnus spp.
/1/MWS spp .

y4/nus spp.

/1/MMS spp .

A subcordata.

Autor

GÓMEZ BUSTILLO (1979).

WORMS (1979).
ROUGEOT y VlETTE

(1980).
TEMPLADO (1983).
KOCH (1984).
SAUER (1984).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1960).
WORMS (1979).
GÓMEZ BUSTILLO (1979).

GORNY (1979).
ROUGEOT y VlETTE

(1980).
PHILLIPS y CARTER (1983).
TEMPLADO (1983).
KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).
SAUER (1984).
GÓMEZ BUSTILLO (1979).
GORNY (1979).
ROUGEOT y VlETTE

(1980).
TEMPLADO (1983).
KOCH (1984).
GÓMEZ BUSTILLO (1979).
ROUGEOT y VlETTE

(1980).
SAUER (1982).
TEMPLADO (1983).
KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).
GÓMEZ BUSTILLO (1979).
ROUGEOT y VlETTE

(1980).
GÓMEZ BUSTILLO (1979).
ROUGEOT y VlETTE

(1980).
SAUER (1984).

GÓMEZ BUSTILLO (1979).

MORRIS (1983).

MORRIS (1983).
MORRIS (1983).

AGENJO (1957).
GÓMEZ BUSTILLO (1979).

HERARD, MERCADIER y
ABAI (1976).

GÓMEZ BUSTILLO (1979).

MORRIS (1983).

País

Esp.
R.U.
Europa.

Esp.
Al.
Al.
Al.

R.U.
Esp.
Pol.
Europa.

Al.
Esp.
Al.
Europa.
Al.
Esp.
Pol.
Europa.

Esp.
Al.
Esp.
Europa.

Al.
Esp.
Al.
Europa.
Esp.
Europa.

Esp.
Europa.

Al.

Esp.

Din.

In.
It.

Esp.
Esp.
Ir.

Esp.
Ir.
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Especie

FAMILIA: Noctuidae LATREI-
LLE, 1809.

Acronicta alni (LINNAEUS,
1758). [= Triaena alni L.;
Apatele alni L.].

Acronicta auricoma (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1775). /=
Apatele auricoma].

Acronicta cuspis (HÜBNER,
1813). /= Apatele cuspis]. [=
Triaena cuspis].

Acronicta leporina (LINNAEUS,
1758).

Acronicta psi (LINNAEUS, 1758).
/= Apatele psi L.]. /= Triaena
psi LJ.

Acronicta tridens (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1775). /=
Apatele tridens]. [= Triaena
tridens].

Agrotis exclamationis (LIN-
NAEUS, 1758). [= Scotia excla-
mationis L.).

Agrotis ípsilon (HUFNAGEL,
1766). /= Scotia ípsilon
HUFN.].

Blepharita adusta (ESPER,
1790).

Brachionycha nubeculosa ES-
PER.

Catocala elocata (ESPER, 1785).

Catocala fraxini (LINNAEUS,
1758).

Huésped

Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.

A. glutinosa.

A. glutinosa.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Autor

FORSTER y WOHLFAHRT

(1980).
SAUER(1982, 1984).
BRETHERTON, GOATER y

CORIMER(1983).
PHILLIPS y CARTER (1983).
KOCH (1984).
NOVAK y SEVERA (1984).
SARTO(1984).

GORNY (1979).
KOCH (1984).
SAUER(1984).
AGENJO(1945).

FORSTER y WOHLFAHRT
(1980).

CALLE (1982).
KOCH (1984).
SARTO (1984).
GORNY (1979).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1980).
HERCZIG, RONKAY y

SZABOKY (1980).
BRETHERTON, GOATER y

CORIMER (1983).
PHILLIPS y CARTER (1983).
KOCH (1984).
GORNY (1979).
KOCH (1984).
SARTO (1984).
GORNY (1979).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1980).
KOCH (1984).
SARTO (1984).
SAUER (1984).
GORNY (1979).

GORNY (1979).

BRETHERTON, GOATER y
CORIMER (1983).

KOCH (1984).

AGENJO (1959).
CALLE (1982).
SARTO (1984).
KOCH (1984).

Pais

Al.

Al.
R.U.

Al.
Al.
Europa.
Esp.
Pol.
Al.
Al.
Esp.
Al.

Esp.
Al.
Esp.
Pol.
Al.

Hun.

R.U.

Al.
Al.
Pol.
Al.
Esp.
Pol.
Al.

Al.
Esp.
Al.
Pol.

Pol.

R.U.

Al.

Esp.
Esp.
Esp.
Al.
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Especie

Colocasia coryli (LINNAEUS,
1758).

Cos mia trapezina (LINNAEUS,
1758).

Craniophora ligustri (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1775).

Earias cloraría (LINNAEUS,
1761).

Enargia paleacea (ESPER,
1788).

Eupsilia transversa (HUFNAGEL,
1766).

Ipimorpha retusa (LINNAEUS,
1761). (= Plartenis retusa).

Leptologia blidaensis (STERTZ,
1915).

Lithophane consócia (BORK-
HAUSEN, 1792).

Lithophane furcifera (HUFNA-
GEL, 1766).

Lithophane lamda (F.).
Lithophane merckii (R.).

Leptologia lota (CLERCK, 1759).
/= Agrochóla lota].

Mesogona oxalina (HÜBNER,
1802). /= Mythima oxalina].

Mormo maura (LINNAEUS,
1758).

Orthosia munda (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1775).

Orthosia stabilis (DENIS y
SCHIFFERMÜLLER, 1775).

Pechipogo strigilata (LINNAEUS,
1758). [- Pechipogon barba-
lis CLERCK].

Huésped

A. glutinosa.
A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
A. incana; A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. glutinosa.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.

Autor

GORNY (1979).
BRETHERTON, GOATER y

CORIMER(1983).
KOCH (1984).
GÓMEZ BUSTILLO,

ARROYO VARELA y
YELA GARCÍA (1985).

GORNY (1979).

SARTO (1984).
BRETHERTON, GOATER y

CORIMER (1983).
MORRIS (1983).

ABOS CASTEL (1980).
NOVAK y SEVERA (1984).
SAUER (1984).
GORNY (1979).

KOCH (1984).
SAUER (1984).
SARTO (1984).

FORSTER y WOHLFAHRT
(1980).

KOCH (1984).
BERIO(1985).
GORNY (1979).
BRETHERTON, GOATER y

CORIMER (1983).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1980).
KOCH (1984).
KOCH (1984).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1980).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1980).
KOCH (1984).
SARTO (1984).
SAUER (1984).
FORSTER y WOHLFAHRT

(1980).
KOCH (1984).
SAUER (1982).
NOVAK y SEVERA (1984).
KOCH (1984).

GÓMEZ BUSTILLO (1985).

KOCH (1984).

Pais

Pol.
R.U.

Al.
Esp.

Pol.

Esp.
R.U.

Din.

Esp.
Europa.
Al.
Pol.

Al.
Al.
Esp.

Al.

Al.
It.
Pol.
R.U.

Al.

Al.
Al.
Al.

Al.

Al.
Esp.
Al.
Al.

Al.
Al.
Europa.
Al.

Esp.

Al.
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Especie

Polia nebulosa (HÜFNAGEL,
1766). /= Aplecta nebulosa
HUFN.].

Pyrrhia umbra (HUFNAGEL,
1766).

Rhyacia augur F.
Rhyacia sigma SCHIFFERMÜLLER.

FAMILIA: Arctiidae MEYRICK,
1886.

Eilema griseola (HÜBNER,
1803). [= Lithosia griseola
HÜBNER].

Hyphantria cunea (DRURY).

FAMILIA: Argyresthiidae
BRUAND, 1850.

Argyrestia geodartella (LIN-
NAEUS, 1758).

FAMILIA: Lyonetiidae,
STAINTON, 1854.

Bucculatrix cidarella ZELLER,
1839.

Leucoptera malifoliella (COSTA,
1836). [= Cemiostoma scitella
ZELLER, 1839].

Lyonetia clerkella (LINNAEUS,
1758).

FAMILIA: Agromizidae FA-
LLEN, 1810.

Agromyza alnibetulae HENDEL.

Agromyza alnivora SPENCER,
1969.

Phytobia sp.

FAMILIA: Aulacigastridae.
Aulacigaster ¡eucopeza (MEI-

GEN).

FAMILIA: Cramptonomyiidae.
Cramptonomya spenceri ALE-

XANDER.

Huésped

Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

A. rubra.

A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.
A. glutinosa.
Alnus spp.

A. glutinosa.

Autor

KOCH (1984).

FORSTER y WOHLFAHRT
(1980).

SAUER (1982, 1984).
KOCH (1984).
KOCH (1984).
KOCH (1984).

KOCH (1984).

WILLIAMS y MYERS
(1984).

GORNY(1979).

MORRIS (1983).
NOVAK y SEVERA (1984).

DRAGHIA(1974).
HEATH (1985).
BALACHOWSKY (1966).

GORNY (1979).

CLASE: Insecto LINNAEUS, 1758
ORDEN: Díptera LINNAEUS, 1758

Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. incana.
Alnus spp.

A. incana.

A. rubra.

CHARARAS(1962).
DRAGHIA(1974).

SPENCER (1973).
SPENCER (1972).
SPENCER (1973).

DAVIS y ZACH (1978).

VOCKEROTH (1974).

País

Al.

Al.

Al.
Al.
Al.
Al.

Al.

Can.

Pol.
Nor.
Europa.

Ru.
R.U.
Fr.

Pol.

Fr.
Ru.
Europa.
R.U.
Europa.

EE. UU.

Can.
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Especie Huésped

CLASE: Insecto LINNAEUS

Autor

1758
ORDEN: Hymenoptera LINNAEUS, 1758

FAMILIA: Pamphilüdae SNOD-
GRASS.

Pamphilius vafer (LINNAEUS,
1758).

FAMILIA: Siricidae KlRBY,
1826.

Xiphydria camelus LINNAEUS,
1758.

Xyphydria picta.

FAMILIA: Cimbicidae KIRBY,
1826.

Cimbex connata (SCHRANK,
1802).

FAMILIA: Tentredinidae
LEACH,1817.

Caliroa annulipes KL.
Croesus íaptipes.
Croesus japonicus TAKEUCHI.

Croesus septentrionalis LIN-
NAEUS, 1758.

Croesus varus (VILLARET).

Dimorphoteryx melanognatus
ROHWER.

Dimorphoteryx pinguis (NOR-
TON).

Empria multicolor (NORTON).
Eñocampa albipes MATSUMU-

RA.

Eñocampa mitsukurii ROHWER.
Eñocampa ovata (LINNAEUS,

1758).

Fenusa dohrnii (TISCHBEIN).

A. incana y A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.
A. japonica, A. hirsuta,

A. pendula, A. firma y
A. inokumae.

Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa y A. incana.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa y A. incana.
Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
A. japonica.

Alnus spp.
A. rubra.
A. rubra.

A. rubra, A. glutinosa y
A. rugosa.

A. glutinosa, A. incana y
A. viridis.

A. glutinosa y A. incana.
A. rubra.
A.fauñei.

PlERONEK (1979, 1983).
PESARINI (1982-83).

BARBEY (1925).
GORNY(1979) .
PERRIER(1981).
MORRIS (1983).
TROFIMOV(1983).

KRAVCHENKO (1972).

PlERONEK (1983).

CHEVIN(1974).

MORRIS (1983).
TOGASHI (1976).

CHARARAS (1972).
GORNY (1979).
PlERONEK (1983).
SMITH (1972).
LACOURT(1975).

PESARINI (1982-83).
PlERONEK (1983).
SMITH (1979).

SMITH (1979).

SMITH (1979).
TOGASHI (1980).

TOGASHI (1980).
DEAN (1971).
MACKAY y WELLINGTON

(1977).
SMITH (1979).

PlERONEK (1980, 1983).

PESARINI (1982-83).
GARA y JAECK (1978).
TOGASHI (1972).

País

Pol.
It.

Fr.
Pol.
Fr.
Tur.
URSS
URSS

Pol.

Fr.
Yug.
Jap.

Fr.
Pol.
Pol.
EE. UU.
Marr.
It.
Pol.
EE. UU.

EE. UU.

EE. UU.
Jap.

Jap.
Can.
Can.

EE. UU.

Pol.

It.
EE. UU.
Jap.
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Especie

Fenusa pusila (LEPELETIER,
1818).

Hemichroa australis (LEPELE-
TIER, 1818).

Hemichroa crocea (GEOFFROY,
1762).

Hemichroa paramushirensis
TAKEUCHI.

Heterarthus vagans (FALLEN).

Macrophila montana (SCOPOLI).
Monosoma pulverata (RETZIUS).

Monosoma inferentia (NOR-
TON).

Nematinus willigkiae (STEIN).

Nematinus luteus (PANZER,
1801).

Nematinus abdominalis (PAN-
ZER, 1801).

Nematus viridissimus (MÕLLER).
Phyllotoma vagans (FALLEN).
Platycampus luridiventris (FA-

LLEN).

Pteronidea respondens (FOERS-
TER).

Rhogogaster chlorosoma (BEN-
SON).

Rhogogaster viridis (LINNAEUS,
1758).

Scolioneura betuleti (KLUG,
1813).

Tenthredo ferruginea (SCHRANK,
1802).

Huésped

A. glutinosa y A. incana.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. glutinosa y A. incana.
A. japonica y A. faurei.
Alnus spp.
A. viridis.

A. glutinosa.
Alnus spp.

A. rugosa.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa y A. incana.
A. rubra.
A. matsumurae.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. glutinosa, A. incana y

A. viridis.
A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa y A. incana.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. glutinosa y A. incana.
Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa y A. incana.

A. glutinosa.
Alnus spp.
Al glutinosa y A. incana.
Alnus spp.
A. glutinosa y A. incana.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. rotundifolia, A. gluti-

nosa y A. incana.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa y A. incana.

Alnus spp.

Alnus spp.

A. viridis.

A. glutinosa.
Alnus spp.

Autor

PlERONEK(1973, 1983).
LACOURT(1975).
GORNY (1979).
ALTENHOFER (1980).
SMITH (1981).
PESARINI (1982-83).
ALTENHOFER (1980).

PIERONEK (1983).
SMITH (1975).

SMIRNOFF (1974).
SMITH (1975).
GORNY (1979).
PIERONEK (1983).
GARA y JAECK (1978).
TOGASHI (1976).
SMITH (1975).
DRAGHIA (1974).
GORNY (1979).
ALTENHOFER (1980).

BEIGER (1980).
PESARINI (1982-83).
PIERONEK (1983).
PESARINI (1982-83).
LACOURT (1975).
PIERONEK (1980, 1983).
PESARINI (1982-83).
SMITH (1979).

PIERONEK (1983).

LACOURT (1975).
PESARINI (1982-83).
PIERONEK (1983).
PESARINI (1982-83).
PIERONEK (1983).
PESARINI (1982-83).
CISCAR GÓMEZ (1979).
SMITH (1976).

PESARINI (1982-83).
PIERONEK (1983).
PIERONEK (1983).

PESARINI (1982-83).

PESARINI (1982-83).

ALTENHOFER (1980).

CISCAR GÓMEZ (1979).
PESARINI (1982-83).

País

Pol.
Marr.
Pol.
Al.
Jap.
It.
Al.

Pol.
Eur. y
Jap.
Can.
EE. UU.
Pol.
Pol.
EE.UU.
Jap.

Ru.
Pol.
Al.

Bul.
It.
Pol.
It.
Marr.
Pol.
It.
EE. UU.

Pol.

Marr.
It.
Pol.
It.
Pol.
It.
Esp.
Chi., Jap.

It.
Pol.
Pol.

It.

It.

Al.

Esp.
It.
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Especie

Tomostethus ephippium (PAN-
ZER, 1801).

FAMILIA: Vespidae LEACH,
1817.

Vespa cabro LINNAEUS, 1758.

FAMILIA: Scarabaeidae LA-
TREILLE, 1804.

Adoretosoma fulviventre BLANCH.

Adoretus lasius OHAUS.

Eupatorus hardwickei HOPE.
Melolontha kraatzi persica

REITTER.

FAMILIA: Buprestidae LEACH,
1815.

Agrilus cyanescens RATZEBURG,
1839. [= Agrilus coeruleus
Rossi].

Agrilus hastulifer RATZEBURG,
1839.

Agrilus viridis (LINNAEUS, 1758).

Dicerca aenea (LINNAEUS,
1761).

Dicerca alni (FISCHER, 1824).

Ovalisia mirifica (MULSANT,
1855). /= Poecilonota deci-
piens MANHERHEIM, 1852].

Poecilonota rutilans (FABRICIUS,
1777).

FAMILIA: Elateridae ESCHS-
CHOLTZ, 1829.

Athous subfuscus MÜLL.
/= Elater subfuscus MÜLL.].

Adrastus rachifer (GEOFFR.).

FAMILIA: Eucnemidae 1824.

Melasis buprestoides LINNAEUS,
1758.

Dromeolus barnabita VILLA.

Huésped

A. glutinosa.

Alnus spp.

Autor

CISCAR GÓMEZ (1979).

AMANN(1983).

CLASE: Insecto LINNAEUS, 1758
ORDEN: Coleóptera

A. nepalensis.

A. nepalensis.

A. nepalensis.
A. nepalensis.

Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.
A. nitida.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. cordata.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. cordata.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.

Alnus spp.

A. glutinosa.

LINNAEUS, 1758

SABATINELLI y MIGLIAC-

CIO(1982).

SABATINELLI y MIGLIAC-

CIO(1982).

MORRIS (1983).
MORRIS (1983).

KUHNT(1911) .

MORRIS (1983).

KUHNT(1911) .

MORRIS (1983).
KUHNT(1911) .

BARBEY (1925).
MORRIS (1983).
SVATOPLUK(1982).

MAJZLAN (1979).
BARBEY (1925).

KUHNT(1911) .

BARBEY (1925).
BALACHOWSKY (1962).
CHARARAS (1962).
MORRIS (1983).
SVATOPLUK(1982).

KUHNT(1911) .

MORRIS (1983).

BARBEY (1925).
AMANN(1983).

BARBEY (1925).
MAJZLAN (1979).
MAJZLAN (1979).

BARBEY (1925).

MAJZLAN (1979).

País

Esp.

Al.

Nep.

Nep.

Ir.
In.

Al.
Tur.

Al.
Ir.
Al.
Fr.
It.
Su., Din.
Chec.
Fr.

Al.
Fr.
Fr.
Fr.
Tur.
Su., Din.
Al.
Ru.

Fr.
Ru.

Fr.
Chec.
Chec.

Fr.

Chec.
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Especie

FAMILIA: Anobüdae STEP-
HENS, 1830.

Anobium pertinax LINNAEUS.
Anobium punctatum DEG.
Anobium tesselatum FABR.
Ptilinus pectinicornis LINNAEUS.

Xestobium rufovillosum DE-
GEER.

Xyletinus laticollis DUFT.

FAMILIA: Bostrychiidae
STEPHENS, 1830.

Glyptoderes alni LIND.

FAMILIA: Pythidae SEIDLITZ,
1875.

Rhinosimus viridiaeneus RAN-
DAL.

FAMILIA: Cerambycidae LA-
TREILLE, 1804.

Acanthoderes clavipes SCHRANK,
1781.

Aegosoma scabricorne (SCOPO-
Li, 1763).

Anaesthetis testacea (FABRICIUS,
1781).

Anaglyptus mysticus (LIN-
NAEUS, 1758).

Anaplophorus malasiaca THOMP-
SON.

Aphelocnemia nebulosa (FABRI-
CIUS, 1781). /= Mesosa nebu-
losa].

Apriona germari (HOPE).
Aromia moschata (LINNAEUS,

1758).
Cagosima sanguinolenta.
Callidium violaceum (LIN-

NAEUS, 1758).
Chlorophorus varius (MÜLLER,

1766).
Compsidia (Saperda) populnea

(LINNAEUS, 1758).
Cyrtoclytus capra (GERMAR,

1824).
Drymochares truquii (MULSANT,

1847).
Eupogonocherus hispidus (LIN-

NAEUS, 1758).
Eupogonocherus hispidulus (Pi-

LLER, 1783).

Huésped

A. glutinosa.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.

A. rubra.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
A. hirsuta.

A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. maritima.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Autor

GORNY (1979).

GORNY (1979).
BARBEY (1925).
BARBEY (1925).
GORNY (1979).
GORNY (1979).
PEYERIMHOFF (1926).
MAJZLAN (1979).

BARBEY (1925).

HOWDEN(1981).

MORRIS (1983).
VIVES (1984).
VlLLIERS(1978).

VILLIERS(1978).

VlLLIERS(1978).
VIVES (1984).
MORRIS (1983).

STARZYK (1974).
VILLIERS (1978).
PEYERIMHOFF (1919).
CHENG y CHANG (1974).
HARDE y SEVERA (1984).
FREUDEetal. (1966).
MORRIS (1983).
VILLIERS (1978).

VILLIERS (1978).
VIVES (1984).
MORRIS (1983).

VILLIERS (1978).

VILLIERS (1978).

VILLIERS (1978).
VIVES (1984).
VILLIERS (1978).

País

Pol.
Pol.
Fr.
Fr.
Pol.
Pol.
Arg.
Chec.

Fr.

Can.

Tur.
Esp.
Fr.

Fr.

Fr.
Esp.
Jap.

Pol.
Fr.
Arg.
Tw.
Al.

Jap.
Fr.

Fr.
Esp.
Tur.

Fr.

Fr.

Fr.
Esp.
Fr.
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Especie

Exocentrus adpersus MULSANT,
1846.

Exocentrus punctipennis MUL-
SANT y GUILLEREAU, 1856.

Lamia textor (LINNAEUS, 1758).
Leiopus nebulosus (LINNAEUS,

1758).
Leptura arcuata PANZER, 1793.
Leptura aurulenta FABRICIUS,

1792.
Leptura (Ruptela) maculata

PODA, 1761.

Leptura quadrifasciata LIN-
NAEUS, 1758.

Mesosa curculionoides (LIN-
NAEUS, 1761).

Morimus asper (SULZER, 1776).
Necydalis major LINNAEUS,

1758.
Oberea linearis (LINNAEUS,

1761).

Oberea pallida.

Parandra caspia MEMETRIES.
Phymatodies oregonensis.
Poecilium alni (LINNAEUS,

1767).

Rhagium (Megarhagium) mor-
ífax (DEGEER, 1775).

Rhagium (Megarhagium) sy-
cophanta (SCHRANK, 1781).

Rhopalobus manoper.
Ropalopus clavipes (FABRICIUS,

1775).
Ropalopus insubricus (GERMAR,

1824).
Ropalopus femoratus (LIN-

NAEUS, 1758).
Rosalia alpina (LINNAEUS,

1758).
Saperda scalaris (LINNAEUS,

1758).

Saphanus piceus (LAICHAR-
TING, 1784).

Stenostola férrea (SCHRANK,
1776).

Huésped

Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.

A. nepalensis.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
A glutinosa.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.

y4//iMS spp.

4̂. glutinosa.

Autor

VlLLIERS(1978).

VIVES (1984).

VILLIERS (1978).
BARBEY (1924).
VILLIERS (1978).
VILLIERS (1978).
VILLIERS (1978).
VIVES (1984).
VILLIERS (1978).

VILLIERS (1978).
VIVES (1984).
VILLIERS (1978).

VILLIERS (1978).
VILLIERS (1978).
VIVES (1984).
BARBEY (1925).
VILLIERS (1978).
AMANN (1980).
VIVES (1984).
M A J Z L A N ( 1 9 7 9 ) .

MORRIS (1983).

MORRIS (1983).
TURNBOW (1984).

VILLIERS (1978).
GORNY (1979).
VIVES (1984).
FREUDE et al. (1966).
VILLIERS (1978).
VIVES (1984).
VILLIERS (1978).
VIVES (1984).
MORRIS (1983).
VILLIERS (1978).
VIVES (1984).
VILLIERS (1978).

VILLIERS (1978).
VIVES (1984).
MORRIS (1983).

VILLIERS (1978).
S T A R Z Y K ( 1 9 8 1 ) .

MORRIS (1983).
VIVES (1984).
VILLIERS (1978).

VILUERS (1978).
GORNY (1979).

Pais

Fr.

Esp.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Esp.
Fr.

Fr.
Esp.
Fr.

Fr.
Fr.
Esp.
Fr.
Fr.
Al.
Esp.
Chec.
Can.,
EE. UU.
Ir.
EE.UU.
Fr.
Pol.
Esp.
Al.
Fr.
Esp.
Fr.
Esp.
Tur.
Fr.
Esp.
Fr.

Fr.
Esp.
Tur.

Fr.
Pol.
Tur.
Esp.
Fr.

Fr.
Pol.
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Especie

Stenochorus meridianus (LiN-
NAEUS, 1758).

Stictoleptura scutellata (FABRI-
CIUS, 1781).

Strangalia attenuata (LIN-
NAEUS, 1758).

FAMILIA: Bruchidae.
Bruchus atomarius L.

FAMILIA: Chrysomelidae LA-
TREILLE, 1804.

Agelastica alni LINNAEUS, 1758.

Agelastica coerulea BALY.
Attica ambiens (LECONTE).

Basilepta belyi.
Calomicrus flavipes (L.).
Calomicrus longicornis F.
Calomicrus viridipennis GERM.
Chaectonema concinna

(MARSH.).

Chalcoides aurata (MARSH.).
Chrysomela adamis ornaticollis

CHEN.
Chrysomela chlorina MÃULIK.
Chrysomela populi (LINNAEUS,

1758).
Chrysomela scripta F.

Crepidodera transversa (MARSH.).
Cryptocephalus coryli (LIN-

NAEUS, 1758).

Cryptocephalus bipunctatus
(LINNAEUS, 1758).

Cryptocephalus decemmacula-
tus (L.).

Cryptocephalus frenatus LAICH.
Cryptocephalus ocellatus DRAP.
Cryptocephalus octacosmus BE-

DEL, 1891. [C. sexpustulatus
Rossi].

Huésped

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

A. glutinosa.

Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. incana.
A. glutinosa y A. incana.
A. glutinosa.
A. nepalensis.
Alnus spp.

A. glutinosa y A. incana.
A. glutinosa.
A. inokumai.
A. glutinosa.

A. rubra.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.

A. glutinosa.
A. japonica.

A. nepalensis.
A. firma.

A. glutinosa.

A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.

A. glutinosa.

Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.

Autor

VIVES (1984).

VlLLIERS(1978).
VIVES (1984).
VlLLIERS(1978).

MAJZLAN(1979).

BARBEY (1925).
BALACHOWSKY (1963).
TlBERGHIEN (1972).
REICHHOL(1974).

TISCHLER (J977).
GORNY (1979).
MORRIS (1983).
BELLES, BALDELLOU y

PIULACHS (1984).
FREUDE et al. (1966).
MAJZLAN(1979).
MORRIS (1983).
MORRIS (1983).

GARA y JAECK (1978).
MORRIS (1983).
FREUDE et al. (1966).
FREUDE et al. (1966).
FREUDE et al. (1966).
MAJZLAN (1979).

MAJZLAN(1979).
MORRIS (1983).

MORRIS (1983).
MORRIS (1983).

MORRIS (1983).

MAJZLAN (1979).
KUHNT(1911).

MAJZLAN (1979).
ARBELOA, HERRERA y

JORDANA (1981).
ARBELOA, HERRERA y

JORDANA (1981).
FREUDE et al. (1966).

FREUDE et al. (1966).
FREUDE et al. (1966).
FREUDE et al. (1966).
ARBELOA, HERRERA y

JORDANA (1981).

País

Esp.

Fr.
Esp.
Fr.

Chec.

Fr.
Fr.
Fr.
Al.
Al.
Pol.
Ir.
Esp.

Al.
Chec.
Jap., Cor.
EE. UU.,
Can.
EE. UU.
Jap.
Al.
Al.
Al.
Chec.

Chec.
Chi.

In.
Cor.

EE. UU.,
Can.
Chec.
Al.
Chec.
Esp.

Esp.

Al.

Al.
Al.
Al.
Esp.
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Especie

Cryptocephalus pusillus F.
Cryptocephalus quinquepuncta-

tus (SCOP.). [C. signatus
LAICH].

Cryptocephalus quinquepuncta-
tus HAR.

Cryptocephalus variegatus F.
Epithrix pubescens (KOCH).
Galerucella calmariensis (L.).
Galerucella lineóla (FABRICIUS,

1775).

Goniomena interpositus FRANZ
y PALMEN.

Gynandrophtalma (Cyaniris)
flavicollis (CHARP.).

Linaeidea aenea (L.).
Lochmaea capreae LINNAEUS,

1758.
Luperus flavipes LINNAEUS,

1758.
Luperus longicornis FABRICIUS.

Luperus viridipennis GERMAR.
Macrima armata BALY.
Melasoma aenea LINNAEUS,

1758.

Melasoma salicis.
Phyllodecta vitellinae LINNAEUS.
Phyllodecta vulgatissima LIN-

NAEUS.
Pyrrhalta punctipennis (MANN.).
Trichochrysea marmorata T'AN,

1984.

FAMILIA: Curculionidae LA-
TREILLE, 1804.

Anoplus plantaria NAEZEN,
1794.

Anoplus setulosus KIRSCH,
1870.

Anoplus roboris SUFFRIAN,
1840.

Anthonomus undulatus GRYLL.
Apion aestivum GERM.

Huésped

A. glutinosa.
Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
Alnus spp.
A. incana.

A. glutinosa.
A. glutinosa y A. incana.
Al. viridis.

Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
A. nitida.
Alnus spp.
A. glutinosa.

Alnus spp.
A. incana.
A. rubra.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.

A. rubra.
Alnus spp.

A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. viridis.

A. glutinosa.

Alnus spp.
A. glutinosa.

Autor

MAJZLAN(1979).
FREUDEetal. (1966).

HARDE y SEVERA (1984).

FREUDE et al. (1966).
MAJZLAN (1979).
MAJZLAN (1979).
KUHNT(1911) .
MORRIS (1983).

MAJZLAN (1979).
FREUDEetal. (1966).
FREUDEetal. (1966).

FREUDEetal. (1966).
MAJZLAN (1979).
FREUDEetal. (1966).
MORRIS (1983).

KUHNT(1911) .

BALACHOWSKY (1963).
KUHNT(1911) .
MAJZLAN (1979).
K U H N T ( 1 9 U ) .
LAL(1977) .

KUHNT(1911) .
GEPP y LEHNINGER

(1973).
GOIDANICH (1983).
JEKER(1983).
MORRIS (1983).
MAJZLAN (1979).
MORRIS (1983).
MORRIS (1983).
MORRIS (1983).

GARA y JAECK (1978).
T 'AN (1984).

HOFFMAN (1954).
MAJZLAN (1979).
HOFFMAN (1954).

HOFFMAN (1954).

FREUDEetal. (1983).
MAJZLAN (1979).

Pais

Chec.
Al.

Al.

Al.
Chec.
Chec.
Al.
Nor., Pol.,
R.U.
Chec.
Al.
Al.

Al.
Chec.
Al.
Din.

Al.
Fr.
Al.
Chec.
Al.
In.
Al.
Din.

It.
Sz.
Ru., Yug.
Chec.
Din., Pol.
Din.
Din.

EE. UU.
Chi.

Fr.
Chec.
Fr.

Fr.

Al.
Chec.
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Especie

Apion seniculus KIRBY.
Apion virens HRBST.
Apoderus coryli LINNAEUS,

1758.

Attelabus nittens SCOPOLI.

Balaninus cerasorum PAYK,
1792.

Bothynodontes sp.

Byctiscus betulae LINNAEUS,
1758.

Chlorophanus graminicola
SCHOENH.

Chlorophanus viridis LINNAEUS,
1758.

Coenorrhinus nanus PAYK.
Cryptorrhynchus lapathi LIN-

NAEUS, 1758.

Deporaus betulae L.
Eustolus prasinus (OL.).
Lepyrus capucinus SCHALLER,

1783.
Orchestes alni LINNAEUS, 1758.

Otiorrhynchus niger FABRICIUS.
Phyllobius arborator.
Phyllobius calcaratus FABRI-

CIUS.

Phyllobius maculiformis GERM.

Huésped

A. glutinosa.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. jorullensis.

Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. incana.
A. incana.

A. incana.
A. glutinosa.
A. glutinosa.

A. cremastogyne.

Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa y A. incana.

Alnus spp.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. incana.
A. glutinosa.
A. incana.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.

Autor

MAJZLAN (1979).
MAJZLAN (1979).
K U H N T ( 1 9 1 1 ) .

MORRIS (1983).
GONZÁLEZ LÓPEZ (1984).

MAJZLAN (1979).
FREUDEetal. (1981).
HARDE y SEVERA (1984).

FREUDEetal. (1981).
HOFFMAN (1954).
K U H N T ( 1 9 1 1 ) .

MORRIS (1983).
BUSTILLO y VILLEGAS

(1986).
BALACHOWSKY (1962).
CHARARAS (1962).
GORNY (1979).
MORRIS (1983).
FREUDEetal. (1981).

HARDE y SEVERA (1984).

FREUDEetal. (1981).
MAJZLAN (1979).
K U H N T ( 1 9 1 1 ) .

BARBEY (1925).
CHARARAS (1962).
CHLODNY (1982).
MORRIS (1983).

SIERPINSKI (1985).
GORNY (1979).
MORRIS (1983).

MORRIS (1983).

FREUDEetal. (1983).
MAJZLAN (1979).
FREUDEetal. (1981).
HOFFMAN (1954).

K U H N T ( 1 9 1 1 ) .

CEBALLOS (1974).
BARBEY (1925).
CHLODNY (1982).
CHARARAS (1962).
CHLODNY (1982).
FREUDEetal. (1981).
MAJZLAN (1979).
MAJZLAN (1979).

Pais

Chec.
Chec.
Al.
Tur.
Esp.
Chec.
Al.
Europa.
Al.
Fr.
Al.
Nor., Pol.
Co.

Fr.
Fr.
Pol.
It.
Al.

Europa.
Al.
Chec.
Al.
Fr.
Fr.
Pol.
Din., Fr.,

Hol.,
Nor.,
Pol.,
Gr. y
R.U.

Al.
Pol.
Su., It.,

Esp. y
Yug.

Jap. y
Cor.

Al.
Chec.
Al.
Fr.

Al.
Esp.
Fr.
Pol.
Fr.
Pol.
Al.
Chec.
Chec.
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Especie

Phyllobius oblongus (L.).
Phyllobius piri (LINNAEUS, 1758).

Phyllobius viridicollis FABRI-
CIUS.

Polydrosus sericeus (SCHALL.).
Polydrosus sparsus (CYLL).

Polydrosus ruficornis (BONSD.).
Pselephorhynchites nanus

(PAYK.).
Ramphus pulicarius HBST.
Rhynchaenus jota (F.).
Rhynchaenus rusci (HRBST.).
Rhynchaenus testaceus MÜ-

LLER, 1776.

Rhyncholus (Eremotes) punctu-
latus BOH., 1838.

Tachyerger stigma GERM.

FAMILIA: Scolytidae GEM-
MINGER y HAROLD, 1872.

Alniphagus aspericollis (LEC).
Dryocoetes alni (GEORG, 1856).

[= Dryocoetinus alni GEORG,
1856].

Dryocoetinus villosus FABRI-
CIUS, 1792.

Gnathotrichus alni BLKM.
Gnathotrichus retusus (LEC).
Hypolhenemus aspericollis Wo-

LLASTON, 1860.
Scolytus (Ruguloscolytus) rugu-

losus MÜLLER, 1818.
Taphrorychus alni PFEFFER,

1940.
Trypodendron lineatum (OLI-

VIER, 1795). [= Xyloterus li-
neatus].

Trypophlqeus alni LINDEMANN,
1875.

Trypophloeus rybinski REIT-
TER, 1894.

Xyleborinus (Xyleborus) saxe-
nesi (RATZEBURG, 1837).

Xyleborus dispar (FABRICIUS,
1792).

Huésped

A. glutinosa.
A. glutinosa.
Alnus spp.
A. incana.
A. glutinosa.

A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. incana y A. viridis.
Alnus spp.

Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
Alnus spp.
Alnus spp.

Alnus spp.

A. rubra.
Alnus spp.
A. viridis.
A. glutinosa, A. incana y

A. viridis.

A. glutinosa.
" *~

A. rubra.
A. rubra.
Alnus spp.

Alnus spp.

A. glutinosa.
A. glutinosa.
A. rubra.
A. rubra.
Alnus spp.

A. glutinosa y A. incana.
A. glutinosa y A. incana.
A. viridis.

Alnus spp.
A. rubra.
A. glutinosa.
Alnus spp.

A. glutinosa y A. incana.

Autor

MAJZLAN (1979).
MAJZLAN (1979).
BALACHOWSKY (1962).
CHLODNY (1982).
CHARARAS (1962).

MAJZLAN (1979).
KUHNT(1911).

FREUDEetal. (1981).
FREUDEetal. (1981).
FREUDEetal. (1981).

TEMPERE (1982).
FREUDE et al. (1983).
MAJZLAN (1979).
KHUNT(1911).

VIRAMO(1970, 1975).
MAJZLAN (1979).
FREUDE et al. (1983).
HOFFMAN (1954).

FREUDE et al. (1983).

GARA y JAECK (1978).

BARBEY (1925).
BALACHOWSKY (1949).
FREUDEetal. (1981).

BALACHOWSKY (1949).

GARA y JAECK (1978).
NlJHOLT(1981).
BALACHOWSKY (1949).

BALACHOWSKY (1949).

BALACHOWSKY (1949).
FREUDEetal. (1981).
GARA y JAECK (1978).
NlJHOLT(1981).
KLIMETZEK, VITÉ y Ko-

NIG(1981).
BALACHOWSKY (1949).
FREUDEetal. (1981).
BALACHOWSKY (1949).

GIL SÁNCHEZ (1983).
GARA y JAECK (1978).
FREUDEetal. (1981).
BARBEY (1925).
BALACHOWSKY (1949).
FREUDEetal. (1981).

País

Chec.
Chec.
Fr.
Pol.
Fr.

Chec.
Al.
Al.
Al.
Al.

Fr.
Al.
Chec.
Al.
Fin.
Chec.
Al.
Fr.

Al.

EE. UU.
Fr.
Fr.
Al.

Fr.

EE. UU.
Can.
Fr.

Fr.

Fr.
Al.
EE. UU.
Can.
Al.

URSS.
Al.
Fr.

Esp.
EE. UU.
Al.
Fr.
Fr.
Al.
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Especie

Xyleborus pfeili RATZEBURG,
1837.

Xylosandrus germanus BLANDF.
Xyloterus domesticus LINNAEUS,

1758.
Xyloterus signatus FABRICIUS,

1787.

FAMILIA: Platypodidae.

Platypus cylindrus FABRICIUS.

Huésped

Alnus spp.
Alnus spp.
A. glutinosa.
A. glutinosa.
Alnus spp.
A. glutinosa y A. incana.
Alnus spp.
A. glutinosa.

A. glutinosa.

Autor

BARBEY (1925).
BALACHOWSKY (1949).
FREUDEet al. (1981).
FREUDEet al. (1981).
BARBEY (1925).
FREUDEet al. (1981).
BALACHOWSKY (1949).
FREUDEet al. (1981).

FREUDEet al. (1981).

País

Fr.
Fr.
Al.
Al.
Fr.
Al.
Fr.
Al.

Al.
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Objetivos





El aliso, Alnus glutinosa (L.) GAERTN., es
actualmente una especie arbórea de creci-
miento rápido poco utilizada en el sector eco-
nómico forestal, aunque por sus peculiares
características es previsible que en un futuro
próximo tenga mayor importancia.

Por otra parte, es sobradamente conocida
la relación estrecha que existe entre las plan-
taciones artificiales y la consiguiente apari-
ción de plagas de artrópodos, que se apoyan
en el carácter monoespecífico de las prime-
ras, así como en su extensión y profusión geo-
gráfica, para elevar sus poblaciones hasta al-
canzar niveles perjudiciales.

Por tanto, el principal objetivo de este tra-
bajo es la realización de un estudio faunístico
con la determinación de los principales artró-

podos parásitos del aliso en nuestro país, pre-
cisando los más abundantes y/o potencial-
mente más peligrosos, bien por la naturaleza
y gravedad de sus daños, como por su capaci-
dad para alcanzar poblaciones numerosas.

Asimismo, es necesario conocer lo mejor
posible la biología de estos artrópodos, con el
fin de poder adoptar las medidas preventivas
de seguimiento de sus poblaciones y tomar
las medidas de control, necesarias para redu-
cir las poblaciones a niveles no perjudiciales
para la planta huésped.

Por último, hay que determinar el método
de control de sus poblaciones más eficaz, eco-
nómico y selectivo, es decir, menos lesivo
para el ecosistema donde va a ser aplicado.
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Materiales y métodos





El principal objetivo de esta investigación
faunística está en determinar el máximo nú-
mero de especies que son parásitos del aliso
en nuestro país, y estimar su abundancia re-
lativa. Normalmente estos estudios preceden
a las detalladas investigaciones cuantitativas
de cada especie, aunque en este caso tienen su
fin en sus mismos objetivos.

El método de trabajo seguido se inició con
la elección de algunos puntos de nuestra geo-
grafía en los que el aliso está presente en
abundancia, representativos de subregiones
faunísticas diferentes y en los que era factible
la realización de prospecciones periódicas
con una frecuencia aproximada de un mes
(cuadro I).

Estos puntos fueron los siguientes:

1. Elizondo (Navarra) en una aliseda de
cerca de 40 Ha. en la ladera umbría del rio
Aritzacum.

2. El Alamín (Toledo) en un bosque gale-
ría a lo largo del cauce del rio Alberche.

3. La Iglesuela (Toledo) en un grupo de
bosquetes densos de alisos con una extensión
total de aproximadamente 2 Ha. en la orilla
del rio Tiétar.

4. Mijares (Avila) en alineaciones de ali-
sos en la ribera de la Garganta de las Torres.

5. Arenas de San Pedro (Avila) en una ga-
lería de alisos en el rio Arenal.

6. San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
en pequeños bosquetes, alineaciones de ribe-
ra y árboles aislados, relictos de una antigua
aliseda en el cauce del arroyo de Tórtolas.

Para completar estos puntos se llevaron a
cabo prospecciones en algunas alisedad ubi-
cadas en otras regiones españolas de interés y
durante las épocas en las que los artrópodos
son más abundantes (cuadro I):

1. Castrocillorigo (Santander) en alisos
dispersos en la orilla del rio Deva.

2. Llanes (Asturias) en alisos del rio Be-
dón.

3. Olazagutia (Navarra) en alisos de los
arroyos afluentes de los ríos Araya y Alzaría
y dentro de un monte alto de hayas (Fagus
sylvatica L.).

4. La Codosera (Badajoz) en alisos del rio
Jevora.

5. Nerva (Huelva) en pequeños grupos de
alisos del Ribera del Jarama.

6. Sotiel de las Calañas (Huelva) en alisos
aislados del rio Odiel.

7. El Ronquillo (Sevilla) en grupos de ali-
sos del Ribera de Huelva.

8. Jimena de la Frontera (Cádiz) en ali-
neaciones de alisos de la ribera del rio Hoz-
garganta.

9. Castellar de la Frontera (Cádiz) en ali-
sos del rio Guadarranque.

10. Santa Elena (Jaén) en alisos de un su-
bafluente del rio Guadalimar próximo a la
carretera Nacional IV a su paso por el Desfi-
ladero de Despeñaperros.

11. Candelario (Salamanca) en alisos del
rio Cuerpo de Hombre afluente del rio Ala-
gón.

12. El Payo (Salamanca) en alisos del Re-
gato del Robleso, subafluente del Águeda.

13. Humanes (Guadalajara) en alisos del
rio Sorbe.

Dada la pequeña extensión de las alisedas
españolas, generalmente bastaba con que se
eligiesen dos estaciones de muestreo dentro
de las mismas, mientras que en otros la alise-
da constituía en sí misma una sola estación.

En cada estación se eligieron al azar 10 ali-
sos en los que se efectuaban los muéstreos se-
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Fig. 17.—Vareo del follaje para la recolección de
larvas e imagos de insectos de folladores.

gún los diferentes estratos tróficos que un ár-
bol proporciona a los artrópodos parásitos:
hojas, ramillas, ramas, troncos y raíces; aun-
que por razones operativas en la recogida de
las muestras, se agruparon en sólo dos estra-
tos, el constituido por hojas y ramillas, y el de
ramas y troncos. No se muestrearon raíces
por las dificultades y costosa realización que
planteaba la toma de la muestra en árboles
desarrollados y no existir plantaciones jóve-
nes artificiales, que es donde normalmente se
manifiestan daños aparentes en las raíces
causados por artrópodos perjudiciales.

Dentro de cada estrato se tomaban mues-
tras generalmente al azar, aunque en ocasio-
nes la accesibilidad a! mismo condicionaba la
recogida, tanto por la altura de los pies como
por la disposición longitudinal de éstos a lo
largo de la ribera de los ríos, que impedía el
poder muestrear a la mitad de la copa que
daba al cauce de agua, o bien por la impene-
trable maraña de matorral, que suele abun-
daren las orillas.

El objetivo de un muestreo estratificado
está en incrementar la eficacia global del
muestreo al eliminar las diferencias entre es-
tratos y aumentar la exactitud de la estima de
la población, asegurando que las diferentes
poblaciones estén representadas en su autén-
tica magnitud respecto al estrato trófico que
colonizan.

Para llevar a cabo los objetivos de este es-
tudio faunístico se recurrió al método de esti-

mar la densidad relativa de cada especie en
cada estrato. Estas estimas están basadas en
medir la densidad en cualquier unidad arbi-
trariamente fijada, a diferencia de las estimas
absolutas, que expresan la densidad en unida-
des de superficie o volumen. Las estimas rela-
tivas, aunque tienen poco valor real al estar
afectadas por factores independientes de la
densidad tales como las condiciones meteo-
rológicas, permiten efectuar comparaciones
en el espacio y en el tiempo.

En esta ocasión, se emplearon entre otros
métodos de estimación relativa de la densi-
dad los de capturas por unidad de esfuerzo,
que están basados en el principio de que el
número de individuos que contiene una
muestra es proporcional al esfuerzo realizado
para tomarla. Dado que, estos métodos pro-
vocan la separación y eliminación de los in-
dividuos capturados del resto de la pobla-
ción, se evitó en lo posible el muestrear los
mismos árboles en prospecciones consecuti-
vas.

Por otra parte, estas medidas están influen-
ciadas por múltiples factores (SOUTHWOOD,
1966):

1. Cambios en la densidad de la pobla-
ción.

2. Cambios en el número de individuos
de una especie pertenecientes a una fase o es-
tado determinado de su metamorfosis.

3. Cambios en la actividad de las especies
a estudiar.

4. Cambios en la eficacia de los métodos
de captura.

5. La preferencia de un determinado
sexo, fase o estado al estimulo de la trampa.

Sin embargo, estas influencias no son ente-
ramente negativas, sino que en este caso pro-
porcionan una abundante información gene-
ral respecto a la biología de los artrópodos a
estudio.

Los métodos de captura y recogida de
muestras empleados fueron los siguientes: va-
reo del follaje, trampeo con cebos luminosos,
corta de ramillas y hojas, y corta de trozas del
fuste y ramas gruesas.

El vareo del follaje fue un método de cap-
tura-esfuerzo empleado para capturar larvas
e imagos defoliadores, mediante el golpeo de
una rama durante seis veces seguidas con una
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mitía una autonomía de ocho horas, formado
por una batería de 12 voltios y 75 Ah. de ca-
pacidad, y un convertidor estático de co-
rriente continua de 12 voltios en corriente al-
terna de 220 voltios y una potencia de 250
wat i os.

Los insectos capturados en la trampa de
luz morían al caer en el frasco de recolección
cebado con diclorvos (Vapona 20-LE) con
una riqueza del 20 % de éster 0,0-dimetílico
0-2,2-diclorvinílico del ácido fosfórico.

Las larvas y adultos de artrópodos de ta-
maño diminuto y dc aquellos grupos, que tie-
nen formas fijas sobre el substrato vegetal, o
resistentes al vareo, se muestrearon mediante
la corta de ramillas con hojas de aproximada-
mente 50 cm. de longitud con una tijera de
podar situada en el extremo de una pértiga
metálica de 4 m. y accionada con un cordel.
Se recogía una ramilla por cada árbol mues-
treado y extrayendo los individuos de cada
muestra por conteo directo «in situ» de la to-
talidad de la misma en el caso de los indivi-

Fig. 18.—Trampa de luz de doble tolva.
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duos apreciables a simple vista y de una ra-
milla de 20 cm. y dos hojas en el caso de
aquellos que necesitasen ser observados a tra-
vés de la lupa binocular en el laboratorio.

Los insectos xilófagos se muestrearon aba-
tiendo mensualmente un árbol de diámetro
normal superior a 20 cm. y aparentemente
sano, que se dividía en trozas de 75-100 cm.
de longitud que se dejaban extendidas en el
suelo para recogerlas al mes siguiente, una
vez que habían sido colonizadas por insectos
xilófagos, e introducirlas en el laboratorio
dentro de cámaras de emergencia donde se
recolectaban los imagos según éstos iban
emergiendo.

