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Se presenta una recopilación de los resultados de varios proyec-
tos, desarrollados entre los años 2004 y 2015, sobre la presencia
de los mosquitos de la familia Culicidae en el entorno de la Devesa
y el Racó de l’Olla del Parque Natural de l’Albufera de Valencia
(España). Se registró un total de 10 especies pertenecientes a cin-
co géneros (Aedes, Coquillettidia, Culex, Culiseta y Ochlerotatus),
alguno de estos muy característicos de los ambientes donde fue-
ron recolectados. Se tratan diferentes aspectos sobre la diversidad
de culícidos, así como del interés ecológico y sanitario de la pre-
sencia de los mismos. Destacamos la existencia de la especie Ae-
des albopictus (Skuse, 1894) en un espacio acotado por viviendas,
construidas en los años 1970, y no recolectada en las malladas.

Palabras  clave: Zancudos,  Mosquitos,  Devesa,  Racó  de  l’Olla,
Albufera, Valencia, España.

Abstract

Contribution to the knowledge of the mosquitoes in the Devesa of
Racó de l’Olla, Albufera Natural Park of Valencia (Spain)

A compilation of the results obtained in several projects developed
between the years 2004 and 2015 on the presence of the mosqui-
toes of the family Culicidae in the surroundings of the Devesa and
Racó de l'Olla of the Albufera Natural Park of Valencia (Spain). A
total of 10 species belonging to five genera (Aedes,  Coquillettidia,
Culex,  Culiseta and  Ochlerotatus) were recorded, some of them
very characteristic of the environments where they were collected.
Different aspects are discussed on the culicid diversity, as well as
on the ecological and health interest of the presence of these spe-
cies. We highlight the presence of the species  Aedes albopictus
(Skuse, 1894) in a space limited by housing, built in the 1970s, and
not collected in the malladas.

Key words: Mosquitoes, Devesa, Racó de l’Olla, Albufera, Valencia,
Spain.
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Introducción

Los humedales ibéricos han sufrido históricamen-
te una gran presión antrópica. La mayoría de ellos
por procesos de desecación, ya sea por cuestiones
agrícolas  o  bajo  un  pretexto  sanitario,  especial-
mente, desde la aprobación de la “Ley Cambó” so-
bre  desecación  de  lagunas,  marismas  y  terrenos
pantanosos (Ministerio  de Fomento,  1918) hasta
su derogación en 1983 por el Congreso de los Di-
putados (Diario de Sesiones, 1983). Como resulta-
do de la ejecución de dicha ley, se habría destrui-
do  hasta  el  80% de  los  humedales  peninsulares
(Custodio, 2001). Más tarde, vinieron los proble-
mas urbanísticos que propiciaron la desaparición
de no pocos humedales desprotegidos. 

En la actualidad, el Parque Natural de l’Albu-
fera (PNA) posee diferentes figuras de protección:
se  declara  como  tal  el  ocho  de  julio  de  1986
(DOGV, 1986; 1993). El ocho de mayo de 1990 se
incorpora a la lista de Zonas Húmedas de Impor-
tancia Internacional “Conferencia Ramsar” (BOE,
1990). El uno de septiembre de 1994 se declara
como Zepa (Zona de Especial protección para las
Aves) (CEE, 1979; 1994). El 16 de mayo de 1995
se  aprueba  su  Plan  de  Ordenación  de  Recursos
Naturales (PORN) (DOGV, 1995). Finalmente, el
19 de noviembre de 2004 su Plan Rector de Uso y
Gestión  (PRUG)  (DOGV, 2004).  Sin  embargo,
antes de su protección, tanto la Devesa como el
Racó de l’Olla estuvieron a punto de desaparecer
bajo la presión urbanística de los años 1970-80.
La Devesa se transformó por completo para fines
urbanísticos y en el Racó de l’Olla se construyó
un  hipódromo  (Dies-Jambrino  &  Fernández-
Anero, 1997). Hoy en día, tras diferentes proyec-
tos  de  recuperación  (Life  Dunas,  Life  Enebro),
ambos espacios  poseen  un  aspecto  semejante  al
que presentaban antes de sufrir el proceso urbani-
zador. Se trata de un paisaje dunar con un con-
junto  de  “malladas”  o  depresiones  intradunares
que,  como  podremos  ver  más  adelante,  poseen
una importante heterogeneidad a nivel global.

