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RESUMEN

El presente trabajo analiza la diversidad, distribución espacial e interés
epidemiológico de los mosquitos (Diptera, Culicidae) presentes en La Rioja,
convirtiéndose así en el primer estudio integral de los culícidos llevado a
cabo en la totalidad de la Comunidad Autónoma. Los muestreos larvarios
realizados entre los meses de julio y octubre de 2011 han permitido la cap-
tura de un total 1381 ejemplares de mosquitos distribuidos en 13 especies.
Entre las especies de mayor relevancia epidemiológica podemos destacar a
Anopheles atroparvus, el principal vector del paludismo en el continente
europeo, así como especies fuertemente antropofílicas, y por tanto causan-
tes de habituales molestias en la población humana, como Ochlerotatus cas-
pius. La especie más ubicua del planeta, Culex pipiens, fue también la
especie más abundante del estudio y de mayor homogeneidad en su distri-
bución. Toda esta información aportada puede ser utilizada para el estable-
cimiento de programas racionales de control de plagas con el objetivo de
minimizar las posibles molestias ocasionadas por mosquitos, así como los
posibles episodios de transmisión de enfermedades.

Palabras clave: mosquitos, biodiversidad, vectores, enfermedades de
transmisión vectorial, La Rioja.

This paper analyzes the diversity, spatial distribution and epidemiological
interest of mosquitoes (Diptera, Culicidae) present in La Rioja Autonomous
Region. Larval sampling conducted between July and October 2011 has allowed
the collection of 1,381 exemplars belonging to13 mosquito species. Among the
species of greatest epidemiological significance we may highlight Anopheles
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atroparvus, which is considered one of the most important malaria vector in
Europe as well as also strongly anthropophilic species such as Ochlerotatus
caspius. Moreover, Culex pipiens was the most abundant species of the study.
All this information can be used to improve the knowledge of these vectors in
order to establish integrated pest control programs with the aim to minimize the
disturbances and possible disease transmission episodes related with mosquitoes.

Key words: mosquitoes, biodiversity, vectors, vector borne diseases, La Rioja.

1. INTRODUCCIÓN

Hablar de los mosquitos culícidos (Diptera, Culicidae), es hacerlo no solo
de molestos insectos que provocan malestar y alarma social e importantes
daños económicos en el sector del turismo, sino que además son una de las
principales amenazas para la Salud Pública, al tratarse de vectores de numero-
sas enfermedades de primera trascendencia sanitaria mundial como la malaria,
el dengue o la fiebre amarilla (Bueno Marí et al., 2009a). El emergente proce-
so de cambio climático, la actual globalización y la inexistencia, en la mayoría
de casos, de eficaces y eficientes programas de control poblacional de mos-
quitos debidamente programados, han provocado en los últimos años el
resurgimiento de diversas enfermedades (agrupadas bajo el paradigma de
enfermedades tropicales) en zonas climáticas templadas del planeta como el
área mediterránea (Bueno Marí y Jiménez Peydró, 2010a). El objetivo de este
estudio es, por un lado, acabar con el nulo conocimiento de la biodiversidad
de la familia Culicidae en La Rioja y, por otro, dotar a dicha Comunidad de
una serie de herramientas de interés eco-epidemiológico para poder afrontar
de manera, no solo paliativa, sino también preventiva la posible emergencia o
re-emergencia de algunas enfermedades de transmisión vectorial.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Para el muestreo de larvas de mosquitos, se han seleccionado aquellos
biotopos hídricos más relevantes de la Comunidad. Dada la gran diversidad
de colecciones hídricas de La Rioja, se han elegido aquéllas que presentan
características más adecuadas para la proliferación de mosquitos. En general,
los culícidos exigen de aguas lénticas o de escasa corriente para el desarro-
llo larvario. En consecuencia, se han muestreado los márgenes remansados
de los siete ríos afluentes del Ebro, como son Alhama, Cidacos, Leza, Iregua,
Najerilla, Oja y Tirón, así como las numerosas fuentes, balsas, abrevaderos y
pozas presentes en las Sierras de La Demanda, Urbión y Cebollera, entre
otras. De forma especial se intensificó la búsqueda larvaria en la Reserva
Natural de Los Sotos de Alfaro y en el Parque Natural de Sierra Cebollera.
Dadas las connotaciones directas de este estudio para la población humana,
también se han visitado microambientes hídricos que pueden albergar larvas
de mosquitos en ambientes urbanos, como fuentes ornamentales, imborna-
les sinfónicos, recipientes domésticos, etc.
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Los muestreos se llevaron a cabo entre los meses de julio a octubre de
2011, periodo que coincide con el rango temporal ideal para el desarrollo
poblacional de los mosquitos. La técnica empleada para la recolección de
estados inmaduros es la conocida como “dipping”, consistente en la intro-
ducción de un recipiente de 350 ml de capacidad en el medio hídrico del
cual se desee obtener una alícuota, y cuya utilización para dicho fin está
ampliamente contrastada (Service, 1993). En aquellos focos de cría de redu-
cidas dimensiones donde no fue posible introducir el dipper (cubos, bidones,
charcos someros, etc.), los muestreos se realizaron directamentemediante el
empleo de una pipeta tipo Pasteur, seleccionando de manera individual los
estadíos inmaduros recolectados. La determinación específica de los ejempla-
res recolectados tuvo lugar tras el análisis bajo lupa binocular de la anatomía,
morfología y morfometría larval siguiendo las claves taxonómicas pertinentes
(Romi et al., 1997; Darsie y Saminadou Voyadjoglou, 1997; Schaffner et al.,
2001; Bueno Marí, 2010).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Análisis faunístico

Los intensivos muestreos llevados a cabo han permitido la captura e
identificación de un total de 1381 ejemplares larvarios de mosquitos perte-
necientes a 13 especies (tabla 1).

TABLA 1.

Especies capturadas y número de ejemplares.

Especie Nº ejemplares

Anopheles atroparvus 86

Anopheles claviger 33

Anopheles maculipennis 22

Anopheles petragnani 58

Ochlerotatus caspius 63

Culex modestus 64

Culex mimeticus 54

Culex pipiens 434

Culex hortensis 331

Culex impudicus 28

Culex territans 60

Culiseta longiareolata 145

Culiseta annulata 3



A continuación se expone diversa información bioecológica acerca de
cada una de las 13 especies capturadas.