Parte de las trozas frescas servían para ce-
bar las trampas de vuelo modelo ventana, ba-
sadas en las diseñadas por CHAPMAN y KING-
HORN (1955) y diseñadas por COBOS y MARTÍN
(1987), que capturaban a los insectos atraídos
por los estímulos olorosos emitidos por las
trozas. Sin embargo, este sistema de muestreo

se abandonó pronto, al mostrarse inoperante
por no poder revisar las trampas diariamente
y no sólo recoger las capturas, sino también,
controlar el nivel de agua de sus recipientes,
ya que ésta en época cálida se evaporaba rá-
pidamente y en la lluviosa rebosaba, vertien-
do las capturas al suelo donde se perdían (fig.
24).

Siempre que se detectaban daños de insec-
tos xilófagos en ramas y troncos, tales como
chancros, orificios de emergencia, serrines,
etc, se extraía una muestra que se introducía
en cámaras de emergencia.

Todos los estados larvales desconocidos de
defoliadores recolectados, independiente-
mente del orden taxonómico al que pertene-
cían, fueron introducidos en el laboratorio en
cajas de cria, alimentándolos diariamente
con una dieta natural de hojas de aliso, que se
conservaban en cámara frigorífica, con la fi-
nalidad principal de conseguir su identifica-
ción mediante los imagos resultantes.
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Resultados y discusión





RESULTADOS

Fruto de Ia aplicación de los diferentes
muéstreos, llevados a cabo en las localidades
y fechas relacionadas en el cuadro I, han sido
los resultados que figuran en los cuadros 2 al
42 (anexo).

La presencia de especies de artrópodos de-
foliadores y su número fue recogida mediante
la técnica del vareo del follaje sobre una
muestra de 10 alisos por estación, relacio-

Fig. 19.—Trampa de luz modelo Rothamsied.

Fig. 20.—Recogida de muestras de ramas con ho-
jas, mediante una tijera de podar.

nándose el número de larvas capturadas de
cada especie y en cada estación en los cua-
dros 2 al 14. Este tipo de muestreo se realizó
en todas las localidades prospectadas y en la
mayoría de las fechas, con la excepción lógica
de las efectuadas durante la época de reposo
vegetativo del aliso y por la ausencia natural
de hojas.

Por medio del conteo directo a simple vista
de los individuos de cada especie, encontra-
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Fig. 21.—Abatimiento y corta en trozas de pies sanos de aliso para su colonización por insectos xilófagos.

dos en las muestras de ramas y hojas extraí-
das de 10 árboles por estación, se prospecta-
ron aquellas especies que escapaban a la téc-
nica del vareo. Este método se llevó a cabo en
todas las localidades prospectadas y en la
mayoría de las fechas, con excepción de la
época de reposo vegetativo. Sin embargo, hay

Fig. 22.—Cámaras de emergencia en el laboratorio.
Fig. 23.—Cámara de emergencia abierta mostran-

do una troza atacada por un insecto xilófago.
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que hacer las siguientes puntualizaciones: en
el caso de Acalitus brevitarsus FOCKEU {Acari,
Eriophydae) no se contabilizaron individuos,
sino las hojas en las que estaba presente la
erinosis, de una submuestra de las 10 hojas
más extremas de la rama abatida; en Monos-
teira unicostata MULS. y REY (Hem., Tingidae)
se contaron sólo imagos; en Elasmucha grí-
sea L. (Hem., Pentatomidae) lo fueron ima-
gos y larvas; con los pulgones Pterocallis alni
DE GEER y Pt. maculata VON HEYDEN (Horn.,
Aphididae) se contaron tanto larvas como
adultos, que se recogían en el campo para su
identificación posterior en el laboratorio; con
Agelastica alni L. y Galerucella lineóla F.
(Col., Chrysomelidae) se contaron solamente
los estados larvarios, salvo en los muéstreos
efectuados en las localidades de Llanes y Cas-
trocillorigo para la primera y Candelario y El
Payo en la segunda, que tuvieron lugar en fe-
chas en las que sólo había imagos; de la totali-
dad de larvas de tortrícidos prospectados,
sólo era fácilmente diferenciable de una for-
ma directa Spilonota ocellana (F.), mientras
que el resto debía completar su desarrollo en
el laboratorio para poder ser identificado me-
diante el imago resultante, sin embargo, debi-
do a la elevada mortalidad de orugas durante
la cría en el laboratorio el número resultante
de identificaciones no tuvo valor cuantitativo
alguno (cuadros 26, 27 y 28). Lo mismo ocu-
rrió con la familia Coleophoridae (cuadro 28).

En el cuadro 21 se presentan los resultados
de los conteos a través de la lupa binocular de
una submuestra de ramillas y hojas de 10
muestras por estación. Este tipo de muestreo
se llevó a cabo sólo en las alisedas prospecta-
das más importantes, las de Elizondo, El Ala-
mín y La Iglesuela.

Los resultados de la cría en laboratorio de
larvas defoliadoras, alimentadas con dieta
natural, se encuentran en los cuadros 22 al
28, lo que permitió no sólo identificar la es-
pecie a la que pertenecía la larva, mediante el
imago resultante, sino también comprobar
que el aliso era su planta huésped. No obs-
tante, muchas larvas recogidas en escaso nú-
mero no llegaron a completar su desarrollo,
ya que morían al no soportar las condiciones
ambientales del cautiverio, la pedida de ca-
lidad del alimento natural o por estar parasi-

tadas, por estas razones su identificación re-
sultó imposible.

Para poder determinar el período de vuelo
de los imagos de los lepidópteros se relacio-
nan en los cuadros 29 al 33 las capturas obte-
nidas en trampa de luz y que se realizaron
sólo en las alisedas más extensas e importan-
tes de Elizondo y El Alamín.

En los cuadros 34 y 35 se muestran las
emergencias de insectos xilófagos recogidas
en el laboratorio dentro de las cámaras de
cria, donde se introducían todas las muestras
sospechosas de contener perforadores.

Por último, en los cuadros 36 al 42 se rela-
cionan las emergencias de insectos xilófagos,
que colonizaron las trozas frescas depositadas
en la aliseda durante un mes, para después de
extraerlas del monte, introducirlas en las cá-
maras de emergencia. En estos cuadros se re-
presenta con (-) a las trozas en el monte y con
(-) a las trozas ya introducidas en las cáma-
ras. Este tipo de muestreo se realizó en Eli-
zondo y El Alamín, y sólo durante unos po-
cos meses ante las dificultades puestas por los
propietarios para poder abatir un aliso al
mes.

ARTRÓPODOS PARÁSITOS DEL ALISO

En las prospecciones realizadas se han
identificado 50 especies de artrópodos parási-
tos del aliso, pertenecientes a 2 clases, 6 órde-
nes y 24 familias, que se encuentran repre-
sentados por los siguientes táxones:

Clase Arachnida LAMARCK, 1898

Orden Acari NITZSCH, 1818
— Familia Eriophyidae NALEPA, 1898.
• Acalitus brevitarsus FOCKEU, 1890.
— Familia Tetranychidae DONNADIEU,

1875.
• Panonychus ulmi (KOCH).
• Tetranychus urticae KOCH, 1836.

Clase Insecta LINNAEUS, 1758.

Orden Hemiptera LATREILLE, 1825

— Familia Tingidae COST A, 1838.
• Monosteira unicostata (MULSANT y REY,

1825).
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— Familia Pentatomidae LEACH, 1815.
• Elasmucha grísea LINNAEUS, 1758.

Orden Homoptera LEACH, 1815

— Familia Aphididae BUCKTON, 1881.
• Pterocallis alni (DE GEER, 1773).
• Pt. maculata (VON HEYDEN, 1837).

Orden Lepidop ter a LINNAEUS, 1758

— Familia Aegeriidae STEPHENS, 1829.
• Paranthrene tabaniformis (ROTTEMBURG,

1775).
• Sesia apiformis (CLERCK, 1759).
• Synanthedon spheciformis (DENIS y

SCHIFFERMULLER, 1 7 7 5 ) .

— Familia Coleophoridae STAINTON, 1854.
• Coleophora serratella (LINNAEUS, 1761).
— Familia Cossidae LEACH, 1815.
• Cossuscossus LINNAEUS, 1758.
• Zeuzera pyrina LINNAEUS, 1761.
— Familia Tortricidae STEPHENS, 1829.
• Archips xylosteana (LINNAEUS, 1758).
• Epinotia inmundana (FISCHER VON ROES-

LERSTAM, 1839).
• Pandemis corylana (FABRICIUS, 1794).
• Spilonota ocellana{¥ABRICIUS, 1787).
— Familia Lasiocampidae HARRIS, 1841.
• Odonestis pruni (LINNAEUS, 1758).
• Poecilocampa populi (LINNAEUS, 1758).
— Familia Endromidae BOISDUVAL, 1828.
• Endromis versicolora (LINNAEUS, 1758).
— Familia Geometridae LEACH, 1815.
• Agriopis marginaria (FABRICIUS, 1777).
• Bistort betularia (LINNAEUS, 1758).
• Biston str ataria (HUFNAGEL, 1967).
• Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758).
• Ennomos a/mana (LINNAEUS, 1758).
• Lycia hirtaria (CLERCK, 1759).

— Familia Sphingidae LATREILLE, 1803.
• Laothoepopuli (LINNAEUS, 1758).
• Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758).
• Smerinthus ocellata (LINNAEUS, 1758).
— Familia Notodontidae STEPHENS, 1829.
• Fúrcula bicuspis (BORKHAUSEN, 1790).
• Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758).
• Pheosia gnoma (FABRICIUS, 1777).
— Familia Lymantriidae HAMPSON, 1883.
• Elkneria pudibunda (LINNAEUS, 1758).
• Porthetria dispar (LINNAEUS, 1758).
— Familia Noctuidae LATREILLE, 1809.
• Acronicta alni (LINNAEUS, 1767).
• Acronicta leporina (LINNAEUS, 1758).

• Acronicta psi (LINNAEUS, 1758).
• Catocala elocata (ESPER, 1786).
• Orthosia incerta (HUFNAGEL, 1766).

Orden Hymenoptera LINNAEUS, 1758

— Familia Siricidae KIRBY, 1826.
• Xiphydria camelus LINNAEUS, 1757.
— Familia Cimbicidae KIRBY, 1826.
• Cimbex connata SKRANK, 1802.
— Familia TentredinidaeLEACH, 1817.
• Croesus septentrionalis LINNAEUS, 1758.

Orden Coleóptera LINNAEUS, 1758

— Familia Buprestidae LEACH, 1815.
• Agrilus viridis (LINNAEUS, 1758).
— Familia Cerambycidae LATREILLE,

1804.
• Compsidia populnea (LINNAEUS, 1758).
• Oberea linearis (LINNAEUS, 1761).
• Saperda scalaris (LINNAEUS, 1758).
— Familia Chrysomelidae LATREILLE,

1804.
• Agelastica alni (LINNAEUS, 1758).
• Galerucella lineóla (FABRICIUS, 1775).
— Familia Curculionidae LATREILLE,

1804.
• Cryptorrhynchus lapathi LINNAEUS,

1758.
— Familia Scolytidae GEMMINGER y HA-

ROLD, 1872.

• Xyleborus dispar FABRICIUS, 1792.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS
ARTRÓPODOS PARÁSITOS DEL ALISO

La amplitud en la distribución geográfica
de las diferentes especies de artrópodos defo-
liadores y chupadores encontrados en las 19
localidades prospectadas (cuadro 1) y el por-
centaje de las mismas donde están presentes,
son los que figuran en el cuadro de la página
siguiente.

Resultando que las especies de defoliadores
más ampliamente distribuidas en las estacio-
nes prospectadas son de mayor a menor im-
portancia: Acalitus brevitarsus FOCKEU = Ar-
chips xylosteana (L.) = Porthetria dispar (L.),
Galerucella lineóla (F.), Agelastica alni (L.),
Spilonota ocellana (F.), Pandemis corylana
(F.), Ennomos alniaria (L.) = Phalera bucep-
hala (L.), Orthosia incerta (HUFN.).
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Especie
Locali-
dades

porcen-
taje

Acalitus brevitarsus FOCKEU
Panonychus ulmi (KOCH) . . .
Tetranychus urticae KOCH . .
Monosteira unicostata

(MULS. y REY)

Elasmucha grísea L
Pterocallis alni ( D E GEER) . .
Pterocallis maculata (VON

HEYDEN)

Coleophora serratella ( L . ) . . .
Archips xylosteana (L.)
Epinotia inmundana

(FISCH.)

Pandemis corylana (F.)
Spilonota ocellana (F.)
Odonestis pruni (L.)
Poecilocampa populi (L.) . . .
Endromis versicolora (L.) . . .
Agriopis marginaria ( F . ) . . . .
Biston betularia (L.)
Biston strataria (HUFN.)
Cabera pusaria (L.)
Ennomos alniaria (L.)
Lycia hirtaria (CLERCK)
Laothoe populi (L.)
Mimas tiliae (L.)
Smerinthus ocellata (L.) . . . .
Fúrcula bicuspis (BORK.) . . .
Phalera bucephala (L.)
Pheosia gnoma (F.)
Elkneria pudibunda ( L . ) . . . .
Porthetria dispar (L.)
Acronicta alni (L.)
Acronicta leporina (L.)
Acronicta psi (L.)
Catocala elocata (ESPER)
Orthosia incerta (HUFN.) . . .
Cimbex connata SKRANK . . .
Croesus septentrionalis (L.) .
Agelastica alni (L.)
Galerucella lineóla (F.)

Mientras que las menos distribuidas en las
alisedas prospectadas son Panonychus ulmi
(KOCH), Elasmucha grísea L., Coleophora se-
rratella (L.), Odonestis pruni (L.), Poecilo-
campa populi (L.), Endromis versicolora (L.),
Biston betularia (L.), Fúrcula bicuspis
(BORK.), Acronicta alni (L.) y Cimbex conna-
ta SKRANK.

Respecto a los insectos xilófagos criados en
el laboratorio hay que tener en cuenta que el

muestreo con trozas, que se dejaban un mes
para ser colonizadas y después se introducían
en las cámaras de emergencia, no ofrece con-
clusiones de interés respecto a la amplitud de
la distribución geográfica de las tres especies
de xilófagos obtenidos (cuadros 35 al 41), al
haberse llevado a cabo en sólo dos localida-
des. Por el contrario, los insectos xilófagos
obtenidos de toda muestra sospechosa que se
encontró en las prospecciones, sí tiene un
cierto interés, aunque con las reservas lógicas
de toda prospección no llevada a cabo siste-
máticamente:

Especie

Paranthrene tabaniformis
(ROTT.)

Sesia apiformis (CLERCK) . . .
Synanthedon spheciformis

(DENIS y SCHIFF.)

Cossus cossus (L.)
Zeuzera pyrina (L.)
Agrilus viridis (L.)
Compsidia populnea (L.) . . .
Oberea linearis (L.)
Cryptorrhynchus lapathi L. .

De estos valores se deduce que los perfora-
dores más ampliamente distribuidos son
Oberea linearis (L.), Cossus cossus (L.), Pa-
ranthrene tabaniformis (ROTT.), Zeuzera py-
rina (L.) y Compsidia populnea (L.), mien-
tras que los menos son Sesia apiformis
(CLERCK) y Agrilus viridis (L.).

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LOS
ARTRÓPODOS PARÁSITOS DEL ALISO

La distribución mensual del número de es-
pecies defoliadoras es muy variable de unas
especies arbóreas a otras. Para explicar estas
diferencias hay que ver los diferentes tipos de
crecimiento anual de los brotes y por consi-
guiente de las hojas. HOFFMAN y LYR (1973)
(citados por NIEMELA y HAUKIOJA, 1982) clasi-
fican los árboles en dos tipos: el Quercus, que
completa el crecimiento del brote rápida-
mente al principio del verano, y el Populus,
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que se completa a lo largo de toda la estación
cálida. El aliso tiene uno de los períodos de
crecimiento del brote más prolongados.

La duración del período de crecimiento
anual del brote de las diferentes especies ar-
bóreas está íntimamente relacionado con la
riqueza en especies de insectos defoliadores,
ya que la producción de nuevos brotes está
acompañada por una continua producción de
hojas nuevas.

Los árboles del tipo Quercus tienen hojas
nuevas o frescas solamente al principio del
verano, teniendo hojas viejas o maduras el
resto de la estación, mientras que los alisos
(tipo Populus) tienen brotes y hojas nuevas a
lo largo de la mayor parte del verano, dispo-
niendo siempre de hojas frescas y maduras.

Según FEENY (1970) (citado por NIEMELA y
HAUKIOJA, 1982), los insectos defoliadores
prefieren el follaje joven, sobre todo las espe-
cies oligófagas y monófagas, aunque existen
algunas especies, fundamentalmente polífa-

Fig. 24.—Trampa de vuelo modelo ventana, según
COBOSyMARTÍN(1987).

Fig. 25.—Promedio mensual de especies de larvas defoliadoras, obtenidas por el vareo del follaje.



gas, que prefieren el follaje maduro, por lo
q ue sus larvas aparecen avanzado el verano.

Por esta razón, los árboles del tipo Quercus
tienen una menor riqueza en especies defolia-
doras que los del tipo Populus, como el aliso,
ya que proporcionan hojas frescas sólo al
principio del verano y maduras el resto,
mientras que el aliso proporciona continua-
mente dos fuentes o recursos alimentarios di-
ferentes, las hojas frescas y las maduras, y es
sabido que la riqueza en especies está deter-
minada por el número de nichos tróficos dis-
ponibles en el biotopo.

En el histograma de la figura 25 se repre-
senta el promedio mensual de especies de lar-
vas defoliadoras, obtenidas por vareo del fo-
llaje, de dos localidades representativas de
climas diferentes: El Alamín (Toledo), de cli-
ma meso-mediterráneo y Elizondo (Nava-
rra), de clima atlántico. En ambos se observa
un máximo al final de la primavera y co-
mienzo del verano y un descenso progresivo
del número de especies según avanza el vera-
no. En el caso de El Alamín, donde hay un
marcado período seco, durante julio y agosto,

tiene lugar una recuperación (segundas gene-
raciones) al final del verano en septiembre.

Sin embargo, parte de este descenso en el
número de especies a lo largo del verano es
debida a la migración de las poblaciones de
defoliadores a la parte superior de la copa del
aliso, donde los brotes están en crecimiento
continuo y el alimento es más fresco. Este he-
cho se acusa en los muéstreos con un descen-
so en las capturas, ante la imposibilidad física
del prospectar las partes más altas de las co-
pas de los alisos.

A la vista del histograma se deduce la pro-
bable mayor riqueza en especies defoliadoras
de las alisedas de clima atlántico, que las ubi-
cadas en zonas de clima mediterráneo.

Respecto a las especies de artrópodos
muestreados mediante el conteo directo de
ramas y hojas, y que son fundamentalmente
chupadoras, en la figura 26 se representa el
histograma del promedio mensual de espe-
cies de las localidades de Elizondo y El Ala-
mín. Observándose en ambos casos un máxi-
mo primaveral y otro al final del verano. En
el caso de Elizondo, de clima más húmedo y

Fig. 26.—Promedio mensual de especies de artrópodos chupadores y masticadores, obtenidos en los con-
teos directos de muestras de ramas y hojas.



Fig. 27.—Promedio mensual de especies capturadas en trampa de luz.

suave, los máximos se alcanzan antes con un
descenso estival atenuado y suave, mientras
que El Alamin, de clima más extremado, se
alcanzan los máximos un mes más tarde y el
descenso estival es más brusco. En todo caso
parece existir una mayor riqueza de las espe-
cies de chupadores estudiadas en El Alamin y
menor en Elizondo.

Por último, la riqueza mensual en espe-
cies de lepidópteros, obtenida por el mues-
treo con trampas de luz de las localidades de
Elizondo y El Alamin, queda reflejada en el

histograma de la figura 27, donde se repre-
sentan los promedios mensuales de especies
capturadas. Se aprecia la mayor riqueza en
especies de Elizondo y el máximo estival de
agosto de esta localidad que corresponde a la
climatología más favorable para el vuelo de
estos insectos y su captura por la trampa,
mientras que en El Alamin, éste tiene lugar
durante el mes de junio, época en la que la
mayoría de las especies han completado su
primera generación como corresponde a una
localidad más meridional.
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DISTRIBUCIÓN EN CLASES DE
«ABUNDA NCI A-ESCASEZ»

Un aspecto importante de toda población
de artrópodos, potencialmente perjudiciales,
es el de su abundancia. En el estudio faunísti-
co que nos ocupa no se puede establecer una
clara correspondencia entre la «abundancia»
o «escasez» obtenida de las muestras recogi-
das con la que realmente existe en la natura-
leza para cada especie, ya que las técnicas de
muestreo utilizadas tenían como finalidad
principal el realizar una evaluación cualitati-
va de las poblaciones y no cuantitativa.

Sin embargo, con datos recogidos se pue-
den establecer clases de «abundancia» o «es-
casez», que nos pueden orientar a «groso
modo» qué parásitos son los más abundantes
y, por tanto, potencialmente más peligrosos y
cuáles los más raros y, por consiguiente, po-
tencialmente menos peligrosos.

Dada la heterogeneidad respecto a locali-
dades, fechas y número de días de muestreo,
hubo que hacer una serie de promedios al ob-
jeto de que los datos de las diferentes especies
fuesen comparables entre sí. Naturalmente,
sólo se comparaban entre sí los datos resul-
tantes de la aplicación de un mismo método
de muestreo, empleándose los procedentes
del «vareo» del follaje y del «conteo» directo
o con lupa binocular de ramas y hojas.

De la suma total de las capturas o anota-
ciones de individuos de una especie (,! X¡)en

una determinada localidad, se hacía el pro-
medio de capturas por día de muestreo, me-
diante el cociente con el número de días en
los que se anotaban la presencia de la especie
(n).

A continuación se halla el promedio con el
número de localidades muestreadas donde ha
aparecido la especie (N).

y una vez determinado el K de cada especie
se pueden establecer las clases de «abundan-
cia-escasez».

Se realiza el promedio de los días de mues-
treo con captura de la especie, ya que si se in-
cluyesen todos los días, en los que pese a ha-
cerse el muestreo no hubo captura, incurri-
ríamos en el error de suponer que no está
presente la especie en días en los que, podría
estarlo bajo otra forma morfológica, que no
recoge el sistema de muestreo.

La realización de la media de los prome-
dios de las localidades donde se ha detectado
la especie, tiene como objeto el evitar la fuer-
te reducción en su «abundancia» que supon-
dría el incluir las 19 localidades prospecta-
das, ya que en muchas ocasiones la no pre-
sencia de una especie obedece a que el mues-
treo se llevó a cabo en una fecha en la que la
especie estaba en otra etapa de su metamor-
fosis, que no recoge el sistema de muestreo, o
que esta localidad no se encuentra dentro de
su área natural de distribución geográfica.

En el caso del método de muestreo me-
diante «vareos» del follaje, una vez obtenidos
los promedios de capturas diarias por locali-
dad (K), se establecieron las siguientes clases
de «abundancia-escasez»:

MA: Muy abundante (K ^ 5).
A: Abundante (5 > K ^ 4).
F: Frecuente (4 > K ^ 3).
E: Escasa (3 > K 5*1,5).
ME: Muy escasa (1,5 ^ K).

Por lo que las especies muestreadas por
este método se clasificaron como sigue:

Especie

Odonestis pruni (L.)
Poecilocampa populi (L.) . . .
Endromis versicolora (L.) . . .
Agriopis marginaría (F.)
Biston betularia (L.)
Biston strataria (HUFN.)
Cabera pusaria (L.)
Ennomos alniaria (L.)
Lycia hirtaria (CLERCK)
Laothoe populi (L.)
Mimas tiliae (L.)
Smerinthus ocellata (L.)
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Especie

Fúrcula bicuspis (BORK.) . . .
Phalera bucephala (L.)
Pheosia gnoma (F.)
Elkneria pudibunda (L.)
Porthetria dispar (L.)
Acronicta alni (L.)
Acronicta leporina (L.)
Acronicta psi (L.)
Catocala elocata (ESPER)
Orthosia incerta (HUFN.) . . .
Cimbex connata SKRANK . . .
Croesus septentrionalis (L.) .

Especie K

Acalitus brevitarsus FOCKEU 4,51
Panonychus ulmi (KOCH) . . . 19
Tetranychus urticae KOCH .. 46,79
Monosteira unicostata

(MuLS.yREY) 35,49
Elasmucha grísea L 16
Pterocallis alni (DE GEER) . . 16,84
Pterocallis maculata (VON

HEYDEN) 24,94
Spilonota ocellana (F.) 2,36
Ágelas tica alni (L.) 15,31
Galerucella lineóla (F.) 10,22

En el caso de los «conteos» de ramas y ho-
jas, una vez obtenidos los promedios de cap-
turas diarias por localidad (K), se establecie-
ron las siguientes clases de «abundancia-
escasez»:

MA: Muy abundante (K ̂  30).
A: Abundante (30 > K > 20).
F: Frecuente (20 > K ^ 15).
E: Escasa (1.5 > K ^ 10).

ME: Muy escasa (10 > K).

Por lo que las especies muestreadas por
este método se clasificaron como figura en el
cuadro adjunto.
No se ha podido evaluar la «abundancia-
escasez» de los perforadores Paranthrene ta-
baniformis (ROTT.), Sesia apiformis (CLERCK),

Synanthedon spheciformis (DENIS y SCHIFF.),

Cossus cossus (L.), Zeuzera pyrina (L.), Xi-
phydria camelus L., Agrilus viridis (L.),
Compsidia populnea (L.), Oberea linearis
(L.), Saperda scalaris (L.), Cryptorrhynchus
lapathi L. y Xyleborus dispar F.; así como
tampoco de los lepidópteros tortrícidos Ar-
chips xylosteana (L.), Epinotia inmundana
(FISCH. VON ROESL.) y Pandemis corylana (F.),
y el coleofórido Coleophora serratella (L.),
por las razones aducidas anteriormente en el
capítulo de resultados.

El número de especies de cada clase de
«abundancia-escasez» de cada método de
muestreo analizado se puede resumir, de for-
ma que permita un mejor y más rápido análi-
sis comparativo, en la siguiente tabla:

CONTEO DE RAMAS
Y HOJAS
(CHUPADORES Y
DEFOLIADORES)

OTRAS ESPECIES

TOTAL
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Acari, Eriophyidae

Acalitus brevitarsus
(FOCKEU, 1890)

SINONIMIAS

Eriophyes brevitarsus (FOCKEU) NALEPA,
1898; Acería brevitarsus (FOCKEU) ROIVANEN,
1950.

DESCRIPCIÓN

Esta especie tiene el cuerpo vermiforme y
anillado, de una longitud inferior a 0,2 mm.,
provisto de dos pares de patas en la parte an-
terior del cuerpo. Gnatosoma muy reducido,
palpos muy pequeños aplicados sobre el ros-
tro y quelíceros en forma de estilete.

Sobre el escudo dorsal hay dos tubérculos
setígeros y carece de sedas abdominales sub-
dorsales. Los segmentos abdominales son se-
mejantes sobre la cara dorsal y ventral.

Carece de seta anterofemoral y anteroti-
bial. Los tubérculos setíferos anterocoxales
desplazados más lejos de la cabeza de lo que
es normal. Anterocoxas granuladas. La cu-
bierta genital femenina carece de nerviacio-
nes longitudinales, estando sustituidos por
abundantes granulos.

Es deuterogina, es decir, que teniendo el
macho una morfología única, la hembra ma-
nifiesta dos: deuteroginas y protoginas.

Las hembras deuteroginas tienen finos gru-
pos, cerrados y alargados, de microtubércu-
los. En las hembras protoginas, parecidas a
los machos, los microtubérculos adquieren el
aspecto de un anillo de granulos.

Los microtubérculos ventrales de las deu-
teroginas son redondeados o finamente pun-

%

Fig. 28.—Acalitus brevitarsus (FOCKEU), vista dor-
sal, ventral y lateral.

101



teados y tienden a estar delante de los márge-
nes del anillo. Sin embargo, no aparecen en
las hembras protoginas.

Fig. 29.—Principio de la erinosis en una hoja joven
de aliso.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Ha sido citado en Francia (FOCKEU, 1890),
Reino Unido (BAGNALL y HARRISON, I928),
Finlandia (ROIVAINEN, 1947), Suecia (ROIVAI-
NEN, 1950), España (ROIVAINEN, 1953) y Esta-
dos Unidos (JEPPSON, KEIFER, BAKER, 1975).

En este estudio ha sido detectado en Astu-
rias: Llanes; Avila: Arenas de San Pedro y
Mijares; Badajoz: La Codosera; Cádiz; Jime-
na de la Frontera; Cantabria: Castrocillongo;
Guadalajara: Humanes; Huelva: Nerva;
Jaén: Santa Elena; Madrid: San Martín de
Valdeiglesias; Navarra: Elizondo; Salaman-
ca: Candelario y El Payo; Sevilla: El Ronqui-
llo, y Toledo: El Alamín. Por tanto, se puede
afirmar que está presente en toda la penínsu-
la.

PLANTAS Y HUESPEDES

Una característica general de la mayoría de
los eriófidos, especialmente en aquellos que

Fig. 30.—Etapa final del ataque de la erinosis a una hoja.

102



Fig. 31.—La erinosis está formada por manojos de papilas capitadas de apariencia cristalina, que en oca-
siones presentan una coloración anaranjada o rosada.

viven sobre frondosas y plantas de hoja an-
cha, es el reducido número de plantas hués-
ped que tienen. Siendo lo normal que una es-
pecie de eriófido tenga una sola planta hués-
ped o varias, pero del mismo género.

Acalitus brevitarsus (FOCKEU) ha sido cita-
do sobre Alnus glutinosa (L.) GAERTN, y A.
cordata (LOISEL)LOISEL(EASTERBROOK, 1979).

DAÑOS

Esta especie provoca una erinosis, de apa-
riencia cristalina y color blanco, anaranjado
o rosado, fundamentalmente en el envés de
las hojas de aliso (fig. 31).

Sin embargo, Acalitus brevitarsus (FOCKEU)
provoca diferentes tipos de erinosis, según el
área geográfica de que se trate. Así en Euiopa
occidental están formadas por manojos de
papilas capitadas simples, mientras que en
Turquía los manojos son de papilas capitadas
compuestas y, en América del Norte, por una
maraña de filamentos simples, pero relacio-

nados también con otras especies de eriófidos
(JEPPSON, KEIFER, BAKER, 1975).

Fig. 32.—Individuos del eriófido entre las papilas
de la erinosis.
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BIOLOGIA

Pasan la estación fría en forma de hembras
invernantes en las hendiduras de la corteza de
la planta huésped. Durante esta época sufren
una considerable mortandad, pero siempre
algunos individuos encuentran el refugio ade-
cuado que les permite sobrevivir y ser el ini-
cio de las generaciones del año siguiente.

Con la llegada de la primavera y en el mes
de marzo salen de sus refugios invernales y se
trasladan a las hojas más jóvenes, donde, for-
man las características erinosis de papilas ca-
pitadas, entre las cuales los ácaros viven, se
alimentan y se reproducen.

Dado que el estilete del rostro de los eriofi-
dos es muy fino y corto, no puede succionar
nada más que los tejidos licuados de la hoja,
que han sido predigeridos por las inyecciones
salivares.

La saliva contiene, además de los fermen-
tos necesarios para la predigestión, unas sus-
tancias reguladoras del crecimiento que pro-
vocan la alteración del crecimiento de las cé-
lulas afectadas, evolucionando hasta formar
la erinosis.

La erinosis no sólo proporciona protección
y sostén para el ácaro, sus huevos y progenie,
sino también suministra alimento en las célu-
las hipertrofiadas que constituyen las papilas.

MÉTODOS DE CONTROL

La pulverización, al principio de la prima-
vera y durante la brotación de las hojas, con
endosulfán o bromopropilato y la repetición
del tratamiento dos veces más en intervalos
de aproximadamente 15 días suele bastar
para evitar la aparición de erinosis.
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Acari, Tetranychidae

Panonychus ulmi
(KOCH)

SINONIMIAS

Paratetranychus pilosus CAN y ZACHER;
Metatetranychus ulmi KOCH.

DESCRIPCIÓN

Esta especie se caracteriza por tener el pro-
podosoma sin reticular y sin diferenciar cla-
ramente del histerosoma. El tegumento es
blando y sin placas. Tiene un peritrema.

El propodosoma lleva tres pares de pelos
dorso-propodosomales y en el histerosoma
10 pares histerosomales, que se reparten tres
pares dorsocentrales, tres dorsolaterales, un
humeral, dos sacros y un último par dunal en
la parte posterior del histerosoma. Inmedia-
tamente detrás de los el únales aparece el par
de pelos postanales.

El opistosoma tiene dos pares de pelos
preanales y, mientras que la hembra lleva dos
pares de pelos anales, el macho tiene cuatro
pares de pelos genitoanales y dos pares de pe-
los paraanales.

En el gnatosoma los quelíceros se encuen-
tran fusionados en la base por un lóbulo, en
forma de bolsa, que se denomina estilóforo.
La quela es móvil y está modificada forman-
do un largo estilete.

En la cara dorsal del tarso del primer par
de patas de los adultos se observan dos pares
de pelos agrupados o dúplex y un sólo par en

la cara dorsal del tarso del segundo par. En el
primer caso, tarso del primer par de patas, los
dúplex están situados en la vecindad de la ex-
tremidad distal del segmento.

Los apéndices del tarso comprenden un
empodium central y un par de verdaderas
uñas laterales, que llevan unos tenents, que
son pelos terminados en un ligero ensancha-
miento. En esta especie el empodium recuer-
da a una garra simple, que es casi tan larga
como los tres pares de pelos proximoventra-
les.

% l;<

% M !p

,--"'V
K

;"*H

- # •

/ ' .-y
"5SK

f t

Fig. 33.—Panonychus ulmi (KOCH).
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La hembra adulta tiene un cuerpo ovalado,
de color rojo o pardo rojizo, y alcanza una
longitud de 0,4-0,7 mm. El dorso, fuertemen-
te combado, presenta siete series transversas
de pelos insertados en protuberancias o tu-
bérculos blanquecinos muy coinspicuos.

El macho, más pequeño, alargado y de co-
lor más pálido, carece de estas protuberan-
cias dorsales. El edeago está curvado hacia
arriba.

Los huevos de invierno son de un diámetro
de 0,1 mm. y de color rojo vivo, esféricos,
aplastados ligeramente, estriados dorsalmen-
te y rematados por un fino pelo blanco. Los
huevos de verano son de color anaranjados o
rojo pálido.

Las larvas, de color rojo vivo, tienen sola-
mente tres pares de patas, mientras que las
ninfas (protoninfa y deuteroninfa), de color
rojo vivo también, tienen ya cuatro pares de
patas como los adultos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Esta especie se encuentra en la mayoría de
las plantaciones de frutales del mundo: Euro-
pa, Irán, Israel, Japón, Líbano, Siria, Tur-
quía, Unión Soviética, Argelia, Egipto, Libia,
Sudáfrica, Túnez, Australia, Nueva Zelanda,
Canadá, Estados Unidos, Bermuda, Argenti-
na, Chile y Venezuela.

En España está presente en todo su territo-
rio peninsular.

PLANTAS HUESPEDES

La araña roja es una especie muy polífaga
encontrándose sobre especies de los géneros:
Malus, Prunus, Pyrus, Cydonia, Juglans, Vi-
tis, Rubus, Crataegus, Fraxinus, Ulmus,
Rosa, Castanea, Populus, Salix, Ribes, Coto-
neaster, Amygdalus, Fragaria, etc.

Ha sido citado en Finlandia (LOYTYYNIEMI,
TULISALO, 1974) sobre Alnus glutinosa (L.),
GAERTN., A. incana MOENCH, Betula pubes-
cens EHRH., B. verrucosa EHRH., Corylus ave-
llana L., Populus tremula L., Prunus padus
L., Rhammus frangula L., Salix caprea L.,
Sorbus aucuparia L., Tilia cordata MILL.,
etc.

DAÑOS

Las arañas rojas se alimentan introducien-
do sus estiletes en las hojas hasta alcanzar el
parenquima lagunar, succionando los jugos y
la clorofila que contiene. Esta acción provoca
la desorganización del tejido vegetal, impi-
diendo la fotosíntesis y la respiración celula-
res. Al mismo tiempo aumenta inicialmente
la transpiración. Al penetrar el aire en las cé-
lulas muertas da a las hojas atacadas un as-
pecto grisáceo, que se mantienen durante un
tiempo en el árbol hasta su caída definitiva al
suelo.

Generalmente los individuos inmaduros se
alimentan en el envés de las hojas, mientras
que los adultos lo pueden hacer también en el
haz, especialmente cuando se alcanzan altos
niveles de población.

En el caso de ataques leves se aprecian
punteaduras necróticas rodeadas por una
leve decoloración.

BIOLOGIA

La araña roja pasa el invierno en estado de
huevo, éstos son depositados más o menos
agrupados en zonas rugosas de la corteza del
tronco y ramas, en la base de las yemas, cica-
trices foliares, etc. La deposición de los hue-
vos de invierno comienza en agosto y se ex-
tiende hasta octubre o noviembre, según el
clima.

La eclosión de los huevos de invierno tiene
lugar al principio de la primavera, últimos de
marzo y mes de abril, y prosigue durante una
veintena de días, teniendo lugar el máximo
de eclosiones la primera semana. Las larvas,
que al nacer miden 0,2 mm., evolucionan en
esta época del año más lentamente que en ve-
rano, empleando en alcanzar el estado adulto
de 19 a 22 días, mientras que en el verano
pueden llegar a tardar sólo 4 días.

Existe un corto período de tiempo, durante
el cual todos los huevos de invierno han eclo-
sionado y todavía no han aparecido los hue-
vos de verano, ya que las hembras que los
pondrán no han completado todavía su desa-
rrollo, y es en este período en el que un con-
trol de la población obtendría mejores resul-
tados.
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Durante el resto de la primavera, todo el
verano y parte del otoño se suceden de 7 a 9
generaciones, sin separación alguna entre
ellas.

Entre los factores externos que inciden so-
bre las poblaciones de esta especie destacan
las temperaturas elevadas y la humedad rela-
tiva bajas que favorecen su desarrollo, al
acortar el ciclo y aumentar la fecundidad.

La producción de huevos de invierno está
relacionada con las horas de luz y el grado de
marchitamiento de las hojas, así, en el caso
de graves ataques, que en julio han desecado
las hojas, provoca la puesta precoz de huevos
de invierno.

PARÁSITOS Y PREDADORES

Los enemigos naturales conocidos de estos
ácaros actúan como depredadores y entre
ellos se encuentran insectos de las familias de
los crisomélidos (Stethorus punctillum WEI-
SE), crisópidos (Crysopa carnea SCHNEID), CO-
niopterígidos (Coniopteryx esbenpeterseni
TJEDER), antocóridos (Orius spp.) y ácaros de
distintas familias, como los fítoseidos (Typh-
lodromus pyri SCHEUTEN., Kampinodtornus
aberrans OOUDEMANS, etc).

Sobre Alnus glutinosa (L.) GAERTN, y coin-
cidiendo con la araña roja he encontrado
Anthoseius athenas SWIRSKI y RAGUSA y
Typhloctonus filiarum OUDEMANS, que ya fue-
ron citados en Malus sp. y Citrus sp. GARCÍA-
MARI, 1984) pero que por primera vez se ob-
servan en las alisedas de La Iglesuela (Tole-
do).

MÉTODOS DE CONTROL

Con la extensión de la lucha química con-
tra las plagas agrícolas durante los años cin-
cuenta y sesenta se produjo una proliferación
de daños causados por ácaros, desconocida
hasta entonces y que se mantiene incremen-
tada en nuestros días (ALFARO MORENO, 1964;
DELRIVERO, 1967).

Hay que buscar las causas de las pululacio-

nes anormales de ácaros en los efectos secun-
darios de los productos insecticidas, como los
organofosforados y los piretroides, sobre la
fauna útil (ZWICK, FIELDS, 1978; CRANHAM,
1979; BALL, 1980; SIDLYAREVITSCH, 1981; DEL
RIVERO, 1984), ya que mientras en el control
biológico de las plagas de insectos interviene
principalmente el parasitismo, en las plagas
de ácaros es la predación, llevada a cabo por
ácaros de la familia Phytoseiidae (JEPPSON,
KEIFER, BAKER, 1975), la que tiene el papel
principal.

CRANHAM (1979) y WEARING et al. (1979)
denuncian la necesidad de encontrar razas de
fítoseidos resistentes a los insecticidas orga-
nofosforados y de utilizar acaricidas selecti-
vos para lograr una lucha integrada eficaz
contra los ácaros.

Por otra parte, HOLDSWORTH (1974) y HULL
et al. (1978) demostraron la utilidad de apli-
car bajas dosis de acaricidas para perjudicar
lo menos posible a las poblaciones de ácaros
predadores y restablecer el equilibrio entre
ambas.

Teniendo en cuenta lo anteriormente ex-
puesto, en la actualidad, la lucha contra P.
ulmi se lleva a cabo mediante las siguientes
acciones:

El control de los huevos de invierno próxi-
mos a su eclosión, esto es a finales del invier-
no o principios de la primavera, con la pulve-
rización de ramas y troncos con un aceite de
verano al 1 % de concentración.

Durante la brotación se puede pulverizar
con clofentecín para aprovechar su gran efec-
to residual y eficaz acción ovicida y sobre lar-
vas neonatas.

En el período de tiempo durante el cual
sólo hay estados larvarios sobre la planta y
que tiene lugar en primavera, la pulveriza-
ción con flubencimina, inhibidor del creci-
miento larvario de los ácaros, produce los
mejores resultados.

Finalmente, si en pleno período vegetativo
fuese necesario un control de adultos, se de-
ben emplear acaricidas selectivos, tales como
amitraz o cihexaestan, que respetan a los áca-
ros fitoseidos.
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Acari, Tetranychidae

Tetranychus urticae
KOCH, 1836

SINONIMIAS

Tetranychus telarius L., Tetranychus alt-
hae V. HANSTEIN.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Especie cosmopolita. En España se la en-
cuentra en toda la península.

DESCRIPCIÓN

Se diferencia de Panonychus ulmi (KOCH)
por tener el opistosoma con sólo un par de
pelos paraanales, el tarso del primer par de
patas con pelos dúplex muy separados sobre el
dorso del segmento y el edeago incurvado ha-
cia lo alto y alargado en su extremidad.

La hembra es de forma ovalada y globosa,
alcanza una longitud de 0,5-0,6 mm. La colo-
ración varía de amarillo-verdoso con dos
manchas laterales más oscuras y conspicuas
en los individuos activos o naranja o rojo la-
drillo sin manchas laterales de las hembras
invernantes, que a su vez son más pequeñas
que las activas.

Los machos son algo más pequeños que las
hembras y su forma es más alargada.

El huevo es esférico, de poco más de 0,1
mm., y de color amarillento.

Como ocurre en todos los tetraníchidos en-
tre el huevo y el adulto hay seis estados de de-
sarrollo: tres activos, larva (con tres pares de
patas), protoninfa y deuteroninfa (estas últi-
mas con cuatro pares de patas); y tres inmóvi-
les, intermedios de los anteriores, en los que
se producen las ninfosis.

PLANTAS HUESPEDES

Es muy polífaga, desarrollándose sobre la
mayoría de las plantas cultivadas, entre las
que cabe destacar las pertenecientes entre
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Fig. 34.—Tetranychus urticae KOCH.
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Fig. 35.—Ejemplar de Tetranychus urticae KOCH
sobre el peciolo de una hoja de aliso.

otros a los géneros Brassica, Ceratonia, Cu-
cumis, Cynara, Fragaria, Gossypium, Malus,
Medicago, Phaseolus, Pisum, Prunus, Pyrus,
Rosa, Vitis y Zea, así como innumerables
plantas silvestres.

Respecto a las especies forestales ha sido
citado sobre Acer platanoides L., Alnus inca-
na MOENCH, Betula verrucosa EHRH, Populus
tremula L., Rosa sp., Rubus sp., Salix sp. y
Sorbus acuparia L. (LOYTTYNIEMI y TULISALO,

1974). También ha sido citado sobre Betula
sp., Corylus sp., Fagus sp. y Robinia sp.
(KRUEL, 1957; POSTNER, 1972).

En este estudio ha sido encontrado sobre
Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en El Alamín y
La Iglesuela en la provincia de Toledo y Eli-
zondo en la de Navarra.

DANOS

Los ataques iniciales se aprecian por la
aparición en las hojas de zonas amarillentas
con punteaduras necróticas producidas por
los estiletes de la araña. Posteriormente las
punteaduras confluyen formando áreas ne-
crosadas que se extienden rápidamente por la
hoja, que envejece con rapidez y cae (fig. 38).

Los efectos histológicos en las hojas están

directamente relacionados a la intensidad su-
perficial de picaduras de alimentación y su
frecuencia en el tiempo. Las células que han
sido atravesadas por los estiletes se colapsan
y se muestran sin contenido. Las células
adyacentes a las atravesadas manifiestan pro-
toplastos coagulados y, como daño adicional,
procesos degenerativos en los cloroplastos
(MOTHES, SEITZ, 1982).

BIOLOGIA

Con la llegada de los días más cortos del
otoño, las hembras de la araña dejan de ali-
mentarse, pierden las características manchas
laterales de su cuerpo y adquieren la tonali-
dad anaranjada de las invernantes, refugián-
dose entre la corteza del árbol huésped en la
hojarasca o en lugares abrigados de otras
plantas silvestres. Sin embargo, no toda la
población de hembras pasa el invierno en
diapausa, sino que una parte de ella, variable
con el clima, puede seguir en vida activa, so-
bre la vegetación herbácea o arbustiva de los
alrededores, con un ritmo de reproducción y
alimentación más lento.

Las hembras invernantes abandonan sus
refugios a finales del invierno, dirigiéndose a
la vegetación herbácea, sobre la que, después
de un corto periodo de alimentación, inician
la puesta de huevos.

Después de una o dos generaciones emi-
gran a los árboles que ya habrán echado las

Fig. 36.—Arañas sobre una hoja de aliso.
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hojas. En ellos se irán completando sucesivas
generaciones hasta la llegada del otoño.

En nuestro país se pueden producir de 8 a
1 5 generaciones anuales, según la región y el
clima.

Este tetraníquido teje abundante tela de
seda en el envés de las hojas que coloniza y la
coloca en diversas capas paralelas, unidas
por hilos verticales; lo que asegura la protec-
ción de los huevos y las formas intermedias
de desarrollo contra el viento, lluvia, etc. (fi-
gura 37).

Las temperaturas elevadas y la humedad
relativa baja favorecen el ciclo del ácaro, al
acortar el número de días necesarios para
completar una generación. Porel contrario la
lluvia es desfavorable no sólo por elevar la
humedad relativa, sino por destruir las sedas
y arrastrar al suelo a muchos individuos y
huevos.

Por tanto, después de primaveras climáti-
camente favorables, y cuando las poblaciones

Fig. 37.—Ramillo de aliso totalmente cubierto por
la tela de seda producida por las arañas.

Fig. 38.—Necrosis generalizada de una hoja de ali-
so fuertemente atacada por arañas.

alcanzan altos niveles de ataque, se producen
masivas migraciones de individuos, que sus-
pendidos de un hilo de seda son llevados ha-
cia nuevos huéspedes sin colonizar. Estas
masivas invasiones estivales son las que pro-
vocan intensas y graves defoliaciones.

PARÁSITOS Y PREDADORES

Entre los controladores naturales de la ara-
ña amarilla hay que citar los coccinélidos
predadores como Siethorus punctillum WEI-
SE, crisópidos como Crysopa carnea SCHNEID
y ácaros de la familia de los fítoseidos perte-
necientes a los géneros Ambyseius, Metaseiu-
¡us, Phytoseiulus y Thyphlodromus.

MÉTODOS DE CONTROL

Las consecuencias de la generalización de
la lucha química contra las plagas sobre las
poblaciones de ácaros, señaladas para Pano-
nychus ulmi (KOCH), son aplicables también
para T. urticae y han conducido a la aplica-
ción de programas de lucha integrada, que se
traducen en las siguientes acciones:

Labores selvícolas de limpia del matorral y
eliminación de las malas hiervas durante la
época en que, tras saíir de los refugios inver-
nales y mientras la planta huésped no ha bro-
tado todavía, los ácaros se alimentan de esta
vegetación.
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Realización del menor número posible de
tratamientos químicos contra otras plagas, en
las épocas adecuadas, con las dosis mínimas
recomendadas y con los productos más selec-
tivos, con la finalidad de respetar en lo posi-
ble al complejo predador de este ácaro (FIELD,
1978).

Lucha química contra T. urticae, mediante

la aplicación de acaricidas específicos, tales
como amitraz o cihexaestan.

Por último se están obteniendo razas de fi-
toseidos resistentes a insecticidas organofos-
forados y piretroides (SAMWAYS, 1979; STREI-
BERG, 1981; HOY et al., 1983) con el objeto de
utilizarlas como controles biológicos dentro
de los programas de lucha integrada.
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Hemiptera, Tingidae

Monosteira unicostata
(MULSANT y REY, 1852)

(COSTA, 1862)

SINONIMIAS

Monantia unicostata MULSANT y REY,
1862; Monostira unicostata (MULSANT y REY)
HOVATH, 1906; Monosteira pardoi (WAGNER,
1961); Monosteira ribesi (WAGNER, 1961);
Monosteira ribesi subsp. alni (WAGNER,
1961); Monosteira buccata HOVATH, 1902;
Monanthia aliena FIEBER, 1861; Monosteira
aliena (FIEBER) PUTON, 1879.