Los culícidos son dependientes de la existencia
de agua para la puesta de los huevos, ya que sus
larvas se desarrollan por entero en el medio acuá-
tico epicontinental. Algunas especies de la familia
Culicidae  pertenecientes  a  los  géneros  Aedes
(Meigen,  1818)  y  Ochlerotatus Lynch  Arribal-
zaga, 1891 han desarrollado estrategias para ade-
lantar  la  puesta  de  huevos  en  condiciones  de
sequía.  Ésta  consiste  en  depositar  los  huevos

sobre  el  suelo,  la  vegetación  o  sobre  diferentes
estructuras  que  se  localizan  en  zonas  potencial-
mente inundables  (Becker  et  al. 2010).  Con las
lluvias, se permite el lavado y arrastre de los hue-
vos  al  medio  acuático  y  su  posterior  eclosión
(Batzer & Wissinger, 1996). En caso de no produ-
cirse  las  esperadas  precipitaciones,  podemos
encontrar especies (Aedes spp. Ochlerotatus spp.)
cuyos huevos serían viables durante  varios años
(Schaffner  et  al. 2001).  Sin  embargo,  la  mayor
parte de las especies pertenecientes a esta familia,
depositan  sus  huevos  en  charcas  con  agua,
debiendo asegurar la supervivencia de las larvas
antes de producirse el periodo de sequía.

Son escasos los trabajos sobre culícidos reali-
zados con anterioridad en la zona de estudio. Así,
Callaghan (1989) registra tres especies,  Ochlero-
tatus detritus (Haliday, 1883),  Culex pipiens L.,
1758 y  Culiseta annulata (Schrank,1776). Bueno
et  al. 2010,  observan  5  especies  más,  Culiseta
longiareolata (Macquart, 1838), Culiseta suboch-
rea (Edwards,  1921),  Culex  modestus Ficalbi,
1890, Culex theileri Theobald, 1903, y Ochlerota-
tus caspius (Pallas, 1771). Debido a las caracterís-
ticas geomorfológicas y ambientales de la zona de
estudio, existe un importante nivel de incidencia
(abundancia  y  diversidad)  de culícidos  que,  por
otra parte, aportan al sistema una riqueza faunís-
tica y nutricional de gran interés para el equilibrio
trófico del parque natural.

El presente trabajo tiene como fin el estudio de
los diferentes aspectos de la biodiversidad y eco-
logía de los culícidos (Diptera, Culicidae) de las
depresiones interdunares (malladas) de la Devesa
del Saler y del Racó de l’Olla (término municipal
de Valencia).

Material y métodos

El área de trabajo está formada por la restinga que
separa el lago de la Albufera de Valencia del mar
Mediterráneo. Sobre ella se sitúan la Devesa, que
posee una superficie aproximada de 550 ha y la
Reserva  Integral  del  Racó  de  l’Olla  con  62  ha
(Dies-Jambrino  &  Fernández-Anero,  1997).  En
estos ambientes (Fig. 1), podemos encontrar más
de un centenar de depresiones que, tras periodos
de lluvia, originan encharcamientos que presentan
diferentes hidroperiodos y que, en su conjunto, se
distribuyen sobre una superficie de poco más de
610 ha. Los factores que afectan a la diversidad
corresponden a los diferentes concentraciones de
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Figura 1. Situación de las malladas de la Devesa y el Racó de
l’Olla del PNA de Valencia.

Figure 1. Location of Devesa ponds and Racó de l’Olla on the
Albufera Park (Spain)

sales en el suelo, la existencia de una capa de li-
mos que impide la infiltración del agua de lluvia y
la influencia eólica marina, que contribuyen a di-
versificar y modelar tanto su morfología como a
la presencia de biota (Rubio Delgado et al. 1998).

Para la selección de los puntos de muestreo, se
procedió a la búsqueda de todos los espacios con
agua,  temporales  o  permanentes  en  la  zona  de
estudio. Se inició la búsqueda mediante ortofotos
aéreas, así como de planimetría existente fruto de
las  diferentes  restauraciones  de  las  malladas.  A
cada punto de muestreo se le adjudicó una deno-
minación, bien por un nombre existente, o por un
distintivo local,  de manera que pudiese identifi-
carse  claramente  del  resto  de  las  estaciones  de
muestreo.  También  se  registró  su  superficie,  así
como  sus  coordenadas  UTM  mediante  GPS
(Datum ETRS89).