Anopheles atroparvus (Van Thiel, 1927)

Especie de distribución paleártica ampliamente diseminada por toda
Europa (Schaffner et al., 2001). Se considera el vector palúdico más estable-
cido en el viejo continente y, por tanto, el mejor adaptado a las condiciones
climatológicas y geoantrópicas aquí existentes (Bueno Marí y Jiménez Pey-
dró, 2008). Anopheles atroparvus es una especie endófila, estenógama y
cuyas hembras se alimentan preferentemente sobre animales domésticos y,
de manera excepcional y habitualmente en ausencia de los primeros, tam-
bién puede realizar la hematofagia sobre el hombre (Encinas Grandes,
1982). Sus biotopos larvarios detectados fueron canales, pequeños enchar-
camientos temporales y, fundamentalmente, márgenes remansados de ríos y
arroyos. La especie ha sido detectada en los municipios de Agoncillo, Alfa-
ro, Autol, Calahorra, Igea, Lumbreras, Munilla, Nalda, Robres del Castillo y
Soto en Cameros (Apéndice I). Particularmente interesantes son los hallaz-
gos acaecidos en diversos puntos del entorno del Embalse de Pajares, por
encontrarse éstos a más de 1200 metros de altitud, algo poco frecuente en
la especie.

Por último, indicar que la capacidad vectorial de An. atroparvus no se
limita exclusivamente a la malaria, sino que también puede transmitir virus
como el virus West Nile, Batai, Tahyna, así como participar activamente en
enfermedades como la filariasis canina y la tularemia (Schaffner et al., 2001).

Anopheles claviger (Meigen, 1804)

Especie que abarca toda la región Paleártica, a nivel latitudinal desde
Escandinavia hasta el norte de África, y longitudinalmente desde la costa
Atlántica hasta China y Siberia central (Schaffner et al., 2001). Suele presen-
tar una tendencia orofílica, situación también evidenciada en los muestreos
de La Rioja, habiéndose detectado en altitudes oscilantes entre los 463 y
1229 metros en las poblaciones de Arnedillo, Ezcaray, Igea, Lumbreras,
Mansilla, Villalobar de Rioja y Villoslada de Cameros (Apéndice I). En cuan-
to a los hábitats larvarios, se detectaron en el presente estudio desde
encharcamientos temporales, básicamente lagunas estacionales, a coleccio-
nes hídricas permanentes, fundamentalmente ríos.

La especie es autógena, eurígama, exofágica y zoofílica, alimentándose
indistintamente del hombre y otros mamíferos que se encuentren en las pro-
ximidades de sus criaderos larvarios, los cuales siempre se ubican en lugares
alejados de todo núcleo urbano (Coluzzi, 1962; Encinas Grandes, 1982;
Bueno Marí y Jiménez Peydró, 2010b). Este ruralismo, unido a su tendencia
orofílica explica, en parte, que su papel como vector palúdico en la mayoría
del territorio europeo sea prácticamente nulo; al contrario de lo que sucede
en ciertas regiones del continente asiático y sureste de Europa donde es un
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destacado transmisor de la malaria (Coluzzi et al., 1964; Horsfall, 1972). Ade-
más, puede participar en la diseminación de virus como Tahyna, Batai y
mixomatosis, bacterias como Borrelia spp. y Francisella spp., y nematodos
como Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) y Setaria labiatopapillosa (Alessan-
drini, 1848) (Schaffner et al., 2001).

Anopheles maculipennis (Meigen, 1818)

Especie distribuida a nivel paleártico y presente en la mayoría de países
europeos (Schaffner et al., 2001).Se trata de una especie muy próxima mor-
fológica y taxonómicamente a An. artroparvus. Cuando comenzó a seccio-
narse el “complejo multiespecífico maculipennis”, se postulaba que, a
diferencia con An. atroparvus, la especie An. maculipennis picaba de
manera más infrecuente al hombre, ya que solía anidar en regiones más ele-
vadas y menos antropizadas, debido a su marcada preferencia por aguas
más frías y menor tolerancia a la eutrofia y la salinidad del agua (Hackett y
Missiroli, 1935). Nuestros hallazgos en La Rioja se sitúan en torno a esta tesi-
tura, ya que siempre se encontró a An. maculipennis en aguas de baja sali-
nidad y preferentemente alejadas de ambientes antropizados. Todos los
focos de cría se han localizado en ambientes fluviales o encharcamientos
asociados presentes en las poblaciones de Igea, Lumbreras, Mansilla, Muni-
lla, Robres del Castillo y Villoslada de Cameros (Apéndice I).

Todos estos aspectos nos permiten dotar a An. maculipennis de un pro-
tagonismo prácticamente nulo en la difusión de la malaria, al menos, en
buena parte del continente europeo (Bueno Marí, 2011), ya que en regiones
donde, atípicamente, se ha detectado su presencia en zonas costeras como en
los Balcanes y el norte de Irán, sí adquiere cierta importancia palúdica (Zaim,
1987; Manouchehri et al., 1992; Schaffner et al., 2001).Anopheles maculipen-
nis es una especie multivoltina, eurígama, que hiberna en estado imaginal y
cuyas hembras pueden transmitir, además de plasmodios de afección huma-
na, dirofilarias y virus como West Nile, Batai, Tahyna.

Anopheles petragnani (Del Vecchio, 1939)

Especie de distribución paleártica que, a diferencia del otro represen-
tante del complejo claviger (An. claviger), se circunscribe al mediterráneo
occidental (Schaffner et al., 2001). Se trata del anofelino que presentó una
mayor variabilidad en cuanto a la tipología de sus biotopos larvarios en el
presente estudio, siendo de especial relevancia su presencia en focos de
cría de origen artificial como abrevaderos. La especie fue capturada en Cer-
vera del Río Alhama, Enciso, Ezcaray, Munilla, Nájera, Soto en Cameros,
Villalobar de Rioja y Villoslada de Cameros (Apéndice I).

Ochlerotatus caspius (Pallas, 1771)

Especie paleártica muy abundante en zonas pantanosas halófilas
(Edwards, 1921; Rioux, 1958), gracias a su destacada resistencia frente a la
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salinidad del agua, pudiendo incluso desarrollarse en ambientes hipersali-
nos por efecto de la evaporación, con concentraciones extremas de hasta
106 gr/l (López Sánchez, 1989).También pueden criar en aguas dulces alber-
gadas en charcas temporales y prados inundados (Encinas Grandes, 1982).
En la Comunidad Autónoma de La Rioja únicamente se consiguió capturar
en una ocasión en encharcamientos salobres situados en la Laguna de Her-
vías (Apéndice I). No obstante, es más que probable que Oc. caspius sea
una especie relativamente común en otras zonas inundables de La Rioja (no
necesariamente halófilas).

Se trata de una especie multivoltina, exófila, exofágica, eurígama y sus
huevos resisten la desecación y las temperaturas extremas, siendo, conse-
cuentemente, el estado hibernante y estivante habitual. Las hembras se ali-
mentan preferentemente en horas diurnas, picando con gran agresividad y
frecuencia al hombre, y pueden desplazarse hasta 40 kilómetros en busca
de hospedadores adecuados (Schaffner et al., 2001). Puede afirmarse, casi
con toda seguridad, que se trata de la especie más antropofílica de las
detectadas en el presente estudio. Su capacidad vectorial es extensa, englo-
bando a filarias (Aranda et al., 1998) y arbovirus como West Nile o Tahyna
(Schaffner et al., 2001).