DESCRIPCIÓN

El huevo es blanco, brillante y elíptico, de
0,7-0,8 mm. de largo por 0,17 mm. de ancho.

En su desarrollo presenta cinco estadios
larvales; en todos ellos las larvas tienen ros-
tro, cuya longitud varía muy poco (25-32 mi-
eras), el cuerpo presenta 12 segmentos ador-
nados con apéndices negros, que responden a
los siguientes tipos: tubérculos redondeados,
que se vuelven cobrizos desde el tercer esta-
dio y están situados en el eje mediano del
dorso sobre los segmentos 5.°, 8.° y 11.°; tu-
bérculo bífido a la altura de las patas inter-
medias; dos tubérculos en el vertex a la altura
de los ojos; y entre el vertex y la parte ante-
rior de la cabeza otros tres tubérculos, que en
los últimos estadios adquieren la forma de
conos alargados. Estos adornos, además de la
coloración negra, están más o menos erizados

de cortas espinas y en sus extremos portan
pelos mazudos o cupulados. Lateralmente en
la base de cada segmento, existe una masa pi-
lifera. En otras partes del cuerpo hay pelos
cupulados y espinas simétricamente distri-
buidas. Las antenas y, sobre todo, el tercer
artejo de las mismas se alargan según se van
alcanzando los últimos estadios. En el mo-
mento de la muda las larvas tienen un color
brillante; en el primer estadio el color es ver-
de amarillento uniforme y en estadios poste-
riores aparecen placas negras y blancas con
diseños más o menos complicados.

La edad de las larvas puede diferenciarse
fácilmente atendiendo a su talla, por la com-
posición de los adornos pilíferos de la base de
los segmentos abdominales y por la longitud
de los muñones alares.

En el primer estadio la longitud es de 0,40
mm. por una anchura de 0,18 mm.; la masa
pilifera de la base de los segmentos está for-
mada por dos pelos separados en la base, uno
de extremidad mazuda y otro cupuliforme,
ojos formados por cinco onmatidias de color
rojo. En el segundo estadio la longitud es de
0,53 mm. y la anchura de 0,255 mm.; apare-
cen placas negras; la masa pilifera de la base
de los segmentos presenta la misma composi-
ción que en el primer estadio, pero el pelo
mazudo sale de un tubérculo muy aparente.
El tercer estadio tiene unas dimensiones de
0,70 mm. por 0,35 mm.; ojos compuestos
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muy salientes, formados por numerosas on-
matidias; la masa pilifera está formada por
tres pelos cupuliformes y un sólo pelo mazu-
do sobre un tubérculo, estos números aumen-
tan de forma variable en la base del abdo-
men, los segmentos 2.° y 3.° están ligera y la-
teralmente montados. Las dimensiones del
cuarto estadio son 0,95 mm. por 0,47 mm. y
los muñones alares alcanzan la base del 5.°
segmento. En el quinto y último estadio lar-
val las dimensiones son 1,3 mm. por 0,65
mm. y los muñones alares llegan al 8.° seg-
mento.

El adulto tiene una forma ovalada y de
2,0-2,5 mm. de longitud, comprendiendo la
longitud de los hemiélitros, ya que éstos so-
brepasan ligeramente la extremidad del ab-
domen; la mayor anchura es de 0,60-0,75
mm. a la altura de la base del pronoto. Tiene
un color blanco en el momento de la última
muda, pero rápidamente se vuelve amarillen-
to, terminando de color amarillo marcado
por marcas transversales pardo-oscuras y ne-
gras; la parte inferior del pronoto es negra y
la del abdomen pardo-rojiza; la parte supe-
rior del pronoto y de los hemiélitros entera-
mente reticulada, esta reticulación está for-
mada por células que van aumentando de ta-
maño según se avanza hacia la parte poste-
rior del insecto.

La cabeza es pequeña, rojiza y de ojos par-
do-rojizos compuestos y prominentes; en la
frente tiene tres tubérculos espinosos, dis-
puestos en triángulo; el occipucio adornado
por dos tubérculos divergentes más largos
que los anteriores y dirigidos hacia delante.
Las antenas constan de cuatro artejos, los dos
básales cortos y gruesos, el tercero delgado y
10 veces más largo que ancho y el último ma-
zudo; en los últimos artejos antenales el ápice
es pardo.

El pronoto, combado transversalmente en
el centro, termina en punta en su parte poste-
rior y cubre el escutelo, estrechado anterior-
mente y de ápice poco más ancho que la base
de la cabeza, se ensancha hacia atrás alcan-
zando su máximo a la altura de la inserción
del segundo par de patas. Presenta una depre-
sión subapical en forma de banda transversa,
de color pardo, casi negro. A cada lado lleva
una quilla, que se ensancha en la parte ante-

Fig. 39.—Monosteira unicostata (MULSANT y
REY).

rior a poca distancia de dicho extremo en for-
ma de lóbulo semicircular, plegado sobre el
lado. También posee una quilla media dor-
sal, de color amarillo, que está poco marcada
en la parte media. Disco con los lados de co-
lor pardo oscuro, casi negros, y la parte res-
tante de éste de color amarillo sucio y a cada
lado una quilla con alguna mancha negruzca;
ápice negro.

Hemiélitros con el margen formando una
quilla de una fila de células, de ellas las ante-
riores más estrechas y cortas; de color amari-
llo con una mancha negra cuadrangular que
llega a poca distancia de la quilla interna,
otra triangular negra en el subápice de la co-
ria; quilla externa bien marcada, con tres lí-
neas quebradas pardo oscuras que no llegan
al ápice de los hemiélitros.

Las patas son amarillentas con los ápices
de tibias y tarsos oscuros.

El macho se diferencia perfectamente de la
hembra por la presencia de parameros muy
desarrollados, curvos y más anchos en la base
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que en el ápice, mientras que la hembra tiene
el oviscapto bien desarrollado aunque éste
quede casi oculto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Especie circummediterránea, vive también
en el Cáucaso y el Turquestán (BREMOND,
1938).

Monosteira unicoslata (MULSANT y REY)
fue descrita sobre ejemplares de Francia me-
ridional, mientras que M. aliena (FIEBER) so-
bre material de Siria y Turquía, M. buccata
HOVATH sobre especímenes de España, M.
pardoi (WAGNER) de Marruecos, M. ribesi
WAGNER de España, Marruecos y Sicilia, y M.
ribesi subsp. alni (WAGNER) sobre ejemplares
españoles (PERICART, 1981).

Probablemente está distribuida por toda la
península ibérica, siendo muy abundante en
el centro y levante peninsular, y escasa en la
España atlántica (GÓMEZ MENOR, 1949-50).

En este estudio se han recogido ejemplares

Fig. 40.—Larvas de Monosteira unicoslata y sus
deyecciones.

en Arenas de San Pedro y Mijares (Avila); La
Codosera (Badajoz); Castellar de Frontera y
Jimena de la Frontera (Cádiz); Humanes
(Guadalajara); Nerva (Huelva); Santa Elena
(Jaén); San Martín de Valdeiglesias (Madrid);
El Ronquillo (Sevilla) y El Alamín y La Igle-
suela (Toledo).

Fig. 41.—Aspecto del follaje atacado por el tingido.
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Fig. 42.—La desorganización fisiológica producida
por los daños de Monosteira unicostata provoca un

abarquillamiento inicial de las hojas.

PLANTAS HUESPEDES

Especie muy polífaga, característica de
Amygdalus communis L. y Pyrus communis
L. (BREMOND, 1938; GÓMEZ MENOR, 1949-50 y
1953-54; ROBERTI, 1975; PERICART, 1981), se
la encuentra sobre salicáceas como Populus
alba L. (GÓMEZ MENOR, 1949-50; PERICART,
1981); Populus nigra L. y Populus tremula L.
(BREMOND, 1938; GÓMEZ MENOR, 1953-54), y
Salix sp. (BREMOND, 1938; PERICART, 1981);
rosáceas como Prunus avium L. (BREMOND,
1938; GÓMEZ MENOR, 1949-50; PERICART,
1981), Cydonia oblonga MILL., Crataegus
monogyna JACQ., Malus sylvestris L. y Pyrus
mamorensis TRAB. (BREMOND, 1938); y puni-
cáceas como Punica granatum L., apociná-
ceas del género Nerium y betuláceas como
Alnus glutinosa (L.) GAERTN. (PERICART,
1981).

En este trabajo se la ha encontrado abun-
dantemente sobre Alnus glutinosa (L.)
GAERTN, en todas las localidades españolas
citadas anteriormente.

DAÑOS

Los daños sobre las hojas del aliso son de
tres tipos, los debidos a las picaduras de ali-
mentación de los insectos, a la puesta y a las
deyecciones (fig. 40).

Las picaduras de alimentación provocan la

aparición de manchas amarillentas puntifor-
mes; posteriormente las hojas se van secando
y caen al suelo pudiendo llegar a defoliar to-
talmente al árbol (fig. 41).

La hembra al efectuar la puesta abre con el
oviscapto una herida en el parenquima y de-
posita en su interior el huevo, que al agran-
darse, antes de eclosionar, comprime y altera
las células parenquimáticas vecinas y des-
pués de la eclosión queda abierta, formando
un cráter y siendo una vía de entrada de en-
fermedades foliares.

Las deyecciones del insecto forman man-
chas negras, que quedan adheridas a la epi-
dermis foliar y pueden llegar a cubrir la
mayor parte de la superficie de la hoja, lo que
da origen, al tapar los estomas, a la interrup-
ción del intercambio de gases necesarios para
la correcta realización de las funciones fisio-
lógicas de la respiración y la fotosíntesis.

Los daños foliares más intensos tiene lugar
en las últimas generaciones, no sólo por ser
más numerosas, sino también por la acumu-
lación de daños de las anteriores (fig. 43).

BIOLOGIA

Esta especie pasa el invierno en forma
adulta, refugiada en las resquebrajaduras de
las cortezas de los árboles y en grupos más o
menos numerosos y compactos.

Con la llegada de la primavera los indivi-
duos invernantes emigran al envés de las ho-
jas, donde, bien aislados o en pequeños gru-
pos de hasta cuatro individuos, se alimentan
succionando la savia a través de su aparato
bucal chupador.

Tras aparearse la hembra efectúa la puesta
en el envés de las hojas y a los lados de la ner-
viación principal, insertando los huevos ais-
lados o en grupos en el parenquima mediante
el oviscapto. Cada hembra deposita de 6-15
huevos en una sola hoja, llegando a poner un
total de 70 en promedio. El período de incu-
bación dura de 15-18 días en primavera y
10-12 días en verano.

En su desarrollo larval presenta cinco esta-
dios de duración muy variable, dependiendo
de las condiciones climáticas. Generalmente
presenta cuatro generaciones, la primera se
inicia en abril, la segunda en junio, la tercera
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Fig. 43.—Detalle del daño que provoca el insecto en las hojas.

en julio y la cuarta en agosto, que alcanza el
estado adulto en octubre y se refugia para in-
vernar con los primeros fríos.

MÉTODOS DE CONTROL

Desde hace años el control de las poblacio-
nes de este tingido ha despertado gran interés
en los entomólogos agrícolas por los impor-
tantes daños que causa en las plantaciones de
almendros. Desde entonces hasta nuestros
días ha habido unanimidad de criterios res-
pecto al momento más adecuado para actuar,
que es cuando las hembras invernantes ini-
cian la puesta y/o están presentes los prime-
ros estadios larvales de la primera generación
de primavera, evitando así los posteriores in-
crementos de población y sus consiguientes
daños.

Sin embargo, respecto a los productos in-
secticidas a emplear ha existido una constan-
te evolución y sólo en los últimos años se ha

impuesto la moderación en el número de
aplicaciones anuales con el fin de respetar en
lo posible a la fauna útil.

Así, BREMOND (1938) recomienda pulveri-
zaciones sucesivas con caldos formulados a
base de nicotina contra las larvas y adultos
durante la época vegetativa de la planta, o
tratamientos invernales contra los adultos en
diapausa a base de pulverizaciones de emul-
siones de aceites antraccénicos o soluciones
de ortodinitrocesilato de sodio, ambos de
dudosa eficacia práctica.

MARTELLI (1959) recomienda la pulveriza-
ciones con paration, aunque la elevada toxi-
cidad de este producto obliga a especialistas
como MONACO (1972) a buscar otros produc-
tos menos lesivos para el ecosistema, tales
como metil-demeton y propoxur, que aunque
eliminan a la fauna útil después del trata-
miento, un mes más tarde no existen diferen-
cias significativas entre las poblaciones útiles
de la zona tratada y de la testigo. Hay que su-
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poner que lo mismo habría sucedido con la poco tiempo después, la zona tratada es colo-
plaga. nizada por los adultos de las áreas vecinas.

Efectivamente, es un hecho que, tras un tra- Solamente, un tratamiento insecticida total
tamiento insecticida contra M. unicostata, se de una extensa área geográfica podría asegu-
obtienen magníficos resultados inmediatos rar la eficacia de la medida de control, al me-
casi con cualquier producto organofosforado nos durante la mayor parte del período vege-
(dimetoato, fenitrotion, malation, etc.) y que, tativo de la planta huésped.
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Hemiptera, Pentatomidae

Elasmucha grísea
LINNAEUS, 1758

SINONIMIAS

Acanthosoma grísea (LINNAEUS); Clinoclo-
ris grísea (LINNAEUS); Elasmotethus interstic-
tus REUT.; Elasmotethus grísea (LINNAEUS).

DESCRIPCIÓN

Adulto de forma alargada de una longitud
de 7-8 mm. y una anchura máxima de 4-4,5
mm., que corresponde al pronoto. La cabeza
obtusa y ojival, con búcula larga y poco sa-
liente, rostro fino. Pronoto exagonal, con los
ángulos laterales puntiagudos. Mesosterno
provisto de una quilla entre las coxas anterio-
res e intermedias; a esta quilla se le une otra
perteneciente al segundo segmento abdomi-
nal proyectándose hacia adelante entre las
coxas posteriores. Los tarsos tienen dos arte-
jos. Conexivo poco saliente. De coloración
variable, amarilla o grisácea con algunas to-
nalidades rojizas en los hemiélitros. El tegu-
mento es brillante con puntos negros hendi-
dos sobre la parte dorsal y en la ventral en el
tórax, por el contrario la parte ventral del ab-
domen carece de puntos y es de color amari-
llo.

El huevo, ovalado miede 1,0 mm. de largo
por 0,5 mm. de ancho. En la puesta los hue-
vos están pegados entre sí por una masilla pe-
gajosa incolora que segrega la hembra y a la
cual están unidas pequeñas partículas de tie-
rra. El corion es muy delgado y débil, de es-

tructura parecida a un panal de abejas, de cel-
das irregulares y las que rodean al micropilo
muestran grandes deformidades.

Tiene cinco estadios larvales o ninfales:

Primer estadio.—Mide 1,24 mm. de largo
y 0,88 mm. de ancho; tiene una forma oval;
el color oscila del marrón pálido al marrón
rojizo; la cabeza y el pronoto son algo más
oscuros; antenas con cuatro artejos; parte
posterior del pronoto y mesonoto rectilínea,
mientras que la del metanoto está recogida en
el centro hacia el mesonoto; línea amarilla
centro-dorsal desde el final de la cabeza hasta

Fig. 44.—Elasmucha grísea LINNAEUS.
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Fig. 45.—Imago de Elasmucha grísea L.

el ultimo segmento abdominal; glándulas
dorsales conspicuas colocadas en los segmen-
tos abdominales tercero, cuarto y quinto; el
rostro se alarga hasta el tercer segmento ab-
dominal.

Segundo estadio.—Mide 2,45 mm. de largo
y 1,39 mm. de ancho; la cabeza es alargada y
dura, con la frente en forma de cuña; el color
de la cabeza oscila del marrón oscuro al rojo
con dos líneas paralelas rojizas, ojos de color
rojo brillante, el pronoto y el mesonoto son
amarillos con dos bandas marrones a ambos
lados y el metanoto es estrecho y asoma sola-
mente a la altura de las dos bandas laterales,
la glándula dorsal es muy llamativa y es de
color marrón oscuro.

Tercer estadio.—Mide 3,1 mm. de largo y
2 mm. de ancho; la coloración de la larva en
este estadio es muy variable.

Cuarto estadio.—Mide 4,1 mm. de largo y
2,6 mm. de ancho; la característica principal
de este estadio es el vigoroso y extraordinario

desarrollo del mesonoto que llega hasta el
primer segmento abdominal.

Quinto estadio.—Mide 6 mm. de largo y 4
mm. de ancho; de coloración general marrón
amarillenta y dibujos que van del marrón al
rojizo; la cabeza es amarillenta con rayas pa-
ralelas rojas; el pronoto parece dividido por
la mitad y muestra también bandas oscuras a
ambos lados; el mesonoto se extiende hasta el
final del tercer segmento abdominal y tiene
dos bandas oscuras; bordes del conexivo muy
marcados; glándulas dorsales muy aparentes;
ventralmente es de color amarillento, marrón
oscuro en la cabeza y a ambos lados del tó-
rax.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Especie europea, ha sido citada en Alema-
nia (JENSEN-HAARUP, 1907; SCHUMACHER,
1917), Bélgica (SCHOUTEDEN, 1903), Francia
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(REIBER y PUTON, 1877; PIERRE, 1903), Reino
Unido (HELLINS, 187Oy 1872).

En este trabajo se la ha encontrado en La
Iglesuela (Toledo).

PLANTAS HUESPEDES

Se la ha citado sobre especies pertenecien-
tes a los géneros Alnus, Betula, Crataegus,
Fagus, Fraxinus, Populus, Quercus y Tilia
(MELBER et al., 1981) y sobre Carpinus betu-
lus L. (JORDAN, 1958). Sin embargo, muestra
una marcada preferencia por Betula pubes-
cens EHRH., Betula verrucosa EHRH, y Alnus
glutinosa (L.) GAERTN. (JORDAN, 1958).

La cita de Toledo corresponde a Alnus glu-
tinosa (L.) GAERTN.

DANOS

Las picaduras de estas chinches provocan
una pequeña lesión en el parenquima de la

FIg. 46.—Adulto de Elasmucha grísea L. sobre el
peciolo de una hoja.

Fig. 47.—Larvas de primeros estadios.
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Fig. 48.—Las larvas de una misma puesta mues-
tran un acusado gregarismo defensivo.

hoja en forma de punto oscuro y la acumula-
ción de picaduras en una misma zona de la
planta huésped acaba secándola.

Sin embargo, es en las infrutescencias en
maduración donde los daños son más impor-
tantes, pudiendo llegar a dejar estériles a los
árboles afectados durante ese período vegeta-
tivo (MELBER, KLINDWORTH, SCHMIDT, 1981).

BIOLOGIA

Los imagos invertían bajo la hojarasca del
bosque, hacen su aparición a principios de la
primavera, durante el mes de abril y princi-
pios de mayo, y es durante este mes cuando
inician la época de celo que dura hasta junio,
en este período tienen lugar las prolongadas
cópulas, que duran de 10 a 18 horas.

Tras la cópula las hembras efectúan la
puesta durante un período de tiempo muy
corto, ya que depositan el total de los huevos
en menos de una hora y en un mismo lugar
elegido por la hembra. La cantidad de huevos
que puede llegar a poner una hembra oscila
entre 32 y 52, con un promedio de 40. Desde
el inicio de la puesta hasta su eclosión las
hembras permanecen vigilando los huevos.
Estos tienen un período de incubación de
10-15 días, según las temperaturas.

Las larvas más tempranas suelen aparecer
a últimos de mayo o principios de junio. La
eclosión tiene lugar por la presión interna
que ejerce la larva sobre el huevo, que se ras-

ga longitudinalmente, y suele quedar pegado
durante algún tiempo al cuerpo de la larva.
Después de todo esto las larvitas se desplazan
a las hojas donde se agarran fuertemente.

Las larvas tienen una gran sociabilidad
permaneciendo agrupadas y desplazándose
en pequeños grupos de 5 a 8 individuos a cor-
tas distancias para alimentarse, en primeros
estadios hasta 20 cm., y posteriormente re-
gresan al mismo lugar donde la hembra ma-
dre las vigila y protege del ataque de otros in-
sectos. Solamente cuando se ha secado la
zona de alimentación se produce el desplaza-
miento de la madre y su prole a otra zona,
donde el alimento esté fresco. Durante la no-
che las larvas se refugian debajo del cuerpo
materno (figs. 48 y 49).

Como todos los hemípteros el desarrollo
larvario pasa por cinco estadios, de duración
muy variable pero que en general tardan una
semana de tiempo en pasar de un estadio al
siguiente, dependiendo de las temperaturas y
de la presencia de las necesarias sustancias
nutritivas en el alimento fresco.

A mediados de julio aparecen los primeros
¡magos pertenecientes a la primera genera-
ción del año, que se juntan con los adultos
que pasaron el invierno y fueron sus progeni-
tores.

A principios de agosto se inicia la segunda
generación que culminará con la aparición de

Fig. 49.—La hembra siempre se encuentra en las
proximidades de su prole.
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los adultos a últimos de septiembre, que en
octubre o noviembre se refugian en la hoja-
rasca para pasar el invierno.

El comportamiento social de esta especie
está cimentado en la comunicación que existe
entre los individuos adultos mediante soni-
dos de baja frecuencia, 21-83 Hz., impercep-
tibles para el hombre (JORDAN, 1958), y entre
la hembra madre y su descendencia, a la que
proteje hasta el cuarto estadio, la cohesión de
individuos está asegurada por la liberación de
una sustancia que deja un rastro de olor en la
superficie por la que se desplaza la larva o la
hembra. Además, existe una secreción de
alarma, que provoca el desplazamiento in-
mediato y directo de la hembra madre hacia
el origen del olor, mientras que las larvas
reaccionan agrupándose organizadamente y
los jóvenes adultos reaccionan dejándose caer
al suelo (MASCHWITZ, GUTMANN, 1979).

PARÁSITOS Y PREDADORES

El comportamiento social de esta especie
ha mostrado que la protección sobre el para-
sitismo de huevos y larvas llevado a cabo por
las hembras-madres puede llegar hasta el
100% de efectividad y los únicos parásitos
que se encuentran son de larvas de últimos
estadios y adultos, como es Subclytia rotun-
diventris (Díptera, Tachinidae) (MELBER,
HOLSCHER, SCHMIDT, 1980).

Sin embargo, la eficacia de este comporta-
miento social no es tan elevado en el caso de
los predadores, que son muy numerosos entre
arácnidos e insectos.

MÉTODOS DE CONTROL

Normalmente innecesarios, aunque si lo
fuese se pueden emplear productos como
bromofos, lindano, malation o triclorfon.
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Homoptera, Aphididae

Pterocallis alni
(DEGEER, 1773)

SINONIMIAS

Aphis alni DE GEER, 1773; Callipterus alni
KOCK, 1854; Pterocallis alni PASSERINI, 1860;
Subcallepterus alni MORDWILKO, 1908; My-
zocallis alni THEOBALD, 1927.

DESCRIPCIÓN

Hembras vivíparas ápteras.—Coloración
blanco amarillenta o verde amarillenta. Api-
ces de los antenómeros y de los tarsos de co-
lor negro. Fémur posterior con mancha negra
en la cara externa. Cornículos negros con la
base pálida. Pelos dorsales del cuerpo de co-
lor pálido. Las antenas son 0,6-0,8 veces la
longitud del cuerpo; el flagelo, formado por
los antenómeros III al VI, tiene una longitud
1,5 veces superior a la de la tibia posterior;
proceso terminal del último antenómero
0,5-0,8 veces la longitud de la base del mismo
(b. VI); antenómero III con 1-2 pelos antena-
les más largos sobre el lado interno de su mi-
tad basal; otros pelos antenales mucho más
cortos y menos aparentes.

Hembras vivíparas aladas.—Apices de los
antenómeros negros. Fémur posterior con
mancha negra como en el caso de las hem-
bras ápteras. Cornículos negros con la base
más pálida. Pelos finos y puntiagudos. Pelos
antenales apenas visibles; antenómero III con
2-5 sensorios bastante grandes sobre su mitad
basal; flagelo, formado por los antenómeros

III al VI, de una longitud 15-17 veces supe-
rior a la del artejo apical del rostro; antenó-
mero VI de longitud 9,5-12,5 veces su anchu-
ra máxima. Carece de sector radial en el ala
anterior o parte distal presente; segunda vena
cubital más oscura que las otras venas y ro-
deada en su base por una mancha negra trian-
gular.

Hembras ovíparas.—De coloración amari-
lla, son muy parecidas a las hembras vivípa-
ras ápteras. Tiene placas de glándulas ceríge-
nas subcorniculares, constando de facetas
triangulares. Tibias posteriores fuertemente
abultadas, con numerosos sensorios. Placa
anal redondeada, no bilobulada.

Machos alados.—Similar a la hembra ala-
da, tiene el antenómero III con 11-14 senso-
rios secundarios en una hilera a lo largo de
todo el artejo; antenómero IV con 5-7 senso-
rios y los antenómeros V y VI también con
unos pocos sensorios.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Especie holoártica muy extendida por Eu-
ropa, desde Suecia, Noruega y Finlandia por
el norte, hasta el sur de España y Portugal en
su límite sud-occidental y por el oriente en
URSS y Turquía. Está presente en las Islas
Británicas.

Fue introducido por el hombre en EE.UU.,
Canadá y Nueva Zelanda (HEIE, 1982), en
Chile (CARRILLO, 1980) y Australia (CARVER,
1980).
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Fig. 50.—Pterocallis alni (DE GEER): a) vivipara áptera; b) antenómero III de vivípara áptera; c) pelo dor-
sal del cuerpo (DE HEIE, 1982).

En España ha sido citado en Madrid (GÓ-
MEZ MENOR, 1958 y 1965), Salamanca (NIETO
NAFRIA, 1974; MIER DURANTE y NIETO NAFRIA,

1978), Zamora (MIER DURANTE, 1978), Vas-
congadas (NIETO NAFRIA y MIER DURANTE,

1981), Orense (MIER DURANTE y NIETO NA-
FRIA, 1982) y León (LÓPEZ RODRÍGUEZ y NIETO

NAFRIA, 1983).

En el presente trabajo se han obtenido
ejemplares de Mijares (Avila), Elizondo (Na-
varra) y El Alamín y La Iglesuela (Toledo).

PLANTAS HUESPEDES

Sobre Alnus glutinosa (L.) GAERTN, aunque
en ocasiones se le ha encontrado sobre A. in-
cana (L.) MOENCH (MORRIS, 1983; PATTI,

1983) y sobre A. rugosa (D. Roí) SPRENGEL
(MORRIS, 1983).

DAÑOS

Los pulgones extraen de los tejidos foliares
importantes cantidades de savia, lo que pro-
voca, cuando la población es suficientemente
alta, una depresión vegetativa intensa.

BIOLOGIA

Vive en el envés de las hojas de la planta
huésped, sin formar colonias, esto es de una
manera más o menos dispersa. No son visita-
dos por las hormigas.

Especie holocíclica, a partir de los prime-
ros días de otoño se pueden encontrar los pri-
meros individuos sexuados, cuyas hembras
ponen los huevos, en forma de los cuales la
especie pasa el invierno. Con la llegada de la
primavera estos huevos dan lugar a las larvas
que se desarrollarán hasta alcanzar la forma
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de hembras vivíparas ápteras fundadoras,
que mediante una reproducción partenogené-
tica dan lugar a hembras vivíparas ápteras
fundatrígenas. Después de varias generacio-
nes de fundatrígenas aparecen individuos ala-
dos que pueden efectuar vuelos de coloniza-
ción hacia otras alisedas; estas fundatrígenas
aladas aseguran la dispersión de la especie. A
principios de otoño aparecen unas hembras
partenogenéticas, llamadas sexúparas que
dan lugar a la generación sexual de machos y
hembras, las cuales después de ser fecunda-
das por los primeros pondrán el huevo de in-
vierno que cierra el ciclo.

PARÁSITOS Y PREDADORES

Trioxys pallidus (HALLIDAY) (Hym., Aphi-
diidae) es parásito de este pulgón (EVENHUIS,
1976).

MÉTODOS Y CONTROL

HAMEL (1983) recomienda para el control
de áfidos de frondosas, tan pronto como éstos
aparezcan sobre las hojas, las pulverizaciones
con los siguientes productos insecticidas: ace-
fato, carbaril, carbofenotion, clorpirifos, de-
meton, diazinon, dicrotofos, dimetoato, en-
dosulfan, etion, fention, malation, metilazin-
fos, metil oxidemeton y naled; así como apli-
caciones al suelo de aficidas sistémicos for-
mulados en granulo como acefato y disulfo-
ton.

No obstante, el uso de insecticidas específi-
cos como etiofencarb y pirimicarb es más re-
comendable, así como las aplicaciones al sue-
lo de formulados en granulo de disulfoton o
etiofencarb.
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Homoptera, Aphididae

Pterocallis maculata
(VONHEYDEN, 1837)

SINONIMIAS

Aphis maculata VON HEYDEN, 1837.

DESCRIPCIÓN

Hembra vivípara áptera.—De coloración
verde o amarillenta y con un diseño dorsal,

más o menos inconfundible, de bandas trans-
versales verde oscuras. Apices de los antenó-
meros y de los tarsos de color negro. Fémur
posterior con una mancha negra. Termina-
ción discai de los cornículos de color negro.
Pelos dorsales del cuerpo pigmentados, situa-
dos sobre escleritos pálidos y poco aparentes.

Fig. 51.—Pterocallis maculata (VON HEYDEN): a) vivípara áptera; b) antenómero III de vivípara áptera; c)
pelo dorsal del cuerpo (DE HEIE, 1982).
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Fig. 52.—Vivípara áptera de Pterocallis maculata.

Las antenas tienen 0,4-0,6 veces la longitud
del cuerpo; proceso terminal del último ante-
nómero con una longitud 0,5 veces la base
del mismo (b. VI); antenómero III con 0-2
sensorios secundarios, normalmente con 3
pelos largos en su cara interna, el pelo más
distal está ubicado en la mitad distal del arte-
jo; otros pelos antenales algo más cortos, sin
embargo, bastante fuertes y aparentes.

Hembra vivípara alada.—De abdomen
verdoso con marcas verdes es muy parecida a
su homologa de Pterocallis alni DE GEER, de
la que se diferencia por tener un flagelo, for-
mado por los antenómeros III al VI, 10-11
veces la longitud del artejo apical del rostro y
la longitud del antenómero VI 7,5-9 veces
mayor que su anchura máxima.

Hembra ovíparas.—De color verde claro
con bandas transversales dorsales oscuras so-
bre el abdomen. Pelos dorsales del cuerpo
largos y negros. La mitad basal o las dos ter-
ceras partes de la tibia posterior débilmente
abultadas, con alrededor de 50 sensorios se-
cundarios.

Machos ápteros.—De color parduzco con
bandas transversales oscuras en el abdomen.

Pelos dorsales del cuerpo largos y negros.
Longitud de la antena 0,75 veces la del cuer-
po; 6-9 sensorios secundarios en el antenó-
mero III y 2-4 sobre el antenómero IV y sobre
elV.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Holoártico, bastante extendido por Euro-
pa, aunque menos común que Pterocallis alni
DE GEER. Según HEIE (1982) ha sido detecta-
do en Alemania, Finlandia, Hungría, Pojo-
nia, Portugal, Reino Unido, Suecia y URSS.
Ha sido encontrado también en Grecia (RE-
MAUDIERE, 1982) y en España en las provin-
cias de Salamanca (NIETO NAFRIA, J. M.,
1974), Zamora (MIER DURANTE, 1978), Vas-
congadas (NIETO NAFRIA y MIER DURANTE,
1981) y León (LÓPEZ RODRÍGUEZ y NIETO NA-
FRIA, 1983).

En este estudio ha sido detectado en Eli-
zondo (Navarra) y en La Iglesuela y El Ala-
mín (Toledo).

PLANTAS HUESPEDES

Sobre Alnus glutinosa (L.) GAERTN., aun-
que hay autores que lo citan sobre el género
Alnus (REMAUDIERE, 1982).

Fig. 53.—Pterocallis maculata forma colonias en el
envés de las hojas, que son visitadas por las hormi-

gas.
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DAÑOS largo de los nervios del envés de las hojas de
la planta huésped. Son visitados por las hor-

Similares a los que provoca Pterocallis alni migas (fig. 53).
DEGEER.

BIOLOGIA MÉTODOS DE CONTROL

Aparece formando colonias, ubicadas a lo Los mismos de Pterocallis alni DE GEER.
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Lepidoptera, Aegeriidae

Paranthrene tabaniformis
(ROTTEMBURG, 1775)

SINONIMIAS

Sphinx tabaniformis ROTTEMBURG, 1775.

DESCRIPCIÓN

Con una envergadura alar de 20 a 35 mm.
presenta la cabeza de color negro con bandas
verticales blancas delante de cada ojo y un
anillo occipital amarillo. Las antenas son de
color negro y están fuertemente bipectinadas
en el macho. El tórax es negro, con una fina
pubescencia amarillenta y con puntos peque-
ños de color amarillo en la base y cerca del
borde exterior del patagio. Patas con las ti-
bias posterior y mediana de color amarillo
anaranjado, bandeadas en negro.

Las alas anteriores, casi completamente,
cubiertas de escamas pardo oscuras; lista cos-
tal negruzca violácea; en la base de las alas
aparecen áreas hialinas y siempre las venas y
el termen son oscuros. El abdomen es oscuro
con bandas dorsales amarillas sobre los seg-
mentos segundo, cuarto y sexto, y sólo en los
machos en el séptimo.

Los huevos son elipsoidales, aplastados y
algo deprimidos en ambas caras, miden 0,9
mm. de longitud y 0,6 mm. de anchura; son
de color negro mate, de superficie reticulada
y consistencia coriácea.

La oruga desarrollada mide hasta 25 mm.
de longitud, de cabeza y placa protorácica de
color marrón oscuro y cuerpo blanco-

amarillento con setas simples oscuras, dor-
salmente muestra una línea dorsal oscura,
que no es otra que el vaso dorsal que se tras-
luce.

La crisálida es marrón amarillenta clara,
con la cabeza y el tórax más oscuros. En los
segmentos abdominales aparecen dos filas de
duras espinas dorsales, salvo en los segmen-
tos octavo y noveno del macho y en la hem-
bra en los segmentos anteriores y en el sépti-
mo, que lleva una sola fila. En el último seg-
mento abdominal hay dos arcos endurecidos
con cinco dientes cada uno.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Presente en toda Europa Central y Meri-
dional, se extiende por Asia y a través de Si-

Fig. 54.—Paranthrene tabaniformis (ROTT.).
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Fig. 55.—Vista lateral de un adulto de Paranthrene
tabaniformis.

beria hasta China. Se la conoce también en el
norte de Africa y fue introducida en el Nuevo
Mundo a mediados de este siglo.

En España está presente en toda la Penín-
sula y en este estudio se la ha localizado en
las siguientes localidades: Avila: Mijares;
Guadalajara: Humanes, y Toledo: El Ala-
in ín.

PLANTAS HUESPEDES

Se la ha citado sobre especies de los géne-
ros: Betula, Salix y Populus (BARBEY, 1925;
CADAHIA, 1958; G. VIEDMA, 1970; VUOLA y
KORPELA, 1977; LASTUVKA, 1983).

Sobre especies del género Alnus ha sido ci-
tado por G. VIEDMA, 1970 y BACHILLER et al.
1981. En este trabajo se la ha encontrado so-
bre Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en las loca-
lidades anteriormente citadas.

DANOS

La oruga xilófaga excava galerías en los
troncos y ramas de la planta huésped y su
ataque no sólo afecta al porte del árbol y a la
calidad de la madera, sino que también afecta
al crecimiento por la pérdida de savia que
sale por los orificios de las galerías, que ade-
más es frecuentemente colonizada por hon-
gos y bacterias generalmente saprofíticas.

Debido a la reacción de los tejidos en la
zona de penetración y de los primeros daños,
se forman engrosamientos con aspecto.de
chancros, que son más aparentes en los tron-
cos delgados y ramas.

Las galerías excavadas en troncos delgados
o incluso en los gruesos muy atacados provo-
can una pérdida de resistencia en los mismos,
quebrándose bajo la acción del viento.

BIOLOGIA

Es variable según las condiciones climáti-
cas de la región. Los imagos vuelan desde fi-

Fig. 56.—Vista dorsal de un adulto de Paranthrene
tabaniformis.
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Fig. 57.—Oruga de Paranthrene tabaniformis.

nales del mes de mayo hasta finales de agosto,
con un máximo desde mediados de junio has-
ta mediados de julio. Las hembras, que pue-
den llegara poner hasta 150 huevos, llevan a
cabo la puesta en la corteza de troncos y ra-
mas, utilizando las heridas o grietas que pu-
diera tener, donde coloca un único huevo.
Sin embargo, la mayoría de las puestas están
colocadas en la parte baja de los troncos y
hasta unos dos metros de altura. Tras una in-
cubación de 10 ó 12 días nacen las orugas que
penetran inmediatamente bajo la corteza ha-
ciendo una cámara sobre la albura y perma-
nece algún tiempo alimentándose de los teji-
dos corticales. Posteriormente las galerías
inician una dirección radial respecto al tron-
co, para después volverse longitudinalmente
ascendentes. Durante el invierno cesa en su
actividad y la reanuda en primavera; al final
de la cual alcanza su máximo desarrollo y

crisálida, tras preparar una galería de crisali-
dación con un orificio al exterior taponado
con hilos de seda y serrines. A los 20 días
emerge el adulto.

PARÁSITOS Y PREDADORES

Entre los parásitos cabe citar los himenóp-
teros ichneumónidos Paniscus testaceus
GRAV., Phaeogenes sesiae Mocs., y Meniscus
setosus Mocs., así como el díptero taquínido
Leskia aurea FALL. (BACHILLERet al., 1981).

La predación de larvas y crisálidas por pi-
cos y pájaros carpinteros es muy intensa,
como prueba quedan las heridas que éstos
provocan en los troncos en su búsqueda del
perforador.

Fig. 58.—Capturas de imagos en una trampa ceba-
da con feromona sexual.

Fig. 59.—Andropigio de Paranthrene tabaniformis
(ROTT.) (según FlBIGER y K.R1STENSEN, 1974).

MÉTODOS DE CONTROL

Entre las medidas culturales cabe citar la
eliminación de los árboles infestados, que pu-
diera haber en las proximidades de la planta-
ción a proteger. Asimismo, la corta y quema
de ramas atacadas es recomendable.

La existencia en el mercado de un formula-
do comercial de la feromona sexual permite
no sólo realizar un seguimiento más preciso
de la curva de vuelo de los imagos, sino tam-
bién el control de poblaciones poco numero-
sas, mediante la captura masiva de machos
en trampas engomadas cebadas con la fero-
mona (VOERMAN y WOLITERS, 1980; Du et al.,
1984;DuetaI., 1985)(fig. 58).

En el caso de graves ataques, se puede rea-
lizar una pulverización primaveral de tron-
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cos y ramas hasta los 3 m. de altura con una
emulsión de aceite de verano 53 % y paration
10 %. Como medida preventiva contra la si-
guiente generación se pueden realizar pulve-
rizaciones sucesivas con fention 50 % en los
troncos y hasta una altura de 3 m.; estos tra-
tamientos se deben iniciar a los 15 días de re-
coger las primeras capturas en las trampas de
feromona y repetirlos a intervalos de 5 sema-
nas.

En el caso de bajas infestaciones se pueden

introducir algodones empapados en fention o
dimetoato en las galerías larvarias, que son
fácilmente localizables por el serrín que se
acumula bajo ellas. Esta actividad se puede
realizar desde el mes de septiembre hasta la
primavera siguiente.

HAMEL (1983) recomienda el control de ae-
géridos mediante la incorporación al suelo de
formulados granulados de insecticidas sisté-
micos como aldicarb o carbofurano.
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Lepidoptera, Aegeriidae

Sesia apiformis
(CLERCK, 1759)

SINONIMIAS

Sphinx apiformis CLERCK, 1759; Trochi-
lium apiformis (CLERCK, 1759); Aegeria api-
formis (CLERCK) FABRICIUS, 1807; Sphecia api-
formis (CLERCK) HUBNER, 1819; Eusphecia
apiformis (CLERCK) LECERF, 1937.

DESCRIPCIÓN

La envergadura alar es de 35-46 mm., la
cabeza es amarilla y en los machos la antena
es lamelada. El tórax es de color marrón roji-
zo, salvo en la porción anterior de la tégula
que es amarilla; en el borde posterior de la
cresta mesotorácica aparecen trazos amari-
llentos. Las patas son pardo-rojizas, con los
fémures medianos y posteriores amarillos.

En las alas anteriores la costa y el punto
distal cubiertos de escamas pardo-rojizas;
parches de escamas de esta coloración pue-
den aparecer en cualquiera de las áreas trans-
parentes de las alas anteriores. Las alas poste-
riores son hialinas. Los cilios de ambas alas
son marrón ferruginoso en las hembras y más
oscuros en los machos.

El abdomen es marrón negruzco en el seg-
mento tercero y las divisiones entre segmen-
tos, y en el resto de los segmentos amarillo.

El huevo es de color rojizo terroso claro, de
cubierta dura y finamente granulado; de for-
ma redondeada tiene unas dimensiones de
0,75x0,60 mm.

La oruga desarrollada mide 40-50 mm. de
longitud, la cabeza es marrón y las prominen-
tes mandíbulas se vuelven negras en su extre-
mo; la cabeza es retráctil, introduciéndose
dentro del protórax, que está ligeramente es-
clerotizado. El cuerpo es blanco amarillento,
arrugado y con el vaso dorsal bastante visi-
ble, espiráculos bordeados de marrón.

La crisálida alcanza una longitud de hasta
33 mm. Es de color marrón rojizo oscuro y
está dotada de hileras de espinas dirigidas ha-
cia atrás en el dorso de los segmentos abdo-
minales.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Presente en el oeste y centro de la Región
Paleártica. Fue introducida en Norteamérica
de forma accidental.

Fig. 60.—Adulto de Sesia apiformis (CLERCK).
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Fig. 61.—Adulto de Sesia apiformis en posición de reposo.

Fig. 62.—Oruga de Sesia apiformis.
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Ampliamente representada en la Península
Iberica; en este trabajo se la ha localizado so-
lamente en Toledo: La Iglesuela.

PLANTAS HUESPEDES

Citada sobre especies botánicas pertene-
cientes a los géneros Betula, Populus y Salix
(BARBEY, 1925; CADAHIA, 1958; POSTNER,
1962; G. VIEDMA, 1970; LASTUVKA, 1983) lo
ha sido también sobre Alnus spp. (G. VIEDMA,
1970).

En este trabajo se la ha encontrado sobre
Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en la localidad
anteriormente citada.

DANOS

Prefiere atacar árboles de diámetros mayo-
res a tos que coloniza Paranthrene tabanifor-
mis, por lo que sus daños suelen pasar desa-
percibidos en los árboles desarrollados, ya
que tan sólo se aprecian las salidas de las ga-
lerías de pupación, que quedan disimuladas

entre las rugosidades de la corteza de la base
de los troncos. Sin embargo, en ocasiones ha
causado la muerte de árboles viejos (CHRYS-
TAL, 1937).

BIOLOGÍA

El adulto vuela durante los meses de mayo
a junio. Las hembras llevan a cabo la puesta
en grietas de la corteza u orificios viejos de
emergencia en la base de los troncos de la
planta huésped; normalmente en un número
muy abundante, pues los huevos están des-

Fig. 63.—Oruga de Sesia apijbrmis en su capullo
de crisalidación.

Fig. 64.—Andropigio de Sesia apiformis (CLERCK)
(según FiBiGERy KRISTENSEN, 1974).

provistos de protección y de sustancias adhe-
rentes, por lo que muchos caen al suelo. Cada
hembra puede poner unos 2.000 huevos.
Tras una incubación de tres semanas emer-
gen las oruguitas, que penetran en el árbol a
través de la corteza hasta alcanzar la ma-
dera, donde hacen galerías generalmente des-
cendentes. Inverna en estado de oruga y com-
pleta su desarrollo en la primavera siguiente.
En el mes de abril crisálida, tras preparar una
salida taponada con serrín, dentro de un ca-
pullo acartonado (fig. 63).
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PARÁSITOS Y PREDADORES MÉTODOS DE CONTROL

Están citados sobre esta especie los ichneu- Similares a los recomendados para Pa-
mónidos parásitos: Amblyteles funereus ranthrene tabaniformis (ROTT.). El mesdeju-
FOURCR., Cryptus pseudomymusTscu. y Me- lio es la época de realización de los trata-
niscus setosus FOURCK. (POSTNER, 1962). En- mientos preventivos en troncos, que irán diri-
tre los bracónidos se encuentra Bracon me- gidos principalmente a la base del tronco.
diator NEES. (BACHILLER et al., 1981).
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Lepidoptera, Aegeriidae

Synanthedon spheciformis
(DENIS y SCHIFFERMULLER, 1775)

SINONIMIAS

Sphinx spheciformis DENIS y SCHIFFERMU-
LLER, 1775; Conopia spheciformis (DENIS y
SCHIFFERMULLER); Synanthedon spheciformis
(DENIS y SCHIFF.) GERNING.

DESCRIPCIÓN

El imago tiene una envergadura alar de

25-30 mm. La cabeza es negra y las antenas
de ambos sexos tienen bandas subapicales
blanco amarillentas. El tórax es negro excep-
to en las tégulas cuyo borde es blanco amari-
llento. Las patas son fundamentalmente ne-
gras, aunque las tibias anteriores y posterio-
res están rayadas ventralmente de blanco
amarillento; los tarsos son también de este
color.

Las alas anteriores son hialinas con la cos-

Fig. 65.—Adulto de Synanthedon spheciformis (DENIS y SCHIFFERMULLER).
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Fig. 66.—Vista dorsal del adulto de Synanlhedon
spheciformis.

ta, el dorsum y el termen de color violeta ne-
gruzco, punto oscuro prominente en la vena
transversal y las restantes venas de color vio-
leta negruzco. Las alas posteriores son tam-
bién hialinas con una marca triangular en la
vena transversal. En el abdomen el segundo
segmento abdominal tiene una estrecha ban-
da dorsal amarilla; la superficie ventral y su
margen posterior del segmento cuarto fuerte-
mente coloreadas de amarillo y las superfi-
cies ventrales de los segmentos quinto y sex-
to, aunque más débilmente.

El huevo es ovoide de 0,8 mm. de longitud,
mate y color marrón oscuro.

La oruga tiene la cabeza de color marrón
rojizo, retráctil en el protórax y dotada de dos
mandíbulas negras. El protórax muestra dos
ligeras bandas posteriores marrones, siendo
el resto del cuerpo blanco rosado, excepto la
placa anal ligeramente punteada de marrón;
los espiráculos están bordeados de marrón.

La crisálida tiene 16 mm. de longitud, es de
color pardo amarillento, y está dotada de un
proceso frontal negro prominente, apuntan-

do agudamente con márgenes que sobresalen
lateralmente.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Especie ampliamente distribuida por Eu-
ropa central, septentrional y oriental. En este
trabajo se la ha encontrado en la localidad de
Elizondo en Navarra.

PLANTAS HUESPEDES

Citada sobre especies de los géneros Alnus
y Betula (BARBEY, 1925; FORSTER y WOHL-

FAHRT, 1960; SCHNAIDER, 1976; VUOLA y KOR-

PELA, 1978; GORNY, 1979; LASTUVKA, 1983;

HEATH, 1985; SIERPINSKY, 1985); en la locali-
dad de Elizondo se la obtuvo de una muestra
de tronco de Alnus glutinosa (L.) GAERTN.

Fig. 67.—Exuvio dejado por el imago de Synanthe-
don spheciformis al emerger de la galería donde cri-

salidó.
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DAÑOS

Las orugas xilófagas perforan la madera de
troncos y ramas de los árboles huéspedes.
Normalmente afecta a pies de menos de 8-10
cm. de diámetro y si se produce el ataque de
dos o más orugas en un mismo pie puede pro-
ducirse una interrupción de la circulación de
la savia por lo que el árbol muere. La presen-
cia del xilófago es fácil de detectar por la
abundante mezcla de serrín y excrementos
que se deposita en el suelo, bajo las zonas ata-
cadas.

BIOLOGIA

El adulto vuela durante los meses de mayo
y junio. La hembra deposita los huevos en las
grietas de la corteza de la base del tronco,
muy cerca del suelo. Las orugas al principio
excavan galerías subcorticales, que más ade-
lante se vuelven ascendentes y profundizan
más en la madera. Inverna en estado de oruga
y con la llegada de la primavera reanuda su
actividad hasta completar su desarrollo al fi-
nal de la misma, época en la que crisálida.

La crisálida, que no hace capullo, está si-
tuada en lo alto de una cavidad forrada de hi-
los de seda y serrín, muy cerca del orificio de
salida taponado con serrines, estos orificios
de salida suelen estar generalmente en la base
de los troncos (fig. 67).

PARÁSITOS Y PREDADORES

Entre los parásitos cabe citar Cubocepha-
lus lecopsis (GRAV.) (Hym. Ichneumonidae)
(GORNY, 1979) y Leskia aurea FALL. (Dip.,
Tachinidae) (SCHNAIDER, 1976).