Para  un  mejor  conocimiento  de  la  zona  de
muestreo,  se  registraron  tanto  los  parámetros
físico-químicos de las aguas como los ambienta-
les, de manera que se caracterizase la riqueza de
ambientes y su posible afección sobre la presen-
cia/ausencia de los culícidos. Todas las medidas se
determinaron in situ como son: la temperatura del
agua,  su  conductividad  eléctrica,  el  oxígeno
disuelto, el pH y la profundidad. El pH del agua
se midió con pH-metro portátil VWR™, modelo
Symphony™. La concentración de oxígeno en el
agua se obtuvo mediante un oxímetro WTW® OXI
330i y un sensor DurOx 325. Para medir la con-
ductividad eléctrica, se utilizó un conductímetro-

salinómetro VWR™ EC300. Tanto el peachímetro
como el oxímetro y el conductímetro llevan una
sonda de temperatura acoplada,  lo cual nos per-
mite obtener al mismo tiempo el valor de la tem-
peratura.  Otra  variable  ambiental,  en  este  caso
biótica, que se tuvo en cuenta para cada mallada,
estimada visualmente  in situ, fue la presencia de
peces, que se codificó como 0 = ausencia y 1 =
presencia.

El estudio incluyó la toma de muestras de los
organismos bentónicos que habitan las diferentes
masas de agua mediante un muestreo multihábitat
semicuantitativo de 20  kicks de medio metro de
recorrido sobre el bentos de cada cuerpo de agua
(Jáimez-Cuéllar  et  al. 2002).  Cada  kick corres-
ponde al paso de una red de mano de sección cua-
drada de 25 cm de lado y de 250 μm de luz de
poro. El material obtenido se depositó en una ban-
deja  de plástico que se introdujo posteriormente
en un recipiente de polietileno de un litro. Cada
muestra se fijó con formol al 4 % y se etiquetó
debidamente con su denominación, fecha y hora
de  muestreo.  En  el  laboratorio  se  procedió  al
lavado de las muestras con abundante agua en un
tamiz de 250 μm, y se conservaron en alcohol de
70 %. A continuación, se procedió a la separación
de  los  organismos  para  su  identificación  y
recuento  mediante  lupa  binocular.  Para  dicha
identificación, se utilizaron los criterios de Scha-
ffner et al. (2001) y Becker et al. (2010).

Resultados

Se  localizaron  115  malladas  de  la  Devesa  del
Saler y Racó de l’Olla, en las cuales se muestrea-
ron cerca de 90, al poseer agua en algún momento
del periodo estudiado, siendo permanentes solo 10
de las muestreadas (Fig. 2). Como primer resulta-
do, de las 307 muestras obtenidas a lo largo de los
diferentes proyectos, 69 de ellas tuvieron presen-
cia de culícidos, lo que supone el 22,48 %. Res-
pecto de los parámetros físico-químicos registra-
dos, indicar que se registraron valores muy hete-
rogéneos como consecuencia de la influencia de
factores tales como el tipo de sustrato, la vegeta-
ción, la presencia de materia orgánica, la conecti-
vidad con el nivel freático en el caso de las per-
manentes, el tiempo de permanencia y la distancia
al mar, entre otros. Como consecuencia, de éstos,
podemos destacar la tendencia que mostraron las
malladas permanentes por presentar  mayores ni-
veles  de  conductividad  que  las  temporales.  Los
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Figura 2. Situación de las charcas estudiadas entre 2004 y 2015.

Figure 2. Location of sampling ponds between 2004 and 2015.

parámetros físico-químicos que más variaron a lo
largo de los años de muestreo fueron el oxígeno y
la conductividad. Se aportan los datos obtenidos
para  la  profundidad,  conductividad,  oxígeno
disuelto,  temperatura  y  pH de  las  muestras  con
presencia de culícidos (Tabla 1).