Culex modestus (Ficalbi, 1889)

Especie presente a nivel paleártico, fundamentalmente en la Europa
meridional y oriental (Moussiegt, 1990). La bibliografía indica que el desa-
rrollo larvario es infrecuente por encima de salinidades de 2 gr/l (Schaffner
et al., 2001), incluso, en algunos casos, coninhibición total del mismo en
intervalos de 3 a 8,4 gr/l (Chinaev, 1964). Es por ello que cobra una espe-
cial relevancia el hallazgo de la especie en la Laguna de Hervías a un salini-
dad de 10 gr/l. Sin embargo, cabe mencionar que salinidades similares se
han descrito también recientemente en diversas zonas litorales del este de la
Península Ibérica (Bueno Marí, 2010). Cabe mencionar que en el entorno de
la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro también se constató la presencia
de Cx. modestus, ya en canales de tipo oligosalobre (Apéndice I).

Las hembras de Cx. modestus son exofílicas, exofágicas, hibernantes y
raramente se alejan más allá de los 200 metros desde sus criaderos larvarios
(Minar, 1969; Mouchet et al., 1970). Si el hombre se encuentra en posiciones
cercanas a los focos de cría, es picado ávidamente durante las horas diurnas
y, en menor medida, también al anochecer (Guille, 1976). Culex modestus
se ha asociado a la posible transmisión de la filariasis canina, la mixomato-
sis y los virus Tahyna, Batai, Sindbis, Lednice y West Nile (Chippaux, 1970;
Hannoun, 1971; Schaffner et al., 2001).

Culex mimeticus (Noè, 1899)

Especie distribuida por la región Paleártica, circunscrita a la subregión
Mediterránea, y el sur de la región Oriental (Schaffner et al., 2001). En la
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región Oriental, la especie exhibe una marcada preferencia orofílica, con
hallazgos hasta los 3055 metros de altitud en el Tibet (Feng, 1938). En clara
sintonía con las descripciones de otros autores (Gil Collado, 1930; Encinas
Grandes, 1982), hemos observado una clara propensión de Cx. mimeticus
por anidar en márgenes remansados de ríos y arroyos, así como en enchar-
camientos temporales y receptáculos de origen antrópico de grandes
dimensiones como abrevaderos, ubicados en los términos municipales de
Agoncillo, Enciso, Igea, Munilla, Robres del Castillo y Villoslada de Cameros
(Apéndice I), en altitudes oscilantes entre los 344 y 1.413 metros.

Pese a que la biología de la especie es poco conocida, su distribución
parece girar en torno a la presencia colindante de aves, debido a que éstas
suelen ser su hospedador preferente (Schaffner et al., 2001), sin obviar cier-
tos episodios endofágicos, totalmente excepcionales, en viviendas humanas
(Sicart, 1951). Se han encontrado poblaciones de Cx. mimeticus portadoras
del virus West Nile.

Culex pipiens (Linnaeus, 1758)

Especie distribuida por toda la región Holártica, el este y sudeste de
África, y Sudamérica (Stone et al., 1959). También es conocido como el
“mosquito común”, dada su absoluta ubicuidad. Su gran plasticidad bioeco-
lógica ha potenciado el interés de algunos autores en postular la existencia
de dos ecotipos, con marcadas diferencias en sus comportamientos tróficos
y reproductores en correlación a la tipología de su hábitat larvario (Eritja y
Goula, 1999). Es multivoltina, pudiendo completar hasta 6 ciclos gonotrófi-
cos y, pese a que las hembras son las que hibernan habitualmente, también
se han descrito casos de quiescencia larvaria, sobre todo, en regiones más
cálidas (López Sánchez, 1989).

Durante los muestreos en La Rioja se capturaron larvas de Cx. pipiens
habitando en multitud de biotopos diferentes tales como abrevaderos, cana-
les, balsas, ambientes fluviales, encharcamientos rocosos, bidones de riego,
etc., siendo consecuentemente la especie más abundante y ampliamente
distribuida en el presente estudio. La especie fue capturada en los términos
municipales de Alfaro, Autol, Briones, Calahorra, Cervera del Río Alhama, El
Rasillo de Cameros, Ezcaray, Haro, Hervías, Logroño, Munilla, Pradejón,
Robres del Castillo, Torrecilla en Cameros, Torremontalbo, Villalobar de
Rioja y Villoslada de Cameros (Apéndice I). Finalmente, señalar que Cx.
pipiens es capaz de vehicular numerosos arbovirus, tales como West Nile,
Sindbis, Tahyna, Batai y Usutu, además defilarias como D. immitis y plas-
modios de afección aviar (Aranda et al., 1998; Schaffner et al., 2001; Bus-
quets et al., 2008).

Culex hortensis (Ficalbi, 1889)

Especie paleártica de distribución amplia por toda Europa salvo las
regiones más norteñas del continente (Schaffner et al., 2001). Sus biotopos
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larvarios son de muy diversa tipología y suelen desarrollarse en aguas poco
eutrofizadas y dulces, aunque también se han observado en ambientes salo-
bres (López Sánchez, 1989). Las poblaciones peninsulares de Cx. hortensis
parecen mostrar una tendencia orofílica (Gil Collado, 1930; Rioux, 1958;
Bueno Marí et al., 2009b). Esta tendencia orofílica también se ha observado
en La Rioja, donde la especie ha mostrado una clara dominancia por encima
de los 800 metros de altitud. Incluso se ha conseguido capturar a Cx. hor-
tensis a 1677 metros en el término municipal de Villoslada de Cameros, lo
que supone una de las citas españolas de mayor altitud. Se ha detectado la
presencia de Cx. hortensis en las siguientes poblaciones: Alfaro, Arnedillo,
Cervera del Río Alhama, Enciso, Ezcaray, Munilla,Torrecilla en Cameros,
Villoslada de Cameros y Viniegra de Arriba (Apéndice I). Es multivoltina,
hiberna en estado imaginal, se alimenta preferentemente sobre reptiles y
batracios (Schaffner et al., 2001) y aún se desconoce mucho acerca de su
ciclo fenológico e interés vectorial.

Culex impudicus (Ficalbi, 1890)

Especie propia de la región Paleártica que se distribuye únicamente en
los países mediterráneos y cuya escasa información disponible, indica que
presenta una clara tendencia por aguas limpias, frías, umbrías y dulces
(Schaffner et al., 2001). Las hembras se encargan de la supervivencia de la
especie durante el invierno y, al transcurrir éste, parece que se alimentan
preferentemente de batracios, ignorando casi por completo al ser humano
(Rioux, 1958). Nosotros la hemos hallado fuertemente asociada a los reman-
sos de ríos, arroyos y canales de riego de los municipios deAlfaro, Autol,
Calahorra, Cervera del Río Alhama, Ezcaray y Torremontalbo (Apéndice I).
Culex impudicus fue siempre hallada cohabitando con Culex territans, situa-
ción que también ha sidoadvertida por otros autores (Encinas Grandes, 1982;
Bueno Marí y Jiménez Peydró, 2011) y que iría en contradicción con la teo-
ría propuesta de que Cx. impudicus fuese, en realidad, una vicariante meri-
dional de Cx. territans (Rioux, 1958). Es multivoltina, eurígama y, hasta el
momento, se desconoce su posible papel vectorial.