Fig. 68.—Andropigio de Synanthedon sphecifor-
mis (DENIS y SCHIFF.) (según FIBIGER y KRISTEN-

SEN, 1974).

MÉTODOS DE CONTROL

Similares a los recomendados en Paranth-
rene tabaniformis (ROTT.). La época de reali-
zación de los tratamientos preventivos en
troncos y ramas es el mes de julio.

KA YA y BROWN (1986) han ensayado la
inyección manual de nemátodos entomófa-
gos en las galerías de Synanthedon culicifor-
mis sobre alisos obteniendo eficacias del 77
al 84 %.
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Lepidoptera, Coleophoridae

Coleophora serratella
(LINNAEUS, 1761)

SINONIMIAS

Coleophora fuscedineHa ZELLER, 1849; Co-
leophora metallicella HODGKINSON, 1892; Co-
leophora aethiopiformis STRAND, 1902; Co-
leophora salmani HEINRICH, 1929; Coleopho-
ra insulkola MCDUNNOUGH, 1945, nee TOLL,
1942; Coleophora parasalmani OUDEJANS,
1971.

DESCRIPCIÓN

El imago mide 10-14 mm. de envergadura.
Tiene la cabeza, el tórax, las piezas básales de
las antenas y los dos o tres primeros artejos
del flajelo de color marrón-amarillento; el
resto de los artejos del flajelo son blancos con
anillos marrones; los palpos labiales son de
color marrón-amarillento oscuro. Las alas
delanteras tienen una tonalidad variable, que
va desde el marrón amarillento hasta el ma-
rrón grisáceo oscuro; algo escamosas y con
un débil brillo marrón amarillento.

El huevo es ovoide, con el extremo micro-
pilar aplanado y el micropilo en el interior de
un embudo acanalado; de color amarillento,
está provisto de un diseño reticulado algo
irregular. Las larvas tienen la cabeza y la pla-
ca protorácica de color marrón oscuro y las
propatas reducidas a pequeñas protuberan-
cias; se caracterizan por envolverse en una
funda formada por tiras que corta de la epider-
mis de la hoja y sujeta por hilos de seda; esta

funda adquiere al secarse un color marrón
brillante y alcanza de 6-8 mm. de longitud,
tiene una sutura dorsal lisa, caso de aliso o
abedul, o con una cresta dorsal en el caso del
olmo, lo que indujo el nombre linneano de
«serratella» (figs. 71 y 72).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Esta especie se encuentra por toda Europa,
llegando por el norte hasta Escandinavia y
por el Este hasta la URSS. Existe en el Reino
Unido de Gran Bretaña y en Irlanda. Se en-
cuentra también en Canadá y Estados Unidos
donde fue introducida.

En este estudio se la ha encontrado en la lo-
calidad toledana de El Alamín.

Fig. 69.—Adulto de Coleophora serratella (LIN-
NAEUS).
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PLANTAS HUESPEDES

Normalmente oligófaga se alimenta de Al-
nus glutinosa (L.) GAERTN., Betula pendula
ROTH, Betula pubescens EHRH., Carpinus be-
tulus L., Corylus avellana L. y Ulmus spp.
(COSHAM, 1974). Sin embargo, ha sido citada
accidentalmente sobre Lysimachia sp. y
Caltha sp. (HERING, 1957); Sorbus aucuparia
(COSHAM, 1974); especies de los géneros Po-
pulus, Ostrya, Salix, Ribes, Myrica y Gera-
nium{Toix, 1962).

En este trabajo ha sido encontrada sobre
Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en la localidad
antes citada.

DAÑOS

La oruga es un minador de hojas. Se han ci-
tado graves defoliaciones de abedules y alisos
en Suiza (KELLER, 1961). Los daños se agra-
van ya que la larva cambia con frecuencia de
hoja, produciendo una mina cada vez.

Fig. 70.—Adulto de Coleophora serratella en posi-
ción de reposo.

Fig. 71.—Vista lateral de la funda o saco de la oru-
ga de Coleophora serratella.

BIOLOGIA

Especie univoltina, los imagos pueden vo-
lar durante los meses de mayo, junio o julio,
según las condiciones climáticas. Las hem-
bras efectúan la puesta en el envés de las ho-
jas y en las proximidades de la intersección
de los nervios laterales con el nervio central
de la hoja, principalmente en las axilas terce-
ra y cuarta; pueden llegar a poner hasta 88
huevos bien aislados o en grupos de hasta 7-8
unidades (COSHAM, 1974).

La larva nada más nacer excava una mina
en las proximidades del huevo, alimentándo-
se del mesófilo y dejando intacta la epidermis
por lo que la mina tiene un aspecto translúci-
do. La forma de la mina viene determinada
por el espacio internervial disponible. La lar-
va cambia de mina varias veces, incluso du-
rante un mismo estadio larval, desplazándose
a otro punto de la misma hoja o de otra dis-
tinta.

Con la llegada del otoño y poco antes de
que las hojas caigan al suelo, la larva se des-
plaza a las axilas de los ramillos de más de un
año, donde pasa el invierno en diapausa en-
vuelta en su funda. En esta época normal-
mente se encuentra en segundo estadio.

En primavera y poco antes de iniciar su ac-
tividad muda a tercer estadio; iniciada ésta
alarga su funda lo suficiente para que le de la

146



protección necesaria. Sin embargo, a finales
del cuarto estadio elabora una nueva funda
completa, desechando la anterior, construida
con el tejido epidérmico más fuerte del área
basal de la hoja. Tras completar su alimenta-
ción, en este estado emigra al haz foliar para
crisalidar dentro de la funda, lo que tiene lu-
gar en los meses de mayo, junio o julio.

PARÁSITOS Y PREDADORES

GEPP (1975) cita como himenópteros pará-
sitos de esta especie a Porizon borealis ZETT.
(¡chneumonidae): Apúnteles coleophorae
WILK-, Apúnteles mesoxanthus RUSCHKA,
Agathis sp. y Orgilus punctulator (NEES) (Bra
conidae), y Cirrospilus pictus (Chalcidoidea,
Eulophidae). Por otro lado, COSHAM(1974)

0,5 mm.

Fig. 73.—Andropigio de Coleophora serraíella
(LINNAEUS) (según VIVES-MORENO, 1987).

Fig. 72.—Vista dorsal de la funda de la oruga de
Coleophora serraíella.

cita a Bracon osculator NEES (Braconidae);
Hemiteles areator PANZ. (Ichneumonidae);
Miotropis unipuncta NEES, Closterocerus tri-
fasciatus WESTW. y Chrysocharis laricinellae
(Chalcidoidea, Eulophidae).

Por último GORNY (1979) cita como hime-
nópteros parásitos a los siguientes: Scambus
brevicornis (GRAV.), S. calobatus (GRAV.), Ito-
plectis alternans (GRAV.), /. maculatur F., Ge-
lis acarorum (L.), G. areator (PANZ), Campo
plex mutabilis (HLMGR.) y Diadegma fenes
trails (HLMGR.) (Ichneumonidae); Apanteles
xanthostigma (HAL.) {Braconidae), y Cirros-
pilus pictus (NEES), Miotropis unipuncta
(NEES) y Necremnus leucarthros (NEES) (Eulo-
phidae).

MÉTODOS DE CONTROL

Se puede recomendar la pulverización pri-
maveral con clorpirifos, diflubenzuron o pi-
retroides para el control de las larvas de últi-
mos estadios. Sin embargo, contra la nueva
generación, que aparece en verano, es más
aconsejable el uso de antiquitinizantes como
diflubenzuron.
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Lepidoptera, Cossidae

Cossus cossus
(LINNAEUS, 1758)

SINONIMIAS

Phalaena (Bombyx) cossus LINNAEUS,
I 758; Cossus ligniperda FABRICIUS, 1794.

DESCRIPCIÓN

El imago tiene una envergadura alar de
65-80 mm. en los machos y 88-100 mm. en
las hembras. Las antenas están fuertemente
pectinadas en ambos sexos, aunque la de la
hembra es más corta. De coloración general
grisácea y cuerpo rechoncho; el tórax es ma-
rrón grisáceo con una banda negra que lo
atraviesa posteriormente; el patagium es gris
parduzco; el abdomen es grueso, de color gris
oscuro y una franja gris pálida en el extremo
posterior de cada segmento. Las alas anterio-
res de color de fondo marrón-grisáceo, fuerte-
mente apagadas con gris blanquecino; provis-
tas de numerosas estrías pardo-negruzcas y
de dos líneas oscuras, no muy bien definidas,
la una se extiende desde los dos tercios de
costa a tornus, y la otra, mucho más corta
desde costa hasta cerca del apex. Las alas
posteriores son de color gris humo, más páli-
das terminalmente; los cilios de la orla son li-
geramente reticulados.

Los huevos de color marrón pálido mate,
son ligeramente alargados y están estriados
tanto longitudinalmente como transversal-
mente; sus dimensiones son 1,7 mm. de lon-
gitud y 1 mm. de diámetro.

La oruga en su máximo desarrollo alcanza
los 100 mm. de longitud; la cabeza es negra
brillante con sus mandíbulas fuertemente de-
sarrolladas; cuerpo carnoso algo aplanado,
con la separación entre segmentos muy mar-
cada y cubierto de finos y cortos pelos; ven-
tralmente es amarillenta-rosácea, mientras
que dorsalmente es marrón-rojiza; las placas
protorácicas son grandes y con grandes sulcus
medianos de color amarillento. Desprende
un olor muy característico, como a cuero vie-
jo.

La crisálida alcanza los 45 mm. de longi-
tud y es de forma gruesa, aplanada ventral-
mente y con la región dorsal redondeada; la
cabeza está provista de una aguda protube-
rancia; los rudimentos alares son bastante
prominentes; las divisiones intersegmentarias
del abdomen están muy bien marcadas; los

Fig. 74.—Adulto de Cossus cossus (L.).
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segmentos están dotados de filas de líneas de
cortas espinas. Es de coloración marrón claro
con incisiones pálidas y espiráculos marrón
oscuro.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Especie paleártica, está presente en toda
Europa, norte de Africa, Irán, Oriente Medio
y Extremo Oriente Paleártico, es decir. Sibe-
ria oriental, China septentrional y Japón. Por
el norte alcanza el Círculo Polar Ártico.

Coloniza toda la Península Ibérica. En este
trabajo ha sido encontrada en Avila: Mijares;
Cantabria: Castrocillorigo; Navarra: Elizon-
do, y Toledo: La Iglesuela.

PLANTAS HUESPEDES

Muy prolífaga, ha sido citada sobre espe-
cies de los géneros botánicos Acer, Aesculus,
Betula, Castanea, Citrus, Crataegus, Cydo-
nia, Fagus, Fraxinus, Juglans, Malus, Mo-
rus, Olea, Platanus, Populus, Prunus, Pyrus,
Quercus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus, Vibur-
num, Vitis (BALACHOWSKY, 1966; GÓMEZ BUS-
TILLO y FERNÁNDEZ RUBIO, 1976). En el levante
español provoca daños en Ceratonia siliqua
L.<G.DEVIEDMA, 1970).

Sobre especies del género Alnus ha sido ci-
tada por BARBEY (1925); CHARARAS(1962); BA-
LACHOWSKY (1966); G. DE VIEDMA (1970); G.
BUSTILLO y F. RUBIO (1976); MORRIS (1976), y
HEATH (1985).

En este trabajo se la ha encontrado sobre
Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en las localida-
des anteriormente citadas.

DANOS

La oruga xilófaga penetra en la madera viva,
perforando galerías que expulsan una masa
rojiza de serrín y excrementos, que se acumu-
la al pie del árbol huésped. En las especies de
crecimiento rápido, el ataque de este insecto
provoca la aparición de chancros y, aunque
normalmente ataca a pies debilitados por
otras plagas y/o enfermedades, contribuye a
la decrepitud definitiva de los mismos.

Fig. 75.—Adulto de Cossus cossus en posición de
reposo.

BIOLOGIA

El imago vuela desde mayo a septiembre;
de hábitos nocturnos, durante el día perma-
nece en reposo sobre las cortezas de los tron-
cos, donde su críptica coloración le camufla
perfectamente.

La puesta está constituida normalmente
por grupos de 15-50 huevos, depositados pro-
fundamente en las fisuras de la corteza y en la
parte baja del tronco del árbol seleccionado
gracias al oviscapto retráctil de la hembra. El
máximo número de huevos que puede poner
una misma hembra es de 1.500 unidades (BA-
LACHOWSKY, 1966).

Después de un período de incubación de 8
días, nacen las orugas que atraviesan la corte-
za y llegan a la zona subcortical, y después
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hasta el cambium, permaneciendo normal-
mente en esta zona hasta el otoño, época en
la que inician su primer período inactivo o de
diapausa invernal, haciéndolo gregariamente
en una cámara dentro de la corteza. Con la
llegada de la primavera del segundo año, las
orugas reanudan su actividad penetrando en
la albura, mediante una nueva galería más
larga y ascendente, que sigue la dirección del
tronco y cuya sección elíptica aumenta gra-
dualmente. Es durante la primavera y el ve-
rano de este segundo año de actividad cuando
son más aparentes los daños. La oruga ya to-
talmente desarrollada pasa el segundo invier-
no en diapausa y al inicio de la primavera del
tercer año crisálida al final de la galería de
alimentación y cerca de la corteza o bien en
ocasiones sale al exterior para crisalidar en la
base del mismo árbol o en otro caído próxi-
mo.

La oruga abre un orifício a través de la cor-
teza que tapona con serrín y saliva; elaboran-
do un alojamiento ninfal alargado y rodeado
de virutas cementadas con saliva y en cuyo
interior crisálida. La ninfosis dura aproxima-

damente un mes. Tras el cual, la crisálida
repta ayudada por las espículas abdominales
hasta asomar parcialmente al exterior, mo-
mento en el cual emerge el imago.

El ciclo vital completo de esta especie dura
dos años, completos desde la primavera-
verano del primero hasta la primavera-
verano del tercero. Sin embargo, en las locali-
dades más frías puede llegar a durar tres años
completos, abarcando cuatro años.

PARÁSITOS Y PREDADORES

Entre los enemigos naturales destacan los
dípteros parásitos de la familia de los taquí
nidos: ZeniUia fauna ROUND., Lydella ambu-
llans RONDS, y Phorocera assimilis FALLS., y en-
tre los himenópteros ichneumónidos: Mesos-
tenus gladiator Scop., Meniscus setosus
FRER., Hesperíomus xanthops GR. (BALA-
CHOWSKY, 1966). Las crisálidas son parasita-
das por Xytotachina diluta MG. (MASONOVA,
I960).

Fig. 76.—Vista dorsal de la oruga de Cosstis cossus.
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Las orugas padecen micosis como Spicaria MÉTODOS DE CONTROL
cossus PETSCH y Beauveria bassiana, así
como una poliedrosis, que se puede provocar Pulverizar al final de la primavera la base
artificialmente mediante el hongo Cordiceps de los troncos con oleoparation o paration,
militaris K. (BALACHOWSKY, 1966). con el fin de controlar a las larvas neonatas

en el momento de nacer y antes de penetrar
Las orugas sufren la predación de aves, so- en la corteza.

bre todo las pertenecientes a la familia Pici- Es recomendable el extraer y destruir los
dae. árboles afectados.
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Lepidoptera, Cossidae

Zeuzera pyrina
(LINNAEUS, 1761)

SINONIMIAS

Phalaena pyrina LINNAEUS, 1761; Phalaena
aesculi LINNAEUS, 1767.

DESCRIPCIÓN

El imago tiene una envergadura alar de
40-80 mm., correspondiendo las mayores di-
mensiones a las hembras y las más reducidas
a los machos. Se aprecia el dimorfismo se-
xual en las antenas, ya que las de los machos
son bipectinadas desde la base hasta la mitad
y continúan filiformes hasta el ápice, mien-
tras que las de las hembras son enteramente
filiformes. En ambos sexos se aprecia la mis-
ma coloración; cabeza blanca con frente ne-
gra; tórax blanco con tres pares de puntos ne-
gros subdorsales; adbomen gris negruzco cu-
bierto ligeramente de cortos pelos blancos y
con el segmento anal del macho provisto de
un penacho blanco aplanado, mientras que el
de la hembra se prolonga en un característico
y bien desarrollado oviscapto retráctil.

Las alas anteriores de ambos sexos son
blancas translúcidas con un apretado diseño
de puntos negroazulados entre las nerviacio-
nes. Las alas posteriores son blancas translú-
cidas también y cubiertas, salvo en la región
anal, de puntos de igual coloración que los
de las alas anteriores aunque más difusos.

Los huevos ovalados y de 1,3 mm. de largo
por 0,7 mm. de ancho tienen un color amari-
llento asalmonado.

La oruga en su máximo desarrollo alcanza
los 43-60 mm. de longitud; la cabeza, la placa
protorácica, la placa anal y las patas son de
color marrón negruzco brillante; el tórax y el
abdomen son amarillentos cubiertos de nu-
merosas pináculas negruzcas, que le confie-
ren un aspecto muy característico.

La crisálida, de 30 mm. de longitud y color
marrón rojizo, está aplanada ventralmente;
la cabeza tiene una protección aguzada; los
segmentos abdominales dotados de hileras de
fuertes espinas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Especie paleártica, está ampliamente dis-
tribuida en Europa, desde España hasta el sur
de Finlandia, distribuyéndose en Asia a tra-
vés de Siberia y norte de China hasta el Ja-
pón. A finales del siglo pasado fue introduci-
da en EE.UU.

En España se encuentra repartida por to-
das las regiones, habiéndosela encontrado en
este trabajo en Avila: Mijares; Navarra: Eli-
zondo, y Toledo: El Alamín.

PLANTAS HUESPEDES

Extraordinariamente polífaga, ataca sola-
mente a especies de frondosas, sin que se co-
nozca hasta la fecha ninguna cita sobre coni-
feras. BALACHOWSKY (1966), la cita sobre 74
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Fig. 77.—Adultode Zeuzerapyrina (LINNAEUS).

especies botánicas entre las que cabe destacar
las pertenecientes a los géneros Aesculus,
Acer, Betula, Carpinus, Corylus, Castanea,
Fagus, Fraxinus, Ligustrum, Lonicera, Ma-
honia, Malus, Olea, Platanus, Populus, Pru-
nus, Pyrus, Quercus, Rosa, Ribes, Sambucus,
Salix, Sorbus, Spiraea, Syringa, Tamarix,
Tilia, Ulmus, Viburnum, Vitis, etc.

Citada en Alnus spp. (VIEDMA, 1970; MO-
RRIS, 1983), en este trabajo se la ha encontra-
do sobre Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en las
localidades anteriormente citadas.

DANOS

Lepidóptero xilófago, su oruga perfora ga-
lerías profundas y axiales en las ramas vivas
de frondosas y según HAGGET (1950), atacan a
tallos y ramas de diámetro inferior o igual a
10 cm., no haciéndolo jamás en aquellos que
sobrepasan esta dimensión.

Debido al comportamiento de puesta que
induce a la hembra a poner los huevos en las
galerías viejas del mismo árbol donde se desa-
rrolló, es frecuente su actuación como fitopa-
rásito secundario, esto es sobre árboles ya
debilitados por anteriores ataques.

Los árboles jóvenes mueren rápidamente,
bastando una sola oruga para acabar con
ellos; los que ya tienen más de tres años pade-
cen deformaciones en el porte y pérdidas de
crecimiento, mientras que ei individuo reac-
ciona a los daños con las cicatrizaciones con-
siguientes; los pies más viejos son menos ata-

cados, sin embargo, frecuentes y sucesivos
ataques secan ramas enteras y las debilitan
progresivamente hasta que hongos fitopató-
genos y/u otros insectos xilófagos acaban con
ellos.

BIOLOGIA

El período de vuelo de los imagos tiene lu-
gar durante los meses de junio, julio y parte
de agosto. Tras la cópula las hembras realizan
la puesta, llegando a poner hasta 2.000. hue-
vos, aisladamente o en grupos más o menos
numerosos, no sólo en las galenas viejas del
mismo árbol donde emergió, sino también
entre las fisuras de la corteza y ramas de pe-
queño diámetro. La incubación de los huevos
dura aproximadamente cuatro semanas.

Fig. 78.—Oruga de Zeuzera pyrina.
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Las larvas neonatas son gregarias, perma-
neciendo juntas dentro de un nido sedoso que
tejen apenas nacen, y en un momento dado se
dispersan por las ramas del árbol, comenzan-
do a alimentarse de la nerviación y peciolos
de las hojas, pasando más tarde, cuando están
más desarrolladas, a perforar en los tallos y
troncos del árbol donde hacen extensas gale-
rías ascendentes. Por el orificio de entrada la
larva expulsa serrines y excrementos de un
característico color anaranjado.

En estado de larvas pasan uno o dos in-
viernos, según la climatología de la zona, así
en las regiones más septentrionales de España
son probablemente dos inviernos, mientras
que en las más meridionales sería uno solo
(GÓMEZ BUSTILLO y FERNÁN DEZ-RUBIO, 1976).
En condiciones naturales el período de desa-
rrollo larvario dura 10-11 meses {GARCÍA DEL
PiNoy HARO, 1986). La crisalidación tiene lu-
gar desde finales de mayo hasta principios de
julio; al acercarse el momento del avivamien-
to la crisálida avanza hacia la boca exterior, y
es ahí donde el imago emerge, quedando el
exuvio vacío sobresaliendo parcialmente (fig.
79).

PARÁSITOS Y PREDADORES

Es de gran importancia la predación de
huevos y jóvenes orugas por parte de las hor-
migas (Formicidae) (BALACHOWSKY, 1966).
Asimismo, los pájaros tienen un gran papel
predador, como es el caso de los piciformes.

El parasitismo es débil, pudiéndose señalar
(BLUNCH, 1953): Ichneumon abeillei BERL. y
Horogenes gigantea SZEPL. (Hym., Ichenu-
monidae); Microgaster sp. {Hym., Braconi-
dae); Elasmus sp., Enderus sp., Lithomastix
truncateila DALM. y Schreineira zeuzerae
ASHM. (Hym., Analcididae).

Fig. 79.—Exuvio dejado por el imago de Zeuzera
pyrina al emerger de la galería donde crisalidó.

MÉTODOS DE CONTROL

El control de esta especie es sólo posible
contra las orugas jóvenes mediante pulveriza-
ciones periódicas desde junio hasta septiem-
bre con metidation, fenitrotion, fention, del-
tametrina o cipermetrina.

La extracción y destrucción de los árboles
afectados es una medida cultural recomenda-
ble.
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Lepidoptera, Tortricidae

Archips xylosteana
(LINNAEUS, 1758)

SINONIMIAS

Tortrix xylosteana LINNAEUS, 1758; Tortrix
westriniana THUNBERG, 1784; Phalaena cha-
racteana HUBNER, 1793; Archips xylosteana
(L.) PIERCE y METCALFE, 1922; Cacoecia xy-
losteana (L.)MEYRICK, 1928.

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar de 15-21 mm. en el ma-
cho y 16-24 mm. en la hembra. El dimorfis-
mo sexual está poco marcado. En ambos se-
xos el color del fondo de las alas anteriores es
pardo amarillento, algo más brillante en el
caso de los machos que en el de las hembras.
Las tres manchas características son de color
marrón claro.

El macho tiene un estrecho pliegue costal
que llega hasta la mitad de la longitud del ala;
la hembra carece de este pliegue. El margen
inferior de la mancha mediana es sinuado;
punto preapical semioval. Las alas posterio-
res son grises. En algunos individuos el color
de fondo y las manchas alares pueden ser
muy pálidos o por el contrario anormalmen-
te oscuros.

La oruga en su completo desarrollo es de
color gris-verdoso más o menos oscuro; la ca-
beza negra brillante y la placa protorácica
marrón oscura o negra, separadas entre sí por
un ribete muy claro; el abdomen es gris-
blancuzco variando hacia gris azulado, más
pálido lateralmente; sedas blancuzcas y placa

anal negra o marrón negruzca. Las patas to-
rácicas son negras y las propatas están pun-
teadas de verde y blanco.

La crisálida es de color marrón oscuro o
negra y termina en un largo y afilado cremas-
ter.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

De amplia distribución paleártica está ex-
tendida por toda Europa meridional y cen-
tral, llegando por el norte hasta el paralelo
64° en Suecia, Noruega y Finlandia. Está pre-
sente en el Reino Unido de Gran Bretaña y
en Irlanda. Se adentra hasta Asia Menor, Si-
beria, China y Japón.

Citada por SORIA (1987) en las provincias
de Madrid, Salamanca, Segovia y Toledo; en
este estudio se la ha localizado en Avila: Are-
nas de San Pedro y Mijares; Badajoz: La Codo-
sera; Cádiz: Castellar de la Frontera y Jimena
de la Frontera; Cantabria: Castrocillorigo;
Guadalajara: Humanes; Huelva: Nerva; Ma-
drid: San Martín de Valdeiglesias; Navarra:
Elizondo; Salamanca: Candelario y El Payo;
Sevilla: El Ronquillo, y Toledo: El Alamín y
la Iglesuela.

PLANTAS HUESPEDES

Especie muy polífaga ha sido citada por
numerosos autores, como SWATSCHEK. (1958),
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Fig. 80.—Adulto de Archips xylosteana (L).

Fig. 81.—Oruga de Ârchips xylosteana (L.).
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Fig. 82.—Andropigio de Archipsxylosteana (L.).

DAHL et al. {1961), BALACHOWSKY (1966),
RAZOWSKY (1969), BRADLEY et al. (1973), etc.,
sobre especies pertenecientes a los géneros:
Abies, Acer, Betula, Castanea, Corylus, Cra-
taegus, Fagus, Fraxinus, Hypericum, Loni-
cera, Mespirus, Myrica, Populus, Prunus,
Pyrus, Quercus, Ribes, Rubus, Salix, Sorbus,
Tilia, Ulmus, etc.

En este trabajo se la ha encontrado en Al-
nus glutinosa (L.) GAERTN, en las localidades
anteriormente mencionadas.

DANOS

La oruga enrolladora roe el parenquima fo-
liar de hojas y brotes. Los daños que causa
por sí sola esta especie no revisten excesiva
importancia, sin embargo, forman parte del
conjunto de daños causado por el complejo
de tortrícidos defoliadores, presentes todas
las primaveras en la planta huésped.

BIOLOGIA

La hembra pone los huevos en ooplacas so-
bre las ramas y troncos de la planta huésped,
durante los meses de junio y principios de ju-
lio, llegando a poner hasta 200 huevos repar-
tidos en cinco u ocho ooplacas. Las ooplacas
están cubiertas por una secreción marrón,
que las confunde con la corteza de la rama
donde están puestas.

Inverna en estado de huevo. A principios
de abril eclosionan los huevos y las orugas
neonatas se desplazan hacia las yemas y bro-
tes; en estadios posteriores atacan a las hojas
desarrolladas enrollándolas transversalmente
a partir de su extremo. La duración de la eta-
pa larvaria es de 30-40 días, según las condi-
ciones climáticas, alcanzando hasta el mes de
junio. En este mes crisalidan dentro del refu-
gio larval y después de 10-12 días emergen
los imagos, cuyo período de vuelo abarca los
meses de junio y julio. Los imagos descansan
durante el día entre el follaje y vuelan activa-
mente en el crepúsculo sobre las plantas
huéspedes.

PARÁSITOS Y PREDADORES

THOMPSON (1944) citó los siguientes parási-
tos: Anilisatus carbonarius THOMS., Phyto-
dietus segmentator GRAV. y Pimpla macula-
tor F. (Hym. Ichneumonidae), Apanteles al-
bipennis NEES, Apanteles viminetorum ESM.,
Chremylus rubiginosus NEES, Microbracon
crassipes THOMS., y Oncophanes lanceolator
NEES (Hym., Braconidae); Brachymeria obs-
curata WALK. (Hym., Chalchididae); Neoco-
pidosoma komobae ISHIC. (Hym., Encyrtidae)
y Trichogramma sp. (Hym., Trichogrammi-
nae).

PROTA (1970) detectó como parásitos de
larvas a Lissonota segméntala F. (Hym., Ich-
neumonidae) y Cestonia cineraria ROND.
(Dip., Larvevoridae).

MÉTODOS DE CONTROL

Pulverizar durante la brotación primaveral
de las hojas con los productos recomendados
para Spilonota ocelana F.
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Lepidoptera, Tortricidae

Epinotia inmundana
(FISCHER VON ROESLERSTAM, 1839)

SINONIMIAS

Paedisca inmundana FISCHER VON ROES-

LERSTAM, 1839; Phalaeodes estreyerana GUE-

NEE, 1845.

DESCRIPCIÓN

El adulto tiene una envergadura alar de
9-12 mm. Las antenas son finas, ciliadas yes-
carnadas; palpos labiales alargados. Tórax
grisáceo y abdomen marrón grisáceo. Las
alas delanteras de color gris marrón negruzco
con manchas negras, destacando una mancha
triangular parda clara o blancuzca hacia la
mitad del dorsum; fimbrias pardo grisáceas.
Las alas posteriores de color marrón grisáceo
uniforme, con fimbrias del mismo color.

La oruga tiene la cabeza y el pronoto lam-
piños de color marrón claro, el cuerpo es
blanquecino o gris verdoso y en ef último es-
tadio marrón rojizo. La crisálida es alargada
marrón oscura y con los segmentos abdomi-
nales con dos coronas dorsales de espinas, es-
tando las de la corona anterior de cada artejo
más desarrolladas que las de la corona poste-
rior.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Citada en Europa central por SWATSCHEK

(1958) y DAHL et af. (1961); está recogida su

presencia en España en el catálogo ordenador
de los lepidópteros de España de AGENJO

(1954).

En este trabajo ha sido encontrado en las
localidades de Avila: Arenas de San Pedro y
Mijares; Guadalajara: Humanes, y Toledo:
El Alamín y La Iglesuela.

PLANTAS HUESPEDES

Citada solamente sobre Alnus glutinosa
(L.) GAERTN por SWATSCHEK (1958); DAHL et

al. (1961), y GORNY (1979), en este trabajo se
la ha encontrado sobre esta especie en las lo-
calidades antes citadas.

Fig. 83.—Adulto de Epinotia inmundana (FISCHER
VON ROESLERSTAM).
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Fig. 84.—Oruga de Epinotia inmundana.

DAÑOS

La primera generación es enrolladora de
hojas y la segunda causa daños en los amen-
tos fructíferos de la especie huésped.

BIOLOGIA

Especie bivoltina, los imagos vuelan en
abril y mayo (primera generación) y en julio

Fig. 85.—Vista dorsal de la oruga de Epinolia in-
mundana. Fíg. 86.—Andropigio de Epinolia inmundana.
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y agosto (segunda generación). Las orugas
descendientes de la primera generación de
adultos se alimentan del parenquina foliar,
refugiadas en hojas enrolladas mediante hilos
de seda; mientras que las descendientes de la
segunda generación, colonizan las infrutes-
cencias en formación, buscando los tejidos
tiernos ya que, en esta época, las hojas del ali-
so son muy coriáceas y no permitirían su en-
rollamiento. La crisalidación se produce en el
suelo. Inverna en estado de crisálida.

PARÁSITOS Y PREDADORES

GORNY (1979) cita como parásitos de oru-

gas de esta especie a los himenópteros Acro-
pimpla pictipes (GRAV.) (Ichneumonidae) y
Eubadizon extensor (L.) (Braconidae).

MÉTODOS DE CONTROL

Pulverizar durante la brotación primaveral
de las hojas con cualquiera de los productos
insecticidas recomendados para Spilonota
ocellana F. con el fin de controlar la primera
generación.

Contra la segunda generación hay que rea-
lizar un tratamiento en agosto.
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Lepidoptera, Tortricidae

Pandemis corylana
(FABRICIUS, 1794)

SINONIMIAS

Pyralis corylana FABRICIUS, 1794; Tortrix
textana HUBNER, 1796-1799; Tortrix laeviga-
na CHARPENTIER, 1821.

DESCRIPCIÓN

De 18-25 mm. de envergadura en las hem-
bras, en los machos apenas se alcanzan los 21
mm. No presenta un marcado dimorfismo se-
xual, aunque en las antenas se puede apreciar
alguno; así las antenas de los machos son dé-
bilmente ciliadas y dentadas, con un seno en
la base, la parte posterior del escapo y el flaje-
lo de color pardo blancuzco, los artejos a ve-
ces marcados difusamente por bandas trans-
versales de color gris; las antenas de las hem-
bras están escasamente ciliadas, sin senos, el
flagelo es blanquecino posteriormente y los
artejos tienen bandas pardas difusas. El palpo
labial es recto y sobresaliente por delante de
la cabeza.

El fondo de las alas anteriores del macho es
de color pardo amarillento pálido; la epífisis
marrón oscura; venas, bandas transversales y
termen ribeteados de marrón oscuro o ferru-
ginoso; margen exterior de la banda basal
oblicuo, banda mediana casi paralela; las alas
posteriores débilmente pardo grisáceas.

En la hembra las alas anteriores son de co-
lor normalmente más intenso y con las ban-
das transversales alares marcadas más fuerte-
mente que en los machos.

La coloración de fondo y las bandas varían
de intensidad según los individuos, así en los
fuertemente coloreados, las alas anteriores se
aproximan a un pardo-rojizo con el penacho
de cilios muy ferruginosos, mientras que en el
otro extremo están los que tienen un fondo
pardoamarillento sin trazas de marcas, ex-
cepto un tono ferruginoso en Ia base, a lo lar-
go del termen y en el penacho de cilios-.

Las alas anteriores en ambos sexos mues-
tran un diseño reticular característico y un
margen exterior.

Las orugas son bastante delgadas, alcanzan
en su máximo desarrollo 2,5 cm. de longitud,
con la cabeza, placas anales y torácicas de co-
lor verde esmeralda, aunque la cabeza está
algo sombreada de pardo-amarillento y la
placa protorácica ligeramente marcada en
negro, con dos manchas laterales negras de

Fig. 87.—Adulto de Pandemis corylana (FABRI-
CIUS).
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Fig. 88.—Adulto de Pandemis corylana en posición de reposo.

forma cuneiforme; las patas torácicas son
verdes; el abdomen verde, aunque más pálido
por los lados. La cápsula cefálica es negra o
marrón oscura en los primeros estadios y
pasa a ser amarillo verdosa en el último.

La pupa es ligeramente marrón, con los
segmentos abdominales bastante delgados.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Especie euroasiática, se distribuye por toda
Europa, principalmente en sus regiones cen-
trales y septentrionales, llegando por Siberia
hasta China y Japón.

En este trabajo se la ha localizado en Avila:

Fig. 89.—Hoja enrollada longitudinalmente. Fig. 90.—Hoja enrollada transversalmente.
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Fig. 91.—Oruga de Pandemis corylana (F.).

Arenas de San Pedro y Mijares; Guadalajara:
Humanes; Madrid: San Martín de Valdeigle-
sias; Navarra: Elizondo; Salamanca: Cande-
lario y El Payo, y Toledo: El Alamín y La
Iglesuela.

Fig. 92.—Andropigio de Pandemis corylana (F.).

PLANTAS HUESPEDES

Ha sido citada sobre especies de los géneros
Betula. Corylus, Fagus, Fraxinus, Prunus,
Quercus, Rhamnus y Rubus (SWATSCHEK,
1958); DAHL et al., 1961; BALACHOWSKY, 1966;
BRADLEY et al., 1973; Liu etal., 1974). Encon-
trándose también sobre Salix spp. (Liu et al.,
1974), Larix spp. (BALACHOWSKY, 1966; Liu et
al., 1974) y Pinus spp. (BALACHOWSKY, 1966).

Sobre Alnus glutinosa (L.) GAERTN, ha sido
citado por GORNY (1979) y en este trabajo se
la ha encontrado sobre esta especie en las lo-
calidades anteriormente citadas.

DANOS

La oruga enrolla hojas juntas o dobla una
misma hoja sobre sí misma, mediante los hi-
los de seda que segrega. Dentro del enrolla-
miento foliar la oruga se alimenta del paren-
quima y se desarrolla al abrigo de los preda-
dores y de las inclemencias del tiempo (figs.
89 y 90).
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BIOLOGIA

Especie bivoltina, inverna en el estado de
oruga de primeros estadios en el interior de
capullos de seda, que teje en las hendiduras
de la corteza del árbol, entre viejas escamas
de yemas, etc. Con la llegada de las suaves
temperaturas primaverales salen de sus refu-
gios y se dirigen a las hojas donde se alimen-
tan y completan su desarrollo dentro de la
hoja enrollada, crisalidando en su interior
también.

Los adultos vuelan desde últimos de mayo
a primeros de julio, con las variaciones lógi-
cas debidas a las diferentes condiciones cli-
máticas de cada estación. Las hembras ponen
los huevos en plastones sobre las hojas, que
aglutinan un número muy variable de hue-
vos. Tras la eclosión de éstos se inicia la se-
gunda generación del año, que se desarrolla
durante el verano, a finales del cual aparecen
los nuevos imagos, cuyos descendientes en

forma de orugas entrarán en diapausa inver-
nal con los primeros fríos otoñales.

PARÁSITOS Y PREDADORES

Entre los parásitos de esta especie se en-
cuentran los himenópteros Macrocentrus li-
nearis (NEES) y Microdus dimidiator NEES
pertenecientes a la familia de los bracónidos
y Elachertus nigritellus (ZETT.) a los eulófidos
(GORNY, 1979).

MÉTODOS DE CONTROL

Pulverizar durante la brotación primaveral
de las hojas con cualquiera de los productos
insecticidas recomendados para Spilonota
ocellana F. con el fin de controlar la primera
generación.

Contra la segunda generación hay que rea-
lizar un tratamiento en agosto.
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Lepidoptera, Tortricidae

Spilonota ocellana
(FABRICIUS, 1787)

SINONIMIAS

Pyralis ocellana FABRICIUS, 1787; Pyralis
luscana FABRICIUS, 1794; Tortricodes comita-
naHuBNER, 1796-1799.

DESCRIPCIÓN

El imago con una envergadura alar de
12-17 mm. muestra una coloración muy ca-
racterística. Las alas anteriores son rectangu-
lares y algo estrechas, con su tercio basilar
gris pizarra oscuro con reflejos azulados, una
amplia banda mediana de color blanco cre-
moso, gris negra en el apex y termen y, adosa-
da al dorsum y antes del tornus, una pequeña
mancha triangular muy oscura y característi-
ca; el speculum bordeado de gris plomo en-
cierra dos o tres trazos oscuros. Las alas pos-
teriores son gris pizarra claro finamente raya-
das.

La oruga neonata es de coloración amarillo
pálido con la cabeza negra, y tras su primera
muda vira a amarillo oscuro y después a ma-
rrón, para tomar después de su tercera muda
un color marrón rojizo oscuro que se conser-
va hasta el último estadio. Completamente
desarrollada mide 9-13 mm. de longitud y
presenta la cabeza y las placas protorácicas
de color marrón negruzco brillante; la placa
anal de color marrón claro o marrón oscuro;
el peine anal está poco desarrollado.

La crisálida de 6-7 mm. de longitud es de

color marrón, con los rudimentos alares más
oscuros que el abdomen, el cual de color
amarillo meloso está desprovisto de cremas-
ter y con el último segmento abdominal con
seis cortas espinas triangulares.

Los huevos son ovalados y de aproximada-
mente 0,75 mm. de longitud.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

De amplia distribución paleártica, se en-
cuentra en casi toda Europa con la excepción
de las zonas más meridionales, hacia el norte
alcanza los 62° de latitud en Escandinavia. Se
extiende por la URSS desde Crimea hasta Si-
beria y llega hasta el Japón. Fue introducida
en Norteamérica a principios del siglo pasa-
do, encontrándose en EE.UU. y Canadá.

En este trabajo se la ha encontrado en Avi-
la: Arenas de San Pedro y Mijares; Badajoz:
La Cordosera; Guadalajara: Humanes; Ma-
drid: San Martín de Valdeiglesias; Navarra:
Elizondo; Salamanca: Candelario y El Payo,
y Toledo: El Alamím dalajara: Humanes;
Madrid: San Martín de Valdeiglesias; Nava-
rra: Elizondo; Salamanca: Candelario y El
Payo, y Toledo: El Alamín y La Iglesuela.

PLANTAS HUESPEDES

Se la puede encontrar sobre frondosas per-
tenecientes a los géneros Carpinus, Corylus,
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Fig. 93.—Adulto de Spilonoia ocellana (F.)-

Cotoneaster, Crataequs, Hippophae, Maius,
Myrica, Prunus, Pyrus, Quercus, Salix y Sor-
bus (DAHLetal., 1961; BALACHOWSKY, 1966).

Ha sido citada sobre Alnus spp. por SWATS-
CHEK (1958); DAHL et al. (1961); BALACHOWSKY
(!966),yGoRNY(1979).

En este trabajo se la ha localizado sobre Al-
nus glutinosa (L.) GAERTN, en las localidades
anteriormente citadas.

DANOS

En primavera, las orugas que invernaron
destruyen yemas, hojas en formación e infru-
tescencias en desarrollo para después atacar a
las hojas ya desarrolladas, a las que previa-
mente enrollan mediante un entramado de
hilos de seda.

Desde mediados de verano hasta principios
del otoño las orugas de primeros estadios ata-
can el envés de las hojas, alimentándose de la
epidermis del mismo y del paranquina foliar,
dejando la epidermis del haz. Todo ello a tra-
vés de un tubo sedoso que confecciona y en el
cual se acumulan los excrementos.

BIOLOGÍA

Especie normalmente univoltina, en oca-
siones se han contabilizado dos generacio-
nes anuales (FROST, 1927; TYUMENENA, 1936)
e incluso el inicio de una tercera (NOVOPOLS-
KAYA, 1925).

Los imagos tienen su período de vuelo du-
rante los meses de junio y julio, y son de cos-
tumbres crepusculares. Después de la cópula
las hembras depositan sus huevos normal-
mente en grupos, que oscilan de 2 a 20 unida-
des, preferentemente sobre el envés de las ho-
jas. Tras la eclosión y después de un período
de incubación de 7-12 días, las orugas neona-
tas se alimentan del envés de las hojas, activi-
dad que desarrollan hasta el principio del
otoño.

Con la llegada de los primeros fríos otoña-
les y poco antes de la caída de las hojas, las
orugas tejen densos capullos reforzados con
partículas vegetales aglomeradas en las rami-
llas próximas a las yemas, pero en madera de
la estación precedente. La entrada en diapau-
sa invernal no tiene lugar en un estadio deter-
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minado, aunque la mayor parte de las orugas
invernantes estén en tercer estadio.

Las orugas salen de sus refugios invernales
a principios de abril dirigiéndose a las yemas,
hojas en desarrollo e infrutescencias donde
evolucionan hasta alcanzar los últimos esta-
dios. Tras completar su desarrollo enrollan
una hoja o unen con hilos un grupo de dos o
más hojas, con el fin de crear el habitáculo
donde crisalidarán, después de tejer en su in-
terior un capullo de seda.

PARÁSITOS Y PREDADORES

Entre los himenópteros ichneumonidos
parásitos están: Scambus hispae HARRIS, AS-

trometus clavipes DAVIS (STULTZ, 1955); Pris-
tomerus vulnerator PANZ., Pimpla nucum
RATZ. (WORONIECKA, 1926; SILVESTRI, 1923);
Scambus annulatus (Kiss), Itoplectis alter-
nans (GRAV.), Itoplectis maculator (F.), Dia-
clegna armillata (GRAV.) (GORNY, 1979).

Fig. 94.—Andropigio de Spilonota ocellana (F.).

Dentro de los himenópteros braconidos
cabe citar: Microdus dimidiator NEES, Micro-
dus rufipes NEES, Meteorus ictericus NEES,
Meteorus parvulus THOMS (WORONIECKA,
1926; SILVESTRI, 1923); Meteorus trachynotus
VIER., Agathis laticinctus CRESSON, Ascogas-
ter quadridentatus WESM. (STULTZ, 1955);
Oncophanes lanceolator (NEES), Meteorus ic-
tericus NEES, Macrocentrus thoracicus NEES,
Embadizon extensor (L.), Ascogaster rufipes
LATR., Microgaster laeviscuta (THOMS.),
Apantelea xanthostigma (HAL.), Microdus
dimidiator NEES (GORNY, 1979).

Por último entre los calcididos cabe citar
Trichogramma minutum RIL., Ascogaster
quadridentatus VIER. y Enderus subopacus
GAHAN (WORONIECKA, 1926; SILVESTRI, 1923;
STULZ, 1955).

MÉTODOS DE CONTROL

Se recomienda la pulverización primaveral
en la época de la brotación y antes de que las
orugas, que invernaron, se enrollen en las ho-
jas donde son menos accesibles al insecticida.
Los productos recomendables son acefato,
carbaril, clorpirifos, cipermetrina, deltame-
trina, diflubenzuron, fenitrotion, fenpro-
pathrin, fenvalerato, fosalone, fosmet, mala-
tion, metil-azinfos+metil-sulfona -s-demeton,
metil-pirimifos, permetrina y triazofos.

Sin embargo, la máxima reducción de la
población se obtiene con el tratamiento en el
mes de agosto de las orugas de primeros esta-
dios con cualquiera de los productos antes re-
comendados.
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Lepidoptera, Lasiocampidae

Odonestis pruni
(LINNAEUS, 1758)

SINONIMIAS

Phalaena (Bombix) pruni LINNAEUS, 1758.

DESCRIPCIÓN

El adulto tiene una envergadura alar que
oscila entre los 45-55 mm. Las antenas alcan-
zan a menos de la mitad de la costa, son fuer-
temente bipectinadas en los machos y escasa-
mente en las hembras. La cabeza, tórax, ab-
domen y alas son de un característico color
naranja asalmonado, con algunas tonalidades
amarillentas. Las alas anteriores con la línea
antemediana estrecha de color marrón oscu-
ro; estigma orbicular blanco bordeado de ma-
rrón oscuro; línea postmediana marrón oscu-
ra muy marcada y oblicua; tiene línea subter-
minal de recorrido sinuoso; termen dentado.
Las alas posteriores son de un color asalmo-
nado más amarillento que las anteriores y
provistas de una banda postmediana poco
aparente.

El huevo es subesférico, blanco y con un
punto central grisáceo. Las orugas son algo
aplanadas, con dos verrugas laterales no divi-
didas en los segmentos torácicos, que se se-
mejan a patas; cuerpo cubierto de una densa
pilosidad, corta y oscura en el dorso y larga y
canosa en los costados; al nacer tiene un co-
lor marrón grisáceo oscuro, que después
cambia a gris azulado, con una mancha orna-
mental rojo anaranjada y dos negras adicio-

nales en los segmentos torácicos. La crisálida
es negruzca con una pilosidad marrón.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Su área de distribución comprende la Eu-
ropa central y las regiones más septentriona-
les de la Europa meridional, penetrando ha-
cia el este a través de Asia Menor.

En España está presente en toda su mitad
septentrional (G. BUSTILLO y F. RUBIO, 1976) y
en este trabajo ha sido encontrada en la loca-
lidad navarra de Elizondo.

PLANTAS HUESPEDES

G. BUSTILLO y F. RUBIO (1976) la citan sobre
especies de los géneros Alnus, Betula, Prunus
y Tilia. En este trabajo se la ha encontrado
sobre Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en la loca-
lidad antes citada.

DANOS

La oruga es defoliadora.

BIOLOGIA

Especie univoltina. El imago vuela durante
los meses de julio y agosto. La hembra efec-
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Fig. 95.—Adulto de Odonestis pruni (L.).

tila la puesta en grupos de hasta 200 unida-
des. Las orugas se alimentan desde mediados
del mes de agosto hasta los meses de mayo y
junio del año siguiente, después de invernar
en este estado. La crisalidación se produce
entre las hojas de la planta huésped, en el in-

terior de un tejido sedoso, de color blanco-
grisáceo.

MÉTODOS DE CONTROL
Similares a los recomendados en Phalera

bucephala (L.).
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Lepidoptera, Lasiocampidae

Poecilocampa populi
(LINNAEUS, 1758)

SINONIMIAS

Bombyxpopuli LINNAEUS, 1758.

DESCRIPCIÓN

El adulto tiene una envergadura alar de 29
a 33 mm. Las antenas llegan a la mitad de la
costa, fuertemente bipectinadas en el macho
y levemente en la hembra. La cabeza y extre-
mo anterior del tórax blanco amarillentos,
resto gris oscuro algo canoso; abdomen ma-
rrón grisáceo. Las alas anteriores, de color
gris translúcido, la línea subbasal es blanca
amarillenta, que limita el área basal, de color
marrón; línea postmediana blanca amarillen-
ta, irregularmente sinuosa; fimbrias marro-
nes con puntos blancos escalonados. Las alas
posteriores tienen un color de fondo gris
translúcido más claro que el de las alas ante-
riores, con una franja posmediana blanca y
algo difusa.