Durante el mes de julio de 2015, los autores
del presente manuscrito constatan la presencia de
un  adulto  de  mosquito  tigre  Aedes  albopictus
(Skuse, 1894) en un laboratorio de la Universidad
Politécnica  de  Valencia.  Al  existir  un  proyecto
sobre la revisión de los invertebrados acuáticos de
las  malladas  permanentes  de  la  Devesa  de  la
Albufera que se realizó durante el mismo año, se
decide ampliar la búsqueda de larvas de esta espe-
cie  en los diferentes entornos de carácter  antró-
pico ubicados en la zona de estudio. Se localiza-
ron  varios  ejemplares  en  pequeños  recipientes
depositados con el fin de proporcionar agua a una

colonia de gatos ubicada en las inmediaciones de
una zona urbanizada (Les Gavines) dentro de la
Devesa.  No  se  localizaron  larvas  en  el  medio
natural.

En total, se identificaron unos 290 taxones de
invertebrados acuáticos, de los cuales, 10 pertene-
cen a la  familia  Culicidae.  Dicha familia  fue la
que mostró mayor representación en las malladas
temporales  (Rueda,  2015).  De  los  diez  taxones
encontrados, nueve se hallaron en sistemas natura-
les;  Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1889),  Cx.
modestus,  Cx. pipiens,  Cx. theileri,  Cs. annulata,
Cs. longiareolata,  Cs. subochrea,  Oc. caspius y
Oc. detritus, y uno en estructuras antrópicas;  Ae.
albopictus (Tabla 2). Para la ordenación taxonó-
mica, en el presente trabajo se ha seguido la utili-
zada en Eritja & Aranda (2002).

En los sistemas temporales,  las especies más
abundantes fueron  Oc. capius (3.298 individuos)
y Cx. pipiens (2.443 inds.), y las menos frecuentes
fueron  Cx.  theileri (5  inds.),  Cx.  modestus (20
inds.) y  Cs. longiareolata (20 inds.). En sistemas
permanentes,  la  especie  más  abundante  fue  Cx.
pipiens (136 inds.). No se recolectaron ejemplares
de  Oc. caspius. El sistema acuático del Racó de
l’Olla no resultó ser muy adecuado para la desa-
rrollo de culícidos, ya que presentó un reducido
número  de  representantes  del  género  Culex L.,
1758: Cx. modestus (18 ind), Cx. pipiens (72 ind)
y  Cx.  theileri (11  ind)  y  ocasionalmente  del
género Culiseta Felt, 1904: Cs. subochrea (2 ind).

A continuación,  se  analiza  cada  una  de  las
especies citadas por su interés sanitario y ecoló-
gico.  Se  añaden  las  posibles  enfermedades  de
transmisión  susceptibles  de  ser  distribuidas  a  la
población humana (Romi et al. 1997; Schaffner et
al. 2001).

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)