Culex territans (Walker, 1856)

Especie propia de la región Holártica que se encuentra ampliamente
representada en el continente europeo (Horsfall, 1972). Pese a que algunos
autores opinan que es imposible distinguir las larvas de Cx. territans y Cx.
impudicus (Encinas Grandes, 1982), lo cierto es que existen ciertos caracteres
morfológicos válidos que han sido empleados para la separación (Darsie y
Saminadou, 1997; Ribeiro et al., 1999; Schaffner et al., 2001).

Los criaderos larvarios, habitualmente ambientes fluviales, también son
prácticamente idénticos a los de Cx. impudicus, si bien Cx. territans parece
adaptarse mejor a los biotopos de grandes dimensiones (Jordá Llona et al.,
1993). Se trata de una especie típicamente asociada a ambientes montañosos
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(Schaffner et al., 2001) y que es multivoltina y eurígama. El presente estudio
ha permitido la captura de Cx. territans en los municipios de Alfaro, Autol,
Calahorra, Cervera del Río Alhama, Enciso, Ezcaray, Igea, Munilla, Robres del
Castillo, Santo Domingo de la Calzada, Torremontalbo y Villoslada de Came-
ros (Apéndice I). Las hembras hibernan en cavidades tanto naturales como
antrópicas, pican a reptiles y anfibios, y transmiten filarias de afección en
batracios (Encinas Grandes, 1982; Schäefer, 2004).

Culiseta longiareolata (Macquart, 1838)

Especie de distribución paleártica, oriental y afro-tropical (Schaffner et
al., 2001). En Europa su presencia es más común en los países mediterrá-
neos, siendo excepcionales sus hallazgos en regiones más norteñas del con-
tinente. Es multivoltina, estenógama, autógena, sus hábitats larvarios son
muy variados y, mientras en regiones templadas hiberna en estado larvario,
en áreas más frías son las hembras quienes se encargan de la supervivencia
de la especie durante el periodo desfavorable (Encinas Grandes, 1982;
Schaffner et al., 2001).

En la Comunidad Autónoma de La Rioja hemos capturado larvas de Cs.
longiareolata, en la mayoría de casos, en grandes recipientes hídricos como
bidones de riego o abrevaderos, aunque también de manera puntual hemos
detectado ejemplares en pequeños encharcamientos temporales. Las pobla-
ciones donde se ha evidenciado su presencia son Alfaro, Arnedillo, Calaho-
rra, Cervera del Río Alhama, El Rasillo de Cameros, Grávalos, Haro, Hervías,
Logroño, Pradejón y Villoslada de Cameros (Apéndice I). Sus preferencias
hematofágicas parecen dirigirse hacia las aves, aunque ocasionalmente
piquen también al hombre, y pueden transmitir el paludismo aviar y el virus
West Nile (SCHAFFNER et al., 2001).

Culiseta annulata (Schrank, 1776)

Especie de distribución paleártica y afro-tropical (Edwards, 1921; Stone
et al., 1959). Es multivoltina, presenta una gran variabilidad de hábitats larva-
rios, siendo éstos tanto naturales como artificiales, y tolera aguas con
amplios rangos de eutrofización y salinidad (López Sánchez, 1989; Schaffner
et al., 2001). Las larvas son el estado hibernante habitual, incluso pudiendo
sobrevivir bajo capas superficiales de hielo (López Sánchez, 1989), si bien la
hibernación imaginal también ha sido descrita (Senevet y Andarelli, 1959). La
única captura de la especie en la comunidad autónoma, tuvo lugar en el
entorno de la Laguna de Hervías (Apéndice I).

Culiseta annulata es zoofílica, picando preferentemente a aves, pero
también de manera ocasional al hombre (Encinas Grandes, 1982; Alten et
al., 2000). Aunque sus hábitos son exofílicos (Schaffner et al., 2001), existen
hallazgos en el interior de viviendas (Encinas Grandes, 1982), sobre todo si
sus criaderos larvarios son domésticos o peridomésticos. Puede transmitir el
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virus Tahyna y el de la mixomatosis, así como el paludismo aviar (Schaffner
et al., 2001).

3.2. Interés epidemiológico

El presente estudio ha permitido la captura de cuatro especies poten-
cialmente vectores del paludismo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Entre estos potenciales vectores, destaca la especie An. atroparvus ya que,
por sus características bioecológicas, se trata del principal transmisor de
malaria en el continente europeo. En el área de estudio el hallazgo de An.
atroparvus fue relativamente habitual, sobre todo en ambientes fluviales de
la mitad oriental de la Comunidad. Pese a que An. atroparvus no es una
especie fuertemente antropofílica, en situaciones en las no existan animales
que desvíen la atención hematofágica de las hembras, éstas pueden alimen-
tarse ávidamente sobre el ser humano, aumentando así notablemente las
posibilidades de transmisión de la malaria humana. Al respecto, es de sobra
conocido como en muchos territorios de la Península Ibérica la desaparición
del ganado ha influido de manera decisiva en diversos episodios epidémicos
de la enfermedad (Bueno Marí y Jiménez Peydró, 2010c). Precisamente An.
atroparvus ha sido señalado recientemente como el principal candidato a
haber actuado como vector en el caso autóctono de paludismo acontecido
en el año 2010 en la localidad oscense de Cartuja de Monegros (Bueno Marí
et al., 2012).

En general, en el presente estudio An. atroparvus fue capturado casi
siempre en ambientes alejados de asentamientos humanos y en los que
abundan gran cantidad de aves y mamíferos que pueden servir como poten-
ciales hospedadores. No obstante, cabe destacar que diversos puntos de
captura corresponden a ambientes fluviales a su paso por pequeñas locali-
dades. Por tanto, resulta evidente que el hecho de que la especie tenga
focos de cría establecidos en lugares tan próximos a asentamientos huma-
nos debe ser tenido en cuenta a nivel epidemiológico. Una óptima manera
de cuantificar esa posible importancia pasaría por llevar a cabo estudios de
la dieta sanguínea de estas hembras de An. atroparvus para identificar si en
estos ambientes se alimentan preferentemente de sangre humana o animal.
Es justificable hipotetizar que los porcentajes de ingesta sanguínea humana
podrían ser significativos, ya que además las hembras hibernantes de An.
atroparvus tienden a refugiarse en el interior de habitáculos que bien podrían
ser viviendas humanas. También señalar que los biotopos larvarios de An.
atroparvus no quedan circunscritos exclusivamente al curso fluvial del río,
sino que se extienden en función del aprovechamiento hídrico del río por
parte del hombre (canales y acequias de irrigación, balsas) y por tanto abar-
can un perímetro mayor.