El huevo es ovalado y liso, de color verde
ceniciento o marrón brillante, con espacios
grises en los bordes, destacando en los mis-
mos una pequeña mancha central de color
negro. Las orugas tienen la cabeza marrón
grisácea y su forma es ligeramente aplanada;
está cubierta por escasos pelos y dotada de
una protuberancia en el undécimo segmento;
de color amarillo-grisáceo e incluso blancuz-
co, tiene verrugas latero-subdorsales de color
claro y rayas dorsales negras quebradas pro-

vistas de cuatro puntos rojos en cada segmen-
to, verrugas laterales de las que emerge una
abundante pilosidad cana; mancha ornamen-
tal carmesí en los primeros segmentos. La
crisálida es marrón rojiza.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Extendida por Europa, salvo en las regio-
nes más meridionales, se distribuye también
a través de Asia, hasta el Amur. En España se
encuentra en la región montañosa septentrio-
nal comprendida por las provincias de La
Coruña, Lugo, Asturias, León, Palencia,
Cantabria, Burgos, Guipúzcoa, Vizcaya, Ala-
va, Navarra, Huesca, Zaragoza, Lérida, Bar-
celona y Gerona (G. BUSTILLO y F. RUBIO,
1976).

Fig. 96.—Adulto de Poecilocampa populi (L.).
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Fig. 97.—Adulto de PoecÜocampa populi en re-
poso

En este estudio se la ha encontrado en Eli-
zondo (Navarra).

PLANTAS HUESPEDES

Bastante polífaga se la ha citado sobre es-
pecies de los géneros Alnus, Betula. Cratae-
gus, Fraxinus, Parietalia, Populus, Prunus,
Quercus, Rosa, Salix, Tilia, etc. (G. BUSTILLO
yF. RUBIO, 1976; SAUER, 1984).

Se la ha encontrado sobre Alnus glutinosa
(L.) GAERTN, en la localidad antes citada.

DAÑOS

La oruga es defoliadora.

BIOLOGIA

Especie univoltina, el imago vuela durante
los meses de noviembre, diciembre y enero.
La hembra pone los huevos tanto" aislados
como en pequeños grupos sobre la planta nu-
tricia. La especie pasa al resto del invierno y

1

Fig. 98.—Oruga de Poecilocampa populi.
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comienzo de la primavera en el estado de noviembre, época en la que comienzan las
huevo. Las orugas nacen entre mayo y junio, emergencias de imagos.
y se alimentan hasta julio, época en la que
crisálida en un capullo muy resistente, for- MÉTODOS DE CONTROL
mado por seda, excrementos y partículas de
tierra, entre la hojarasca y la vegetación her- Similares a los recomendados en Phalera
bácea. Permanece en forma de crisálida hasta bucephala (L.)-
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Lepidoptera, Endromidae

Endromis versicolora
(LINNAEUS, 1758)

SINONIMIAS

Phalaena versicolora LINNAEUS, 1758; Pha-
laena versicoloria LINNAEUS, 1760; Phalaena
versicolor LINNAEUS, 1761; Endromis versico-
lora (L.) OCHSENHEIMER, 1810; DorvilHa versi-
colora (L.) LEACH, 1810; Dimorpha versicolo-
ra (L.) HBN., 1822.

DESCRIPCIÓN

El adulto tiene una envergadura alar de
53-78 mm. Las antenas más cortas que la mi-
tad de la costa, fuertemente bipectinadas en
el macho y menos en la hembra. Carece de
frenulum. Manifiesta un cierto dimorfismo
sexual; así la hembra de mayor tamaño tiene
un color de fondo marrón pálido mientras
que en el macho es marrón rojizo oscuro. Re-
gión occipital blanca en las hembras y blan-
co-amarillenta en los machos; tégulas bor-
deadas posteriormente de blanco; tórax ma-
rrón pálido en las hembras y marrón rojizo
oscuro en los machos; abdomen marrón gri-
sáceo pálido con bandas grises en las hembras
y marrón rojizo oscuro muy intenso en los
machos. Las alas anteriores de los machos de
color marrón rojizo oscuro; punto basal blan-
co; línea antemedia blanca limitada distal-
mente por otra negra; franja mediana blan-
quecina irregularmente marcada y en ocasio-
nes poco aparente; línea postmediana blanca
exteriormente y negra interiormente, con un

f-'it:. l)4.—\dulto dc i'.mlromi\ versicolora {d]

Fig. 100.—Adulto de Endromis versicolora (ç).
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Fig. 101.—Adulto de Endromis versicolora en re-
poso.

profundo seno al aproximarse al dorsum y de
cuyo vértice parte un trazo blanco hasta el
tornus; marca negra, en forma de coma, sobre
la nervadura transversal que cierra la celda;
tres manchas correlativas, triangulares, blan-
cas y de tamaño decreciente en el apex; vena-
ción terminal blanca, acabada en una man-
cha blanca en forma de espátula al llegar al
termen. Las alas posteriores son marrón roji-
zas intensas, con dos manchas triangulares
blancas en el apex y línea postmediana negra,
así como el punto discai. Las alas de las hem-
bras tienen un diseño similar a las del macho
pero con un color de fondo mucho más claro.

Los huevos son de color amarillo y poste-
riormente se vuelven castaño oscuros, de for-
ma subcilíndrica y finamente reticulados. Las
orugas son de color verde, dorsalmente más
claras; los pliegues transversales blancos muy
finos; protuberancia piramidal dorsal en el
undécimo segmento; dos líneas laterales en
los tres segmentos anteriores y en los demás

estrías oblicuas blancas; después de la última
muda se vuelven marrón rojizas, alcanzando
una longitud de 50-60 mm. La crisálida es ci-
lindrica, de color marrón rojizo, con el ere-
master curvado y cubierto de pequeños gan-
chos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Especie europea, se distribuye por Europa
central y septentrional, alcanzando por el
este a los Urales y por el sur la España e Italia
septentrionales {TOUFLET, 1976).

En nuestro país se encuentra en las provin-
cias de La Coruña, Santander, Guipúzcoa,
Alava y Navarra (AGENJO, 1964; G. AIZPU-
RÚA, 1974; G. BUSTILLO y F. RUBIO, 1976), así
como en Lérida, Barcelona y Gerona (VILLA-
RUBIA, 1977).

En este trabajo se la ha localizado en Eli-
zondo (Navarra).

PLANTAS HUESPEDES

Relativamente polífaga se la ha citado so-
bre especies de los géneros Alnus, Betula,
Carpinus, Corylus, Salix y Tilia (AGENJO,
1964; G. VIEDMA, 1970; G. BUSTILLO y F. RU-
BIO, 1976; ROUGEOT y VIETTE, 1980; SAUER,
1982, 1984; KOCH, 1984).

Se la ha encontrado sobre Alnus glutinosa
(L.) GAERTN, en las localidades antes citadas.

DAÑOS

La oruga es defoliadora.

BIOLOGIA

Especie univoltina, los imagos vuelan entre
los meses de febrero y abril tanto durante el
día como por la noche. Una vez fecundada, la
hembra deposita los huevos en grupos de
120-140 unidades, en hileras simples o do-
bles sobre el extremo de las ramillas finas y
bajas de la planta nutricia. Las orugas nacen
en el mes de mayo, se alimentan durante este
mes y el de junio, y crisalidan a finales de éste
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Fig. 102.—Oruga de Endromis versicolora.

o principios de julio, tras deambular errantes
buscando un lugar adecuado para hacer el ca-
pullo, que es de color marrón, oval y aperga-
minado, localizándolo suelto sobre el suelo o
ligeramente enterrado. En estado de crisálida
pasa el resto del ano hasta que a finales del
invierno siguiente emergen los adultos, pu-

diendo permanecer en diapausa hasta cuatro
años consecutivos (LE MASURIER, 1976).

MÉTODOS DE CONTROL

Similares a los recomendados en Phalera
bucephala (L.).
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Lepidoptera, Geometridae

Agriopis marginaria
(FABRICIUS, 1777)

SINONIMIAS

Erannis marginaria (FABRICIUS, 1777); Hy-
bernia marginaria (FABRICIUS, 1777); Erannis
testacea (RETZIUS, 1783); Erannis progem-
maria (HUFNAGEL, 1767); Erannis capreola-
ria (ESPER, 1796).

DESCRIPCIÓN

El imago tiene una envergadura alar de 14
mm. la hembra y 36 mm. el macho, diferen-
cia debida a las alas rudimentarias que tiene
la hembra. Las antenas son pectinadas en los
machos y filiformes en las hembras. La cabe-
za, el tórax y el abdomen son de color pálido
asalmonado. Las alas anteriores son de color
asalmonado con las líneas antemediana, me-
diana y postmediana de color pardo grisáceo;
área subterminal y terminal del ala de un co-
lor asalmonado más oscuro; línea terminal de
puntos negros espaciados; mancha en forma
de media luna sobre la vénula transversal que
cierra la celda. Alas posteriores más pálidas,
con una línea terminal de puntos negros, lí-
nea postmediana y punto discai pardos oscu-
ros. En ambos casos las fimbrias son del color
asalmonado de las alas.

La hembra tiene el cuerpo pardo asalmo-
nado con sombras grises oscuras; las alas an-
teriores son de menor envergadura que las
posteriores, siendo en ambos casos rudimen-
tarias; tienen perfectamente definidas en ne-
gro las líneas postmediana y antemediana.

Fig. 103.—Adulto de Agriopis marginaria (F.) (<f).

Fig. 104.—Adulto de Agriopis marginaria (F.) {5).
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Fig. 105.—Oruga de Agriopis marginaría (F.).

El huevo es al principio verde blancuzco,
que después se vuelve rojizo. La oruga es lisa,
de color gris claro jaspeada de pardo o gris os-
curo; en cada segmento hay una mancha dor-
sal oscura y otra lateral parda y blanca. La
crisálida es marrón rojiza con el cremaster
mucronado y de terminación bifida.

encontrado en Alnus glutinosa (L.) GAERTN.
en las localidades antes citadas.

DAÑOS

La oruga es defoliadora.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Se distribuye a través de las regiones cáli-
das de Eurasia. G. AIZPURÚA (1974) la cita en
las provincias de Alava, Guipúzcoa y SORIA
(1987) la cita en Segovia y Toledo. En este
trabajo se la ha encontrado en las localidades
de Madrid: San Martín de Valdeiglesias y Na-
varra: Elizondo.

PLANTAS HUESPEDES

Se la ha citado sobre especies botánicas de
los géneros Fagus, Prunus y Quercus (SAUER,
1984), estando citada también sobre Alnus
spp. (FRIONNET, 1904; GORNY, 1979). Se la ha

BIOLOGIA

Especie univoltina; el imago vuela durante
los meses de febrero, marzo y abril; en oca-
siones tiene lugar una emergencia adelantada
en otoño (G. AIZPURÚA, 1974). La oruga se
alimenta durante los meses de abril, mayo o
junio. Crisálida en el suelo y en este estado
pasa el resto del verano, el otoño y el invier-
no.

PARÁSITOS Y PREDADORES

GORNY (1979) cita al himenóptero ichneu-
mónido Ophion luteus (L.) como un parásito
de orugas.
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MÉTODOS DE CONTROL En el otoño se pueden colocar bandas de
pegamento en los fustes, que sirven para cap-

Pulverización primaveral a base de los turar a las hembras casi ápteras, que suben
mismos productos insecticidas recomenda- por el tronco, desde el suelo hasta las ramas,
dos para el control de Ennomos alniaria (L.). Para efectuar las puestas.
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Lepidoptera, Geometridae

Biston betularia
(LINNAEUS, 1758)

SINONIMIAS

Geómetra betularia LINNAEUS, 1758; Amp-
hidasis betularia (LINNAEUS, 1758); Biston p-
graecum PODA,

DESCRIPCIÓN

El imago tiene una envergadura alar de
51-60 mm. Cabeza y tórax muy peludos, de
color gris claro-amarillento, con una línea
transversal negra en el protórax. Las antenas
fuertemente pectinadas y atenuadas, acaban-
do en un ápice filiforme, por el contrario en
las hembras están muy débilmente pectina-
das. Las alas anteriores son de color blanco
amarillento o pardo grisáceas, intensamente
jaspeadas por puntos negros; existen ejempla-
res melánicos; tiene una franja subbasal ne-
gra, linea antemediana negra que se inicia en
la costa y que desaparece normalmente antes
dc llegar al dorsum; franja antemediana cos-
tal negra, que desaparece antes de llegar al
dorsum; trazos negros de la línea postmedia y
de la subterminal; fimbrias blancas con tra-
mos negros. Las alas posteriores son de simi-
lar coloración a las anteriores y sólo tienen
un rudimento de la línea subterminal. El ab-
domen es blancoamarillento jaspeado de ne-
gro, como las alas.

El huevo es ovalado de color verde grisá-
ceo, que posteriormente se vuelve rojizo, y
está fuertemente nerviado. La oruga es alar-

gada de color verde amarillento, gris, marrón
o rojiza purpúrea y tiene líneas dorsales oscu-
ras; muestra grandes verrugas blancuzcas so-
bre el octavo y onceno segmentos; la cabeza
es acorazonada y del mismo color que el
cuerpo. La crisálida es marrón oscura, rojiza
oscura o marrón negruzca; el cremaster ter-
mina en un mucrón de ápice bífido.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Euroasiática; según algunos autores la es-
pecie Biston cognataria GUEN. de Norteamé-
rica es considerada como una raza de B. betu-
laria (NOVAK y SEVERA, 1980). En nuestro
país, G. AIZPURÜA (1974) la cita en las pro-
vincias de Alava, Guipúzcoa, Huesca, Nava-

Fig. 106.—Adulto de Biston betularia (L.).
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Fig. 107.—Oruga de Bistort herniaria (L.).

rra y Vizcaya, y en este trabajo se la ha en-
contrado en la localidad navarra de Elizondo.

PLANTAS HUESPEDES

Polífaga sobre numerosas frondosas; en
este estudio se la ha encontrado sobre Alnus
glutinosa <L.) GAERTN, en la localidad antes
citada.

tiembre a una segunda generación de imagos,
descendientes de los imagos más precoces de
la primera generación, y siempre que las con-
diciones climáticas de la estación lo permitan
(FORSTER y WOHLFAHRT, 1981).

Las orugas se pueden encontrar sobre la
planta nutricia desde julio hasta octubre,
época en la que crisálida en el suelo para pa-
sar el invierno.

DAÑOS

La oruga es defoliadora.

BIOLOGIA

Especie considerada univoltina, cuyo ima-
go vuela desde últimos de mayo hasta sep-
tiembre, puede ocurrir que sea bivoltina, co-
rrespondiendo las capturas de agosto y sep-

PARASITOS Y PREDADORES

Se ha citado como parásito de orugas al hi-
menóptero bracónido Ascogaster rufipes
LATR.(GORNY, 1979).

MÉTODOS DE CONTROL

Los mismos que para Ennomos ainiaria
(U.
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Lepidoptera, Geometridae

Biston strataria
(HUFNAGEL, 1967)

SINONIMIAS

Biston prodromaria DENNIS y SCHIFFERMU-
LLER, 1775; Biston marmorata SULZER, 1776.

DESCRIPCIÓN

El imago tiene una envergadura alar de
40-48 mm. La cabeza y el tórax son peludos,
de color blanco cremoso con tonalidades gri-
ses; protórax con una línea transversal negra;
tégulas limitadas discalmente por líneas cur-
vas negras; mancha distal triangular de color
marrón. Abdomen gris negruzco con pelos
amarillentos dorados. Ventralmente la cabe-
za y el tórax están cubiertos de una «borra»
marrón. Antenas fuertemente pectinadas en
los machos y levemente en las hembras. Las
alas anteriores son de color blanco cremoso,
con tonos amarillentos o más o menos par-
dos, y jaspeadas por numerosos puntos ne-
gros; línea antemedia quebrada y de color ne-
gro, que limita terminalmente una ancha
banda marrón; línea postmedia negra, que-
brada y muy definida; línea subterminal ne-
gra, quebrada y en ocasiones poco definida;
las lineas subterminal y postmedia limitan
una banda transversal marrón; el área termi-
nal comprendida entre el tomus y la mitad
del termen están intensamente jaspeadas de
puntos negros; fimbrias gris oscuras con tra-
mos blancos, según el color del área terminal
del ala. Las alas posteriores de color blanco

cremoso, menos jaspeada de puntos negros
que las anteriores; banda postmediana ma-
rrón tenue, limitada interiormente por una lí-
nea negra; línea antemediana negra poco de-
finida. Existen formas melánicas.

El huevo es ovalado, de color verde blan-
cuzco inicialmente y después se torna amari-
llo grisáceo. La oruga es de color marrón o
gris-ceniza, con verrugas dorsales poco apa-
rentes; sobre el primer, séptimo y octavo seg-
mentos aparecen unas protuberancias latera-
les y sobre el onceno segmento existe un
abultamiento transversal; la cabeza es de for-
ma acorazonada o más o menos triangular y
es de color marrón. La crisálida, robusta y

Fig. 108.—Adulto de Biston sirataria (HUFN.).
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Fig. 109.—Oruga de Biston strataria.

algo redondeada, es de color marrón; cremas-
ter ornamentado y sobresaliente con un mu-
crón que termina bifurcándose brevemente.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Se distribuye por el área occidental de la
Región Peleártica, incluyendo el norte de
Africa. Citada por G. AIZPURUA (1974) en las
provincias de Alava, Navarra, Santander y
Vizcaya, y en Segovia y Toledo por SORIA
(1987), ha sido encontrada en este trabajo en
las localidades de San Martín de Valdeigle-
sias en la provincia de Madrid y de Elizondo
en Navarra.

PLANTAS HUESPEDES

Polífaga, se alimenta de numerosas espe-
cies de frondosas. Se la ha encontrado en Al-
nus glutinosa (L.) GAERTN, en las localidades
antes citadas.

Fig. 110.—Oruga de Bislon straiaria vista dorsal-
mente.
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DAÑOS rante los meses de abril, mayo y junio; crisali-
dando en el suelo en los meses de junio y ju-

La oruga es defoliadora. lio- Permanece en estado de crisálida el resto
del verano, otoño e invierno, al final del cual
o principios de la primavera emerge el adul-

BIOLOGIA

Especie univoltina, el imago vuela durante MÉTODOS DE CONTROL
los meses de febrero, marzo y abril. Las hem-
bras efectúan la puesta sobre los brotes y las Pulverización primaveral a base de los
hojas de la planta nutricia, que en esa época mismos productos insecticidas recomenda-
ya están brotando. La oruga se encuentra du- dos para el control de Ennomos alniaria (L.).
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Lepidoptera, Geometridae

Cabera pusaria
(LINNAEUS, 1758)

SINONIMIAS

Geómetra pusaria LINNAEUS, 1758; Deilina
pasaría (LINNAEUS, 1758).

DESCRIPCIÓN

El imago tiene una envergadura alar de
24-28 mm. Las antenas de los machos están
pectinadas, mientras que las de las hembras
son filiformes. Cabeza, tórax y abdomen
blancos; tégulas formadas por largos pelos
blancos. Las alas tienen un color blanco, que
a veces adquieren una tonalidad parda, y es-
tán ligeramente punteadas de gris. Las alas
anteriores tienen perfectamente definidas en
gris las líneas antemedia, media y postmedia,
mientras que en las alas posteriores sólo se
aprecian las líneas postmedia y media; las
fimbrias son blancas.

El huevo es amarillento o verdoso, de for-
ma oval y duro; las nerviaciones del micropi-
lo son muy robustas y las transversales en
cambio son débiles. La oruga es alargada, de
color verde amarillento, con los bordes de los
segmentos rojizos; dorsalmente cada segmen-
to posee una mancha pardo oscura con dos
puntos blancos laterales; la cabeza es verde
más oscura. La crisálida es marrón, cremas-
ter mucronado terminado en dos ganchos si-
métricos, alrededor del cremaster emergen
varias setas ganchudas.

Fig. 111.—Adulto de Cabera pusaria (L.).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Distribuida por las regiones templadas de
Europa y Asia, en nuestro país está presente
en las provincias de Guipúzcoa, Huesca y
Navarra (G. AIZPURÚA, 1974) y en el Valle de
Aran de Lérida (DERRA y HACKER, 1982).

En este trabajo se la ha encontrado en las
localidades de Avila: Mijares; Navarra: Eli-
zondo, y Toledo: El Alamín y La Iglesuela.

PLANTAS HUESPEDES

Citada sobre especies de los géneros Betula,
Populus, Quercus, Salix y Ulmus (FORSTER y

193



Fig. 112.—Oruga de Cabera pusaria (L.).

WOHLFAHRT, 1981; KOCH, 1984) lo ha sido

también sobre Alnus spp. (FRIONNET, 1904;
G. VIEDMA, 1970; GORNY, 1979; BACHILLER et

al., 1981; FORSTER y WOHLFAHRT, 1981;

SAUER, 1982, 1984; KOCH, 1984; NOVAK y SE-

VERA, 1984).

Se la ha encontrado sobre Alnus glutinosa
(L.) GAERTN en las localidades antes citadas.

DAÑOS

La oruga es defoliadora.

BIOLOGÍA

Dependiendo de las condiciones climáticas
de la estación la especie es univoltina, en las
más frías, y bivoltina, en las más cálidas, que
es el caso de la mayoría de las áreas españolas

de baja altitud. Así, el imago vuela en una
primera generación, durante los meses de
mayo a julio, y en una segunda generación,
durante julio y agosto. Las orugas se pueden
encontrar en la planta nutricia desde junio
hasta octubre. Crisálida en el suelo y pasa el
invierno en estado de crisálida.

PARÁSITOS Y PREDADORES

GORNY (1979) cita como parásito larvario
al himenóptero ichneumónido Coccygomi-
mus turionellae (L.).

MÉTODOS DE CONTROL

Normalmente innecesarios, aunque se pue-
den emplear los mismos que para Ennomos
alniaria(L.).
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Lepidoptera, Geometridae

Ennomos alniaria
(LINNAEUS, 1758 sensu auct.)

SINONIMIAS

Geómetra alniaria LINNAEUS, 1758; Deute-
ronomos alniaria (LINNAEUS, 1758); Deutero-
notnos canaria HUBNER; Deuteronomos tilia-
ria BORKHAUSEN, 1794; Ennomos autumnaria
WABG., 1859.

DESCRIPCIÓN

El adulto posee una envergadura alar de
29-42 mm. Las antenas del macho están bre-
vemente pectinadas, mientras que las de la
hembra son filiformes. La cabeza y el tórax
muy peludos de un intenso color amarillo.
Las alas tienen un color base amarillo ana-
ranjado, que en algunos ejemplares aparece
ensuciado de gris en mayor o menor exten-
sión (fig. 114). En las alas anteriores las líneas
antemediana y postmediana son de color par-
do grisáceo y están muy bien definidas, ter-
men festoneado con las fimbrias amarillas
con tramos cortos pardo negruzcos; marca
lumbar en la nervadura transversal que cierra
la celda. Las alas posteriores con la línea
postmediana bien definida y a veces acentua-
da por una banda interior oscura.

El huevo es cuadrado, duro y áspero, de co-
lor verdoso al principio, posteriormente se
vuelve más oscuro, hasta llegar a convertirse
casi negro. La oruga es muy alargada, de co-
lor pardo lo mismo que la cabeza, tiene en el
quinto y noveno segmentos unas dobles pro-

Fig. 113.—Adulto de Ennomos alniaria (L.).

Fig. 114.—Algunos adultos de Ennomos alniaria
presentan las alas «ensuciadas» de color gris.
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Fig. 115.—Adulto de Ennomos alniaria en reposo.

tuberancias, así como en el onceno segmento
existen dos dientes subdorsales. La crisálida
es cónica, de color pardo amarillento con to-
nalidades verdosas, el cremaster está muy
aguzado y acaba en una serie de setas ganchu-
das.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Euroasiática. Ha sido citada en nuestro

Fig. 116.—Oruga de Ennomos alniaria

país en las provincias de Alava, Barcelona,
Burgos, Guipúzcoa, Guadalajara, Huesca,
León, Lérida, Navarra, Segovia, Teruel y Za-
ragoza (G. AIZPURÚA, 1974; MASÓ et al., 1979;
VEGA-ESCANDON, 1980; IBARRA, I982; ABOS,
1982; HACKER y WOLF, 1982; MÉNDEZ, 1983;
IBARRA, 1983; SORIA, 1987).

En este trabajo se la ha encontrado en las
localidades de Avila: Arenas de San Pedro y
Mijares; Badajoz: La Codosera; Cantabria:
Castrocillorigo; Guadalajara: Humanes; Ma-
drid: San Martín de Vatdeiglesias; Navarra:
Elizondo; Salamanca: Candelario y El Payo,
y Toledo: El Alamín y La Iglesuela.

PLANTAS HUESPEDES

Se la ha citado sobre especies de los géneros
botánicos Betula, Populus, Salix y Tilia
(KOCH, 1984; SAUER, 1984). Sobre Alnus spp.
ha sido citado por FRIONNET (1904); EXPÓSITO
(1973); GORNY (1979), KOCH (1984) y SAUER
(1984).

En las localidades antes citadas se la ha en-
contrado sobre A Imis glutinosa (L.) GAERTN.
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Fig. 117.—Oruga de Ennomos alniaria vista dor-
salmente.

nes consecutivas, la primera vuela durante
los meses de junio, julio y agosto y la segunda
vuela durante los meses de agosto, septiem-
bre y octubre. Las orugas se encuentran sobre
las hojas de la planta huésped desde junio
hasta septiembre. Pasa el invierno en estado
de huevo.

PARÁSITOS Y PREDADORES

GORNY (1979) cita como parásitos de oru-
gas a los himenópteros ichneumónidos, Ep-
hialtes rufulus (GMEL.), Coccygominus turio-
nellae(L.) y Gelix areaior (PANZ.).

DANOS

La oruga es defoliadora.

BIOLOGÍA

Especie univoltina en Europa Central, en
nuestro país es bivoltina con dos generacio-

METODOS DE CONTROL

Pulverizar el follaje a finales de primavera
o al comienzo del verano con insecticidas an-
tiquitinizantes como diflubenzuron o triflu-
muron, o bien con insecticidas biológicos a
base de formulados de Bacillus thuringiensis.

Si fuese necesaria una solución más rápida

Fig. 118.—Oruga de Ennomos ulmaria vista lateralmente.
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se puede recurrir a insecticidas del grupo de
los piretroides como cipermetrina, deltame-
trina, fenvalerato o permetrina, que actúan
rápidamente y tienen muy poca persistencia,

o a insecticidas clásicos de amplio espectro
como carbaril, clorpirifos o fenitrotion, o por
último a insecticidas selectivos con la fauna
útil como fosalone o metil-pirimifos.

Fig. 119.—Oruga de Ennomos ainiaria vista late-
ralmente.

Fig. 120.—Andropigio de Ennomos ainiaria (L.)
(DE PIERCE, 1976).
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Lepidoptera, Geometridae

Lycia hirtaria
(CLERCK, 1759)

SINONIMIAS

Biston hirtaria (CLERCK, 1759); Lycia ere-
mita (SCOPOLI, 1763); Lycia alomaría (HUFNA-
GEL, 1767).

DESCRIPCIÓN

El imago tiene una envergadura alar de
40-43 mm. Las antenas son fuertemente pec-
tinadas en el macho, mientras que en las
hembras son filiformes. La cabeza y el tórax
son peludos y de color pardo grisáceo; el ab-
domen es pardo amarillento. Las alas ante-
riores son de color gris claro o gris amarillen-
to, con franjas transversales pardo negruzcas:
franja antemediana doble, franja mediana
poco definida y postmediana muy ancha y
definida; punto negro en la nérvula transver-
sal que cierra la celda. Las alas posteriores
muestran franjas postmediana y mediana
vestigiales. Fimbrias grises y negras.

El huevo es ovalado, de polos achatados y
color verde y rojo, que después se vuelve ver-
de oscuro. La oruga es cilindrica de color ma-
rrón, gris ceniza, rojo o gris amarillento, con
bandas longitudinales amarillas limitadas
por finas rayas negras de diseño ondulado;
sobre el onceno segmento hay dos abulta-
mientos negros. La crisálida es de color ma-
rrón oscuro, textura rugosa y ligeramente cu-
bierta de pelos, cremaster mucronado y api-
cálmente bifurcado.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Ampliamente distribuida por la Europa
templada y en Asia hasta el Lejano Oriente;
en España ha sido citada por G. AIZPURÚA
(1974), en las provincias de Alava, Guipúz-
coa, Navarra, Santander y Vizcaya.

En este trabajo se la ha encontrado en las
localidades de Avila: Arenas de San Pedro y
Mijares; Navarra: EHzondo, y Toledo: El
Alamín y La Iglesuela.

PLANTAS HUESPEDES

Especie polífaga, ha sido citada sobre di-
versas frondosas pertenecientes a los géneros
Alnus, Betula, Fraxinus, Populus, Quercus,
Tilia, Ulmus y Vaccinium (KOCH, 1984).

Fig. 121.—Adulto de Lycia hirtaria (CLERCK).
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Fig. 122.—Oruga de Lycia hirtaria.

Se la ha encontrado sobre Alnus glutinosa
(L.) GAERTN, en las localidades antes citadas.

DANOS

La oruga es defoliadora.

BIOLOGIA

Especie univoltina; el imago vuela desde fi-
nales de febrero hasta principios de junio, se-
gún las condiciones climáticas de la estación.

Las orugas se pueden encontrar sobre la
planta huésped desde abril hasta septiembre,
necesitando un promedio de dos meses para
completar su desarrollo. Crisalidan en el sue-
lo, donde permanecen el resto del verano,
otoño e invierno. Esta especie puede perma-
necer en diapausa varios años (KOCH, 1984).

PARÁSITOS Y PREDADORES

GORNY (1979) cita como parásitos de oru-
gas a los himenópteros ichneumónidos Coc-
cygomimus turionellae (L.) y Ophion luteus

MÉTODOS DE CONTROL

Pulverización primaveral a base de los
mismos productos insecticidas recomenda-
dos para el control de Enriamos alniaria (L.).

Fig. 123.—Vista lateral de la oruga de Lycia hirta-
ria.
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Lepidoptera, Sphingidae 

Laothoe populi 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS 

Sphinx populi LINNAEUS, 1758; Smerinthus 
populi (L.) LATREILLE, 1803; Laothoe populi 
(L.) FABRICIUIS, 1807; Amorpha populi (L.) 

KIRBY, 1892. 

DESCRIPCIÓN 

El adulto tiene una envergadura alar de 
72-92 mm. La longitud de las antenas es me
nor que la mitad de las alas anteriores; el 
haustelo es corto; el frenulum está ausente en 
los machos y existen vestigios en las hembras; 
retináculo ausente. Las alas anteriores tienen 
un color de fondo marrón grisáceo con tona
lidades marrón rosáceas y las venas ocre páli
do; franja antemediana marrón oscura, franja 
mediana más amplia del mismo color, lo 
mismo que la subterminal, y la franja termi
nal formando una marca subapical triangular 
oscura; estigma reniforme blanquecino; ter-
men lobulado. Las alas posteriores de color 
de fondo similar al de las anteriores, pero con 
una mancha basal grande rojiza mate, muy 
característica; al margen está también lobula
do. EL tórax y el abdomen son de color ma
rrón grisáceo. 

El huevo es redondeado, de un brillante co
lor verde amarillento pálido y finamente reti
culado. 

La oruga completamente desarrollada al
canza los 60 mm. de longitud. La cabeza es 

triangular. El cuerpo es verde o verde azula
do de textura rugosa y con rayas laterales 
oblicuas amarillas; los espiráculos son rojos; 
en ocasiones aparecen puntos subdorsales ro
jos. El cuerno del penúltimo segmento está 
bien desarrollado y es de color verde amari
llento, en ocasiones con tonalidades rojizas. 

La pupa, con una longitud de 35 mm. es 
marrón negruzca y bastante rugosa. El rudi
mento de proboscis está hundido en el tórax. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Paleártica occidental, se encuentra en toda 
Europa hasta las regiones árticas y hacia el 
Este y la URSS y Siria. 

En nuestro país está presente en casi todo 
el territorio peninsular, con excepción del 

Fig. 124.—Adulto de Laothoe populi (L.). 
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Fig. 125.—Oruga de Laothoe populi (L.). 

tercio meridional donde está ausente, aunque 
esté presente en las serranías de la provincia 
de Cádiz (G. BUSTILLO y F. RUBIO, 1976). 

En este trabajo se la ha encontrado en las 
localidades de Cádiz: Jimena de la Frontera; 
Navarra: Elizondo, y Toledo: El Alamín. 

PLANTAS HUESPEDES 

Polífaga se la encuentra en numerosas 
frondosas pertenecientes a los géneros Alnus, 
Amygdalus, Betula, Fraxinus, Malus, Parie
taria, Populus, Pyrus, Salix y Ulmus (G. BUS-
TILLO y F. RUBIO, 1976). 

Ha sido encontrada en Alnus glutinosa (L.) 
GAERTN, en las localidades anteriormente ci
tadas. 

BIOLOGIA 

El imago es bivoltino, presentando una pri
mera generación o período de vuelo durante 
los meses de mayo y junio y otra segunda ge
neración en los de julio-agosto y septiembre. 
La hembra fecundada puede llegar a poner 
hasta 350 huevos, bien aisladamente o en pe
queños grupos en el envés de las hojas. Se 
pueden encontrar orugas desde el mes de ju
nio al de septiembre, apreciándose el solapa-
miento de ambas generaciones en los meses 
de julio y agosto. Inverna en el estado de cri
sálida de la segunda generación. 

DAÑOS 

Especie defoliadora que devora las hojas de 
la planta huésped dejando solamente la vena
ción central. Se alimenta durante la noche. 

MÉTODOS DE CONTROL 

Similares a los recomendados en Phalera 
bucephala (L.). 
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Lepidoptera, Sphingidae 

Mimas tiliae 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS 

Sphinx tiliae LINNAEUS, 1758; Smerinthus 
tiliae (L.) LATREILLE, 1803; Dilina tiliae (L.) 
DLM., 1816. 

DESCRIPCIÓN 

El adulto posee una envergadura alar de 
70-80 mm. La longitud de las antenas es me
nos de la mitad de las alas anteriores. Hauste-
lo corto. El tórax de color gris verdoso con 
bandas laterodorsales más oscuras. Las alas 
anteriores tienen un color de fondo que varía 
desde el marrón claro al oscuro, siempre con 
tonalidades grises; franja basal gris verdosa 
oscura; franja mediana gris oliva oscuro, a 
menudo interrumpida subdorsalmente por 
una proyección terminal mediana; franja ter
minal ancha y de color gris verdoso oscuro; 
mancha apical pálida de color verde blanque
cino; termen, a la altura del tornus y media
namente, dentado irregularmente. Las alas 
posteriores son de color marrón ocre con una 
mancha subterminal y un disco más oscuro 
marrón verdoso. El abdomen es gris verdoso 
también. 

El huevo es ovalado y de un brillante color 
verde pálido. 

La oruga completamente desarrollada al
canza una longitud de 60 mm.; tiene el cuer
po afilado fuertemente hacia la cabeza y es de 
color verde, aunque se vuelve marrón grisá

cea antes de pupar; de tacto áspero y rugoso, 
presenta rayas laterales oblicuas de color 
amarillo y espiráculos rojos; el cuerno del on-

Fig. 126.—Adulto de Mimas tiliae (L.) (d). 

Fig. 127.—Adulto de Mimas tiliae (L.) (ç). 
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Fig. 128.—Oruga de Mimas tiliae (L.). 

ceno segmento está bien desarrollado y es de 
color azul claro dorsalmente con tonos rojos 
y amarillos ventralmente; posteriormente po
see unas diminutas placas amarillas. 

La crisálida es globosa, de color marrón ro
jizo oscuro y alcanza una longitud de hasta 
35 mm., el rudimento de probóscide alcanza 
el lado externo de las alas; el cremaster es ru
goso dotado de tubérculos agudos. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

pecies pertenecientes a los géneros Acer, Aes
culus, Betula, Castanea, Celtis, Corylus, Fra
xinus, Juglans, Lonicera, Malus, Morus, 
Prunus, Pyrus, Quercus, Rubus, Salix, Tilia 
y Ulmus (G. BUSTILLO y F. RUBIO, 1976). 

Sobre el género Alnus ha sido citada por G. 
BUSTILLO y F. RUBIO (1976); SAUER (1982); PHI

LLIPS y CARTER (1983); KOCH (1984), y NOVAK 

y SEVERA (1984). 

En este trabajo se la ha localizado sobre Al
nus glutinosa (L.) GAERTN, en las localidades 
anteriormente citadas. 

Especie europea, se extiende por Siberia 
hasta el Japón. Citada en una ancha franja 
septentrional de España por G. BUSTILLO y F. 
RUBIO (1976), en este trabajo se la ha encon
trado en las localidades de Avila: Mijares; 
Madrid: San Martín de Valdeiglesias; Nava
rra: Elizondo, y Toledo: La Iglesuela. 

PLANTAS HUESPEDES 

Especie polífaga, se desarrolla sobre un ele
vado número de frondosas, como son las es-

DAÑOS 

Oruga es defoliadora y devora las hojas de 
la planta huésped dejando solamente el ner
vio central. Se alimenta durante la noche, 
permaneciendo en reposo durante el día en el 
envés de las hojas. 

BIOLOGIA 

El adulto es univoltino y su período de 
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vuelo abarca desde el mes de mayo hasta el 
de agosto, desarrollando su actividad durante 
la noche y permaneciendo mimetizada du
rante el día sobre los troncos gracias a su 
críptica coloración. 

Las hembras realizan la puesta de los hue
vos, bien aisladamente o en pares, normal
mente en el envés de las hojas. 

Las orugas se desarrollan durante los meses 
de verano y completan su desarrollo con la 
llegada del otoño, época en la que bajan des
de las hojas al suelo para crisalidar en un dé
bil capullo someramente enterrado en el sue
lo. En ocasiones han crisalidado en las grietas 
de la corteza de los troncos. 

En estado de crisálida pasa la época inver

nal, para emerger en estado adulto durante 
los meses de mayo a agosto. 

PARÁSITOS Y PREDADORES 

GNINENKO et al. (1983) indican que los pa
rásitos encontrados en esta especie, tales 
como los himenópteros ichneumónidos Ich
neumon sp. y Ambyteles sp., no tienen un pa
pel importante en el control de la especie. 

MÉTODOS DE CONTROL 

Similares a los recomendados en Phalera 
bucephala (L.). 
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Lepidoptera, Sphingidae 

Smerinthus ocellata 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS 

Sphinx ocellata LINNAEUS, 1758; Smerint
hus ocellata (L.) LATREILLE, 1803; Dilina oce
llata (L.) DIM., 1816. 

DESCRIPCIÓN 

El imago tiene una envergadura alar de 
75-95 mm. y las antenas de menor longitud 
que la mitad de las alas anteriores; presenta 
un haustelo débil y corto, un frénulo reduci
do y sin retináculo. El tórax es marrón choco
late oscuro y en algunos ejemplares aparecen 
bandas dorsales sublaterales pardo grisáceas. 
Las alas anteriores con el color de fondo ma
rrón rosáceo; franja antemedia oscura, media 
y postmedia marrones oscuras y unidas me
dianamente; estigma reniforme bordeado de 
marrón; dos líneas subterminales anchas con 
una mancha marrón oscura entre ellas; franja 
terminal formando una marca grande subapi-
cal triangular; termen bilobulado hacia el 
tornus. Las alas posteriores son rosadas, vol
viéndose ocráceas hacia el margen, y con una 
gran mancha en forma de ojo, limitada de ne
gro, con el interior gris azulado y un gran 
punto negro en el centro. El abdomen es rosa
do. 

El huevo es elipsoidal, de textura suave y 
color verde amarillento. La oruga en su com
pleto desarrollo alcanza los 70 mm. de largo; 
el cuerpo es verde azulado, con una textura 

rugosa y bandas oblicuas laterales amarillas o 
rosadas ribeteadas interiormente de verde 
más oscuro, estigmas bordeados de rojo, en 
ocasiones aparecen puntos subdorsales rojos. 
La crisálida es alargada y robusta, de color 
marrón oscuro y textura suave y lustrosa, con 
el rudimento de prosbocide fusionado al tó
rax y el cremaster engrosado basalmente, ás
pero y con tubérculos laterales punteados; al
canza una longitud de 40 mm. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Paleártica, se extiende a través de Europa, 
Asia Menor y toda Siberia, excepto en las re
giones árticas. En España está presente en la 
mitad septentrional de la Península, con la 
excepción de enclaves en las sierras de Cádiz 

Fig. 129.—Adulto de Smerinthus ocellata (L.). 
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Fig. 130.—Oruga de Smerinthus ocellata. 

y Granada (G. BUSTILLO y F. RUBIO, 1976). 
Sin embargo, han aparecido citas posteriores 
en Huelva (HUERTAS, 1984) y Albacete (AL
BERT y LENCINA, 1984) que inducen a pensar 
que esta especie pueda estar distribuida por 
todo el sur peninsular. 

En este trabajo se la ha encontrado en las 
localidades de Navarra: Elizondo y Toledo: 
El Alamín. 

PLANTAS HUESPEDES 

Polífaga se la ha citado sobre numerosas 
especies de frondosas pertenecientes a los gé

neros Alnus, Amygdalus. Betula, Malus. Pa
rietaria, Populus, Prunus, Pyrus, Salix y Ti
lia (G. BUSTILLO y F. RUBIO, 1976), y sobre 
Laurus nobilis L. en Inglaterra (LOCKYER, 
1978). 

En este trabajo se la ha encontrado sobre 
Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en las localida
des anteriormente citadas. 

DANOS 

La oruga defoliadora se alimenta durante 
la noche de las hojas de la planta huésped, 
dejando solamente la nerviación central. 

BIOLOGIA 

Especie bivoltina tiene una primera gene
ración de adultos en los meses de mayo y ju
nio y otra segunda en agosto-septiembre. Las 
hembras realizan la puesta en el envés de las 
hojas de la planta nutricia, poniendo huevos 
aislados o en pequeños grupos; una- hembra 
puede llegar a poner hasta 300 huevos. 

Las orugas se pueden encontrar desde el 
mes de junio hasta mediados de octubre. 

Crisalidan en un débil capullo, somera
mente enterrado en el suelo, pasando la etapa 
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invernal en forma de crisálida de la segunda 
generación. 

PARÁSITOS Y PREDADORES 

Se han encontrado los himenópteros ich-
neumónidos: Ichneumon deliratorius L., 
Amblyteles montorius PANZ., Hoplocryptus 

gracilus OR. y Banchus pictus F.; y los bracó-
nidos: Microplites ocellata BE. y Eulphus ra-
micronis F. (REGNIER, 1925). 

MÉTODOS DE CONTROL 

Similares a los recomendados en Phalera 
bucephala (L.). 
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Lepidoptera, Notodontidae 

Fúrcula bicuspis 
(BORKHAUSEN, 1790) 

SINONIMIAS 

Phalaena (Bombyx) bicuspis BORKHAUSEN, 
1970; Centra bicuspis (BKH.); Harpyia bicus
pis (BKH.); Dicranula bicuspis (BKH.). 

DESCRIPCIÓN 

El imago con una envergadura alar de 
40-48 mm. La cabeza blanca, con las antenas 
pectinadas, el tórax marrón grisáceo oscuro y 
el abdomen blanco con los espacios interseg-
mentales grisáceos. Las alas anteriores blan
cas, con pequeño punto basal negro; línea an
temedia con una serie de puntos negros; fran
ja media ancha, marrón grisácea oscura o 
casi negra, limitada de amarillo anaranjado, 
y los márgenes interior y exterior cóncavos; 
línea subterminal dentada y negra; mancha 
subapical negra y de forma casi triangular, li
mitada interiormente de amarillo anaranja
do; dos puntos costales negros, entre la franja 
media y la mancha subapical; un punto dis
cai negro y una serie de puntos terminales ne
gros entre las venas. Las alas posteriores son 
blancas, con lúnula discai y venas marrón 
grisáceas. 

El huevo es hemiesférico y de color casi ne
gro. La oruga tiene la cabeza marrón rojiza y 
el cuerpo verde brillante; banda dorsal ma
rrón, con el diseño de una «silla de montar», 
bordeada de blanco y que se estrecha desde la 
cabeza al metatórax, donde se interrumpe, 

continuando después hasta el segmento anal 
con tres extensiones, la mayor en el cuarto 
segmento abdominal, donde casi alcanza las 
falsas patas; las falsas patas anales están mo
dificadas para formar el par de apéndices 
anales, dotados de flagelos retráctiles. La cri
sálida es de color negro. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Presente a lo largo de toda la Europa Cen
tral y Septentrional, penetra en Asia hasta el 
este de Siberia. En España se la localiza en 
Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, 
así como también en el norte de Badajoz (G. 
BUSTILLO, 1979). 

En este trabajo se la ha encontrado en la lo
calidad navarra de Elizondo. 

PLANTAS HUESPEDES 

Se la ha citado sobre especies frondosas 
pertenecientes a los géneros Betula, Fagus y 
Populus (G. BUSTILLO, 1979; WORMS, 1979). 

Autores, como FORSTER y WOHLFAHRT 
(1960), G. BUSTILLO (1979), WORMS (1979), 
ROUGEOT y VIETTE (1980), TEMPLADO (1983), 
NOCH (1984) y SAUER (1984) han citado este 
taxon sobre Alnus spp. 

En este trabajo se la ha encontrado sobre Al
nus glutinosa (L.) GAERTN, en la localidad an
teriormente citada. 
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Fig. 132.—Adulto de Fúrcula bicuspis (BRK.). 

DAÑOS 

La oruga es defoliadora. 

BIOLOGIA 

El imago vuela durante los meses de marzo 
y abril en los biótopos meridionales y junio, 
julio y agosto en los más septentrionales; con 
las condiciones favorables necesarias puede 
tener lugar una segunda generación (G. BUSTI-

LLO, 1979). 

La puesta tiene lugar en grupos de dos o 
tres huevos, sobre el envés de las hojas. Las 
orugas se pueden encontrar desde junio hasta 
septiembre. La crisálida pasa el invierno en el 
interior de un pequeño y resistente capullo, 
tejido en un hueco del tronco o en la intersec
ción de dos ramas de la planta huésped. 

MÉTODOS DE CONTROL 

Similares a los recomendados en Phalera 
bucephala (L.). 
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Lepidoptera, Notodontidae 

Phalera bucephala 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS 

Noctua bucephala LINNAEUS, 1758; Bom-
byx bucephala (L.) LINNAEUS, 1761; Acrose-
ma bucephala (L.) MEIG., 1832; Anticyra bu
cephala (L.) WLK., 1855; Diñara bucephala 
(L . )WLK. , 1856. 

DESCRIPCIÓN 

La envergadura alar del imago es de 55-68 
mm. La antena del macho está fuertemente 
pectinada y la de la hembra débilmente. El 
tórax es amarillo, con la tégula gris plateada 
y marrón rojiza. Las alas anteriores de color 
gris, salpicado dorsalmente de color platea
do; línea subterminal negra, terminada de co
lor marrón rojizo, encerrando una gran man
cha amarillenta; punto discai pálido. Alas 
posteriores de color amarillo pálido, basal-
mente difuminadas débilmente de gris. Ab
domen amarillento. 

El huevo es hemiesférico y de color blanco 
verdoso. La oruga, completamente desarro
llada alcanza los 80 mm. de largo; tiene la ca
beza negra brillante; el cuerpo es amarillo 
con una ancha banda dorsal negra, interrum
pida en las zonas de intersección de los seg
mentos y bandas subdorsales, espiraculares y 
subespiraculares de color gris, interrumpidas 
también en las zonas de intersección de los 
segmentos; de forma cilindrica y alargada ca
rece de tubérculos y está dotada de una pu

bescencia en forma de pinceles poco tupidos, 
largos y suaves de color albino o gris amari
llento. La crisálida es marrón negruzca bri
llante, con el abdomen afilado y con dos pun
tos en su extremo anal. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Distribuida por toda Europa se introduce 
en Asia a través de Siberia. En el sur de Espa
ña, Italia y Marruecos existe la subespecie 
bucephalina STAUDINGER. 

En España está presente en la mitad sep
tentrional peninsular y algunos enclaves me
ridionales correspondientes a masas boscosas 
de las provincias de Albacete, Cádiz, Grana
da, Huelva, Jaén y Málaga (G. BUSTILLO, 
1979). 

En este estudio se la ha localizado en Avi
la: Mijares; Badajoz: La Codosera; Cádiz: 
Castellar de la Frontera y Jimena de la Fron
tera; Huelva: Sotiel delas Calañas; Navarra: 
Elizondo, y Toledo: El Alamín y La Iglesuela. 

PLANTAS HUESPEDES 

Especie polífaga, ha sido citada sobre nu
merosos frondosas pertenecientes a los géne
ros Quercus, Salix, Tilia y Ulmus (G. BUSTI
LLO, 1979; HEATH et al., 1979); Acer, Betula, 
Castanea y Populus (G. BUSTILLO, 1979); Co
rylus (HEALTH et al., 1979) y Fagus (PORT y 
THOMPSON, 1980). 
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Fig. 133.—Adulto de Phalera bucephala (L.). 

Ha sido citada sobre especies del género 
Alnus por G. BUSTILLO (1979); GORNY (1979); 
ROUGEOT y VIETTE (1980); TEMPLADO (1983), y 
KOCH (1984). 

En este estudio se la ha encontrado sobre 
Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en las localida
des anteriormente citadas. 

DAÑOS 

La oruga es defoliadora y se alimenta del 
parenquima foliar respetando sólo las nervia-
ciones. 

tarias en el último estadio; el comportamien
to alimenticio de las orugas de los primeros 
estadios es muy característico, pues se colo
can en «batería» en el envés de la hoja, suje
tándose con el apéndice anal al nervio princi
pal mientras devoran el borde de la misma. 