Originario de zonas selváticas del sureste asiático,
y  en  la  actualidad  ampliamente  extendido  por
franjas templadas y tropicales a lo largo de todo el
mundo (Gratz 2004). Especie fuertemente antro-
pofílica, aunque también pican a otros mamíferos,
pájaros,  batracios y reptiles.  Es de hábitos diur-
nos. Presenta un alto grado de plasticidad ambien-
tal,  que le  permite  colonizar  diferentes biotopos
hídricos, siempre de reducidas dimensiones (hue-
co de árboles, bebederos de animales, cubos, bi-
dones, imbornales, etc.), teniendo especial predi-
lección por ambientes urbanos y periurbanos.
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Código UTM ETRS89 Fecha Peces Prof. (cm) Cond. (S/cm) O2 (mg/L) Temp. (ºC) pH
Ca8 4 4 7323064357060 20/IV/04 0 10 2350 9,6 21,2 8,45
Gr2 4 4* 7308704358123 26/III/04 1 60 6450 1,8 11,7 6,84
Ho2 4 4 7313134358457 24/III/04 0 60 13300 4,98 23,2 8,23
Ho3 4 4 7309934358447 28/IV/04 0 25 28500 0,08 14,5 7,46
Ho4 4 4 7313784358379 28/IV/04 0 25 7420 2,21 21,1 8,14
Ho5 4 4 7312484358303 28/IV/04 0 60 2340 3,23 16,8 7,76
Ho5 7 4 7312484358303 07/VII/04 0 15 9050 4,62 24,1 8,22
Ho5 1 5 7312484358303 18/I/05 0 18 8770 3,8 9,6 8,11
Ho7 4 4 7312464358195 28/IV/04 0 60 6010 0,77 17,4 7,73
Ho8 4 4 7310654358263 28/IV/04 0 30 29200 0,13 14,2 7,35
Ra1 9 4* 7315714356549 22/IX/04 1 45 19560 0,41 24,4 7,83
Sa2 4 4 7302154362566 06/IV/04 0 30 1925 8,31 16,4 7,65
Sa2 1 5 7302154362566 13/I/05 0 16 4640 10,6 6,6 8,36
Sa3 4 4 7301624362454 06/IV/04 0 55 2300 6,14 13,9 7,7
Sa3 1 5 7301624362454 13/I/05 0 18 3160 6,38 6 7,72
Sa5 4 4 7302854362060 06/IV/04 0 30 2520 9,51 24 7,73
Sa6 4 4 7302964361830 06/IV/04 0 20 850 6,46 21,4 7,77
Sa8 4 4 7303744361479 06/IV/04 0 30 9270 3,15 20,8 7,82
Sa9 4 4 7304164361476 06/IV/04 0 30 7290 6,06 21,1 8,16
Sa10 4 4 7304744361198 06/IV/04 0 30 2030 10,14 23 9,07
Si1 4 4 7305994360852 07/IV/04 0 40 7660 1,38 12,1 7,73
Si2 4 4 7306654360611 07/IV/04 0 50 2600 1,2 13,2 7,5
Si4 4 4 7308364360403 28/IV/04 0 60 3570 1,85 18,3 7,91
Si4 1 5 7308364360403 14/I/05 0 38 3590 8,64 4,6 8,38
Si5 4 4 7307194360341 28/IV/04 0 20 4070 7,81 19,4 8,61
Si6 4 4 7307494360341 07/IV/04 0 30 3570 3,84 13,5 7,37
Si7 4 4 7309824359724 28/IV/04 0 40 1250 0,8 17,1 7,74
Si8 4 4 7310484359664 28/IV/04 0 20 3800 14,24 23,8 9,41
Si11 4 4 7311414359394 28/IV/04 0 15 4300 13,64 22 8,84
Ca9 9 5* 7323574356984 12/IX/05 1 28 5730 2,1 20 8,67
Li1 3 5 7317454357982 14/III/05 1 18 3870 6,8 12,5 9,03
Ma1 3 5 7320154356960 14/III/05 0 12 1687 4,9 13 8,92

Sa9b 11 5 7304994361464 17/XI/05 0 35 20730 3,6 13,5 7,73
Sa9b 12 5 7304994361464 19/XII/05 0 45 28740 5,4 10,8 7,64
Ra2 4 6* 7314824356528 11/IV/06 1 46 26250 11,1 22,7 8,33
Ra2 5 6* 7314824356528 23/V/06 1 58 15700 1,1 22,7 7,82
Ra2 6 6* 7314824356528 19/VI/06 1 56 18950 4,2 25,1 7,61
Ra3 5 6 7313204356775 23/V/06 1 11 30450 0,1 23 7,79
Ra3 11 6 7313204356775 13/XI/06 1 37 15800 1 16,5 8,14
Ra3 12 6 7313204356775 04/XII/06 1 24 21890 4,2 9,1 8,01
Ra4 4 6* 7311794357239 11/IV/06 1 25 31640 6,6 20 8,11
Ra4 5 6* 7311794357239 23/V/06 1 15 46970 18,1 26 8,63
Ra4 12 6* 7311794357239 04/XII/06 1 15 23590 9,1 8,9 8,44
Ra6 5 6* 7310644357642 23/V/06 1 18 21630 9,5 26,5 8,04
Ra6 6 6* 7310644357642 19/VI/06 1 8 30660 9,4 29,9 8,11
Ra7 3 6* 7311904357311 14/III/06 1 50 15680 3,8 14,4 8,07
Ra7 7 6* 7311904357311 17/VII/06 1 30 29220 0,3 26,1 7,92
Ra11 2 6 7312624357183 14/II/06 0 18 3936 10,6 18,1 8,35
Ma1 10 7 7320154356960 30/X/07 0 15 485,7 9,7 14 8,89

Ca12 10 7* 7324734356645 30/X/07 1 69 4952 6,6 21,6 8,99
Si10 10 7 7307164360336 30/X/07 0 12 15180 6,8 15,6 8,86