La segunda especie capturada de mayor importancia en la hipotética
transmisión palúdica es An. claviger. La mayoría de los biotopos larvarios
descritos para la especie en gran parte del continente europeo correspon-
den a ambientes naturales alejados de la actividad humana, siendo conse-
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cuentemente el hombre picado por las hembras de An. claviger únicamen-
te en las inmediaciones de sus criaderos. Sin amargo, en ciertas regiones del
continente asiático y también del sureste de Europa, An. claviger es una de
las especies objeto de control ya que se comporta como un destacado trans-
misor de la malaria (Coluzzi et al., 1964; Horsfall, 1972).

Por último, An. maculipennis y An. petragnani tendrían un papel
menor en la hipotética difusión palúdica, puesto que son dos especies emi-
nentemente zoofílicas y presentes en ambientes muy agrestes. Las preferen-
cias ovipositorias de An. maculipennis están muy próximas a An.
atroparvus, si bien la primera se inclina habitualmente por aguas más frías
y con menor eutrofización y salinidad, con lo que suele desarrollarse en
áreas más alejadas de los núcleos poblacionales humanos. Éste puede ser
un óptimo factor explicativo para las eventuales acciones hematofágicas
que tienen lugar únicamente sobre el hombre, cuando éste penetra en las
inmediaciones de los biotopos larvarios de An. maculipennis. En términos
similares podemos referirnos a An. petragnani, cuya proximidad taxonómi-
ca y en los hábitos bioecológicos a An. claviger es muy marcada. Dado que
An. petragnani es una especie fundamentalmente zoofílica (incluso se care-
ce de estudios que indiquen episodios hematofágicos sobre el hombre) y
que sus biotopos larvarios destacan por encontrase en zonas agrestes, su
posible interés palúdico en La Rioja es prácticamente nulo. Pese a que esta
especie es relativamente abundante en distintas provincias españolas
(Bueno Marí, 2010; Bueno Marí et al., 2009), su prominente zoofilismo pro-
voca que jamás haya sido relacionada con ningún episodio de transmisión
de malaria en la literatura.

Respecto a la transmisión de arbovirus y circunscribiéndonos a virus
zoonóticos y eporníticos, podemos comenzar señalando que los virus West
Nile y Usutu (Flaviviridae), así como el virus Sindbis (Togaviridae), afectan
fundamentalmente y de manera más severa a las aves, mientras que de
forma esporádica pueden llegar al hombre, donde los casos exhiben un ele-
vado porcentaje de asintomatismo que suele enmascarar su prevalencia real
en la población humana (Bueno Marí y Jiménez Peydró, 2010d). Teniendo
en cuenta la composición faunística y biogeográfica de nuestro estudio, así
como la información disponible al respecto del potencial vectorial del virus
West Nile por parte de las diferentes especies de la familia Culicidae, pode-
mos extraer las siguientes conclusiones. Partiendo únicamente de aquellas
especies halladas como portadoras del virus West Nile en poblaciones natu-
rales (Schaffner et al., 2001), señalamos a An. atroparvus, Cs. annulata, Cx.
mimeticus, Cx. modestus, Cx. pipiens y Oc. caspius como los principales
vectores de la enfermedad en el área de estudio, aunque con evidentes dife-
rencias biogeográficas. Profundizando más en esta cuestión, en base a nues-
tras capturas podemos adjudicar el posible mantenimiento de la enzootia de
la enfermedad, fundamentalmente en los alrededores de ambientes fluviales
y pequeños encharcamientos permanentes o temporales, a An. atroparvus y
Cx. mimeticus. La absoluta ubicuidad de Cx. pipiens, nos permite extender
su rol vectorial, ya sea de tipo enzoótico o incluso, dada su abundancia,
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también epizoótico, a estas mismas zonas. En cuanto a los posibles prota-
gonistas de los ciclos de transmisión que propicien la llegada del virus al
hombre en estas áreas, de nuevo sería Cx. pipiens el principal, ya que es el
único potencial vector que se ha encontrado de forma abundante en
ambientes urbanos. Diversos estudios indican que, en los escasos ciclos
urbanos determinados de la enfermedad, Cx. pipiens ha sido la única espe-
cie implicada (Savage et al., 1999). No obstante, en humedales halófilos
como la Laguna de Hervías, declarada “Área de Interés Singular” en el año
2007, tampoco podemos descartar la participación de especies fuertemente
antropofílicas como Cx. modestus u Oc. caspius. Precisamente en este “Área
de Interés Singular” existen catalogadas diversas especies de aves que se
han constatado como óptimos amplificadores del virus West Nile como
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) (polla de agua) o Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758 (ánade real o azulón). En cualquier caso, la Comunidad
Autónoma de La Rioja se postula como una zona de bajo riesgo epidemio-
lógico para el virus West Nile, siendo más probables los ciclos enzoóticos o
epizoóticos que los epidémicos. La composición faunística de los culícidos
y la gran diversidad de hospedadores potenciales para los mosquitos distin-
tos del hombre y de las aves en esta región, son dos destacados factores
que apoyan este bajo riesgo.

Respecto al virus Sindbis, la clínica en humanos es también muy leve y
poco patognomónica, provocando en los casos más complicados síntomas
febriles y artríticos (Griffin, 2001), no habiéndose registrado hasta el
momento ningún caso letal en humanos. Los únicos países europeos donde
se han producido brotes epidémicos y aislamientos del virus en humanos se
sitúan mayoritariamente en el norte del continente, Rusia, Finlandia, Suecia
o Noruega son algunos ejemplos, mientras que en España únicamente se ha
evidenciado la presencia a nivel serológico (Lozano y Filipe, 1998; Medlock
et al., 2007). Con estos datos sobre la mesa, no parece ser una virosis de
elevado riesgo de transmisión en la actualidad en La Rioja. Aun así, existen
porcentajes de seroprevalencia nada despreciables para paseriformes, galli-
formes y anseriformes (Lundstrom et al., 1992), muchas de las cuales son
frecuentes en diferentes ecosistemas riojanos. En el caso de coincidir todos
los factores necesarios para iniciar un ciclo de transmisión en el área de
estudio, de nuevo Cx. pipiens sería la especie que más probablemente lo
protagonizaría. Entre las otras especies recolectadas, Cx. modestus destaca
por ser también un eficiente vector.