Crisalidan en el suelo, sin formar capullo; 
las que proceden de la segunda generación de 
imagos pasan el invierno en este estado, pu-
diendo en algunos casos permanecer en dia-
pausa hasta dos años, aunque lo normal es 
que con la llegada de la siguiente primavera 
emerjan los imagos de la primera generación 
del nuevo año. 

BIOLOGIA PARÁSITOS Y PREDADORES 

Especie bivoltina en nuestro país, presenta 
una primera generación de adultos, que vue
lan durante los meses de abril, mayo y junio, 
y otra segunda, que lo hace en julio y agosto. 

Las hembras realizan las puestas en grupos 
numerosos de 200-400 huevos sobre el envés 
de las hojas de la planta huésped. Las orugas 
de comportamiento gregario, se vuelven soli-

VIGGIANI y CURRADO (1978) citan como pa
rásito de huevos al himenóptero afelinido 
Cales noacki (How.); CHARARAS (1972) cita 
como parásitos de orugas a Prophanurus 
punctatisimus RATZ. (Hym., Proctotrupidae) 
y Pimpla instigador F. (Hym. Ichneumoni-
dae), y GORNY (1979) cita a Apanteles conges
tus (NEES) (Hym., Braconidae). 
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MÉTODOS DE CONTROL 

Esta especie carece normalmente de interés 
económico, por lo que su control es normal
mente innecesario, aunque si se estimase lo 
contrario se pueden combatir mediante la 

pulverización del follaje con productos insec
ticidas del grupo de los antiquitinizantes, 
como el diflubenzurón o triflumurón, o con 
formulaciones de Bacillus thuringiensis en la 
época en la que aparecen los primeros esta
dios larvales. 

Fig. 134.—Orugas de Phalera bucephala (L.). 
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Lepidoptera, Notodontidae 

Pheosia gnoma 
(FABRICIUS, 1777) 

SINONIMIAS 

Bombyx gnoma FABRICIUS, 1777; Bombyx 
dictaeoides ESPER, 1789; Pheosia gnoma 
(FABR.) HUBNER, 1819; Leiocampa gnoma 
(FABR.)STPH., 1828. 

DESCRIPCIÓN 

El imago tiene una envergadura alar de 
46-58 mm. Las antenas del macho son pecti
nadas, mientras que las de las hembras son 
ciliadas. Las alas anteriores son alargadas y 
estrechas con un fondo blanco con tonalida
des ocres; mancha alargada marrón oscura en 
la zona subapical de la costa; amplia línea 
subdorsal marrón oscura desde la base al tor-
nus, con una línea blanca cerca del dorsum; 
línea blanca de forma triangular en el tornus, 
entre la segunda vena cubital y la tercera 
anal. Las alas posteriores con fondo blanco 
amarillento pálido y con punto tornai ma
rrón oscuro. El tórax y el abdomen son ma
rrón oscuro. 

El huevo es semiesférico y de color verde 
pálido. La oruga en su completo desarrollo 
alcanza los 35 mm. de longitud; la cabeza es 
aplastada y el cuerpo cilindrico de color ma
rrón purpúreo-oscuro, o en ocasiones verde 
claro, con una amplia banda lateral amarilla; 
estigmas negros con fondo blanco; segmento 
abdominal octavo provisto de un tubérculo 
dorsal terminado en punta y con una raya 
transversal negra. La crisálida es alargada, 

Fig. 135.—Adulto de Pheosia gnoma (¥.). 

de color marrón rojizo oscuro y dotada de un 
gancho en su extremo anal. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Paleártica, se extiende por Europa alcan
zando por el Este las regiones siberianas. En 
España es bastante rara, encontrándose sola
mente en una estrecha franja pirenaica (G. 
BUSTILLO y F. RUBIO, 1976). En este trabajo se 
la ha encontrado en la provincia de Navarra 
en la localidad de Elizondo. 

PLANTAS HUESPEDES 

Citada sobre especies pertenecientes a los 
géneros Alnus, Betula, Populus, Quercus y 
Salix (G. BUSTILLO y F. RUBIO, 1976), se la ha 
encontrado sobre Alnus glutinosa (L.) 
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Fig. 136.—Adulto de Pheosia gnoma en posición 
de reposo. 

GAERTN, en la localidad anteriormente cita
da. 

DAÑOS 

En el estado de oruga se alimenta de hojas 
de la planta huésped. 

BIOLOGIA 

Especie bivoltina, el imago vuela en los 
meses de abril, mayo y junio (primera gene
ración) y en julio, agosto y septiembre (segun
da generación), aunque en zonas de clima frío 
o de elevada altitud no le da tiempo para 
completar la segunda generación. 

La hembra pone los huevos aisladamente 
en las hojas de la planta huésped. Las orugas 
se desarrollan durante los meses de junio y 
julio en una generación y durante septiembre 
y octubre la otra. Crisalidan bajo tierra den
tro de una cámara tapizada de seda; las que 
proceden de la segunda generación de imagos 
invernan en el estado de crisálida. 

MÉTODOS DE CONTROL 

Similares a los recomendados en Phalera 
bucephala (L.). 
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Lepidoptera, Lymantriidae 

Elkneria pudibunda 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS 

Phalaena (Bombyx) pudibunda LINNAEUS, 
1758; Dasvchira pudibunda (LINNAEUS, 
1758). 

DESCRIPCIÓN 

El imago tiene una envergadura alar de 
39-65 mm. Las antenas del macho están fuer
temente bipectinadas hasta el ápice, mientras 
que las de la hembra lo están brevemente. La 
cabeza es blanco amarillenta sucia en el ma
cho y blanco sucia en la hembra. Las alas an
teriores son fundamentalmente grises en los 
machos, algo más pálidas en las hembras; las 
líneas subbasal, ante y postmedia normal
mente diferentes entre los dos sexos, así en los 
machos es de color marrón grisácea oscura, 
mientras que en las hembras es marrón; el es
tigma reniforme está limitado de oscuro y no 
se aprecia en la hembra; la franja subterminal 
está formada por dos medias lunas oscuras, 
convexas hacia el termen y limitadas de blan
co, normalmente se aprecian poco en la hem
bra; fimbrias grises con puntos negros de dis
tribución variable. Las alas posteriores son 
de color gris pálido en los machos y casi blan
cas en las hembras; en la celda se aprecia una 
tenue mancha basal grisácea; franja postme
dia de color marrón grisácea, más apreciable 
tornalmente. El tórax es gris oscuro en el ma
cho y más claro en la hembra. El abdomen 

del macho es gris claro, con un mechón oscu
ro en el primer segmento; el de la hembra es 
gris blanquecino. 

Fig. 137.—Adulto de Elkneria pudibunda (L.) (d). 

Fig. 138.—Adulto de Elkneria pudibunda (L.) (9). 
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El huevo es redondeado, levemente depri
mido en el ápice y de color blanco, que poste
riormente se vuelve castaño amarillento. La 
oruga completamente desarrollada alcanza 
los 45 mm. de longitud; el cuerpo es de un co
lor amarillo limón vivo o azulado, en ocasio
nes marrón rojizo y hasta gris violáceo; desde 
el primer al cuarto segmentos abdominales 
aparecen cuatro grandes penachos de pelos 
coloreados, normalmente de amarillo, con 
una banda negra entre cada uno de ellos; del 
quinto al séptimo segmentos aparecen peque
ños penachos de pelos, con rayas subdorsales 
negras; sobre el octavo segmento abdominal 
aparece un largo penacho de pelos rosados. 
La crisálida es marrón rojiza o negruzca, 
gruesa y vellosa. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Especie euroasiática, está ampliamente 
distribuida por Europa Central y Septentrio
nal, siendo más escasa en la Meridional, Asia 
Central, Siberia y Japón. 

En España coloniza la mitad septentrional 
de la Península Ibérica, con reducto en Gra
nada (G. BUSTILLO, 1979). En este trabajo se la 
ha encontrado en las localidades de Elizondo 
y Olazagutia de la provincia de Navarra. 

PLANTAS HUESPEDES 

Polífaga, se la ha citado sobre numerosas 
frondosas pertenecientes a los géneros Alnus, 

Fig. 139.—Adulto de Elkneria pudibunda (L.) en 
posición de reposo. 
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Fig. 140.—Puesta de Elkneria pudibunda. 

Fig. 141.—Oruga de Elkneria pudibunda. 

Betula, Carpinus, Corylus, Fagus, Juglans, 
Populus, Quercus, Rosa, Rubus, Salix, Tilia, 
Ulmus, etc. (AGENJO, 1959; G. BUSTILLO, 
1979). Ha sido citada también sobre Humu
lus lupulus L. por WORMS (1979). 

Se la ha encontrado alimentándose de Al
nus glutinosa (L.) GAERTN, en las localidades 
antes citadas. 

DAÑOS 

La oruga es defoliadora, causa graves da
ños en los hayedos centroeuropeos, existien
do numerosas citas de defoliaciones comple
tas en los bosques de los países de este área 
desde el siglo pasado hasta nuestros días. En 
España no había constancia de ningún ataque 
importante en las masas de hayas españolas 



Fig. 142.—Oruga de Elkneria pudibunda en posición defensiva. 

(AGENJO, 1959), sin embargo, en los años 
1982-84 han tenido lugar en Olazagutia (Na
varra) defoliaciones intensas en una exten
sión de hasta 600 Ha. de hayas, en las cuales 
también defoliaban a los alisos que coloniza
ban los arroyos del monte. 

BIOLOGIA 

Especie univoltina, el imago vuela durante 
los meses de abril a agosto en lo que sería un 
prolongado período de emergencias escalona
das. 

La puesta tiene lugar en plastones, que 
agrupan hasta 300 unidades, sobre las ramas, 
corteza u hojas de la planta nutricia. Las oru
gas se pueden encontrar desde junio hasta oc
tubre. El nombre linneano de «pudibunda» 
obedece al comportamiento defensivo de la 
oruga, que al ser molestada esconde la cabeza 
bajo los segmentos torácicos. 

Crisálida en un capullo flexible de color 
amarillento, formado por hilos de seda y pe
los de la oruga, en una grieta de la corteza o 
entre las hojas caídas en el suelo. Los descen

dientes de la segunda generación pasan el in
vierno en el estado de crisálida. 

PARÁSITOS Y PREDADORES 

Pimpla instigator F., Pimpla examinator 
F. e Ichneumon sp. son himenópteros parási-

Fig. 143.—Capullos de crisálidas de Elkneria pudi
bunda. 
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tos de orugas de la familia Ichneumonidae, 
mientras que Echinomyia sp. y Tachina sp. 
son dípteros de la familia Tachinidae que pa
rasita orugas en sus últimos estadios (BONNE
MAISON, 1964). 

MÉTODOS DE CONTROL 

Los productos insecticidas recomendados 
para controlar Porthetria dispar L. son efica
ces también para E. pudibunda. 
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Lepidoptera, Lymantriidae 

Porthetria dispar 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS 

Phalaena (Bombyx) dispar LINNAEUS, 
1758; Lymantria dispar (L.) AURIVILLIUS, 
1891; Porthetria dispar (L.) HUBNER, 1818; 
Ocneria dispar (L.) KOZHANCHIKOV, 1950. 

DESCRIPCIÓN 

El adulto tiene una envergadura alar de 
45-65 mm. Las antenas del macho son bipec-
tinadas hasta el ápice, con los peines internos 
más cortos que los externos, mientras que las 
antenas de las hembras están brevemente 
pectinadas. Tiene un marcado dimorfismo 
sexual, que inspiró el nombre linneano de 
«disparo; así el macho posee la cabeza, el tó
rax, las alas y el abdomen de color marrón 
grisáceo, mientras que en las hembras, mu
cho más grandes, el color de fondo es blanco-
crema pálido. 

En el macho, las alas anteriores con las lí
neas antemedia, media, postmedia y subter-
minal de color marrón oscuro, visibles en 
ocasiones y en otras más o menos borradas y 
en todas ellas irregularmente onduladas; la 
nérvula que cierra la celda está señalada por 
una coma o media luna muy oscura; franja 
mediana oscura acusada y franja subterminal 
más oscura también; las fimbrias segmenta
das de marrón y marrón oscuro. Las alas pos
teriores marrones con una sombra terminal 
más oscura. 

Fig. 144.—Adulto de Porthetria dispar (L.) (d). 

Fig. 145.—Adulto de Porthetria dispar (L.) (9). 
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Fig. 146.—Macho de Porthetria disparen posición de reposo. 

En las hembras, el color de fondo es blanco 
cremoso pálido. Las alas anteriores con las lí
neas basal, antemedia, media y postmedia 
muy finas y de color marrón grisáceo; nor
malmente la basal y subterminal no son apre
ciables; el cierre en ángulo de la celda suele 
ser muy aparente; fimbrias blancas, con me
chones negros en el centro de los espacios in-
ternerviales. Las alas posteriores con una 

Fig. 147.—Puestas de Porthetria dispar. 

franja postmediana y un punto discai; las 
fimbrias como en las alas anteriores. El abdo
men es muy grueso, con una densa pubescen
cia anal amarillenta. 

El huevo es grande, lustroso y ovalado-
aplastado, de color marrón claro. La oruga 
completamente desarrollada mide de 45 a 70 
mm. de longitud, la cabeza es marrón amari
llenta con dos manchas alargadas negras en la 
placa frontal; cuerpo gris-verdoso con una lí
nea dorsal más pálida; pinácula prominente 
con penachos de pelos sobre cada segmento a 
lo largo de las líneas subdorsal y subespiracu-
lar, de color marrón rojizo, excepto en las 
subdorsales de los segmentos torácicos y pri
mero y segundo abdominales, que son de co
lor azul. 

La crisálida es corta y robusta, con el cre-
master provisto de cortos pelos sedosos; las 
de las hembras son mucho más grandes y con 
el abdomen cilindrico, mientras que en los 
machos el abdomen es cónico. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Especie originariamente paleártica, exten-
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Fig. 148.—Oruga de Porthetria dispar. 

dida por toda Europa, norte de Africa y Asia 
Central, desde España hasta el Japón y desde 
Marruecos hasta el paralelo 62° en Europa, se 
convirtió en holoártica gracias a un desafor
tunado experimento entomológico llevado a 
cabo en Estados Unidos el año 1869, durante 
el cual se produjo la suelta involuntaria de 
adultos de esta especie. 

Fig. 149.—Oruga de Porthetria dispar vista dorsal-
mente. 

En España está presente en toda la Penín
sula Ibérica y en las Islas Baleares (AGENJO, 
1959; G. BUSTILLO, 1976 y 1979; BACHILLER et 

al., 1981). 
En este trabajo se la ha encontrado en las 

localidades de Avila: Arenas de San Pedro y 
Mijares; Badajoz: La Codosera; Cádiz: Caste
llar de la Frontera y Jimena de la Frontera; 
Guadalajara: Humanes; Huelva: Nerva y So-
tiel de las Calañas; Madrid: San Martín de 
Valdeiglesias; Navarra: Elizondo; Salaman
ca: Candelario y El Payo; Sevilla: El Ronqui
llo, y Toledo: El Alamín y La Iglesuela. 

PLANTAS HUESPEDES 

Extraordinariamente polífaga, se la ha ob
servado en más de 100 plantas diferentes en 
su área paleártica, mientras que en la neárti-
ca, donde es mucho más agresiva, ataca a más 
de 400 especies botánicas (BACHILLER et al., 
1981), entre las que se encuentran varias co
niferas. 

En España se alimenta preferentemente de 
especies del género Quercus, sobre todo 
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Fig. 150.—Oruga de Porthetria dispar. 

Quercus suber L., Quercus ilex L. y Quercus 
pyrenaica WILD., aunque también ataca a es
pecies frutales, Castanea sativa MILL., Pinus 
radiatta DON. (AGENJO, 1959) y Eucaliptus 
spp. (G. BUSTILLO, 1976). 

Sobre el género Alnus ha sido citada por 
HERARD et al. (1979); G. BUSTILLO (1979) y 
MORRIS (1983). En este trabajo se la ha encon
trado en Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en las 
localidades anteriormente citadas. 

DAÑOS 

La oruga defolia las hojas de la planta 
huésped. En el caso de elevadas densidades 
de población, los montes pueden llegar a que
dar completamente defoliados, siendo enton
ces nulo el crecimiento de los árboles ataca
dos y, si el ataque se repite en años sucesivos, 
puede llegar a provocar la muerte de los ár
boles por falta de reservas. 

BIOLOGIA 

Especie univoltina, el imago vuela, según 

la región geográfica y la climatología del año, 
en los meses de junio, julio y agosto. Las 
hembras, casi sedentarias, atraen a los ágiles 
machos gracias a la emisión de una feromona 
sexual específica y tras la cópula efectúan la 
puesta en un lugar próximo al que accede 
normalmente andando. 

La puesta tiene lugar en forma de plastones 
amarillos, formados por los huevos y la pelo-
sidad abdominal de la hembra, unidos por un 
aglutinante que segrega. Cada hembra puede 
llegar a poner hasta 500 huevos. Los plasto
nes se localizan normalmente sobre la cara 
protegida de los vientos de troncos y ramas de 
la planta huésped, aunque se pueden encon
trar también en ramillas, hojas, paredes y 
piedras de las inmediaciones. 

En estado de huevo pasa el otoño, invierno 
y el principio de la primavera; época en la 
que eclosiona, normalmente en el mes de 
abril en el centro de España. 

La dispersión de la especie se efectúa me
diante la oruga de primer estadio, que se des
cuelga en un hilo de seda y mediante sus 
abundantes pelos dotados de «flotadores», es 
llevada por el viento a largas distancias. 
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Fig. 151.—Crisálidas de Porthetria dispar. 

Las orugas se alimentan normalmente du
rante dos meses, completando su desarrollo a 
finales de mayo, en las áreas españolas más 
meridionales, y en julio, en las más septen
trionales. Crisalidan reunidas en grupos en 
las ramas bajas y troncos de los árboles y ais
ladamente entre las hojas. Las crisálidas es
tán sujetas por el cremaster mediante hilos de 
seda y permanecen en este estado hasta tres 
semanas. 

PARÁSITOS Y PREDADORES 

Esta especie tiene numerosos enemigos na
turales en la región paleártica: entre los pará
sitos de huevos destacan los himenópteros de 
la familia Chalcididae, Anastasus disparis 
RUSCHKA y Oencyrtus kuwanai How.; entre 
los parásitos de orugas están los himenópte
ros Braconidae, Apanteles vitripennis HAL., 
Apanteles melanoscelus (RATZEBURG) y Apan
íeles liparidis (BOUCHE), los dípteros Tachini-
dae, Tñcholyga segregata ROND., Exorista 
larvarum (L.), Carcelia separata (RONDANI) y 
Compsilura concinnata (MEIGEN), y los hime
nópteros Ichneumonidae, Phobocampe sp., 
Casinaria tenuiventris (GRAVENHORST), Coc-

cygomimus instigator (F.) y Lymantrichneu-
mon disparis PODA.; entre los parásitos de cri
sálidas destacan los himenópteros Chalcidi
dae, Brachymeria intermedia NESS. y Mono-
dontomeras aereus WALK., y el Ichneumoni
dae, Pimpla instigator F. (ROMANYK y RUPÉ-

REZ, 1960; HERARD et al., 1979 y BACHILLER et 

al., 1981). 

De los predadores merecen mención espe

cial los coleópteros Carabidae, Calosoma sy-
cophanta L., Calosoma inquisitor L. y Cara-
bus gougeleti REICHE (ROMANYK y RUPÉREZ, 

1960; RIESGO, 1964; BACHILLER et al., 1981) 

que devoran orugas y crisálidas; también es 
un preparador de orugas del hemíptero Penta-
tomidae, Picromerus conformis (HERRICH-
SCHAFFER) (HERARD et al., 1979). 

MÉTODOS DECONTROL 

La fauna útil tiene un papel importantísi
mo en al reducción de las poblaciones de P. 
dispar cuando éstas alcanzan niveles de plaga, 
destacando los coleópteros predadores de la 
familia Carabidae. Por consiguiente es acon
sejable la utilización de medidas de control 
que actúen respetando en lo posible a dicha 
fauna. Estas medidas son, por orden de me
nor a mayor incidencia ecológica aunque no 
de eficacia contra la plaga, la utilización de 
feromonas sexuales, los insecticidas biológi
cos y los insecticidas antiquitinizantes. 

La feromona sexual puede emplearse a tra
vés de dos métodos de control: la captura ma
siva de machos y la confusión de los mismos 
en la cópula; el primero consiste en impreg
nar escamas o cintas con feromona y una 
liga, que se aplican sobre el terreno por me
dios terrestres o aéreos; el segundo está basa
do en un formulado microencapsulado, que 
libera lentamente la feromona al medio am
biente y que se aplica sobre el terreno como 
un insecticida convencional por medios te
rrestres o aéreos, imposibilitando la localiza
ción de las hembras por los machos (HAMEL, 
1983). 

Entre los insecticidas biológicos se encuen
tran los formulados a base de Bacillus thurin-
giensis y Nucleopoliedrosis virus, que se apli
can pulverizando el follaje y actúan con efi
cacia sólo sobre las orugas de primeros esta
dios. 

Respecto a los insecticidas antiquitinizan
tes, la pulverización con formulados de diflu-
benzurón o triflumurón han dado excelentes 
resultados. 

En el caso de estar justificada una interven
ción drástica y rápida se pueden utilizar in
secticidas convencionales como acefato, ben-
diocarb, carbaril, fosmet o triclorfón (HAMEL, 
1983)opiretroides. 
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Lepidoptera, Noctuidae 

Acronicta alni 
(LINNAEUS, 1767) 

SINONIMIAS 

Phalaena (Noctua) alni LINNAEUS, 1767; 
Triacna alni (L.) HUBNER, 1818; Apatete alni 
(L . )HBN. , 1822. 

DESCRIPCIÓN 

El imago tiene una envergadura alar de 
35-42 mm. de longitud. Las antenas dotadas 
de un penacho basal de pelos negros y esca
mas dorsales blancas, brevemente e intensa
mente ciliadas en los machos, mientras que 
en las hembras están dispersamente ciliadas. 
Las alas anteriores son más bien estrechas y 
la porción tornai del termen es levemente 
convexa; divididas longitudinalmente en dos 
mitades, una dorsal negruzca y otra costal de 
un intenso gris pálido; estrecha franja post
media desde el colorido oscuro dorsal hasta 
la costa; banda basal negra; línea subbasal y 
antemedia gris pálido, bordeadas de gris más 
oscuro; línea postmedia muy oscurecida por 
el colorido dorsal, pero visible en el dorsum 
como un punto blanco; larga banda negra 
oblicua desde el tornus hasta la base de la 
costa, que solapa ligeramente el extremo dis
tal de la banda basal; el dorsum es blanco ba-
salmente, gris pálido en el tornus y gris ne
gruzco en el resto; línea subterminal pálida, 
cortada por una negra y varias grises; estigma 
orbicular limitado de negro, estigma renifor
me casi oscurecido por la franja postmedia, 

limitado de negro allí donde es visible; nor
malmente existe una marca postreniforme 
gris pálida y de forma ovoide. Fimbria con 
bandas grises más oscuras. Las alas posterio
res son blancas, con las venas distalmente 
marrón oscuras y franja terminal de anchura 
variable y color marrón grisáceo. 

El huevo es aplanado y con un aspecto am-
puláceo, finamente nerviado y escasamente 
reticulado; el micropilo procedente de una 
depresión circundante es de color blanco 
amarillento al principio que posteriormente 
se oscurece, manifestando dos anillos con
céntricos de puntos claros. 

La oruga completamente desarrollada tie
ne 35 mm. de longitud; la cabeza, placa pro-
torácica y cuerpo negros, con una placa escle-
rotizada anterior de color amarillo pálido so
bre cada segmento; cada placa, con la excep-

Fig. 152.—Adulto de Acronicta alni (L.). 
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Fig. 153.—Oruga de Acronkla alni. 

ción del séptimo segmento abdominal, sirve 
de base a dos largas y negras setas espatuladas 
apicalmente. Las orugas de primeros estadios 
son fundamentalmente oscuras, con tal sólo 
la mitad posterior del metatórax y desde el 
primer segmento abdominal al octavo de co
lor blancuzco sucio. En el tercer estadio la 
oruga se semeja a un excremento de ave, sien
do muy lustrosa, con los segmentos torácicos 
y abdominales posteriores blanquecinos, 
mientras que en los cinco primeros segmen
tos abdominales son marrón grisáceos. En los 
últimos estadios se intensifica el contraste en
tre los segmentos blancos y el negro lustroso 
del resto del cuerpo. 

La crisálida de color marrón oscuro; el no
veno segmento abdominal acabado en una 
corona dorsal de espinas romas y acanalado 
ventralmente; cremaster en forma de yelmo, 
con dos espinas apicales y seis ventrales en 
forma de gancho. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Euroasiática, presente en toda Europa, pe
netra en Asia a través de Siberia hasta Japón. 

Localizada en la España septentrional; ha 
sido citada según CALLE (1982) en las provin
cias de Asturias, Cantabria, Gerona, Guipúz
coa, León, Lérida y Navarra. 

En este trabajo la hemos encontrado en las 
localidades de Castrocillorigo (Cantabria) y 
Elizondo (Navarra). 

PLANTAS HUESPEDES 

Polífaga, se alimenta de varias frondosas 
pertenecientes a los géneros Betula, Populus, 
Quercus, Rosa, Salix, etc. (SARTO, 1984). 

Ha sido citada sobre especies del género 
Alnus por FORSTER y WOHLFAHRT (1980); 

SAUER (1982, 1984); BRETHERTON et al. (1983); 

PHILLIPS y CARTER (1983); KOCH (1984); NO

VAK y SEVERA (1984); SARTO (1984). 

La hemos encontrado en Alnus glutinosa 
(L.) GAERTN, en las localidades anteriormente 

citadas. 

DAÑOS 

La oruga es defoliadora, defoliando princi
palmente el ápice de la copa de la planta 
huésped. 

Fig. 154.—Oruga de Acronicta alni en su posición 
característica. 

230 



BIOLOGIA 

Especie univoltina, el imago vuela durante 
los meses de abril a julio, sin embargo, en 
ocasiones favorables puede tener una segun
da generación parcial (FORSTER y WOHLFAHRT, 
1980) que vuela durante agosto y septiembre, 
como demuestran las capturas de Navarra y 
Guipúzcoa obtenidas por AIZPURÚA (1974). 

La hembra efectúa la puesta individual en 
las hojas de la planta nutricia. La oruga se 
alimenta preferentemente en la región termi
nal de la copa del árbol donde está instalada, 
completamente expuesta a la acción de los 

predadores, de los que se salva gracias a su 
coloración, que la semeja a un excremento de 
ave. Se encuentran orugas durante los meses 
de mayo a septiembre. Crisálida en el interior 
de un capullo de seda dentro de un túnel ex
cavado en la madera podrida caída, que suele 
abundar en los bosques húmedos y de ribera 
(HEATH, 1979). 

MÉTODOS DE CONTROL 

Similares a los recomendados en Phalera 
bucephala (L.) y en Acronictapsi(L.). 
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Lepidoptera, Noctuidae 

Acronicta leporina 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS 

Phalaena (Noctua) leporina LINNAEUS, 
1758; Noctua bradyporina HUBNER, 1813; 
Apatele leporina (L.) HBN., 1822. 

DESCRIPCIÓN 

Envergadura alar del adulto de 37-48 mm. 
Las antenas con penachos básales de pelos 
blancos, blancas dorsalmente; con cilios es
parcidos y cortos en los machos, y muy cor
tos pero más densos en el cuarto apical en las 
hembras. Las alas anteriores son bastante es
trechas con el termen curvado oblicuamente; 
fondo blanco a gris ceniza, irregularmente 
salpicado de diminutos puntos negros; raya 
basal corta y negra; línea subbasal normal
mente reducida a un punto costal negro; línea 
antemedia generalmente incompleta y visible 
sólo en sus extremos; línea postmedia nor
malmente de puntos negros y líneas angulo
sas, confinadas al área subcostal; línea sub-
terminal de márgenes negros al azar, finos 
cerca del costado y del dorso, su curso com
pleto se distingue como una sombra gris más 
oscura; venas generalmente más oscuras y vi
sibles entre la línea subterminal y el termen, 
que en ninguna otra área alar; los estigmas 
superiores son finos e incompletamente bor
deados de negro, de forma orbicular y tama
ño pequeño; fimbria blanca, a veces inte
rrumpida por la prolongación de los puntos 

terminales negros. Las alas posteriores son 
blancas; largos cilios blancos en el dorso, ve
nas normalmente de color gris pálido subter-
minalmente; línea terminal de puntos grises 
oscuros; fimbria blanca. 

El huevo es plano, con numerosos y finos 
nervios; el micropilo es moderadamente lar
go y crece desde una depresión que lo rodea; 
de color pajizo pálido al principió, aparece 
después un punto más oscuro que se extiende 
desde el centro hasta cubrir progresivamente 
y casi por completo el huevo. 

La oruga completamente desarrollada al
canza los 34 mm. de longitud. Cabeza verde 
pálido. Cuerpo cilindrico y de color verde 
claro, más oscuro entre los segmentos, pero 
casi completamente tapado por largas, finas y 
blancas o amarillentas setas, que se curvan 
hacia la cabeza en el lado derecho de la oruga 

Fig. 156.—Adulto de Acronicta leporina (L.). 
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Fig. 157.—Oruga de primeros estadios de Acronicta leporina. 

y hacia atrás en el izquierdo. En las orugas de 
primeros estadios, los segmentos torácicos y 
el segundo, sexto y séptimo abdominales son 
blanquecinos; cuando termina su desarrollo y 
poco antes de crisalidar el cuerpo se vuelve 
pardo verdoso y las setas negruzcas. 

La crisálida es marrón negruzca con una lí
nea dorsal más oscura, las venas de las alas 
son verde oscuro; los segmentos anteriores 
casi cilindricos, haciéndose más anchos gra
dualmente hacia el quinto segmento abdomi-

Fig. 158.—Oruga de Acronicta leporina. 

nal, pero sobresaliendo agudamente desde el 
séptimo, segmentos abdominales con un ori
ficio dorsal anterior; cremaster protuberante 
subdorsalmente, con dos espinas dorsales 
apuntando hacia arriba y muchas cerdas ven
trales robustas apuntando hacia abajo. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Especie holoártiça, se encuentra localizada 
en la España Septentrional con capturas ais
ladas en las provincias de Alava, Barcelona, 
Guipúzcoa, Huesca, Lérida, Navarra, Ponte
vedra y Vizcaya (CALLE, 1982) y en León 
(SUÁREZ, 1984). 

En este estudio se la ha encontrado en las 
localidades de San Martín de Valdeiglesias 
(Madrid), Elizondo (Navarra) y El Alamín 
(Toledo). 

PLANTAS HUESPEDES 

Citada sobre varias frondosas pertenecien
tes a los géneros Betula, Corylus, Fraxinus, 
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Fig. 159.—Oruga de Acronicta leporina. 

Ligustrum, Populus, Salix y Tilia (KOCH, 
1984) y sobre Fagus sylvatica L. (HERCZIG et 
al., 1980). 

Autores como GORNY (1979); FORSTER y 
WOHLFAHRT (1980); HERCZIG et al. (1980); 
BRETHERTON et al. (1983); PHILLIPS y CARTER 

(1983) y KOCH (1984) han encontrado este 
noctuido sobre especies del género Alnus. 

Por nuestra parte, la hemos encontrado en 
Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en las localida
des españolas anteriormente citadas. 

DAÑOS 

La oruga es defoliadora; se alimenta en el 
envés de las hojas dejando la nerviación in
tacta en los primeros estadios, mientras que 
en los últimos la devora completamente. 

BIOLOGIA 

Especie principalmente univoltina, pero 
con una segunda generación parcial. Los 
imagos vuelan durante los meses de mayo, ju
nio y julio en su primera generación y si las 
condiciones son favorables los descendientes 

de los más precoces, que volaron durante el 
mes de mayo, tienen tiempo de completar su 
ciclo de vida volando en el mes de agosto. 

Las puestas tienen lugar aisladamente en 
las hojas de la planta nutricia. Las orugas se 
pueden encontrar durante los meses de vera
no, de junio a septiembre, en las hojas, bien 
alimentándose o bien descansando en el en
vés de las mismas. Cuando completa su desa
rrollo crisálida en un capullo de seda en el 
fondo de un túnel que excava en la madera 
podrida, abundante en su biótopo. En este es
tado pasa el invierno, pudiendo pasar en dia-
pausa hasta tres inviernos antes de emerger. 

PARÁSITOS Y PREDADORES 

GORNY (1979) cita a los siguientes hime
nópteros parásitos de esta especie: Lysibia 
nana (GRAV.) y Phion luteus (L.) (Ichneumo-
nidae); Apanteles congestus (NESS) (Braconi-
dae) y Eulophus larvarum L. (Eulophidae). 

MÉTODOS DE CONTROL 

Similares a los recomendados en Phalera 
bucephala (L.) y Acronicta psi (L.). 
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Lepidoptera, Noctuidae 

Acronicta psi 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS 

Phalaena (Noctua) psi LINNAEUS, 1758; 

Apatele psi (LINNAEUS, 1758); Triaena psi 
(LINNAEUS, 1758); Acronycta perisi CALLE, 

1973. 

DESCRIPCIÓN 

El adulto tiene una envergadura alar de 
33-34 mm. Las antenas dotadas de penacho 
basal de pelos y escamas dorsales grises, en 
los machos breve y densamente ciliadas hasta 
la mitad y desde allí hasta el ápice con sedas 
ciliadas, mientras que en las hembras son 
brevemente ciliadas en su totalidad. Las alas 
anteriores son bastante estrechas, de color 
gris a gris negruzco, con los márgenes más pá
lidos y normalmente de tonalidades ocráceas; 
lista basal negra y gruesa hasta la línea ante
media con un ramal medio corto dirigido ha
cia el dorsum y normalmente bifurcada dis
taimente; línea antemedia duplicada y ligera
mente más oscuras que el color de fondo; lí
nea postmedia normalmente reducida a una 
corta y gris oscura línea subcostal entre el es
tigma superior; línea subterminal negruzca 
también incompleta, cortada en la mitad dor
sal por una lista tornai negra y gruesa y en la 
mitad costal por una fina lista negra, que se 
extiende hacia el termen; estigma superior 
orbicular más claramente definido que el re
niforme, pero sus márgenes adyacentes 

usualmente están bien definidos y se alcan
zan para formar una marca negra en forma de 
«equis»; fimbrias de color blanco u ocre muy 
pálido, ribeteado por líneas más oscuras. Las 
alas posteriores son blancas en los machos, 
con venas y franja terminal parda y blancas a 
pardas pálidas basalmente en las hembras, 
área postmedia parda a marrón parda pálida. 
En ambos sexos los espacios interneurales del 
reverso alar están más oscurecidos subtermi-
nalmente. 

El huevo es aplanado, profundamente ner-
viado y de un color inicial blanco amarillento 
que pasa posteriormente a jaspeado. La oru
ga completamente desarrollada mide 40 mm. 
de longitud; la cabeza y placa protorácica son 
negras; línea dorsal ancha de color blanco 
amarillento; el cuerpo con una proyección 
dorsal puntiaguda sobre el primer segmento 

Fig. 160.—Adulto de Acronicta psi (L.). 
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Fig. 161.—Oruga de Acronicta psi (L.). 

abdominal y una joroba dorsal sobre el octa
vo, ambas negras; dorso amarillo pálido; 
banda lateral grisácea oscura, conteniendo 
puntos negros desde el primer al sexto seg
mento abdominal, con dos líneas verticales 
rojizas cada uno; ancha banda espiracular 
blanco amarillenta con pequeños orificios 
traqueales negros; ventralmente pardo oscu
ra. La crisálida es delgada y lustrosa, de color 
marrón rojizo oscuro; cilindrica hasta el no
veno segmento abdominal y desde allí suave
mente cónica; los segmentos abdominales 
con una fina punteadura dorsal; cremaster 
negro débilmente proyectado, con una fuerte 
acanaladura dorsal, dos espinas apicales cur
vadas y ocho espinas ventrales algo más pe
queñas. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Especie euroasiática, se extiende en Europa 
desde el sur de España hasta Finlandia (64° 
N) y por el Este hacia Asia Menor. En Espa
ña debe estar extendida por toda la Península 
Ibérica, aunque en ocasiones puede haber 
sido confundida con especies muy similares 

como Acronicta tridens (DENIS y SCHIFFERMU-
LLER, 1775) y Acronicta cuspis (HUBNER, 
1809-1813), cuya diferenciación definitiva 
sólo es posible mediante el estudio de sus ge
nitalias (CALLE, 1982) (fig. 163). 

En este trabajo se la ha encontrado en las 
localidades de San Martín de Valdeiglesias 
(Madrid), Elizondo (Navarra) y La Iglesuela 
(Toledo). 

PLANTAS HUESPEDES 

Especie polífaga, ha sido citada sobre espe
cies pertenecientes a los géneros Betula, Co
rylus, Fagus, Populus, Prunus, Rosa, Rubus, 
Salix, Sorbus, Tilia y Ulmus (KOCH, 1984) y 
sobre Pteridium aquilinum (L.) KÜHN. 
(ALLAN, 1949) citada en Alnus spp. por GOR-
NY (1979); KOCH (1984) y SARTO (1984). 

Ha sido encontrada en Alnus glutinosa (L.) 
GAERTN, en las localidades anteriormente ci
tadas. 

DAÑOS 

La oruga es defoliadora. 
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Fig. 162.—Oruga de Acronicia psi (L.). 

BIOLOGIA 

Especie bivoltina; los imagos vuelan en su 
primera generación desde mayo hasta media
dos de agosto y en su segunda desde mediados 
de agosto hasta últimos de septiembre, con 
un cierto grado de solapamiento de ambas ge
neraciones en agosto. La puesta tiene lugar 
sobre las hojas de la planta nutricia, encon
trándose orugas durante el período de tiempo 
comprendido entre los meses de junio y octu
bre, ambos inclusive. Crisálida en un capullo 
de seda en una resquebrajadura de la corteza 
y en ocasiones en la madera podrida o en el 
suelo. Inverna en estado de crisálida. 

PARÁSITOS Y PREDADORES 

GORNY (1979) cita a Hemiteles conformis 
(GMEL.) (Hym., Ichneumonidae) como pará
sito de orugas. 

MÉTODOS DE CONTROL 

Pulverizar el follaje con diflubenzurón 

25 % o con formulaciones de Bacillus thurin-
giensis al final de la primavera o comienzo 
del verano. 

También se pueden emplear productos de 
acción más rápida, como acefato, fention, 
fosmet, metidation, metil-azinfos, etc, aun
que conviene relegarlos para resolver casos 
especiales, ya que su impacto sobre la fauna 
útil es mayor. 

Fig. 163.—Andropigio de Acronicta psi (L.) (DE 
PIERCE, 1967). 
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Lepidoptera, Noctuidae 

Catocala elocata 
(ESPER, 1786) 

SINONIMIAS 

Noctua elocata ESPER, 1786; Catocala 
oberthiiri AUSTAUD, 1879; Catocala pacta 
SCOPOLI. 

DESCRIPCIÓN 

El adulto tiene una envergadura alar de 
68-85 mm. Las antenas del macho son cortas 

y doblemente fasciculadas y ciliadas, mien
tras que en las hembras son simplemente ci
liadas. Las alas anteriores son de color gris 
verdoso; franja antemediana sinuosa de color 
ocre verdoso limitada basal mente por gris pá
lido, más ancha en el extremo costal que en el 
dorsal; estigma orbicular poco aparente salvo 
por una difusa tonalidad más clara; franja 
media ancha, irregularmente definida de to
nalidades ocre verdoso a ocre grisáceo; estig-

Fig. 164.—Adulto de Catocala elocata (ESPER). 
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Fig. 165.—Oruga de Caiocala elocata (ESPER). 

ma raniforme poco aparente salvo por una 
difusa tonalidad más clara; línea postmedia
na aserrada de color ocre pálido y limitada 
por bandas más oscuras de color gris verdoso 
a ocre verdoso; franja subterminal aserrada 
de color gris azulado oscuro; termen sinuado 
con fimbrias blanco amarillentas. Las alas 
posteriores rojizas, con franja mediana negra 
curvada y de contorno irregular, aguzándose 
progresivamente hacia el borde interno del 
ala; franja terminal ancha y negra. En las 
hembras el frénulo está formado por tres cer
das. 

El huevo es aplanado, estriado y ligera
mente reticulado; de color pardo y con un 
anillo blanco amarillento. 

La oruga alcanza una longitud de 70 mm. y 
cuerpo alargado; hasta el tercer estadio tiene 
sólo bien desarrolladas las falsas patas del 
quinto, sexto y último segmentos abdomina
les, por lo que el desplazamiento de las oru
gas es similar al de las pertenecientes a la fa
milia Geometridae; a partir del tercer estadio 
son perfectamente visibles las falsas patas del 
tercer y cuarto segmentos abdominales. En 
los primeros estadios tienen un color unifor

me, terroso amarillento, pero a partir de la 
tercera muda se manifiestan las protuberan
cias dorsales del quinto y octavo segmentos 
abdominales, que se vuelven de un color ocre 
anaranjado; tiene también en el segundo, ter
cero, cuarto, sexto y séptimo segmentos dos 
tetones del mismo color y ubicados subdor-
salmente a cada lado. Dorsalmente la oruga 
tiene la cabeza más ancha que los segmentos 
torácicos, y éstos y los dos primeros abdomi
nales más estrechos que los siguientes; el co
lor general de la oruga es terroso, ocre amari
llento o anaranjado ligeramente jaspeado de 
gris. 

La crisálida es de color marrón rojizo, cu
bierta por una tonalidad blanco azulada o 
gris azulada, que en conjunto es ovoide, aun
que se estreche agudamente en el abdomen. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Especie asiático-mediterránea, desde el sur 
de Suecia hasta Europa Meridional y desde 
Marruecos hasta Asia Menor, Siria, Trans
caucasia y Kurdistán; se encuentra probable-
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mente en toda la Península Ibérica; CALLE 
(1982) la cita en todas las provincias peninsu
lares salvo Albacete, Badajoz, Córdoba, Co
ruña, Jaén, Lugo, Orense, Palencia, Rioja y 
Tarragona; posteriormente FERNÁNDEZ (1984) 
la ha citado en Coruña y Vigo, y ALBERT y 
LENCINA (1984), en Albacete. 

En este estudio se la ha encontrado en Mi
jares y Arenas de San Pedro (Avila) y La Igle-
suela (Toledo). 

PLANTAS HUESPEDES 

Se la ha citado alimentándose de árboles 
pertenecientes a los géneros Alnus, Populus y 
Salix (AGENJO, 1959; CALLE, 1982, y SARTO, 
1984). 

En este trabajo la hemos encontrado en Al
nus glutinosa (L.) GAERTN, en las localidades 
anteriormente citadas. 

DAÑOS 

Esta especie es defoliadora en el estado de 
oruga. 

BIOLOGIA 

Especie univoltina; los adultos vuelan des
de julio a noviembre, siendo muy caracterís
tica su afición a refugiarse durante el día en 
lugares oscuros como almacenes, bodegas, 
grutas, etc; sin embargo, no acude bien a la 
luz. 

Las orugas se pueden encontrar desde 
mayo hasta julio, época en la que tiene lugar 
la crisalidación. Las orugas se alimentan du
rante la noche y bajan a esconderse entre la 
hojarasca durante el día. Crisálida en un ca
pullo que teje entre las hojas de una rama, las 
cuales ha doblado y fijado con hilos de seda. 

Inverna en el estado de huevo. 

MÉTODOS DE CONTROL 

Los mismos que en Acronicta psi (L.). 
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Lepidoptera, Noctuidae 

Orthosia incerta 
(HUFNAGEL, 1766) 

SINONIMIAS 

Phalaena incerta HUFNAGEL, 1766; Taenio-
campa incerta (HUFN.); Monimia incerta 
(HUFN.); Noctua instabilis SCHIFFERMULLER y 
DENIS, 1775. 

DESCRIPCIÓN 

El imago tiene una envergadura alar de 
32-42 mm. Las antenas son bipectinadas; la 
pectinación del macho menor que el doble 
del diámetro del cuerpo de la antena, mien
tras que la de la hembra es menor que un 
cuarto del diámetro del cuerpo de la antena. 
Las alas anteriores son muy variables; color 
de fondo que oscila desde el marrón negruzco 
hasta el gris pálido brillante u ocre grisáceo, 
con una graduación variable de relieves, ma
rrones oscuros a marrones rojizos, más bri
llantes; en las formas más oscuras el estigma 
superior está normalmente limitado por un 
color más pálido y las líneas subterminales 
frecuentemente están marcadas; en las for
mas más pálidas el lóbulo dorsal del estigma 
reniforme es más oscuro que el costal, las ve
nas pueden mostrar a modo de bandas longi
tudinales oscuras, existiendo normalmente 
una más oscura; la franja media angulada; el 
carácter más constante es la línea subtermi-
nal, de color pálido o blanco amarillento, 
más o menos recta excepto en unas concavi
dades presentes en sus extremos, no obstante, 

esta línea a veces no es visible. Las alas poste
riores son pardo pálidas; punto discai lunular 
y venas pardas; a veces presenta una franja 
terminal parda de anchura variable. 

El huevo es hemiesférico, de superficie li
geramente arrugada y levemente reticulada; 
de color inicial blanco amarillento pálido 
que se oscurece gradualmente. 

La oruga completamente desarrollada al
canza los 45 mm. de longitud y tiene una for
ma alargada y cilindrica. La cabeza es ma
rrón amarillenta. El cuerpo verde azulado 
pálido, finamente punteado de blanco; ancha 
línea dorsal y finas líneas subdorsales de co
lor blanco; ancha banda espiracular blanca, 
limitada superiormente de negro; superficie 
ventral más oscura y menos verde azulada 
que las superficies dorsal y lateral. 

La crisálida, bastante alargada, con los seg-

Fig. 166.—Adulto de Orthosia incerta (HUFN.). 
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Fig. 167.—Oruga de Orthosia incerta (HUFN.). 

mentos abdominales muy afinados y de color 
rojizo oscuro muy lustroso; los segmentos to
rácicos finamente esculpidos y los abdomina
les con una banda anterior estrecha y fuerte
mente punteados; cremaster pequeño, hundi
do ventralmente, con dos espinas apicales ro
mas muy cortas y ligeramente divergentes. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Especie euroasiática, distribuida por toda 
Europa hasta el sur de Noruega, URSS, Ar
menia, Asia Menor, Siberia, India y Japón. 

En España está probablemente en toda la 
Península Ibérica, existiendo citas de captu
ras de varios autores en las provincias de Ala-
va, Barcelona, Cuenca, Gerona, Granada, 
Guadalajara, Guipúzcoa, Jaén, Madrid, 
Murcia, Navarra, Pontevedra, Segovia, So
ria, Toledo, Vizcaya, Zamora y Zaragoza, se
gún CALLE (1982). 

En este trabajo se la ha encontrado en las 
siguientes localidades: Llanes (Asturias); 
Arenas de San Pedro y Mijares (Avila); Hu
manes (Guadalajara); San Martín de Valdei-
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glesias (Madrid); Elizondo (Navarra); Cande
lario y El Payo (Salamanca), y El Alamín y 
La Iglesuela (Toledo). 

PLANTAS HUESPEDES 

Especie polífaga, se alimenta de numerosas 

Fig. 168.—Andropigio de Orthosia incerta (HUFN.) 
(DE PIERCE, 1967). 



frondosas, mostrando preferencia por Quer
cus spp. y Salix spp. 

Se Ia ha encontrado abundantemente sobre 
Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en las localida
des anteriormente citadas. 

DAÑOS 

La oruga defoliadora, en los primeros esta
dios destruye los brotes y hojas en desarrollo 
y en últimos estadios las hojas ya desarrolla
das. 

BIOLOGIA 

Especie univoltina; vuela desde febrero 
hasta mayo, sin embargo, existen emergen

cias anticipadas en otoño e invierno de un 
porcentaje reducido de la población (SARTO, 
1984). La hembra efectúa la puesta sobre la 
planta nutricia en masas irregulares. La oru
ga de primeros estadios se alimenta de los 
brotes y hojas en desarrollo; se refugia duran
te el día en nidos de seda que teje en las rami
llas y se alimenta durante la noche; termina 
su desarrollo en el mes de junio. Baja al suelo 
para crisalidar dentro de un frágil capullo, 
permaneciendo en el estado de crisálida du
rante parte del verano, otoño e invierno, ha,s-
ta que a finales del mismo y durante la pri
mavera emergen los adultos. 

MÉTODOS DE CONTROL 

Los mismos que en Acronicta psi (L.). 
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Hymenoptera, Siricidae 

Xiphydria camelus 
LINNAEUS, 1757 

DESCRIPCIÓN 

Cuerpo negro alargado y cilíndrico de 15 a 
20 mm. de longitud. Cabeza redondeada y 
globulosa; antenas filiformes con escapo lar
go, pedicelo corto y 15 artejos antenales; pal
pos maxilares con cuatro segmentos; dos es
trechas manchas alargadas blanco amarillen
tas desde el vértex hasta el occipucio. Cuello 
estrecho y largo, por esta característica mor
fológica le dieron el nombre específico de 
«camelus». 