Sa3-4 10 7 7301694362360 30/X/07 0 15 1498 4,9 14,1 7,88
M9 10 7 7319044356960 30/X/07 0 12 1930 7,5 18,8 8,9

Si13 10 7 7311824359112 30/X/07 0 12 15180 6,8 15,6 8,86
Ma3 10 7 7322934356238 30/X/07 0 25 1251 9,3 9 8,16
En1 10 7* 7323744356685 30/X/07 1 49 3390 6,8 28 7,16
Ra7 10 7* 7311904357311 30/X/07 1 39 21850 1,5 18,9 8,28
Sa10 10 7 7304744361198 30/X/07 0 30 2030 10,14 23 9,07
Ho2 3 8 7313134358457 14/III/08 0 36 2734 12,3 17,3 9,1
M7 2 8 7319114356964 27/II/08 0 12 5395 7,4 17,9 8,3

Ma3 2 8 7322934356238 27/II/08 0 15 1991 4,4 15 7,6
M9 2 8 7319044356960 27/II/08 0 17 1429 3,2 12,9 7,4
M11 2 8 7320354356646 27/II/08 0 12 2129 4,6 18,4 8
M6 2 8 7319424357304 27/II/08 0 18 4169 8,6 20,4 8,7
Pa1 2 8 7322604356137 27/II/08 0 40 2490 3 11,9 7,8

En1 7 15* 7323744356685 29/VII/15 1 45 4320 6,2 29,7 7,52
En1 8 15* 7323744356685 19/VIII/15 1 43 3710 6,9 25,1 7,25
Ca12 7 15* 7324734356645 24/VII/15 1 46 9150 5,6 28,6 7,37
Ga1 10 15 7305904359622 8/X/15 0 - - - - -

Tabla  1. Situación geográfica  y parámetros físico-químicos.  El  primer  grupo de  caracteres  del  código representa  el  lugar,  el  segundo
corresponde al mes de muestreo y el tercero al año. El asterisco (*) indica permanencia del agua en el sistema.

Table 1. Geographic location and physico-chemical parameters. Fish: absence/presence; Pro=depth (cm). The first group of characters of the
code means the site, the next two ones correspond to the sampling date (month and year). The asterisk (*) means water permanence .
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Figura 3. Huevo de  Aedes albopictus sobre soporte  de trampa
(táblex).

Figure 3. Egg of Aedes albopictus on trap support (hardboard).

Sus huevos se caracterizan por presentar una ex-
traordinaria resistencia al frío (diapausa) y a la de-
secación.  Los deposita  de forma individualizada
(Fig. 3) en zonas con escasez de agua, y un cierto
nivel de oscuridad y rugosidad. Tiene predilección
por lugares de cría con una elevada humedad rela-
tiva en el ambiente. Presenta un bajo nivel de dis-
persión (200 m) (Schaffner et al. 2001). Es un po-
tencial  vector  de  filariasis  animales  (Konishi
1989; Nayar & Knight 1999; Cancrini et al. 2003)
y de arbovirosis tales como el dengue (Flaviviri-
dae) y el chikunguña (Togaviridae), de las que se
han registrado casos en diversos países europeos
(Rezza et al. 2007; La Ruche et al. 2010; Gjenero-
Margan et al. 2011).

Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi,
1889)

Especie  univoltina, aunque en latitudes cercanas
al ecuador puede llegar a presentar 2-3 generacio-
nes al año (Becker et al. 2010). Se trata de una es
pecie de distribución Euro-Asiática (Ramsdale &
Snow 2001). Deposita los nuevos directamente en
el agua, agrupados en navículas. Preferencia por
aguas permanentes, con un bajo o nulo nivel de
salinidad. En Europa, se caracterizan por presen-
tar un desarrollo larval lento, transcurriendo casi
un año desde la oviposición hasta la emergencia
del imago, por lo que necesita de aguas permanen-
tes para completar su ciclo vital (Schaffner  et al.
2001; Ramsdale & Snow 2001; Leone & Puccioni
2009). Las larvas y pupas se desarrollan ancladas
a las  raíces  de  macrófitos (Becker  et  al. 2010).

Presentan un bajo nivel de dispersión respecto de
sus lugares de puesta. Pueden llegar a transmitir
de forma natural el virus Batai, el Tahyna, el Sind-
bis, y el virus del Nilo Occidental (VNO o WNV
en inglés). Pica a vertebrados en general y actúa
como vector entre aves y mamíferos (Schaffner et
al. 2001).