En cuanto al virus Usutu, la información al respecto es escasa y relati-
vamente reciente. La explicación puede radicar en el hecho de que hasta el
año 2001 no se había citado la presencia del virus fuera de África tropical y
subtropical, ni tampoco se había asociado a ningún caso animal o humano
letal, disponiéndose hasta entonces de un sólo caso humano con síntomas
febriles y sarpullidos (Buckley et al., 2003). Sin embargo, ese mismo año se
produjo una considerable mortalidad de numerosos ejemplares residentes
de mirlo común (Turdus merula Linnaeus, 1758) en Austria (Weissenböck
et al., 2003). Desde entonces, se ha detectado en otras paseriformes presen-
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tes en áreas cercanas al brote inicial, extendiéndose también en los últimos
años los aislamientos al vecino país de Hungría. El origen común de los
brotes austriacos y húngaros parece confirmarse por el hallazgo de secuen-
cias genómicas homólogas entre ellas al 99,9% (Bakonyi et al., 2007).
Recientemente también se ha conseguido aislar el virus Usutu en poblacio-
nes de Cx. pipiens recolectadas en diversos humedales litorales catalanes
(Busquets et al., 2008), presentando mayor porcentaje de homología con
cepas africanas (97,97%) que con cepas austríacas (94,94%). Este hecho
apoyaría la llegada del virus Usutu a España a través de aves migratorias
africanas, hipótesis ya defendida para otras regiones de Europa (Buckley et
al., 2003) y apoyada por la avirulencia del virus en África y en España, en
comparación con la de los países centroeuropeos previamente citados. No
obstante, la ausencia de patogenia en personas sugiere que el riesgo para el
ser humano es muy bajo (Medlock et al., 2007). Además de Cx. pipiens, la
especie Cs. annulata también se ha demostrado que puede participar en la
enzootia y paso al ser humano del virus, respectivamente. Sin embargo, el
posible peso epidemiológico de Cs. annulata sería menor, tal y como indi-
can nuestros resultados referentes a su abundancia y distribución en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

4. CONCLUSIONES

En la Comunidad Autónoma de La Rioja se han detectado un total de 13
especies de mosquitos culícidos de diverso interés epidemiológico. Pese a
que la receptibilidad palúdica es elevada debido a la destacable densidad de
An. atroparvus en diversas zonas y a la puntual distribución de An. claviger,
An. maculipennis y An. petragnani, podemos concluir que el potencial
malariogénico de La Rioja es relativamente bajo, debido a la prácticamente
nula vulnerabilidad de la zona y a las condiciones socioeconómicas y sanita-
rias generales que minimizan, aunque en ningún caso imposibilitan, la posi-
ble aparición de algún caso de malaria autóctona. Por otra parte, sería
interesante analizar la posible circulación zoonótica de diversas arbovirosis
de potencial afección humana en La Rioja, debido a la presencia de poten-
ciales vectores y hospedadores amplificadores. En cuanto al estricto punto
de vista de las molestias humanas debidas a picaduras de mosquitos, pode-
mos indicar que se han capturado dos las especies más antropofílicas de
entre las citadas en España, como son Cx. modestus y Oc. caspius. El control
poblacional técnico y racional de estas dos especies debe ser una prioridad
por esenciales razones de salud para los ciudadanos de La Rioja.

En definitiva, la vigilancia entomológica debe ser, en la medida de lo
posible, constante en La Rioja y tener una continuidad en el tiempo. La ver-
dadera utilidad de estos estudios reside en que éstos supongan el punto de
inicio de posteriores investigaciones que vayan en la misma línea trabajo.
De poco sirve el presente trabajo si, tal y como ha sucedido en otras regio-
nes españolas, trascurren más de 50 años hasta la repetición de trabajos
similares en las mismas zonas. Este estudio propicia una fotografía actual de
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la situación de los culícidos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. No
obstante, es sobradamente conocido el hecho de que los cambios ambien-
tales, no solo de índole climática, sino también inherentes al desarrollo
humano (modificación de hábitats, cambios en los cursos de aguas debido
al aprovechamiento hídrico, deforestación, etc.), provocan modificaciones
también evaluables en la composición faunística, en el caso que nos ocupa,
de los mosquitos. Por tanto, la labor de búsqueda, captura e identificación
de los vectores de enfermedades más importantes del planeta debe ser
constante para analizar la influencia de los actuales cambios globales (cam-
bio climático, globalización, destrucción de hábitats, etc.) sobre sus pobla-
ciones y así poder inferir y, por tanto, adelantarnos a posibles ciclos de
transmisión de enfermedades.
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APÉNDICE I. Información referente a las capturas larvarias de
culícidos en La Rioja.

Especie
Coordenadas Coordenadas Altitud

Población
Norte Oeste / Este (m)

An. atroparvus 42°26’ 51.2’’ 2°18’ 33.6’’O 362 Agoncillo

An. atroparvus 42°26’ 51.7’’ 2°18’ 32.9’’O 361 Agoncillo

An. atroparvus 42°26’ 59.9’’ 2°18’ 11.3’’O 344 Agoncillo

An. atroparvus 42°17’ 03.0’’ 1°58’ 36.1’’O 354 Calahorra

An. atroparvus 42°17’ 52.8’’ 1°58’ 21.2’’O 325 Calahorra

An. atroparvus 42°11’ 45.6’’ 1°44’ 38.8’’O 274 Alfaro

An. atroparvus 42°12’ 52.6’’ 2°00’ 36.1’’O 425 Autol

An. atroparvus 42°02’ 58.2’’ 1°55’ 36.5’’O 463 Igea

An. atroparvus 42°03’ 33.1’’ 2°01’ 00.6’’O 580 Igea

An. atroparvus 42°11’ 16.3’’ 2°17’ 37.4’’O 774 Munilla

An. atroparvus 42°16’ 24.2’’ 2°17’ 29.8’’O 720 Robres del Castillo

An. atroparvus 42°04’ 30.6’’ 2°36’ 16.4’’O 1236 Lumbreras

An. atroparvus 42°19’ 23.2’’ 2°30’ 52.2’’O 569 Islallana (Nalda)

An. atroparvus 42°17’ 13.6’’ 2°25’ 37.9’’O 717 Soto en Cameros

An. claviger 42°13’ 26.5’’ 2°15’ 11.0’’O 937 Antoñanzas (Arnedillo)

An. claviger 42°04’ 41.1’’ 2°40’ 39.3’’O 1131 Villoslada de Cameros

An. claviger 42°29’ 24.3’’ 2°57’ 48.1’’O 577 Villalobar de Rioja

An. claviger 42°14’ 02.0’’ 3°02’ 34.8’’O 967 Posadas (Ezcaray)