El tórax tiene aproximadamente la misma 
anchura que la cabeza; pronoto escotado y 
mesonoto con surcos. Las alas anteriores es
trechas y largas, con una corta vena transver
sa entre la costal y la subcostal; dos celdas ra
diales; celda lanceolada dividida por una 
vena oblicua. Tibias intermedias con dos es
polones. 

El abdomen de color negro, está algo com
primido lateralmente en las hembras y tiene 
cuatro manchas oblicuas blanco amarillentas 
en cada lado. El oviscapto es muy saliente, 
que sirve para taladrar la madera y colocar en 
el seno de ella un único huevo cada vez. 

Larvas cilindricas, blandas, de color blan
quecino, con tres pares de patas torácicas 
muy pequeñas; tiene nueve estigmas a cada 
lado del cuerpo. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Euroasiática. Ha sido citado en Francia 

(BARBEY, 1925), Turquía (MORRIS, 1983), 
URSS (TROFIMOV, 1983), España (CEBALLOS, 
1941-43) y Gran Bretaña (CHRYSTAL y SKIN
NER, 1932). En este trabajo se la ha localizado 
en Elizondo (Navarra) y El Alamín (Toledo). 

PLANTAS HUESPEDES 

Sobre especies de los géneros Alnus y Betu
la. Ha sido citada sobre Populus sp. (BARBEY, 
1925). En nuestro país se la encuentra en Al
nus glutinosa (L.) GAERTN. 

DAÑOS 

La larva excava galerías en la madera de la 
planta huésped. 

BIOLOGIA 

El período de vuelo de los adultos tiene 
lugar durante los meses de junio, julio y agos
to, siendo los machos los primeros en apare
cer, mientras que las hembras se retrasan 
aproximadamente una semana; éstas esperan 
en el lugar donde emergen a que acudan los 
machos y tras la cópula inician el vuelo para 
buscar un lugar apropiado para efectuar la 
puesta. 

Una vez posada sobre el tronco o rama ele
gidos se desplaza rápidamente hasta encon
trar una resquebrajadura de la corteza donde 
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Fig. 169.—Adulto de Xiphydria camelus L. 

efectúa la puesta a intervalos mientras la re
corre longitudinalmente; evita así las zonas 
de corteza gruesa ya que con su corto ovis
capto no llegaría hasta la región del cam
bium. Una hembra puede llegar a poner has
ta 85 huevos. 

La larva pasa por seis estadios y completa
mente desarrollada alcanza hasta 13 mm. En 
los primeros estadios, durante el verano y co
mienzos del otoño, la larva excava una gale
ría poco profunda en la madera, mientras que 
en los últimos, durante su actividad primave
ral, profundiza fuertemente en la madera. Las 
formas de estas galerías son totalmente irre
gulares y están rellenas de una masa de excre
mentos y serrín; alcanzan una longitud total 
que varía de 7 a 25 cm., lo que representa el 
trabajo de 10 meses. 

Cuando la larva va a pupar, asciende hasta 
la corteza y en ella, excava una celda pupal 
de 25-30 mm. de longitud en la que pupa. En 
este estado permanece de 20 a 30 días, al 
cabo de los cuales el imago emerge al exterior 
abriendo un orificio circular en la corteza y 
completando así el ciclo biológico de la espe
cie, que dura un año (CHRYSTAL, SKINNER, 

1932). 
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PARÁSITOS Y PREDADORES 

Entre los endoparásitos destaca Aulacus 
striatus JURINE (Hym. Aulacidae) y entre los 
ectoparásitos Rhyssella aproximator (F.) 
(Hym. Ichneumonidaej (GORNY, 1979; TROFI-

MOV, 1983). 
Además, icneumónidos como Rhysella 

obliterata (GRAV.) (TROFIMOV, 1983) y Nema-
topodius formosus (GRAV.) (GORNY, 1979) 
bracónidos como Doryctes rossius TELENGA, 
D. mutilator (THNB.) y Cocloides rossicus 
(KOK.) y el pteromálido Xiphydriophagus 
meyerinckii (RATZ.) (TROFIMOV, 1983). 

MÉTODOS DE CONTROL 

Pulverización de los troncos mojando in
tensamente la corteza con lindano. 

Si se efectúa un aprovechamiento madere
ro durante el período de vuelo del imago, hay 
que pulverizar los troncos recién abatidos 
con una solución de lindano y agua o gasóil o 
de lindano y pentaclorofenol en agua (HAMEL, 
1983). 

Fig. 170.—Adulto de Xiphydria camelus L. 



Hymenoptera, Cimbicidae 

Cimbex connata 
SKRANK, 1802 

DESCRIPCIÓN últimos forman la maza. Las alas anteriores 
con dos células radiales y tres cubitales; par-

Cuerpo grande, de 16-24 mm.; antenas cía- tiendo de la primera de éstas los dos nervios 
viformes, de siete artejos, de los cuales los dos recurrentes. Célula lanceolada dividida por 



de color negro con el extremo rojizo y en la 
hembra los dos primeros segmentos violáceos 
brillantes y los restantes amarillos mates. 

La larva es de color verde claro, con una lí
nea dorsal negra violácea, dos laterales grises 
y 12 puntos negros a cada lado (figs. 173 y 
174). 

La pupación tiene lugar dentro de un capu
llo basto de color marrón rojizo oscuro (fig. 
175). 

Fig. 172.—Adulto de Cimbex connata SKRANK. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

un nervio recto. Envergadura alar que oscila 
entre 35 y 45 mm. 

Entre el primer segmento abdominal y el 
segundo hay una hendidura cerrada por una 
membrana blancuzca; lados del abdomen ca
renados. 

En ambos sexos, la cabeza y el tórax son de 
color negro matizado de herrumbre y las alas 
translúcidas con la misma tonalidad herrum
bre del cuerpo. Sin embargo, en el abdomen 
existe dimorfismo sexual, siendo en el macho 

Euroasiática. En nuestro país ha sido cita
da en Asturias (DUSMET, 1896) y Madrid 
(DUSMET, 1935 y 1949). En este trabajo se le 
ha encontrado en Elizondo (Navarra). 

PLANTAS HUESPEDES 

Especie oligófaga que se encuentra en espe
cies del género Alnus, siendo más frecuente 
sobre Alnus glutinosa (L.) GAERTN. 

Fig. 173.—Larva de Cimbex connata, vista lateralmente. 
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Fig. 174.—Larva de Cimbex connata, vista dorsal-
mente. 

DAÑOS 

La larva se alimenta de hojas de aliso, fun
damentalmente de aquellas situadas en los 
extremos de las ramas, comiéndolas lateral
mente. 

Los adultos roen las cortezas tiernas de las 
ramas de pequeño diámetro en forma de espi
ral o de anillo semicircular, que después que
da muy marcado por el cerco de cicatrización 

Fig. 175.—Capullo de pupación de Cimbex conna
ta. 

que se forma. Este tipo de daño puede llegar a 
cortar la circulación de savia por lo que el ex
tremo del ramillo se seca. 

BIOLOGIA 

Estos insectos se aparean a Finales de abril 
y mes de mayo. Las hembras realizan la pues
ta de los huevos en las hojas del aliso, de los 
cuales, después de un período de incubación 
de aproximadamente 10 días, nacen las lar
vas. 

La larva se alimenta desde el mes de mayo 
hasta octubre, época en la que, bien sobre el 
árbol o descendiendo al suelo, hila un capu
llo dentro del cual pasa el invierno, transfor
mándose en pupa a la llegada de la primavera 
siguiente, durante el mes de abril; después de 
algún tiempo se desarrolla el adulto, que sale 
al exterior rompiendo el capullo por un ex
tremo (fig. 175). 

MÉTODOS DE CONTROL 

Similares a Croesus septentrionalis L. 
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Hymenoptera, Tentredinidae 

Croesus septentrionalis 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS DESCRIPCIÓN 

Nematus septentrionalis RATZ. Abdomen sentado, sin articulación móvil 

Fig. 176.—Adulto de Croesus septentrionalis L. 
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Fig. 177.—Adulto de Croesus septentrionalis L. 

con el tórax. Alas anteriores con célula lan
ceolada pedunculada. Trocánter de dos arte
jos, siendo más grueso el basilar. Tibias ante
riores con dos espolones. Oviscapto de la 
hembra dentado en forma de sierra y funcio
nando como tal. Antenas largas y setiformes 
con nueve artejos. Tibias posteriores sin espi
nas en su parte media. La tibia y el metatarso 

posteriores muy alargados. Alas anteriores 
con una célula radial y cuatro cubitales (la 
primera apenas separada). Los dos nervios 
recurrentes parten de la segunda célula cubi
tal. Estigma negro. Uñas bífidas. 

El insecto adulto mide de 7-10 mm. de lon
gitud y el macho, netamente más pequeño 
que la hembra, mide 7 mm. Es de color negro 
en la mayor parte de su cuerpo: cabeza, tórax 
y parte anterior y posterior del abdomen; es 
de color rojizo desde el segundo al sexto ani
llo del abdomen en la hembra y desde el no
veno al decimosegundo en el macho. 

La larva alcanza una longitud de 20-25 
mm. y se caracteriza por tener en su conjunto 
un color verde amarillento con la cabeza ne
gra o parda rojiza. El primer segmento toráci
co y el último abdominal son amarillos. Las 
tibias torácicas son negras y las abdominales 
amarillas. Los estigmas son negros y tiene ali
neaciones laterodorsales y dorsales de man
chas negras brillantes (fig. 178). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Euroasiática. Ha sido citada en-nuestro 

Fig. 178.—Larva de Croesus septentrionalis en postura de alimentación. 
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Fig. 179.—Larva de Croesus septentrionalis en 
postura defensiva. 

país en Barcelona (DUSMET, 1949). En este es
tudio se la ha encontrado en Elizondo (Nava
rra), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), 
La Iglesuela y El Alamín (Toledo) y Arenas 
de San Pedro y Mijares (Avila). 

PLANTAS HUESPEDES 

Polífaga. Se la ha citado sobre los géneros 
Alnus, Betula, Fraxinus, Populus y Salix 
(BARBEY, 1925 y CHARARAS, 1962). Se la ha 
encontrado en España sobre Alnus glutinosa 
(L.) GAERTN, en las localidades anteriormente 
citadas. 

DAÑOS 

Las larvas se alimentan del parenquima fo
liar y practican una nutrición muy intensa, 
pues no dejan subsistir más que la nerviadura 
principal y algo de la secundaria. 

CICLO BIOLÓGICO 

Los adultos vuelan desde mediados de abril 
a últimos de junio, según las condiciones cli
máticas. La cópula se produce sobre las hojas 

Fig. 180.—Gregarismo de las larvas de Croesus 
septentrionalis. 

y ramas, poniendo las hembras un número 
variable de huevos, que oscila entre 50 y 150, 
sobre los nervios del envés de las hojas, cam
biando numerosas veces de hoja en el curso 
de la puesta (fíg. 181). 

Las larvas son sociales y se nutren en gru
pos, observándose numerosas larvas alinea
das sobre una misma hoja (fig. 180). 

Una vez completado su desarrollo descien
den a lo largo del tronco hasta el suelo, donde 
se entierran para formar un capullo. Los pri
meros capullos se observan en el mes de julio, 
saliendo los primeros adultos a finales de ju-

Fig. 181.—Daños de primeros estadios larvarios. 
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lio o principios de agosto. Estos dan comien
zo a una segunda generación, que después de 
alimentarse en forma larvaria durante el final 
del verano y principio del otoño, entrará en 
diapausa invernal con los primeros fríos oto
ñales, enterrándose en el suelo y dentro del ca
pullo, donde pupará al llegar la primavera si
guiente. 

Por tanto, esta especie desarrolla anual
mente una generación completa y otra in
completa que llega hasta la formación del ca
pullo. 

PARÁSITOS Y PREDADORES 

Se le han citado los parásitos Delomerisa 
laevis (GRAV.) (Hym., Ichneumonidae) y Me-
sopolobus subfumatus RATZ. (Hym., Ptero-
malidae)(GoRm, 1979). 

MÉTODOS DE CONTROL 

Se obtienen buenos resultados pulverizan
do el follaje con cipermetrina, fenitrotion o 
malation durante el mes de junio, época en la 
cual las larvas están en los primeros estadios. 
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Coleóptera, Buprestidae 

Agrilus viridis 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS 

Buprestis viridis LINNAEUS, 1758; Mordella 
rosacea SCOPOLI, 1763; Buprestis linearis 
PANZER, 1789; Buprestis filifornis HEBST, 
1801; Agrilus capreae CHEVROLAT, 1838; 
Agrilus fagi RATZEBURG, 1839; Agrilus nociva 
RATZEBURG, 1839; Agrilus aubei CASTELNAU y 
GORY, 1939; Agrilus littlei CURTIS, 1840; 
Agrilus distingendus CASTELNAU y GORY, 
1841; Agrilus quercinus REDTENBACHER, 
1849; Agrilus bicolor REDTENBACHER, 1849; 
Agrilus darwini WOLLASTON, 1857; Agrilus 
atra KIESENWETTER, 1859; Agrilus pupureico-
lor Pie, 1918; Agrilus mixtulus OBENBERGER, 
1924; Agrilus obtusus OBENDERGER, 1925; 
Agrilus ribesi SCHAEFER, 1946. 

DESCRIPCIÓN 

De cuerpo alargado y esbelto, posee una ta
lla que oscila entre los 4,5 y 9 mm. de longi
tud. Coloración metálica variable, normal
mente verde uniforme con terguitos azul vio
láceo en el macho y cobrizo dorada en el es
cudete y élitros verdes en la hembra. 

La cabeza con la frente abombada sin im
presiones y sólo débilmente surcada en el 
vertex; pilosidad frontal muy corta, algo más 
visible anteriormente en el macho. Mentone-
ra ligeramente sinuada en la mitad del borde 
anterior. Mejillas muy cortas, de poco menos 
de la mitad del diámetro transversal de los 
ojos. 

Los ojos más aproximados entre sí hacia la 
boca, que hacia el vertex; alargados de bordes 
internos convergentes hacia abajo; bordes 
oculares internos fuertemente cóncavos. 

Las antenas con el pedicelo aproximada-

Fig. 182.—Adulto de Agrilus viridis (L.). 
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mente tan grueso y largo como el escapo y 
mucho mayor que los primeros artejos del fu
nículo; artejos antenales medianos (V-VIII) 
subagudamente dentados y con los cantos in
feriores sinuados. 

Cavidad esternal para la insección de la 
apófisis del prosterno profunda y amplia; 
prosterno tan largo como ancho; proceso in
tercoxal del prosterno paralelo; láminas me-
tacoxales más ensanchadas hacia fuera que 
hacia dentro, sobre todo en la parte latero-
anterior; cavidades mesocoxales a igual dis
tancia que las protocoxales; costados del pro
noto generalmente sinuados antes de los án
gulos posteriores, que son agudos y un poco 
salientes. Protórax mostrando una quilla su
plementaria notopleural, visible de costado, 
escudete con una quilla transversal que lo di
vide en dos planos. 

Alas con nervios cubitales presentes. Éli
tros aparentemente lampiños, pues en reali
dad están revestidos de una pubescencia cor
ta y oscura, difícil de observar; ápice elitral 
prolongado y oblicuamente truncado en el 
borde interior, bastante fuertemente denticu-
lado-aserrado y con algunos pelitos blancos 
cercanos a la sutura. 

Sutura borrosa entre los dos primeros seg
mentos abdominales presentes, sobre todo en 
los costados; costados del abdomen más o 
menos largamente ranurados en el límite 
pleural. 

Arista infero-externa de todos los fémures 
lisa. Pro y mesotibias mucronadas y metati-
bias inermes. Tarsos largos, al menos como 
la mitad de las tibias correspondientes; pri
mer artejo metatarsal normalmente más de 
tres veces más largo que el siguiente; los tres 
primeros artejos de los tarsos comprimidos y 
el cuarto bruscamente dilatado y deprimido; 
las uñas de los tarsos están dentadas; en los 
machos las uñas protarsales y las mesotarsa-
les externas son bífidas, las mesotarsales in
ternas simplemente dentadas en su base y las 
metatarsales dentadas como las de las hem
bras. 

Edeago robusto notablemente dilatado ha
cia adelante, con los parameros obtusamente 
redondeados hacia su extremo; pene con la 
extremidad truncado redondeada. Ovoposi-
tor corto y ancho, en gran parte membranoso 
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Fig. 183.—Daño de Agrilus viridis en el fuste.-

y con la armadura de sostén aplastada; borde 
interior de la valva dorsal sin lóbulo medio, 
con los estilos distanciados (fig. 184). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Especie eurosiberiana. En este trabajo se la 
ha encontrado en El Alamin (Toledo). 

PLANTAS HUESPEDES 

Citada sobre Populus tremula LINNAEUS 
por CHARARAS (1972); SCHAEFER (1949) la cita 
sobre Acer spp., Alnus glutinosa (L.) GAERTN, 
Betula alba LINNAEUS, Carpinus betulus LIN
NAEUS, Fagus sylvatica LINNAEUS, Quercus 
spp. y Salix spp. Otros autores como KUHNT 
(1911), BARBEY (1925), MORRIS (1983) la han 
citado sobre Alnus spp. 

Se le ha encontrado abundantemente en El 
Alamin (Toledo) en madera de Alnus gluti
nosa (L.) GAERTIN 

DAÑOS 

Los daños son provocados por las larvas 
que, en su alimentación xilófaga, excavan ga
lerias sinuosas subcorticales, que interrum
pen el flujo de savia, provocando el marchita
miento de la zona superior al daño (fig. 183). 

Los árboles afectados se reconocen fácil
mente por un decaimiento del follaje y la 
rápida aparición de ramas secas. Si el árbol 



Fig. 184.—Edeago de Agrilus viridis (L.) (según CO
BOS, 1986). 

sobre el que ataca es vigoroso, éste reacciona 
con la formación de un tejido de cicatrización 
que oclusionaría a la larva, pero ésto normal
mente no ocurre y los árboles atacados son 
incapaces de superar los daños provocados 
por la larva en su nutrición. 

Además, los árboles afectados son un foco 
de atracción para otros xilófagos secundarios, 
que provocan la muerte definitiva del pie. 

BIOLOGIA 

A finales de la primavera y principios del 
verano, esto es durante los meses de mayo, 

junio y julio, los adultos emergen de la cáma
ra de pupación. Tras la cópula, la hembra 
pone sobre la corteza de la planta huésped de 
uno a cinco huevos (BARBEY, 1925), de los que 
nacerán las larvitas al cabo de algunos días. 

Cada una de las larvas practica una galería 
sinuosa, que cortando los tejidos corticales, 
va profundizando progresivamente en el xile-
ma, para pupar al final de su período de ali
mentación en una cámara de pupación. Las 
galerías larvarias suelen estar entremezcladas 
unas con otras y rellenas de abundante y 
comprimido serrín. El adulto sale al exterior 
a través de un orificio elíptico muy caracte
rístico. Suele ser normal el observar imagos 
en hojas y flores, así como andando sobre las 
cortezas de los huéspedes para realizar la 
puesta. El ciclo biológico completo dura dos 
años. 

PARÁSITOS Y PREDADORES 

Tiene parásitos de larvas pertenecientes a 
los géneros Hemiteles (Hym., Ichneumoni-
dae), Alysia (Hym., Braconidae) y Tetrasti-
chus (Hym., Chalcididae). 

MÉTODOS DE CONTROL 

La eliminación de las partes afectadas del 
árbol y con larvas antes del inicio del período 
de emergencias de imagos, que comienza en 
mayo o junio, es una medida cultural necesa
ria. 

Durante el período de vuelo de los imagos 
se llevarán a cabo al menos tres tratamientos 
consecutivos de los fustes con metil-azinfos, 
distanciados 15 días unos de otros (CAVALCA-
SELLE, 1972). 

Sin embargo, si a finales del mes de junio se 
observan pequeñas larvas en la corteza, es 
conveniente realizar una pulverización de los 
fustes con una solución de fentión. 
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Coleóptera, Cerambycidae 

Compsidia populnea 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS 

Cerambyx populnea LINNAEUS, 1758; Sa-
perda populnea (L.) FABRICIUS, 1775; Comp
sidia populnea (L.) MULSANT, 1839. 

DESCRIPCIÓN 

Cuerpo alargado, de una longitud de 9 y 14 
mm. Frente convexa con el espacio entre las 
antenas con una depresión notable. Pronoto 
subcilíndrico. Élitros subparalelos, hombros 
salientes y apex redondeado. 

De color negro está irregularmente cubier
to por una pubescencia amarilla, que en la 
cabeza cubre débilmente la frente y forma 
dos bandas gruesas divergentes hacia atrás so
bre el vertex; en el pronoto una banda estre
cha mediana más o menos nítida y dos ban
das laterales, continuación de las del vertex; 
sobre los élitros hay pequeñas manchas y, ge
neralmente cinco máculas discales, que en 
ocasiones desaparecen parcial o totalmente; 
ventralmente están cubiertos por una densa 
pubescencia amarillenta. 

Las antenas son negras y los artejos III al 
XI están cubiertos por una pubescencia blan
ca en sus dos tercios básales. Las patas pro
vistas de una pubescencia blancuzca o amari
llenta clara. Todo el cuerpo y las patas cu
biertos de pelos erizados. 

Cabeza intensa y densamente punteada; ló
bulos inferiores de los ojos dos veces más lar

gos que las genas en el macho y una vez y me
dia en la hembra. Antenas relativamente fi
nas, tan o un poco más largas que el cuerpo 
en el macho y un poco más cortas en la hem
bra; el tercer artejo claramente más largo que 
el cuarto. 

Pronoto intensamente punteado, con pun-
teaduras espaciadas en su parte anterior y 
apretadas en la base. Élitros muy punteados 
salvo en la región apical. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Especie holoártica, está presente en toda 
Europa, Asia y la región occidental de Nor
teamérica. En nuestro país está ampliamente 
representada en todas las regiones. 

En este estudio se han obtenido ejemplares 
de Elizondo (Navarra), Humanes (Guadala
jara) y la Iglesuela (Toledo). 

PLANTAS HUESPEDES 

Vive y se desarrolla sobre diversas especies 
del género Populus, especialmente sobre Po
pulus tremula L. (CHARARAS, 1972; STROJNY, 
1979), Salix spp. y Alnus spp. (MORRIS, 
1983). 

Los ejemplares obtenidos en las localida
des citadas anteriormente, lo han sido de 
muestras de tallos jóvenes de Alnus glutinosa 
(L.) GAERTIN. 
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Fig. 185.—Adulto de Compsidia populnea (L.). 

DAÑOS 

Ataca solamente a ramillas y tallos muy 
delgados realizando la hembra la oviposición 
generalmente en las que tienen menos de 1,5 
cm. de diámetro. 

Las ramas atacadas rápidamente sufren un 
engrosamiento muy característico sin orificio 
exterior aparente por el que salgan detritos 
algunos. Esta especie de agalla es una hiper
trofia de los tejidos del huésped, como reac
ción a las heridas del imago al ovipositar y de 
la larva de primer estadio (fig. 186). 

Si este daño se produce en las guías termi
nales, éstas pueden romperse bajo la acción 
del viento. 

El adulto se alimenta de hojas y cortezas 
tiernas sin causar daños apreciables. Fig. 186.—Galería larvaria. 
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Fig. 187.—Larva de Compsidia populnea (L.). 

BIOLOGIA 

Los adultos emergen durante los meses de 
mayo y junio. Durante las tres o cuatro sema
nas siguientes al nacimiento del imago, éste 
se aparea y efectúa la puesta. Las primeras 
larvas nacen a primeros de julio, tras una in
cubación de los huevos, que dura diez a quin
ce días. 

Las jóvenes larvas horadan una galería 
anular que forma una media circunferencia y 
es la causa del engrosamiento en forma de 
agalla de la ramilla atacada. 

En otoño la larva practica una galería as
cendente en la médula de la rama, de una 
longitud de 3-5 cm., donde en la primavera 
siguiente realiza la cámara de pupación. Se 
transforma en adulto durante el mes de mayo 
y sale por un orificio redondo y limpio muy 
característico. 

En los países del centro y norte de Europa 
el ciclo biológico dura dos años (BRAMMANIS, 
1963;POSTNER, 1954). 

PARÁSITOS Y PREDADORES 

Entre los parásitos de huevos cabe citar 
Euderus albitarsus (ZETTERSTEDT) (Hym., Eu-

lophidae) (PULKKINEN y YANG, 1984); entre los 
de larvas Dolichomitus populneus (RATZE-
BURG) (Hym., Ichneumonidae), Iphiaulax 
spp. (Hym., Braconidae) y sobre todo Billaea 
irrorata (MEIGEN) (Dip., Tachinidae) (PULKKI
NEN y YANG, 1984; STROJNI y CZAPLICKA, 

1975); por último, entre los parásitos de pupa 
cabe destacar Kaltenbachia dentata TASCH. 
(Hym., Ichneumonidae) (DAFAUCE, 1961-66). 

Entre los predadores cabe citar Odinia 
xanthocera COLLIN (Dip., Odiniidae) y aves 
de las familias Picidae (pájaros carpinteros) y 
Paridae (carboneros y herrerillos) (PULKKINEN 
y YANG, I984). 

MÉTODOS DE CONTROL 

En el caso de infestaciones débiles, la corta 
y quema de las ramas atacadas durante el in
vierno, evita la propagación posterior de la 
plaga. 

Sin embargo, en el caso de fuertes infesta
ciones los imagos se pueden controlar me
diante la pulverización con metilazinfos al 
0,5 % de materia activa y en emulsión acuosa 
al principio del verano. 
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Coleóptera, Cerambycidae 

Oberea linearis 
(LINNAEUS, 1761) 

SINONIMIAS 

Cerambyx linearis LINNAEUS, 1761; Oberea 
linearis (L.) MULSANT, 1839. 

DESCRIPCIÓN 

El cuerpo muy alargado, subcilíndrico, de 
una longitud de 12 y 14 mm.; de color negro 
con los palpos y las patas amarillos; los éli
tros pueden ser totalmente negros, pero en 
ocasiones tienen la base de los epipleuros y 
una estrecha banda subhumeral de color 
amarillento. Dorsalmente posee una pubes
cencia corta, oscura y dispersa, mientras que 
ventralmente es más larga y amarillenta. 

La cabeza es fuerte, densamente punteada 
e intensamente surcada entre las antenas; tu
bérculos antenales separados y un poco sa
lientes. Lóbulos inferiores de los ojos tres ve
ces más largos en las hembras y cuatro en los 
machos que las genas. Antenas del macho un 
poco menos largas que el cuerpo y las de las 
hembras llegan apenas a la porción apical del 
cuerpo. 

El pronoto es transverso, deprimido distal 
y basalmente, e intensamente punteado; el 
área discai con una protuberancia oblonga 
mediana más o menos marcada. 

Los élitros son muy alargados y estrechos, 
truncados en el apex, con un micropunteado 
terroso y un intenso y profundo punteado su-
balineado y que desaparece en la parte poste
rior. 

Las patas son cortas de fémures claviforme 
y tibias intermedias con un surco dorsal. 

Fig. 188.—Adulto de Oberea linearis (L.). 
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Fig. 189.—Adulto de Oberea linearis (L.). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Presente en toda Europa, es más escasa en 
las regiones meridionales. 

En España está presente en las zonas hú
medas del Norte y en microclimas húmedos 
relacionados con cordilleras montañosas. 

Ha sido citado en España, en Barcelona, 
Cáceres, Gerona, Lérida, Lugo, Tarragona y 
Zaragoza (VIVES, A., 1984). En este trabajo se 
han capturado ejemplares adultos en vuelo 

Fig. 190.—Vista lateral de la parte anterior de 
Oberea linearis. 

sobre alisos en Asturias: Llanes; Avila: Are
nas de San Pedro y Mijares; Cantabria: Cas-
trocillorigo; Navarra: Elizondo; Salamanca: 
Candelario. 

PLANTAS HUESPEDES 

Esta especie ha sido citada numerosas ve
ces sobre Corylus avellana LINNAEUS, pero 
también se la encuentra sobre Carpinus betu
lus LINNAEUS, Junglans regia LINNAEUS, Os

trya carpinifolia SCOPOLI, Salix spp., Tilia 
spp. y Ulmus campestris LINNAEUS (BARBEY, 

1925; BALACHOWSKY, 1962; BINAZZI, 1974; Vi-

LLIERS, 1978; VIVES, 1984). 

Sobre especies del género Alnus ha sido ci
tada por BARBEY (1925); VILLIERS (1978); AM

MAN (1980) y VIVES (1984). 

En este trabajo se ha detectado la especie 
sobre Alnus glutinosa (L.) GAERTN, en las lo
calidades antes mencionadas. 

DAÑOS 

Ataca a las ramas de dos años y brotes ver
des del año, efectuando la puesta a 10-15 cm. 
de su extremo (BALACHOWSKY, 1962) y a 20-30 

cm. (BINNACCI, 1974). La larva horada una ga
lería semicircular que después se hace axial y 
descendente, apreciándose orificios de eva
cuación por los cuales expulsan serrín y ex
crementos (fig. 191). 

Por encima de la galería semicircular la 
rama se seca, rompiéndose con frecuencia a 
causa del viento. 

BIOLOGIA 

Los adultos emergen durante los meses de 
mayo, junio y julio, según las regiones climá
ticas, volando a las ramas más altas del árbol 
donde es fácilmente visible. Tras la cópula, la 
hembra efectúa la puesta a corta distancia del 
extremo de los brotes delgados después de 
practicar unas incisiones corticales mediante 
sus mandíbulas, apreciándose en esta zona 
un conjunto de machacaduras muy caracte
rístico. 

Las larvas eclosionan 10 días más tarde, 
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perforan una galeria semicircular perpendi
cular ai brote, que cicatriza en un abulta-
miento perpendicular muy característico. El 
brote se seca por encima del daño, pero para 
entonces la larva ha excavado una galería 
axial descendente, con numerosos orificos la
terales de expulsión de serrines y excremen
tos. 

En las zonas frías el ciclo biológico dura 
dos años y es posible que en las más cálidas y 
meridionales pueda reducirse a uno, aunque 
todavía no ha sido comprobado. Es decir, el 
período de vuelo de imagos tiene lugar a fina
les de la primavera y comienzo del verano del 
primer año, inverna en forma de larva y se 
desarrolla durante la primavera y el verano 
del segundo año, invernando en forma de 
prepupa y la ninfosis tiene lugar en la prima
vera del tercer año. 

PARÁSITOS Y PREDADORES 

Ephialtes heteropus THOMS. y Phaenolobus 
arator Rossi son himenópteros parásitos de la 
familia de los Ichneumonidae y Opilo palli
dus 01. es un coleóptero predador de larvas 
perteneciente a los Cleridae que se introduce 
en las galerías para capturarlas, (PAILLOT, 
1933). 

MÉTODOS DE CONTROL 

Los árboles atacados son fácilmente reco
nocibles a finales del verano y principios del 
otoño, por los brotes secos a partir del rodete 

Fig. 191.—Daño causado por la larva en las ramas 
de aliso. 

de cicatrización, que se forma alrededor de la 
galería anular perpendicular al brote produ
cida por la larva. La eliminación y quema de 
estos brotes es un método de control eficaz 
contra poblaciones poco numerosas (BINAZZI, 
1974). En caso contrario, resulta eficaz la 
pulverización con fentión en la época de vue
lo del imago con el fin de afectar a las larvas 
neonatas, que mueren al intentar atravesar la 
corteza. 
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Coleóptera, Cerambycidae 

Saperda scalaris 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS 

Cerambyx scalaris LINNAEUS, 1758; Saper
da scalaris (L.) FABRICIUS, 1775. 

DESCRIPCIÓN 

Cuerpo alargado y negro, más estrecho en 
el macho que en la hembra, y con una pubes
cencia terrosa oscura. Longitud de 11-19 
mm. La cabeza, el pronoto y el escutelo tie
nen una pubescencia amarillo azufrada inte
rrumpida solamente por una mácula triangu
lar sobre el vertex y una gran mancha media
na en el pronoto, que lleva una pequeña má
cula a cada lado. Los élitros poseen una pu
bescencia amarilla más clara, que forma una 
banda sutural con normalmente cuatro o cin
co dilataciones, una banda que cubre la epi-
leura y un número muy variable de manchas. 
Las antenas tienen los dos primeros artejos, 
la mitad o más de los artejos III al X y la base 
y un anillo preapical del artejo XI cubiertos 
de una pubescencia blanquecina. Las patas y 
la parte ventral del cuerpo están cubiertos 
por una pubescencia amarillo grisácea. 

Antenas algo más largas que el cuerpo en el 
macho y un poco más cortas en la hembra. 
Los lóbulos inferiores de los ojos aproxima
damente dos veces más largos que las genas 
en los machos y casi tan largos en las hem
bras. Pronoto ligeramente oblicuo en el ma
cho y fuertemente en la hembra, deprimido 

transversalmente detrás y estrechándose de
lante de la base; redondeado lateralmente en 
el centro, el disco central con tres ligeras pro
tuberancias más o menos lisas. Los élitros es
tán subdeprimidos discalmente y redondea
dos en el ápice. 

Fig. 192.—Adulto de Saperda scalaris (L.). 
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Fig. 193.—Adulto de Saperda scalaris (L.). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Eurosiberiana, está presente en Europa, Si
beria, El Cáucaso, Oriente medio y norte de 
Africa. 

En España se encuentra citada en las pro
vincias de Gerona y Lérida (VIVES, 1984). En 
este trabajo se han encontrado ejemplares de 
esta especie de Elizondo (Navarra). 

PLANTAS HUESPEDES 

Especie polífaga se alimenta de numerosos 
géneros de frondosas: Acer, Alnus, Betula, 
Carpinus, Corylus, Fagus, Ilex, Juglans, Po
pulus, Prunus, Pyrus, Quercus, Salix, Ulmus, 
etc. 

Las citas de la provincia de Navarra, co
rresponden a ejemplares emergidos de trozas 
de Alnus glutinosa (L.) GAERTN. 

DAÑOS 

Las larvas perforan la madera de pies debi
litados con la consiguiente pérdida de valor. 

Los adultos se alimentan de hojas y efec
túan roeduras de alimentación en la corteza 
de ramas delgadas y guías terminales. En el 
caso de plantaciones jóvenes de alisos, las ho
jas dañadas por este insecto han llegado a ser 
un 10-12 % del total (STARZYK, 1981). 

BIOLOGIA 

Los adultos emergen de los troncos en los 
meses primaverales de marzo a junio y la 
hembra deposita los huevos en pequeñas 
hendiduras que escarba en la corteza con sus 
mandíbulas. La larva se desarrolla en el tron
co del árbol durante un año, emergiendo en 
la primavera siguiente. 

Fig. 194.—Serrines producidos por la larva de Sa
perda scalaris. 
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MÉTODOS DE CONTROL 

AI principio de la primavera y como medi
da preventiva, se pueden pulverizar los fustes 
de los árboles no atacados hasta una altura de 

tres metros con fentión, lindano o metil-
azinfos. 

En los árboles ya atacados se pueden inyec
tar con estos productos los orificios de las ga
lerías y taponarlos después con un algodón 
empapado en los mismos. 
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Coleóptera, Chrysomelidae 

Agelastica alni 
(LINNAEUS, 1758) 

SINONIMIAS 

Galeruca alni LINNAEUS, 1758; Agelastica 
violacea LAICHARTING, 1781. 

DESCRIPCIÓN 

El imago tiene una longitud de 5-7 mm. y 
se caracteriza por tener la cabeza empotrada 
hasta los ojos en el pronoto, que es casi tan 
ancho como los élitros, carece de abolladuras 
y de surco alguno, está rebordeado en su base 
y tiene una seda en cada uno de los cuatro án
gulos. Esta especie es de color azul violáceo 
oscuro y brillo uniforme, en ocasiones azul 
verdoso ventralmente; está fina y densamente 
punteada y es glabra. Las antenas, las tibias y 
los tarsos son negros. De forma alargada, se 
ensancha progresivamente hacia el extremo 
posterior del cuerpo, que termina de forma 
regularmente redondeada; la hembra fecun
dada tiene el abdomen extraordinariamente 
dilatado, de tal forma que sobresale lateral
mente de los élitros, mostrando su color ama
rillo intenso (fig. 197). 

El huevo es alargado y ampuliforme, de co
lor amarillo intenso. La larva es negra bri
llante, alargada, subcilíndrica y ligeramente 
pelosa; tiene una longitud de 10-12 mm.; la 
cabeza es pequeña, el protórax tiene un escu
do que lo recubre casi completamente y a 
cada lado de los restantes segmentos toráci
cos y abdominales hay dos series transversa

les de tubérculos negros y pelosos (fig. 202). 
La ninfa es blanda, de color amarillo claro y 
con el dorso cubierto de sedas (fig. 204). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Originariamente euroasiática, se encuen
tra a través de toda Europa, Siberia, Asia 
Central y Oriente Medio. Falta en el norte de 
Africa y fue introducida en América del Nor
te a principios de este siglo (BRITTON, 1920). 

Citada en nuestro país en las provincias 

Fig. 195.—Imago de Agelastica alni (L.). 
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Madrid: San Martín de Valdeiglesias; Nava
rra: Elizondo; Salamanca: Candelario y El 
Payo, y Toledo: El Alamín y La Iglesuela. 

PLANTAS HUESPEDES 

Esta especie es normalmente monófaga, 
alimentándose de especies del género Alnus 
(BARBEY, 1925; BALACHOWSKY, 1963; TIBERG-

HIEN, 1972; REICHHOL, 1974; TISCHLER, 1977; 

GORNY, 1979; MORRIS, 1983; BELLES et al., 

1984; etc.) Sin embargo, cuando se produce 
una explosión de población de A. alni, que 
acaba con todo el alimento disponible de ali
so, entonces ataca a los árboles de las especies 
de los géneros Betula, Populus y Salix que se 
encuentran en las proximidades (TISCHLER, 
1977). También se puede alimentar de hojas 
de Corylus avellana L. (FEYTAUD, 1939; Do-
BROVOLSKI, 1951; TISCHLER, 1977), y ocasio
nalmente aparecen daños causados en árbo
les frutales de los géneros Malus, Prunus y 
Pyrus (BALACHOWSKY, 1939; FEYTAUD, 1939; 
DOMÍNGUEZ, 1962-63), en Rosa spp. (BALA
CHOWSKY, 1939; FEYTAUD, 1939) y en Vitis sp. 

Fig. 197.—Vista lateral de una hembra de Agelastica alni con el abdomen dilatado por los huevos. 
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Fig. 196.—Imago de Agelastica alni (L.). 

de Barcelona (BALCELS, 1955) y Santander 
(DOMÍNGUEZ, 1962-63); Guipúzcoa y Navarra 
(ARBELOA et al, 1981); en este trabajo se la ha 
encontrado sobre Alnus glutinosa (L.), GAERTN, 
en las localidades de Asturias: Llanes; 
Avila: Arenas de San Pedro y Mijares; Canta
bria: Castrocillorigo; Guadalajara: Humanes; 



(FEYTAUD, 1939, citado por DOMÍNGUEZ, 
1962-63). Por el contrario, su desarrollo lar
vario no es posible sobre plantas de los géne
ros Carpinus, Castanea, Fagus y Quercus 
(TISCHLER, 1977). 

Se trata por lo tanto de un caso notable de 
alotropía, que aparece súbitamente, y cuyo 
origen está en sus afinidades biológicas con 
las otras dos especies paleárticas del género 
Agelastica, que muestran una marcada afini
dad trófica por la rosáceas leñosas; así Age
lastica caerulea BALY se alimenta casi exclu
sivamente de estas especies botánicas y Age
lastica orientalis BALI se alimenta de especies 
de los géneros Populus y Salix, y secundaria
mente de rosáceas leñosas. 

DANOS 

Tanto los adultos como las larvas son defo-
liadoras. Los adultos devoran el limbo foliar, 
perforándolo de lado a lado, en áreas irregu
lares. Por el contrario, las larvas devoran el 
parenquima de la hoja respetando los nervios 
principales y secundarios, así como la epider-

Fig. 198.—Daño producido por los adultos en las 
hojas. 

mis de la cara opuesta; el follaje queda esque
lético y la copa del árbol se torna rojiza cuan
do el ataque es masivo, lo que ocurre con fre
cuencia (figs. 198 y 203). 

Fig. 199.—El imago es fácilmente visible en follaje. 
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Fig. 200.—Puesta de Agelastica alni (L.). 

BIOLOGIA 

Inverna en estado adulto, refugiado en la 
hojarasca u otros refugios del sotobosque; 
con la llegada de la primavera salen de la dia-
pausa invernal y se desplazan a los brotes y 
hojas del aliso, donde se alimentan durante 

Fig. 201.—Larva neonata. 

un período de hasta 20 días antes de iniciar 
los acoplamientos y las consiguientes pues
tas. Las épocas de aparición del insecto en 
primavera y comienzo de las puestas están re
lacionados con la temperatura y la brotación 
del aliso, existiendo variaciones respecto a la 
latitud, la altitud y la exposición. Aparecen 
en el campo con una temperatura media de 
12°C, lo que ocurre en Barcelona en el mes 
de marzo, y depositan los primeros huevos en 
abril, con una media de 14° C (BALCELS, 
1955). 

Fig. 202. 
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-Las larvas de Agelastica alni son fácilmente identificables por su característico color negro aza
bache, aunque las larvas recién mudadas son de color amarillo. 



Fig. 203.—Daños en las hojas provocados por lar
vas. 

La puesta está formada por plastones de 
unos 60 huevos y cada hembra deposita de 7 
a 13 plastones en un intervalo de tres a seis 
días; el período de incubación dura de 12 a 
1 5 días, según las temperaturas (DOMÍNGUEZ, 
1962-63) (fig. 200). 

La larva se desarrolla en 20-30 días y pasa 
por tres mudas. Al final de su desarrollo des
ciende al suelo, donde prepara unas cápsulas 
terrosas donde tiene lugar la ninfosis; en este 
estado permanece durante 20-22 días, tras los 
cuales aparecen los imagos; ésto suele ocurrir 
en los meses de junio y julio. 

Los nuevos adultos se alimentan de hojas 
de aliso durante el resto del verano sin repro
ducirse y con la llegada del otoño se refugian 
en la hojarasca del suelo para invernar. 

La temperatura límite superior para la ac
tividad de este escarabajo es de 42-45° C y el 
límite inferior de 0-2° C, siendo la tempera
tura óptima para el desarrollo de la actividad 
de la especie la de 21 -25° C. La resistencia al 
frío es la misma durante la diapausa invernal 
y durante la quiescencia, siendo el límite letal 
inferior de -13 y -14° C en ambos casos, en 
comparación con los -4 C durante el período 
de actividad. 

A 20° C el ciclo biológico completo de 
Agelastica al ni (L.), desde la fase de huevo 
hasta la de imago tarda alrededor de dos me

ses. Según esto la especie dispondría de tiem
po para poder desarrollar otra generación es
tival antes de la llegada de los fríos otoñales. 
Sin embargo, la existencia de un umbral letal 
de temperaturas medias de 28° C a partir del 
cual el desarrollo embrionario es imposible, 
explica la imposibilidad de esta segunda ge
neración en nuestras latitudes y la razón de la 
ubicación de las puestas en el envés foliar 
(TISCHLER, 1977). 

PARÁSITOS Y PREDADORES 

Entre los parásitos de larvas se encuentran 
el díptero taquínido Meigenia mutabilis y el 
himenóptero ichneumónido Mesochorus to-
racicus, y entre los parásitos de imagos el díp
tero taquínido Degeeira (Medica) luctuosa 
(HERTING, 1960; TIBERGHIEN, 1972; GEEP, 

1975). 
Destacan entre los predadores de larvas e 

imagos el hemíptero pentatómido Troilus lu
ridus (SPEYER, 1954) y entre los predadores de 
huevos los coleópteros coccinélidos, Cocci-
nella septempunctata y Propylaea 14-puncta-
ta y los cantáridos, Cantharis livida y Can-
tharis nigricans (TISCHLER, 1977). 

MÉTODO DE CONTROL 

El tratamiento primaveral mediante el es
polvoreo con metoxicloro 5% contra los ima
gos, que se concentran en la planta huésped a 

• _ * • . . ^ . 

Fig. 204.—Pupa de Agelastica alni (L.). 
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su salida de los refugios invernales, ha dado 
excelentes resultados. 

También se la puede combatir mediante 
dos espolvoreos sucesivos contra las larvas, el 

primero cuando van a comenzar las primeras 
crisalidaciones y todavía quedan algunas 
puestas por nacer y, el segundo cuando ya 
han nacido todas las larvas. 
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Coleóptera, Chrysomelidae 

Galerucella lineóla 
(FABRICIUS, 1775) 

SINONIMIAS 

Galénica lineóla FABRICIUS, 1755. 

DESCRIPCIÓN 

El cuerpo es relativamente corto, más o 
menos redondeado, con los bordes laterales 
subparalelos y una longitud de 5-6 mm.; de 
coloración muy uniforme, tiene un color de 
fondo pardo-amarillento y sin brillo; colora
ción ventral oscura, por lo menos en parte; el 
dorso está provisto de una fina pubescencia; 
breve banda negra en el borde exterior y ante
rior de cada élitro; mancha mediana negra de 
forma más o menos triangular en el pronoto; 
vertex y escutelo negros. 

La cabeza está embutida hasta los ojos en 
el borde anterior del pronoto y es más estre
cha que éste. Las antenas no alcanzan la mi
tad de la longitud del cuerpo; la inserción de 
las antenas con la cabeza tiene lugar en dos 
puntos muy próximos entre sí; los artejos de 
las antenas son rojizos en su base. 

El pronoto tiene una superficie desigual 
horadada con fosetas, aunque no está puntea
do y tiene una forma más o menos redondea
da. 

Los élitros recubren todo el abdomen, excep
to en las hembras cuando lo tienen dilatado 
por lo huevos que portan en su interior; no 
están acanalados; de bordes laterales subpa
ralelos y en el apex están redondeados y sepa
rados. 

Las patas están dotadas de fémures senci
llos, no abultados, los artejos terminales de 
los tarsos posteriores son mucho más cortos 
que los otros dos juntos; el color de las patas 
es claro. 

En la hembra, la espermateca tiene la parte 

Fig. 205.—Adulto de Galerucella lineóla (F.). 
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distal o cuerno replegada sobre la parte basal 
o módulo, el «ductus receptaculi» con una glán
dula accesoria que emerge de una prominen
cia común y que forma una especie de cono; 
este cono está situado en la parte basal de la 
espermateca y ligeramente desviado hacia la 
parte cóncava del módulo; en el saco interno 
de la espermateca apenas se pueden apreciar 

Fig. 207.—Adulto de Galerucella lineóla (F.). 

los pliegues transversales (BRIVIO, 1977) (fig. 
210). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

De distribución europea, ha sido citada por 
LEDESMA (1979) en Cuenca: Alcantud, Caña
mares y El Recuenco. 

En este trabajo se la ha localizado en Avila: 
Mijares, Arenas de San Pedro; Badajoz: La 
Codosera; Cádiz: Castellar de la Frontera, 
Jimena de la Frontera; Guadalajara: Huma
nes; Huelva: Nerva; Jaén: Santa Elena; Ma
drid: San Martín de Valdeiglesias; Navarra: 
Elizondo; Salamanca: Candelario, El Payo, y 
Toledo: El Alamín, La Iglesuela. 

ESPECIES HUESPEDES 

Citada sobre el género Salix (BARBEY, 1925; 
BONNEMAISON, 1964) y especialmente sobre 
plantaciones de Salix viminalis LINNAEUS (UR
BAN, 1981; LARSON y WIREN, 1982); en nuestro 
país se la encuentra abundantemente en las 
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plantaciones comerciales de Salix americana 
HORT. (LEDESMA, 1979). 

Autores como KUHNT (1911) y BONNEMAI
SON (1964) la citan sobre Alnus spp. y concre
tamente en Alnus incana (L.) MOENCH por 
MORRIS(1983). 

En este trabajo se la ha encontrado abun
dantemente sobre Alnus glutinosa (L.) 
GAERTN, en las localidades anteriormente ci
tadas. 

DAÑOS 

En primavera los adultos invernantes de
voran las yemas y las hojas en brotación, por 
lo que si la población de invernantes es muy 
alta puede retrasar considerablemente la bro
tación, con la pérdida de crecimiento consi
guiente que supone para las especies arbóreas 
de crecimiento rápido. 

Los adultos de la generación de julio se 
alimentan fundamentalmente de las hojas 
más tiernas de la parte terminal de la copa. 

Sin embargo, el daño más importante está 
a cargo de las larvas, que se alimentan del pa
renquima foliar dejando limpiamente las ner-
viaciones, por lo que la hoja atacada adopta un 
aspecto reticulado y pardo muy característi
co. Este ataque es más intenso a finales de ju
nio o principios de julio, época en la que los 
árboles atacados aparecen con el follaje par

do, en contraste con los no atacados de color 
verde. 

BIOLOGIA 

Los imagos invernan refugiados en las grie
tas de la corteza o en el suelo bajo la hojaras
ca u otros restos vegetales caidos. 

Con la llegada de la primavera salen de los 
refugios y se dirigen a las todavía tiernas ho
jas del árbol huésped e incluso, si éste no ha 
brotado aún, sobre plantas herbáceas. 