An. claviger 42°02’ 58.2’’ 1°55’ 36.5’’O 463 Igea

An. claviger 42°03’ 41.3’’ 2°35’ 42.8’’O 1229 Lumbreras

An. claviger 42°08’ 47.6’’ 2°57’ 59.7’’O 978 Mansilla

An. maculipennis 42°02’ 58.2’’ 1°55’ 36.5’’O 463 Igea

An. maculipennis 42°03’ 33.1’’ 2°01’ 00.6’’O 580 Igea

An. maculipennis 42°11’ 16.1 2°17’ 37.7’’O 775 Munilla

An. maculipennis 42°16’ 24.2’’ 2°17’ 29.8’’O 720 Robres del Castillo

An. maculipennis 42°04’ 35.9’’ 2°40’ 38.7’’O 1131 Villoslada de Cameros

An. maculipennis 42°03’ 41.3’’ 2°35’ 42.8’’O 1229 Lumbreras

An. maculipennis 42°08’ 47.6’’ 2°57’ 59.7’’O 978 Mansilla

An. maculipennis 42°02’ 58.2’’ 1°55’ 36.5’’O 463 Igea

An. maculipennis 42°03’ 33.1’’ 2°01’ 00.6’’O 580 Igea

An. maculipennis 42°11’ 16.1 2°17’ 37.7’’O 775 Munilla

An. maculipennis 42°16’ 24.2’’ 2°17’ 29.8’’O 720 Robres del Castillo

An. maculipennis 42°04’ 35.9’’ 2°40’ 38.7’’O 1131 Villoslada de Cameros

An. maculipennis 42°03’ 41.3’’ 2°35’ 42.8’’O 1229 Lumbreras

An. maculipennis 42°08’ 47.6’’ 2°57’ 59.7’’O 978 Mansilla

An. maculipennis 42°02’ 58.2’’ 1°55’ 36.5’’O 463 Igea

An. maculipennis 42°03’ 33.1’’ 2°01’ 00.6’’O 580 Igea

An. maculipennis 42°11’ 16.1 2°17’ 37.7’’O 775 Munilla
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Especie
Coordenadas Coordenadas Altitud

Población
Norte Oeste / Este (m)

An. maculipennis 42°16’ 24.2’’ 2°17’ 29.8’’O 720 Robres del Castillo

An. maculipennis 42°04’ 35.9’’ 2°40’ 38.7’’O 1131 Villoslada de Cameros

An. petragnani 42°13’ 26.5’’ 2°15’ 11.0’’O 937 Antoñanzas (Munilla)

An. petragnani 42°04’ 41.1’’ 2°40’ 39.3’’O 1131 Villoslada de Cameros

An. petragnani 42°04’ 16.0’’ 2°41’ 88.3’’O 1225 Villoslada de Cameros

An. petragnani 42°04’ 48.7’’ 2°40’ 40.1’’O 1413 Villoslada de Cameros

An. petragnani 42°04’ 23.4’’ 2°42’ 26.4’’O 1424 Villoslada de Cameros

An. petragnani 42°29’ 24.3’’ 2°57’ 48.1’’O 577 Villalobar de Rioja

An. petragnani 42°14’ 02.0’’ 3°02’ 34.8’’O 967 Posadas (Ezcaray)

An. petragnani 42°14’ 37.9’’ 3°02’ 18.1’’O 930 Posadas (Ezcaray)

An. petragnani 42°08’ 50.6’’ 2°16’ 12.5’’O 765 Enciso

An. petragnani 42°07’ 19.8’’ 2°12’ 20.5’’O 810 Navalsaz (Enciso)

An. petragnani 42°00’ 28.8’’ 1°56’ 50.8’’O 533 Cervera del Río Alhama

An. petragnani 42°17’ 13.6’’ 2°25’ 37.9’’O 717 Soto en Cameros

An. petragnani 42°24’ 39.4’’ 2°44’ 02.8’’O 489 Nájera

Oc. caspius 42°27’ 09.4’’ 2°51’ 44.9’’O 638 Hervías

Cx. modestus 42°27’ 09.4’’ 2°51’ 44.9’’O 638 Hervías

Cx. modestus 42°11’ 45.6’’ 1°44’ 38.8’’O 274 Alfaro

Cx. mimeticus 42°02’ 58.2’’ 1°55’ 36.5’’O 463 Igea

Cx. mimeticus 42°08’ 50.6’’ 2°16’ 12.5’’O 765 Enciso

Cx. mimeticus 42°11’ 16.1 2°17’ 37.7’’O 775 Munilla

Cx. mimeticus 42°11’ 16.3’’ 2°17’ 37.4’’O 774 Munilla

Cx. mimeticus 42°16’ 24.2’’ 2°17’ 29.8’’O 720 Robres del Castillo

Cx. mimeticus 42°26’ 59.9’’ 2°18’ 11.3’’O 344 Agoncillo

Cx. mimeticus 42°04’ 48.7’’ 2°40’ 40.1’’O 1413 Villoslada de Cameros

Cx. mimeticus 42°13’ 26.5’’ 2°15’ 11.0’’O 937 Torrecilla en Cameros

Cx. pipiens 42°30’ 11.1’’ 2°40’ 47.4’’O 420 Torremontalbo

Cx. pipiens 42°16’ 51.6’’ 1°58’ 52.0’’O 353 Calahorra

Cx. pipiens 42°17’ 02.4’’ 1°58’ 35.1’’O 346 Calahorra

Cx. pipiens 42°12’ 43.4’’ 1°46’ 05.3’’O 280 Alfaro

Cx. pipiens 42°12’ 52.6’’ 2°00’ 36.1’’O 425 Autol

Cx. pipiens 42°04’ 41.1’’ 2°40’ 39.3’’O 1131 Villoslada de Cameros

Cx. pipiens 42°04’ 13.5’’ 2°43’ 11.2’’O 1645 Villoslada de Cameros

Cx. pipiens 42°13’ 26.5’’ 2°15’ 11.0’’O 937 Torrecilla en Cameros

Cx. pipiens 42°33’ 18.2’’ 2°47’ 15.8’’O 445 Briones

Cx. pipiens 42°29’ 24.3’’ 2°57’ 48.1’’O 577 Villalobar de Rioja

Cx. pipiens 42°27’ 09.4’’ 2°51’ 44.9’’O 638 Hervías

Cx. pipiens 42°16’ 04.5’’ 2°58’ 16.4’’O 1492 Valdezcaray (Ezcaray)

Cx. pipiens 42°17’ 10.1’’ 2°57’ 58.5’’O 1408 Valdezcaray (Ezcaray)

Cx. pipiens 41°58’ 26.5’’ 1°54’ 08.3’’O 552 Valdegutur (Cervera del Río Alhama)

Cx. pipiens 42°00’ 28.8’’ 1°56’ 50.8’’O 533 Cervera del Río Alhama
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Especie
Coordenadas Coordenadas Altitud

Población
Norte Oeste / Este (m)

Cx. pipiens 42°11’ 16.3’’ 2°17’ 37.4’’O 774 Munilla

Cx. pipiens 42°16’ 24.2’’ 2°17’ 29.8’’O 720 Robres del Castillo

Cx. pipiens 42°04’ 48.7’’ 2°40’ 40.1’’O 1413 Villoslada de Cameros

Cx. pipiens 42°01’ 16.5’’ 2°40’ 16.1’’O 1631 Villoslada de Cameros

Cx. pipiens 42°02’ 03.3’’ 2°41’ 35.6’’O 1593 Villoslada de Cameros

Cx. pipiens 42°28’ 16.4’’ 2°27’ 08.7’’O 376 Logroño

Cx. pipiens 42°28’ 10.9’’ 2°26’ 53.4’’O 378 Logroño

Cx. pipiens 42°26’ 36.6’’ 2°30’ 36.4’’O 434 Logroño

Cx. pipiens 42°34’ 48.3’’ 2°50’ 48.1’’O 455 Haro

Cx. pipiens 42°11’ 39.2’’ 2°41’ 47.2’’O 1080 El Rasillo de Cameros

Cx. pipiens 42°20’ 10.9’’ 2°03’ 57.7’’O 376 Pradejón

Cx. hortensis 42°10’ 41.2’’ 1°45’ 35.8’’O 294 Alfaro

Cx. hortensis 42°12’ 56.6’’ 2°15’ 10.9’’O 860 Arrnedillo

Cx. hortensis 42°13’ 26.5’’ 2°15’ 11.0’’O 937 Antoñanzas (Munilla)

Cx. hortensis 42°13’ 26.5’’ 2°15’ 11.0’’O 937 Torrecilla en Cameros

Cx. hortensis 42°05’ 39.7’’ 2°40’ 33.0’’O 1086 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°05’ 28.6’’ 2°40’ 31.9’’O 1090 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°04’ 41.1’’ 2°40’ 39.3’’O 1131 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°04’ 35.9’’ 2°40’ 38.7’’O 1131 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°04’ 23.4’’ 2°42’ 26.4’’O 1424 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°03’ 36.4’’ 2°42’ 50.2’’O 1543 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°03’ 48.7’’ 2°42’ 54.3’’O 1677 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°03’ 55.6’’ 2°42’ 52.8’’O 1676 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°04’ 13.5’’ 2°43’ 11.2’’O 1645 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°01’ 43.3’’ 2°41’ 01.1’’O 1451 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°15’ 43.9’’ 2°58’ 26.2’’O 1537 Valdezcaray (Ezcaray)

Cx. hortensis 42°17’ 10.1’’ 2°57’ 58.5’’O 1408 Valdezcaray (Ezcaray)

Cx. hortensis 42°14’ 02.0’’ 3°02’ 34.8’’O 967 Posadas (Ezcaray)

Cx. hortensis 42°14’ 37.9’’ 3°02’ 18.1’’O 930 Posadas (Ezcaray)

Cx. hortensis 42°00’ 28.8’’ 1°56’ 50.8’’O 533 Cervera del Río Alhama

Cx. hortensis 42°07’ 19.8’’ 2°12’ 20.5’’O 810 Navalsaz (Enciso)

Cx. hortensis 42°02’ 07.8’’ 2°40’ 23.2’’O 1581 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°01’ 25.6’’ 2°40’ 26.0’’O 1611 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°01’ 16.5’’ 2°40’ 16.1’’O 1631 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°02’ 03.3’’ 2°41’ 35.6’’O 1593 Villoslada de Cameros

Cx. hortensis 42°05’ 44.4’’ 2°50’ 07.9’’O 1194 Viniegra de Arriba

Cx. impudicus 42°30’ 14.4’’ 2°40’ 54.1’’O 424 Torremontalbo

Cx. impudicus 42°17’ 52.8’’ 1°58’ 21.2’’O 325 Calahorra

Cx. impudicus 42°11’ 45.6’’ 1°44’ 38.8’’O 274 Alfaro

Cx. impudicus 42°10’ 41.2’’ 1°45’ 35.8’’O 294 Alfaro

Cx. impudicus 42°12’ 52.6’’ 2°00’ 36.1’’O 425 Autol
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Especie
Coordenadas Coordenadas Altitud

Población
Norte Oeste / Este (m)

Cx. impudicus 42°14’ 02.0’’ 3°02’ 34.8’’O 967 Posadas (Ezcaray)

Cx. impudicus 42°00’ 28.8’’ 1°56’ 50.8’’O 533 Cervera del Río Alhama

Cx. territans 42°30’ 14.4’’ 2°40’ 54.1’’O 424 Torremontalbo

Cx. territans 42°30’ 11.1’’ 2°40’ 47.4’’O 420 Torremontalbo

Cx. territans 42°17’ 52.8’’ 1°58’ 21.2’’O 325 Calahorra

Cx. territans 42°11’ 45.6’’ 1°44’ 38.8’’O 274 Alfaro

Cx. territans 42°12’ 52.6’’ 2°00’ 36.1’’O 425 Autol

Cx. territans 42°13’ 26.5’’ 2°15’ 11.0’’O 937 Antoñanzas (Munilla)

Cx. territans 42°14’ 02.0’’ 3°02’ 34.8’’O 967 Posadas (Ezcaray)

Cx. territans 42°04’ 41.1’’ 2°40’ 39.3’’O 1131 Villoslada de Cameros

Cx. territans 42°04’ 35.9’’ 2°40’ 38.7’’O 1131 Villoslada de Cameros

Cx. territans 42°00’ 28.8’’ 1°56’ 50.8’’O 533 Cervera del Río Alhama

Cx. territans 42°03’ 33.1’’ 2°01’ 00.6’’O 580 Igea

Cx. territans 42°08’ 50.6’’ 2°16’ 12.5’’O 765 Enciso

Cx. territans 42°11’ 16.3’’ 2°17’ 37.4’’O 774 Munilla

Cx. territans 42°16’ 24.2’’ 2°17’ 29.8’’O 720 Robres del Castillo

Cx. territans 42°26’ 35.1’’ 2°57’ 37.8’’O 636 Santo Domingo de la Calzada

Cs. longiareolata 42°16’ 51.6’’ 1°58’ 52.0’’O 353 Calahorra

Cs. longiareolata 42°12’ 56.6’’ 2°15’ 10.9’’O 860 Arrnedillo

Cs. longiareolata 42°12’ 43.4’’ 1°46’ 05.3’’O 280 Alfaro

Cs. longiareolata 42°04’ 23.4’’ 2°42’ 26.4’’O 1424 Villoslada de Cameros

Cs. longiareolata 42°27’ 04.0’’ 2°52’ 03.1’’O 646 Hervías

Cs. longiareolata 42°27’ 09.4’’ 2°51’ 44.9’’O 638 Hervías

Cs. longiareolata 41°58’ 26.5’’ 1°54’ 08.3’’O 552 Valdegutur (Cervera del Río Alhama)

Cs. longiareolata 42°07’ 19.8’’ 2°12’ 20.5’’O 810 Navalsaz (Enciso)

Cs. longiareolata 42°28’ 10.9’’ 2°26’ 53.4’’O 378 Logroño

Cs. longiareolata 42°34’ 48.3’’ 2°50’ 48.1’’O 455 Haro

Cs. longiareolata 42°11’ 39.2’’ 2°41’ 47.2’’O 1080 El Rasillo de Cameros

Cs. longiareolata 42°20’ 10.9’’ 2°03’ 57.7’’O 376 Pradejón

Cs. longiareolata 42°06’ 28.6’’ 1°59’ 55.9’’O 732 Grávalos

Cs. annulata 42°27’ 09.4’’ 2°51’ 44.9’’O 638 Hervías