El apareamiento de los adultos y la consi
guiente puesta se inicia a los pocos días de sa
lir de sus refugios, pudiendo observarse a me
diados del mes de abril las primeras pues
tas. Las puestas de los adultos invernantes 
continúan durante los meses de mayo y ju
nio, encontrándose a mediados de julio algún 
adulto invernante todavía. 

La hembra deposita los huevos en el envés, 
aunque en ocasiones he observado alguna 
puesta en el haz, en grupos de 5 a 20 unidades 
(fig. 209). Las primeras larvas se observan a 
primeros de junio y se desarrollan durante un 
mes aproximadamente, según las condiciones 
climáticas, alimentándose del parénquina fo
liar (fig. 208). 

En el último estadio, con una longitud de 6 
mm., se dejan caer al suelo para pupar en un 
lugar protegido y con la humedad necesaria. 

Fig. 208.—Larva de Galerucella lineóla (¥.). 
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Al cabo de pocos días emergen los adultos 
que en ocasiones inician una segunda genera
ción realizando las puestas a principios de 
agosto. Con la llegada del otoño los imagos se 
refugian para invernar. 

MÉTODOS DE CONTROL 

Entre las medidas culturales cabe citar la 
remoción de la hojarasca en otoño para expo
ner al frío a los imagos hibernantes y reducir 
el número de refugios disponibles; todo ello 
se traduce en una reducción de la supervi-
viencia de la población invernante. 
Entre los métodos de control químico, desta
ca por su eficacia el espolvoreo contra los 
adultos, que salen de sus refugios invernales 
en el mes de abril y se concentran sobre la 
planta huésped en brotación. También resul
ta eficaz el espolvoreo posterior contra las 

Fig. 209.—Puesta de Galeruceila lineóla (R). 

Fig. 210.—Espermateca de Galeruceila lineóla (F.). 

larvas, siendo necesarias dos aplicaciones: la 
primera, cuando va a comenzar la pupación 
en el mes de julio y todavía queda un 25 % de 
huevos sin eclosionar y la segunda, unos 
veinte días después, cuando ya han nacido to
das las larvas. 

LEDESMA (1979) determinó que el producto 
insecticida más eficaz era DDT 10 % en pol
vo y a la dosis de espolvoreo de 10 kilos por 
hectárea. Sin embargo, al encontrarse este or-
ganoclorado sujeto a una prohibición de uso 
(OM, 22-03-71; OM, 4-12-75; OM, 
20-05-76) se le ha sustiuido con éxito por me-
toxicloro 5 % en polvo. 

Se puede sustituir el espolvoreo por dos 
pulverizaciones primaverales consecutivas 
contra los adultos, que salen de los refugios 
invernales, con malation o triclorfon, 
0,2-0,5 % de riqueza de materia activa. 
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Coleóptera, Curculionidae 

Cryptorrhynchus lapathi 
LINNAEUS, 1758 

SINONIMAS 

Sternochetus lapathi (LINNAEUS, 1758). 

DESCRIPCIÓN 

El imago tiene una longitud de 6-9,5 mm. y 
una longitud del rostro de 1,8-2 mm.; nor
malmente las hembras son de dimensiones 
mayores que los machos. El cuerpo es muy 
robusto y duro de color negro o gris-pardo os
curo, mientras que los individuos jóvenes tie
nen una tonalidad gris clara, incluso rosada. 
El tórax y las patas están cubiertos de esca
mas quitinizadas. El rostro es duro y fuerte, 
acabado en un ápice grueso y macizo; hacia 
la mitad del rostro surgen las antenas de color 
oscuro y mazudas. El cuerpo ventralmente 
está segmentado y presenta una excavación 
esternal en la que el rostro encaja con preci
sión, cuando el insecto adopta la postura de
fensiva de inmovilidad. Los élitros subdor-
salmente tienen varias filas de alvéolos; decli
ve elitral recubierto de escamas blanco rosa
das, mientras que las del resto del élitro son 
pardo negruzcas. 

El huevo es blanco opaco y tiene el corion 
liso. La larva tiene cinco estadios y una longi
tud que varía desde los 1,10 mm. en el prime
ro hasta los 9,82 mm. del último; está forma
da por doce segmentos y en los tres segmentos 
torácicos hay unas patas rudimentarias; en 
todos los segmentos, salvo en el segundo, ter

cero y duodécimo, se aprecian lateralmente 
los espiráculos; en el último segmento abdo
minal se encuentra el ano rodeado de cuatro 

Fig. 211.—Imago de Cryptorrhynchus lapathi L. 
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Fig. 212.—Imago de Crypiorrhynchus lapathi L. 

verrugas; la cabeza es abombada y de color 
castaño claro, con las mandíbulas marrón os
curo, y el labro, palpos labiales y maxilares 
más claros, la crisálida tiene 9-10 mm. de 
longitud y es de color amarillento, con el ros
tro encajado en una excavación esterno-
abdominal; las antenas tienen formas de ma
zas; el último segmento abdominal tiene dos 
pequeños ganchos. 

DISTRIBUCCION GEOGRÁFICA 

Especie paleártica, se encuentra distribuida 
por Europa y a través de la Siberia Soviética 
llega hasta el Norte de China y Japón. En 
América del Norte ha sido introducida por el 
hombre, encontrándose en EE. UU. y Cana
dá. 

Presente en abundancia en la España cen
tral y septentrional, es bastante escaso en la 
meridional (TEMPLADO, 1963). En este trabajo 
se han recolectado individuos en San Martín 
de Valdeiglesias (Madrid) y en Humanes 
(Guadalajara). 
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PLANTAS HUESPEDES 

Profusamente citada sobre Populus spp. y 
Salix spp., es también huésped de Betula ni
gra L. y B. pumila L. (SZALAY-MARZSO, 
1961), Pyrus conmunis L. (RITZEMA-BOS, 
1919), Alnus cremasíogyne BURKIL (MORRIS, 
1983), Alnus incana (L.) MOENCH (CHLODNY, 
1982; MORRIS, 1983; SLERPINSKI, 1985) y Al

nus glutinosa (L.) GAERTN. (GORNY, 1979; MO

RRIS, 1983). 

En este trabajo se le ha localizado sobre A. 
glutinosa (L.) GAERTN, en las localidades cita
das en la distribución geográfica. 

DAÑOS 

Se distinguen dos tipos de daños, el causa
do por los adultos y el provocado por las lar
vas. 

Los adultos se alimentan del jugo de plan
tas, que obtienen haciendo heridas en la cor
teza de ramas y ramillas del huésped median
te su prolongado rostro. En primavera los 
adultos invernantes salen de sus refugios y se 
dirigen hacia los brotes jóvenes del huésped, 
para alimentarse durante un período de 15 a 
18 días, durante el cual recuperan fuerzas 
trás la diapausa invernal y se preparan para 
la cópula; estos daños traen consigo la rotura 
de los brotes jóvenes afectados, con lo que el 
pie adopta un porte cada vez más ramifica
do al producirse brotes laterales auxiliares. 
Además, los adultos se alimentan durante 
todo su período de reproducción a lo largo de 
troncos y ramas delgadas y peciolos de hojas 
no desarrolladas, dejando unos orificios más 
o menos circulares rodeados de una zona ne-
crosada parda; la concentración de estas pi
caduras en una misma rama puede dar lugar 
a la rotura de la misma. 

Los daños provocados por las larvas con
sisten en las galerías excavadas a lo largo del 
tronco y las ramas, que provocan la rotura de 
las plantas jóvenes a causa del viento y la de
preciación de la madera en los árboles made
rables. En el caso de poblaciones numerosas 
las galerías pueden llegar a anillar el árbol, 
provocando su muerte. Asimismo, las gale
rías abiertas son la vía de entrada de numero
sos hongos patógenos y un foco de atracción 
de otros insectos xilófagos. 



BIOLOGIA 

Según la latitud y la altitud el ciclo biológi
co anual sufre variaciones en cuanto a las fe
chas de aparición de los diferentes estados de 
desarrollo. Los primeros adultos emergen a 
mediados de junio y los últimos a mediados 
de septiembre; tras la cópula y después de un 
período de preoviposición de 25 días (DAFAU-
CE et al., 1963) realizan la puesta durante la 
segunda quincena de Julio, y los meses de 
agosto, septiembre y octubre; observándose 
en este último mes huevos, larvas, pupas y 
adultos. 

Las larvas comienzan a nacer a mediados 
de septiembre; nada más salir, excavan una 
pequeña galería bajo la corteza, donde pasará 
el invierno en el primer y segundo estadios; 
con la llegada de las suaves temperaturas pri
maverales las larvas reanudan su alimenta
ción y a partir del tercer estadio penetran ha
cia el interior de la madera, alcanzando el-
quinto estadio a últimos de mayo o junio (fig. 
213). La pupación dura unos quince días y el 
imago desarrollado permanece antes de salir 

Fig. 214.—Pupa de Cryptorrhynchus lapathi L. 

PARÁSITOS Y PREDADORES 

Entre los himenópteros parásitos cabe citar 
Ephialtes tuberculatus FOURCR. (Ichneumoni-
dae) y Bracon immutator (Braconidae) (POST-
NER, 1966) y Glypta bipunctoria (THNBG.) 
(GORNY, 1979). 

Destaca la predación de imagos por aves 
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Fig. 213.—Larva de Cryptorrhynchus lapathi L. 

de la cámara de pupación otros quince días 
(LEDESMA, 1979), con lo que se cierra el ciclo 
(fig. 214). 

Sin embargo, parte de la población de ima
gos adultos pueden sobrevivir a los rigores in
vernales refugiándose entre las rugosidades 
de las cortezas de árboles viejos o entre la ho-
jarasaca. La población invernante supervi
viente puede llegar a ser de hasta un 25 % de 
los adultos, que había en el otoño, cuando el 
invierno es muy favorable (DAFAUCE, et al. 
1963). 



como Parus major L. (Paridae) y Passer 
montanus L. (Ploceidae) y batracios como 
Hyla arborea L. (Hylidae) (SZALAY-MARZSO, 
1962), así como la predación principal de lar
vas llevada a cabo por aves como Dendro-
copus major L., Dendrocopus minor L. y Pi-
cus viridis L. (Picidae) (COLLINGE, 1915). 

MÉTODOS DE CONTROL 

Aparte de la selección de clones resistentes 
a esta plaga, que en el caso del aliso no ha 
sido realizada todavía, es interesante la medi
da cultural de eliminar, antes del mes de ju
nio, los árboles espontáneos de especies hués
pedes, que estén en los alrededores de la plan
tación con el fin de evitar reinfestaciones. 

Las plantas de vivero antes de efectuar la 
plantación y como medida preventiva con
viene pulverizarlas como una emulsión de fen-

tion 0,5 % o sumergirlas durante unos mo
mentos en dicho caldo. 

En las plantaciones y con el fin de contro
lar las larvas subcorticales se pueden pulveri
zar los troncos hasta los tres metros de altura 
con una emulsión acuosa de fention 0,5 %; 
este tratamiento se puede realizar desde el 
otoño hasta la primavera siguiente. 

Para el control de los imagos el espolvoreo 
con fenitrotión 5 % proporciona los mejores 
resultados, efectuando tres aplicaciones, la 
primera cuando ha emergido el 40% de la 
población y, con intervalos de quince días, la 
segunda y la tercera. 

Para combatir los imagos, antes de que rea
licen la oviposición, se pueden pulverizar los 
troncos durante la primera quincena de julio 
con un insecticida persistente, como metila-
zinfos 0,2%, o mediante la aplicación al 
suelo de granulos de carbofurano 10 %. 
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Coleóptera, Scolytidae 

Xyleborus dispar 
FABRICIUS, 1792 

SINONIMIAS 

Apate dispar FABRICIUS, 1792, Bostrichus 
brevis PANZER, 1793; Bostrichus toracicus 
PANZER, 1793; Scolytus pyri PECK, 1817; Bos
trichus tachygraphus SAHLBERG, 1834; Bostri
chus ratzeburgi KOLENATI, 1846; Anisandrus 
swainei DRAKE, 1921; Xyleborus cerasi EG
GERS, 1937. 

DESCRIPCIÓN 

Con un acusado dimorfismo sexual esta es
pecie se caracteriza por tener el margen basal 
de los élitros liso, sin granulaciones margina
les, formando una línea recta transversal; los 
bordes laterales y básales del pronoto están 
redondeados y sin bordes; escudete plano y 
moderadamente ancho, rellenando totalmen
te la entalladura escutelar; cabeza no visible 
dorsalmente al estar oculta por el pronoto; 
metaepisterno visible en toda su longitud, 
con algo más de su mitad dorsal cubierta por el 
élitro; protibias estrechas y tercer segmento de 
los tarsos no bilobulados; funículo antenal 
con cinco artejos y la maza está oblicuamente 
truncada; ojos escotados. 

La hembra, de 3,2 a 3,6 mm. de longitud, 
tiene el pronoto tan largo como ancho, re
dondeado lateralmente, manifiesta una con
vexidad en su mitad anterior, así como una 
fuerte granulación, mientras que en su mitad 
posterior está simplemente punteada; visto 

de perfil está fuertemente levantado en su mi
tad anterior, a modo de joroba. El color del 
pronoto es casi negro, más oscuro que el de 
los élitros, que son de reflejos marrones y bri
llantes. Tiene una forma masiva y paralelepi-
pédica, con la declividad elitral redondeada 
en el apex. 

El macho de menor tamaño, 1,8-2,1 mm. de 
longitud, es redondeado y áptero; tiene un 
pronoto cordiforme aplanado, adornado en su 
mitad anterior de espículas a falta de otros re
lieves. Los élitros, vistos de perfil, manifiestan 
una declividad elitral muy brusca en el apex. 
La coloración es similar a la hembra. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Especie paleártica, está distribuida por 
toda Europa, Siberia y el norte de Africa. In
troducido en Norteamérica. 

En España ha sido citado por GIL (1983) en 
Pontevedra, Santander, Segovia y Zaragoza. 
En este trabajo ha sido encontrado en la loca
lidad navarra de Elizondo. 

PLANTAS HUESPEDES 

Especie muy polífaga coloniza principal
mente especie frondosas, entre las que cabe 
destacar las pertenecientes a los géneros: 
Acer, Alnus, Castanea, Fagus, Fraxinus, Ju
glans, Malus, Populus, Prunus y Quercus 
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Fig. 215.—Imagos (t? y 9) de Xyleborus dispar F. 
(según BALACHOWSKY, 1963). 

(BALACHOWSKY, 1963). También coloniza es
pecies resinosas de los géneros Pinus, Thuja y 
Juniperus (GIL, 1983). 

Se la ha encontrado en Alnus glutinosa (L.) 
GAERTN, en la localidad antes citada. 

DAÑOS 

Como consecuencia de la actividad perfo
radora de adultos y larvas provoca daños gra
ves en el huésped, que entrañan en la mayoría 
de los casos su muerte y aunque en algunos 
éste reacciona taponando las galerías me
diante tejidos de cicatrización y ahogando a 
las larvas, lo normal es que el árbol langui
dezca rápidamente, con el amarilleamiento y 
caída de parte del follaje primero, la apari
ción de brotes y ramas secas después y por úl
timo la muerte del pié. 

Los daños son fácilmente identificables por 
los troncos y ramas gruesas que aparecen 

«cribados» de orificios de entrada, muy visi
bles. 

Aunque BALACHOWSKY (1963) afirma que 
esta especie es un parásito primario, el que la 
planta huésped se encuentre en un estado de 
debilidad fisiológica, bien por padecer unas 
condiciones climatológicas adversas o por 
encontrarse en un medio edáfico inadecuado, 
favorece y acelera el proceso, por lo que en la 
mayoría de los casos debe ser considerado 
como parásito secundario. 

BIOLOGIA 

Aunque BARBEY (1925) establece dos gene
raciones anuales, una durante el mes de 
Mayo y otra en julio, la mayoría de los auto
res admiten una sola (CHARARAS, 1962), cuyo 
período de vuelo tiene lugar al final de la pri
mavera, abril, mayo o junio según la estación 
y las condiciones climáticas del año. 

Es en el comportamiento sexual donde se 
explica el acusado dimorfismo, pues esta es
pecie manifiesta una poligamia consaguinea, 
en la que el acoplamiento tiene lugar en la ga
lería materna antes del inicio del vuelo, entre 
los individuos hermanos procedentes de la 
misma puesta y donde los machos, de menor 
tamaño y número que las hembras, cubren a 
un número variable de éstas. 

Las hembras fecundadas salen al exterior 
para iniciar el vuelo en busca de un nuevo ár
bol huésped, mientras que los machos, incapa
ces de volar, acaban sus días dentro de las ga
lerías donde nacieron. 

Cuando la hembra encuentra el huésped 
adecuado para realizar la puesta, practica 
una galería perpendicular a través de la albu
ra de 1 a 3 cm. de profunidad, de la que par
ten dos galerías transversales donde va po
niendo los huevos; las larvas, que nazcan de 
éstos, excavarán galerías a su vez perpendicu
lares al plano en el que están las anteriores; es 
por esto por lo que X. dispar tiene un sistema 
de galerías tridimensional. 

Las larvas pasan por tres estadios a lo largo 
de su desarrollo, durante el cual se alimentan 
al mismo tiempo de fibras leñosas y del mice
lio de los hongos de «ambrosía» (Xilomiceto-
fagia), que se desarrollan en la galería mater
na a partir de las esporas que la hembra lleva 
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en una cavidad especial de la parte anterior 
del mesonoto, llamada micangio. 

MÉTODOS DE CONTROL 

Esta especie es en general, una plaga secun
daria, indicadora de la necesidad de adoptar 
medidas culturales que aumenten el vigor 
de los árboles. 

La pulverización de los troncos en los me
ses de marzo o abril con aceites amarillos 
(aceite mineral de inviero y DNOC) puede 
ser efectivo para la eliminación de los escolí-
tidos, aunque no es definitivo. 

En el caso de efectuar un aprovechamiento 
de maderas en la época de vuelo de los ima
gos, es conveniente pulverizar los troncos 
abatidos con lindano dentro de las veinticua
tro horas siguientes a la corta. 
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Conclusiones 





En general la mayoría de las alisedas pros
pectadas tenían un estado fitosanitario califi
cable de sano, con una fauna de artrópodos 
parásitos relativamente rica en especies, que 
normalmente no alcanzaban niveles pobla-
cionales altos o de «plaga», si exceptuamos la 
defoliación causada en los alisos de Olazagu
tia (Navarra) por Elkneria pudibunda (L.), 
los daños en el follaje de las alisedas de la 
Iglesuela (Toledo) y San Martín de Valdeigle-
sias (Madrid) por Monosteira unicostata 
(MULS. y REY) y en Candelario (Salamanca) 
por Agelastica alni (L.). 

No obstante, hay que mencionar la muerte 
generalizada de pies en algunas alisedas del 
norte de la Península Ibérica: Elizondo (Na
varra), Potes (Cantabria) e Infiesto (Asturias), 
y cuya causa nos es desconocida, aunque si se 
puede afirmar que no es debida al ataque de 
artrópodos parásitos y que todos los síntomas 
indican que pueden ser debidos a la acción 
de hongos fitopatógenos. 

La explicación de la aparente salud de 
nuestras alisedas se encuentra en la propia 
ubicación de las mismas, dentro de su esta
ción ecológica y con las condiciones climáti
cas y edafológicas adecuadas, ya que las alise
das españolas son siempre espontáneas al no 
haberse realizado todavía plantaciones artifi
ciales monoespecíficas, donde la mayor dis
ponibilidad de alimento y la alteración del 
equilibrio natural, con respecto a la fauna 
útil asociada, favorece el crecimiento de las 
poblaciones de artrópodos parásitos, que lle
gan a alcanzar niveles perjudicales o de pla
ga. 

Sin embargo, aunque todas las especie de 
artrópocos fitófagos son potencialmente peli
grosas existen algunas que, bien por el tipo de 
daño que provocan en la planta huésped o 

por su potencial poblacional o albundancia 
tanto en el aliso como en otras especies fores
tales, se las puede clasificar como plagas po
tenciales del aliso: 

Así, Elkneria pudibunda (L.), Porthetria 
dispar (L.), Monosteira unicostata (MULS. y 
REY) y Tetranychus urticae KOCH, lo son por 
su abundancia y por los daños constatados 
sobre otras especies vegetales agrícolas o fo
restales. 
Por la albundancia en que se las ha encontra
do sobre los alisos prospectados, citaremos a 
Ennomos alniaria (L.), Phalera bucephala 
(L.), Orthosia incerta (HUFN.), Pterocallis 
maculata (VON HEYDEN), Pterocallis alni (DE 
GEER), Biston strataria (HUFN), Panonychus 
ulmi (KOCH), Elasmucha grísea L. y Agelasti
ca alni (L.). 

Por los daños provocados sobre otras espe
cies forestales hay que citar a Galerucella li
neóla (F.), peligrosa plaga del mimbre. 

Por último, todos los insectos perforadores 
son siempre peligrosas plagas potenciales, 
aunque en muchos casos ataquen solamente 
a pies debilitados por condiciones meteoroló
gicas y/o edafológicas adversas o por otras 
plagas, hay que señalar aquellos que, como 
Paranthrene tabaniformis (ROTT.), Sesia api-
formis (CLERCK), Compsidia populnea (L.) y 
Cryptorrhynchus lapathi L., causan graves 
daños sobre especies forestales de los géneros 
Populus y Salix. 

Respecto a los métodos de control de las 
poblaciones de artrópodos parásitos del aliso 
y que constituyen plagas potenciales, se reco
mienda la aplicación de las modernas técni
cas de lucha integrada, que buscan no sólo la 
reducción de la población parásita hasta ni
veles no perjudiciales, sino que también bus
can la realización del una evaluación precisa 
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de los daños causados, una evaluación econó
mica y una evaluación de los impactos, que 
las diferentes técnicas de control puedan pro
vocar sobre el ecosistema y fundamentalmen
te sobre la fauna útil de parásitos y predado
res, antes de actuar sobre la plaga. 

Para ello se recomiendan, siempre que es 
posible, la utilización de métodos biotécnicos 
a base de feromonas sexuales, productos in

secticidas biológicos a base de formulados de 
Bacillus thuringiensis en sus distintas cepas, 
productos insecticidas antiquitinizantes, pi-
retroides y en último caso productos conven
cionales, buscando en todo momento aque

llos productos más específicos y selectivos 
con la fauna útil. 

Se recomienda también, el realizar el nú
mero mínimo e imprescindible de interven
ciones, restringiéndolas a aquellos momentos 
en los que, por el estado morfológico de la 
plaga, ésta es más vulnerable y/o se encuen
tra más accesible al producto, obteniéndose 
una mayor eficacia con una menor cantidad 
de insecticida, lo que se traduce en una re
ducción de los efectos negativos, que casi 
toda intervención química provoca en el eco
sistema donde se aplica. 
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CUADRO 2 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

LOCALIDAD: Elizondo 
PROVINCIA: Navarra 

AÑO: 1984 

Cimbicidae 
Cimbex connata SKRANK 

Tentredinidae 
Croesus septentrionalis L 

Geometridae 
Biston betularia (L.) 
Cabera pusaria (L.) 
Ennomos alniaria (L.) 
Lymantriidae 
Elkneria pudibunda (L.) 

Noctuidae 
Acronicta alni (L.) 
Acronicta leporina (L.) 
Acronicta psi (L.) 

Notodontidae 
Fúrcula bicuspis (BORK.) 
Phalera bucephala (L.) 

Sphingidae 
Laothoe populi (L.) 
Smerinthus ocellata (L.) 

Fecha 

Especie 

316 



CUADRO 3 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

LOCALIDAD: Elizondo 
PROVINCIA: Navarra 

AÑO: 1985 

F , 13- 20- 28- 18- 9- 4- 23- 23- 15- 10- 24- 26-
I II III IV V VI VI VII Vill IX X XI 

Especie 

Cimbicidae 
Cimbex connata SKRANK. 

Tentredinidae 
Croesus septentrionalis L. 

Endromidae 

Endromis versicolora (L.) 

Geometridae 
Agriopis marginaria (L.) 
Biston betularia (L.) . . . 
Biston strataria (L.) 
Cabera pusaria (L.) 
Ennomos alniaria (L.) .. 
Lycia hirtaria (CLERK) . 

Lasiocampidae 
Odonestis pruni (L.) . . . 
Poecilocampa populi (L.) 

Lymantrüdae 
Elkneria pudibunda (L.) 
Porthetria dispar (L.) . . . 

Noctuidae 
Acronicta alni (L.) 
Acronicta psi (L.) 
Orthosia incerta (L.) . . . 
Notodontidae 
Fúrcula bicuspis (BORK) 
Pheosia gnoma (F.)  

Sphingidae 
Mimas tiliae (L.) 
Smerinthus ocellata (L.) 
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CUADRO 4 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

LOCALIDAD: El Alamín 
PROVINCIA: Toledo 

AÑO: 1984 

Tentredinidae 

Croesus septentrionalis L. 

Geometridae 
Cabera pusaria (L.) 
Ennomos alniaria (L.) .. 
Lycia hirtaria (CLERK) . 

Lymantriidae 
Porthetria dispar (L.) . . . 

Noctuidae 
Acronicta leporina (L.) . 
Orthosia incerta (L.) . . . 

Sphingidae 
Laothoe populi (L.) 
Smerinthus ocellata (L.) 

Fecha 

Especie 
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CUADRO 5 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

LOCALIDAD: El Alamín 
PROVINCIA: Toledo 

AÑO: 1985 

Fecha 

Especie 

Tentredinidae 
Croesus septentrionalis L 

Geometridae 
Cabera pusaria (L.) 
Ennomos alniaria (L.) 
Lycia hirtaria (CLERK) 

Lymantrüdae 
Porthetria dispar L 

Noctuidae 
Acronicta leporina L 
Orthosia incerta (L.) 

Notodontidae 
Phalera bucephala (L.) 

Sphingidae 
Laothoe populi (L.) 
Smerinthus ocellata (L.) 
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CUADRO 6 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

LOCALIDAD: San Martín de Valdeiglesias 
PROVINCIA: Madrid 

AÑO: 1984 

Fecha 

Especie 

Tentredinidae 
Croesus septentrionalis L. .. 

Geometridae 
Agriopis marginaria (F.) . . . 
Biston strataria (HUF.) 
Ennomos alniaria (L.) 

Lymantrüdae 
Porthetria dispar (L.) 

Noctuidae 
Acronicta leporina (L.) 
Orthosia incerta (L.) 

Sphingidae 
Mimas tiliae (L.) 

320 



CUADRO 7 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

LOCALIDAD: San Martín de Valdeiglesias. 
PROVINCIA: Madrid. 

AÑO: 1985 

Fecha 

Especie 

Tentredinidae 
Croesus septentrionalis L 

Geometridae 
Agriopis marginaria F  
Biston strataria (HUF.) 
Ennomos alniaria (L.) 

Lymantriidae 
Porthetria dispar L 

Noctuidae 
Acronicta psi (L.) 
Orthosi incerta (L.) 

CUADRO 8 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

LOCALIDAD: La Iglesuela. 
PROVINCIA: Toledo. 

AÑO: 1984 

Fecha 

Especie 

Tentredinidae 
Croesus septentrionalis L 

Geometridae 
Cabera pusaria L 
Ennomos alniaria (L.) 
Lycia hirtaria (CLERK.) 
Lymantriidae 
Porthetria dispar (L.) 

Noctuidae 
Acronicta psi (L.) 
Orthosia incerta (L.) 

Sphingidae 
Mimas tiliae (L.) 
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CUADRO 9 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

LOCALIDAD: La Iglesuela 
PROVINCIA: Toledo 

AÑO: 1985 

Especie 

Tentredinidae 
Croesus septentrionalis L 

Geometridae 
Cabera pusaria (L.) 
Ennomos alniaria (L.) 
Lycia hirtaria (CLERK) 

Lymantriidae 
Porthetria dispar (L.) 

Noctuidae 
Acronicta psi (L.) 
Catocala elocata (ESPER) 
Orthosia incerta (L.) 
Notodontidae 
Phalera bucephala (L.) 

Sphingidae 
Mimas tiliae (L.) 
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CUADRO 10 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

LOCALIDAD: Arenas de San Pedro. 
PROVINCIA: Avila. 

AÑO: 1984 

Especie 

Tentredinidae 

Croesus septentrionalis L 

Geometridae 

Ennomos alniaria (L.) 
Lycia hirtaria (CLERK) 

Lymantrüdae 

Porthetria dispar L 

Noctuidae 

Catocala elocata (ESPER) 
Orthosia incerta (L.) 

CUADRO 11 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

LOCALIDAD: Arenas de San Pedro. 
PROVINCIA: Avila. 

AÑO: 1985 

Fecha 

Especie 

Tentredinidae 

Croesus septentrionalis L. . . 

Geometridae 
Ennomos alniaria (L.) 
Lycia hirtaria (CLERK) 

Lymantrüdae 

Porthetria dispar (L.) 

Noctuidae 

Orthosia incerta (L.) 
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CUADRO 12 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

LOCALIDAD: Mijares. 
PROVINCIA: Avila. 

AÑO: 1984 

Especie 

Tentredinidae 
Croesus septentrionalis L 

Geometridae 
Cabera pusaria (L.) 
Ennomos alniaria (L.) 
Lycia hirtaria (CLERK) 

Lymantriidae 
Porthetria dispar (L.) 

Noctuidae 
Catocala elocata (ESPER) 
Orthosia incerta (L.) 

Notodontidae 
Phalera bucephala (L.) 

Sphingidae 
Mimas tiliae (L.) 
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CUADRO 13 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

LOCALIDAD: Mijares. 
PROVINCIA: Avila. 

AÑO: 1985 

Especie 

Tentredinidae 
Croesus septentrionalis L 

Geometridae 
Cabera pusaria (L.) 
Ennomos alniaria (L.) 

Lymantrüdae 
Porthetria dispar (L.) 

Noctuidae 
Orthosia incerta (L.) 

Sphingidae 
Mimas tiliae (L.) 

325 



CUADRO 14 

RESULTADOS DE LOS VAREOS (NUMERO DE LARVAS EN DIEZ ARBOLES MUESTREADOS 
POR ESTACIÓN) 

Especie Provincia Localidad Fecha 
N.° individuos 
en 10 muestras 

Acronicta alni (L.) Asturias 
Orthosia incerta (HUF.) Asturias 
Ennomos alniaria (L.) Badajoz 
Porthetria dispar (L.) Badajoz 
Phalera bucephala (L.) Badajoz 
Porthetria dispar (L.) Cádiz 
Phalera bucephala (L.) Cádiz 
Porthetria dispar (L.) Cádiz 
Phalera bucephaa (L.) Cádiz 
Laothoe populi (L.) Cádiz 
Ennomos alniaria (L.) Cantabria 
Ennomos alniaria (L.) Guadalajara 
Porthetria dispar (L.) Guadalajara 
Porthetria dispar (L.) Guadalajara 
Orthosia incerta (HUF.) Guadalajara 
Orthosia incerta (HUF.) Guadalajara 
Porthetria dispar (L.) Huelva 
Porthetria dispar (L.) Huelva 
Phalera bucephala (L.) Huelva 
Elkneria pudibunda (L.) Navarra 
Ennomos alniaria (L.) Salamanca 
Porthetria dispar (L.) Salamanca 
Ennomos alniaria (L.) Salamanca 
Porthetria dispar (L.) Salamanca 
Porthetria dispar (L.) Sevilla 

Llanes 
Llanes 

La Codosera 
La Codosera 
La Codosera 

Castellar de la Frontera 
Castellar de la Frontera 
Jimena de la Frontera 
Jimena de la Frontera 
Jimena de la Frontera 

Castrocillorigo 
Humanes 
Humanes 
Humanes 
Humanes 
Humanes 

Nerva 
Sotiel de las Calañas 
Sotiel de las Calañas 

Olazagutia 
Candelario 
Candelario 

El Payo 
El Payo 

El Ronquillo 



CUADRO 15 

RESULTADOS DE LOS CONTEOS DIRECTOS A SIMPLE VISTA DE LAS MUESTRAS 
DE RAMAS Y HOJAS DE DIEZ ARBOLES POR ESTACIÓN 

Especie Provincia Localidad Fecha 
N.° individuos 
en 10 muestras 

Acalilus breviíarsus FOCKEU Asturias Llanes 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 

Badajoz La Codosera 
Cádiz Jimena de la Frontera 

Cantabria Castrocillorigo 
Guadalajara Humanes 

Huelva Nerva 
Jaén Santa Elena 

Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 

Salamanca Candelario 
Salamanca El Payo 

Sevilla El Ronquillo 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
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CUADRO 16 

RESULTADOS DE LOS CONTEOS DIRECTOS A SIMPLE VISTA DE LAS MUESTRAS 
DE RAMAS Y HOJAS DE DIEZ ARBOLES POR ESTACIÓN 

Especie Provincia Localidad 

Monosteira unicostata (MULS. y 
REY) Avila Arenas de S. Pedro 

Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 

Badajoz La Codosera 
Cádiz Castellar de la Frontera 
Cádiz Jimena de la Frontera 

Guadalajara Humanes 
Guadalajara Humanes 

Huelva Nerva 
Jaén Santa Elena 

Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid 

vi Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid s. Martín de Valdeiglesias 
Madrid s. Martín de Valdeiglesias 
Madrid s. Martín de Valdeiglesias 
Sevilla El Ronquillo 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
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CUADRO 17 

RESULTADOS DE LOS CONTEOS DIRECTOS A SIMPLE VISTA DE LAS MUESTRAS 
DE RAMAS Y HOJAS DE DIEZ ARBOLES POR ESTACIÓN 

Especie Provincia Localidad 

Monosteira unicostata (MULS. 
y REY (cont.) Toledo El Alamín 

Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 

Elasmucha grísea L Toledo La Iglesuela 
Pterocallis alni (DE GEER) . . . Avila Mijares 

Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 

Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
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CUADRO 18 

RESULTADOS DE LOS CONTEOS DIRECTOS A SIMPLE VISTA DE LAS MUESTRAS 
DE RAMAS Y HOJAS DE DIEZ ARBOLES POR ESTACIÓN 

Especie Provincia Localidad 

Pterocallis alni (DE GEER) 
(cont.) Toledo El Alamín 

Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 

Pterocallis maculata (V. HEY) . Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo La Iglesuela 

Agelastica alni (L.) Asturias Llanes 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 

Cantabria Castrocillorigo 
Guadalajara Humanes 
Guadalajara Humanes 

Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 



CUADRO 19 

RESULTADOS DE LOS CONTEOS DIRECTOS A SIMPLE VISTA DE LAS MUESTRAS 
DE RAMAS Y HOJAS DE DIEZ ARBOLES POR ESTACIÓN 

Especie Provincia Localidad Fecha 
N.° individuos 
en 10 muestras 

Agelastica alni (L.) (cont 

Galerucella lineóla (F.) 

t.) . . . Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 

Salamanca Candelario 
Salamanca El Payo 

Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 

Badajoz La Codosera 
Cádiz Castellar de la Frontera 
Cádiz Jimena de la Frontera 

Guadalajara Humanes 
Huelva Nerva 

Jaén Santa Elena 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 



CUADRO 20 

RESULTADOS DE LOS CONTEOS DIRECTOS A SIMPLE VISTA DE LAS MUESTRAS 
DE RAMAS Y HOJAS DE DIEZ ARBOLES POR ESTACIÓN 

Especie Provincia Localidad 

Galerucella lineóla (F.) (cont.) Salamanca Candelario 
Salamanca El Payo 

Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 

Spilonota ocellana (F.) Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Mijares 
Avila Mijares 

Badajoz La Codosera 
Guadalajara Humanes 

Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 

Salamanca Candelario 
Salamanca El Payo 

Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
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CUADRO 21 

RESULTADOS DE LOS CONTEOS CON LUPA BINOCULAR DE UNA SUBMUESTRA 
DE RAMILLAS Y HOJAS DE DIEZ MUESTRAS POR ESTACIÓN 

Especie Provincia Localidad 

Tetranychus urticae KOCH .. . Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 

Panonychus ulmi (KOCH) . . . Toledo La Iglesuela 
Tetranychus urticae KOCH .. . Toledo La Iglesuela 

Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
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CUADRO 22 

RESULTADOS DE LA CRIA EN LABORATORIO DE LARVAS DEFOLIADORAS 
ALIMENTADAS CON DIETA NATURAL 

Especie Provincia Localidad 

Crysomelidae 
Agelastica alni (L.) Toledo La Iglesuela 

Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 

Galerucella lineóla (F.) Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo El Alamín 
Avila Mijares 

Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 

Cimbicidae 
Cimbex connata SKRANK Navarra Elizondo 

Tentredinidae 
Croesus septentrionalis (L.) Avila Arenas de S. Pedro 

Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 



CUADRO 23 

RESULTADOS DE LA CRIA EN LABORATORIO DE LARVAS DEFOLIADORAS 
ALIMENTADAS CON DIETA NATURAL 

Especie Provincia Localidad 

Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 

Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 

Avila Mijares 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Toledo El Alamín 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 

Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Navarra Elizondo 

Endromidae 
Endromis versicolora (L.) 

Geometridae 
Agriopis marginaria (F.) . 

Biston betularia (L.) 

Biston strataria (HUF.) . . . 

Cabera pusaria (L.) 

Ennomos alniaria (L.) . . . 
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CUADRO 24 

RESULTADOS DE LA CRIA EN LABORATORIO DE LARVAS DEFOLIADORAS 
ALIMENTADAS CON DIETA NATURAL 

Especie Provincia Localidad 

Lycia hirtaria (CLERK) Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 

Lassocampidae 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 

Poecilocampa populi (L.) Navarra Elizondo 

Lymantriidae 
Elkneria pudibunda (L.) Navarra Elizondo 

Navarra Olazagutia 
Navarra Olazagutia 
Navarra Olazagutia 
Navarra Olazagutia 

Porthetria dispar (L.) Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 

Noctuidae 
Acronicta alni (L.) Navarra Elizondo 

Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 

Acronicta leporina (L.) Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Toledo El Alamín 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 

Catocala elocata (ESP.) Avila Mijares 



CUADRO 25 

RESULTADOS DE LA CRIA EN LABORATORIO DE LARVAS DEFOLIADORAS 
ALIMENTADAS CON DIETA NATURAL 

Especie Provincia Localidad 

Orthosia incerta (L.) Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Navarra Elizondo 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 

Notodontidae 
Fúrcula bicuspis (BORK.) Navarra Elizondo 
Phalera bucephala (L.) Avila Mijares 

Mijares Avila 
Mijares 
Mijares 

Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 

Pheosia gnoma (F.)  Navarra Elizondo 

Sphingidae 
Laothoe populi (L.) Toledo El Alamín 

Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 

Mimas tiliae (L.) Avila Mijares 
Avila Mijares 

Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Simerinthus ocellata (L.) Toledo El Alamín 
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CUADRO 26 

RESULTADOS DE LA CRIA EN LABORATORIO DE LARVAS DEFOLIADORAS 
ALIMENTADAS CON DIETA NATURAL 

Especie Provincia Localidad 

Fecha de Fecha de 
captura de emergencia 

la larva del imago 

Tortricidae 
Archips xylosteana (L.) 

Epinotia inmundana (FISCH. V. 
ROESL.) 

Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Mijares 

Badajoz La Codosera 
Cádiz Castellar de la Frontera 
Cádiz Castellar de la Frontera 
Cádiz Jimena de la Frontera 

Cantabria Castrocillorigo 
Guadalajara Humanes 

Huelva Nerva 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 

Salamanca Candelario 
Salamanca Candelario 
Salamanca El Payo 
Salamanca El Ronquillo 

Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 

Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 

Guadalajara Humanes 
Guadalajara Humanes 
Guadalajara Humanes 
Guadalajara Humanes 

Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 



CUADRO 27 

RESULTADOS DE LA CRIA EN LABORATORIOS DE LARVAS DEFOLIADORAS 
ALIMENTADAS CON DIETA NATURAL 

Especie Provincia Localidad 

Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Mijares 

Guadalajara 
Madrid 

Humanes 
S. Martín de Valdeiglesias 

Navarra Elizondo 
Candelario Salamanca 
Salamanca El Payo 

Toledo El Alamín 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Mijares 
Avila Mijares 
Avila Mijares 

Guadalajara Humanes 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 

Epinotia inmundana (FISCH. V. 
ROESL.) (cont.) Toledo 

Pandemis corylana (F.) 

Spilonota ocellana (F.) 
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CUADRO 28 

RESULTADOS DE LA CRIA EN LABORATORIO DE LARVAS DEFOLIADORAS 
ALIMENTADAS CON DIETA NATURAL 

Especie Provincia Localidad 

Spilonota ocellana (F.) (cont.) .. Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 

Coleophoridae 
Coleophora serratella (L.) Toledo El Alamín 
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CUADRO 29 

RELACIÓN DE CAPTURAS OBTENIDAS CON TRAMPA DE LUZ 
LOCALIDAD: Elizondo 
PROVINCIA: Navarra 

Especies Fechas 

Cossidae 
Cossus cossus L 
Zeuzera pyrina L 

Lasiocampidae 
Odonestis pruni (L.) 
Poecilocampa populi (L.) 

Endromidae 
Endromis versicolora (L.) 

Geometridae 
Agriopis marginaria (F.)  
Biston betularia (L.) 
Biston strataria (HUF.) 
Cabera pusaria (L.) 
Lycia hirtaria (CLERK) 
Ennomos alniaria (L.) 
Sphingidae 
Laothoe populi (L.) 
Mimas tiliae (L.) 
Smerinthus ocellata (L.) 

CUADRO 30 

RELACIÓN DE CAPTURAS OBTENIDAS CON TRAMPA DE LUZ 
LOCALIDAD: Elizondo 
PROVINCIA: Navarra 

Especies Fechas 

Notodontidae 
Fúrcula bicuspis (BORK.) 
Phalera bucephala (L.) 
Pheosia gnoma (F.)  

Lymantriidae 
Elkneria pudibunda (L.) 

Noctuidae 
Acronicta alni (L.) 
Acronicta leporina (L.) 
Acronicta psi (L.) 
Orthosia incerta (HUF.) 
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CUADRO 31 

RELACIÓN DE CAPTURAS OBTENIDAS CON TRAMPA DE LUZ 
LOCALIDAD: Elizondo. 
PROVINCIA: Navarra 

Cossidae 
Cossus cossus L 1 
Zeuzera pyrina L 1 1 

Lasiocampidae 
Odonestis pruni (L.) 7 9 
Poecilocampa populi (L.) 4 

Endromidae 
Endromis versicolora (L.) 8 

Geometridae 
Agriopis marginaria (F.) 1 1 1 
Biston betularia (L.) 1 5 4 
Bisíon strataria (HUF.) 6 3 3 
Cabera pusaria (L.) 1 1 
Lycia hirtaria (CLERK) 2 1 26 4 1 
Ennomos alniaria (L.) 1 1 3 
Sphingidae 
Laothoe populi (L.) 1 1 
Mimas tiliae (L.) 1 
Smerinthus ocellata (L.) 1 1 
Notodontidae 
Fúrcula bicuspis (BORK.) 2 4 1 
Phalera bucephala (L.) 1 3 2 1 
Pheosia gnoma (F.) 1 2 

Lymantriidae 
Elkneria pudibunda (L.) 1 9 2 1 

Noctuidae 
Acronicta alni (L.) 1 1 
Acronicta leporina (L.) 1 2 1 1 
Acronicta psi (L.) 1 1 1 
Orthosia incerta (HUF.) 12 4 9 1 1 



CUADRO 32 

RELACIÓN DE CAPTURAS OBTENIDAS CON TRAMPA DE LUZ. 
LOCALIDAD: El Alamín. 

PROVINCIA: Toledo 

Especies Fechas 

Cossidae 
Cossus cossus L 
Zeuzera pyrina L 

Geometridae 
Agriopis marginaría (F.) 
Biston strataria (HUF.) 
Cabera pusaria (L.) 
Ennomos alniaria (L.) 
Lycia hirtaria (CLERK) 
Sphingidae 
Laothoe populi (L.) 
Mimas tiliae (L.)  
Smerinthus ocellata (L.) 
Noctuidae 
Acronicta leporina (L.) 
Acronicta psi (L.)  
Orthosia incerta (HUF.) 
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CUADRO 33 

RELACIÓN DE CAPTURAS OBTENIDAS CON TRAMPA DE LUZ. 
LOCALIDAD: El Alamín. 

PROVINCIA: Toledo 

Especies Fechas 

Cossidae 
Cossus cossus L 
Zeuzera pyrina L 

Geometridae 
Agriopis marginaria (F.) 
Biston strataria (HUF.) . 
Cabera pusaria (L.) 
Ennomos alniaria (L.) .. 
Lycia hirtaria (CLERK) . 

Sphingidae 
Laothoe populi (L.) 
Mimas tiliae (L.)  
Smerinthus ocellata (L.) 

Noctuidae 
Acronicta leporina (L.) . 
Acronicta psi (L.)  
Orthosia incerta (HUF.) . 
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CUADRO 34 

EMERGENCIAS DE INSECTOS XILÓFAGOS EN EL LABORATORIO 

Especie Provincia Localidad 

Buprestidae 
Agrilus viridis (L.) Toledo El Alamín 

Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 
Toledo El Alamín 

Cerambycidae 
Compsidia populnea (L.) . . . . . . . Guadalajara Humanes 

Guadalajara Humanes 
Navarra Elizondo 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 
Toledo La Iglesuela 

Oberea linearis (L.) Asturias Llanes 
Cantabria Castrocillorigo 
Cantabria Castrocillorigo 

Avila Arenas de S. Pedro 
Avila Mijares 

Navarra Elizondo 
Salamanca Candelario 

Curculionidae 
Cryptorrhynchus laphathi L. . . . . Guadalajara Humanes 

Guadalajara Humanes 
Guadalajara Humanes 
Guadalajara Humanes 
Guadalajara Humanes 

Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
Madrid S. Martín de Valdeiglesias 
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CUADRO 35 

EMERGENCIA DE INSECTOS XILÓFAGOS EN EL LABORATORIO 

Especie Provincia Localidad 

Aegeriidae 
Paranthrene tabaniformis (ROTT.) Avila Mijares 

Guadalajara Humanes 
Guadalajara Humanes 

Toledo El Alamín 
Sesia apiformis (CLERK.)  Toledo La Iglesuela 
Synanthedon spheciformis (DENIS 

y SCHIFF.) Navarra Elizondo 
Navarra Elizondo 

Cossidae 
Cossus cossus (L.) Avila Mijares 

Avila Mijares 
Cantabria Castrocillorigo 
Navarra Elizondo 
Toledo La Iglesuela 
Avila Mijares 

Navarra Elizondo 
Toledo El Alamín 

CUADRO 36 

MUESTRA N.° 1. LOCALIDAD: ELIZONDO. PROVINCIA: NAVARRA. FECHA DE CORTA: 20-0-85. 
FECHA DE EXTRACCIÓN DEL MONTE: 28-111-85 

Años 

Meses 

1985 1986 

Especies 

Saperda scalaris 
(L.) 



CUADRO 37 

MUESTRA N.° 2. LOCALIDAD: ELIZONDO. PROVINCIA: NAVARRA. FECHA DE CORTA: 28-111-85. 
FECHA DE EXTRACCIÓN DEL MONTE: 18-IV-85 

Saperda scalaris 
(L.) 

Xyleborus dispar 
F 

CUADRO 38 

MUESTRA N.° 3. LOCALIDAD: ELIZONDO. PROVINCIA: NAVARRA. FECHA DE CORTA: 18-IV-85. 
FECHA DE EXTRACCIÓN DEL MONTE: 9-V-85 

Años 1985 1986 

Saperda scalaris 
(L.) 

Xyleborus dispar 
F 

CUADRO 39 

MUESTRA N.o 4. LOCALIDAD: ELIZONDO. PROVINCIA: NAVARRA. FECHA DE CORTA: 9-V-85. 
FECHA DE EXTRACCIÓN DEL MONTE: 4-VI-86 

Años 1985 1986 

Saperda scalaris 
(L.) 

Xyleborus dispar 
F 

Xiphydria came
lus L 
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CUADRO 40 

MUESTRA N.° 5. LOCALIDAD: ELIZONDO. PROVINCIA: NAVARRA. FECHA DE CORTA: 4-VI-85. 
FECHA DE EXTRACCIÓN DEL MONTE: 23-VI-85 

Saperda scalaris 
(L.) 

Xyleborus dispar 
F 

Xyphydria came
lus \. 

CUADRO 41 

MUESTRA N.o 6. LOCALIDAD: ELIZONDO. PROVINCIA: NAVARRA. FECHA DE CORTA: 23-VI-85. 
FECHA DE EXTRACCIÓN DEL MONTE: 23-VII-85 

Años 1985 1986 

Meses { n n I y y V I V I I V I I I I X x X I X n i n m iv V VIVII Vill IX X XI XII 
Especies 

Xiphydria came
lus L 

CUADRO 42 

MUESTRA N.° 7. LOCALIDAD: EL ALAMIN. PROVINCIA: TOLEDO. FECHA DE CORTA: 11-VI-S5. 
FECHA DE EXTRACCIÓN DEL MONTE: 4-VII-85 

Años 1985 1986 

Meses j n ffl J y y V I vil Vill IX X XIXII I II III IV V VIVIIVIIIIX X XIXII 
Especies 

Xiphydria came
lus!. 
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RELACIÓN DE AUTORES DE LAS FOTOGRAFIAS 
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RELACIÓN DE AUTORES DE LOS DIBUJOS 
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