Culex (Barraudius) modestus Ficalbi, 1890

Especie multivoltina con dos o tres generaciones
por año y de distribución paleártica, ampliamente
representada  en  Europa  excepto  en  las  regiones
más  nórdicas  (Schaffner  et  al. 2001).  Presenta
puesta  autógena  por  lo  que  no  necesita  sangre
para la maduración de sus huevos en la primera
puesta. Presentan un elevado grado de antropofi-
lia, pudiendo llegar a desplazarse hasta un kilóme-
tro desde sus lugares de cría. La hembra deposita
los huevos directamente en el agua formando na-
vículas, mostrando preferencia para ello por luga-
res soleados y con vegetación. Pican durante todo
el día, pero especialmente al atardecer y al ano-
checer (Schaffner et al. 2001). Se comporta como
un excelente vector de numerosos arbovirosis, es-
pecialmente  de  los  virus  del  Nilo  Occidental  y
Tahyna  (Hannoun  et  al. 1964;  Schaffner  et  al.
2001).

Culex (Culex) pipiens L., 1758

Especie multivoltina, capaz de presentar hasta 6
ciclos  gonotróficos  (López  Sánchez  1989).  Pre-
senta una gran plasticidad bioecológica que le ha
permitido distribuirse a lo largo de todo el mundo
(Stone  et  al. 1959;  Schaffner  et  al. 2001).  Las
hembras pasan el invierno en cavidades, que pue-
den encontrarse sobre o bajo tierra, que le permi-
tan mantener sus constantes vitales. Deposita sus
huevos sobre el agua en navículas, especialmente
en ambientes con un alto nivel de contaminación
por materia orgánica, aunque también se les en-
cuentra en aguas frías y limpias. Presenta puesta
autógena. Las hembras pican a animales de sangre
caliente por las noches y suele penetrar en las ca-
sas. Se le considera un importante vector de varias
arbovirosis,  principalmente  virus  del  Nilo  Occi-
dental, Sindbis y dirofilariasis, así como de la ma-
laria aviar (Schaffner et al. 2001).

Culex (Culex) theileri Theobald, 1903

Especie  multivoltina  (2-3 generaciones por año)
de amplia distribución, localizado en las regiones
Afrotropical,  Oriental,  y  Paleártica.  También  se
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Código
Cx.

modestus
Cx.

pipiens
Cx.

theileri
Cs.

annulata
Cs.

subochrea
Cs.

longiareolata
Oc.

detritus
Oc.

caspius
Ae.

albopictus
Cq.

richiardii
Ca8 4 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Gr2 4 4* 0 34 0 12 16 0 0 0 0 0
Ho2 4 4 0 30 0 4 9 0 0 0 0 0
Ho3 4 4 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0
Ho4 4 4 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Ho5 4 4 0 9 0 1 3 0 0 0 0 0
Ho5 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ho5 1 5 0 2 0 0 0 0 4 18 0 0
Ho7 4 4 0 33 0 4 6 0 0 2 0 0
Ho8 4 4 0 19 0 0 2 0 3 0 0 0
Ra1 9 4* 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Sa2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sa2 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Sa3 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Sa3 1 5 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
Sa5 4 4 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0
Sa6 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Sa8 4 4 0 0 0 0 0 0 6 24 0 0
Sa9 4 4 0 0 0 0 0 0 19 90 0 0
Sa10 4 4 0 0 0 0 0 0 234 1713 0 0
Si1 4 4 0 0 0 0 0 0 22 71 0 0
Si2 4 4 0 39 0 4 10 0 14 0 0 0
Si4 4 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Si4 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Si5 4 4 0 42 0 4 28 1 2 0 0 0
Si6 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Si7 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Si8 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Si11 4 4 0 64 0 7 12 7 0 0 0 0
Ca9 9 5* 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Li1 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ma1 3 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Sa9b 11 5 0 0 0 0 0 0 205 1045 0 0
Sa9b 12 5 0 0 0 0 0 0 98 322 0 0
Ra2 4 6* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ra2 5 6* 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Ra2 6 6* 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ra3 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ra3 11 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ra3 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ra4 4 6* 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ra4 5 6* 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ra4 12 6* 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ra6 5 6* 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ra6 6 6* 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ra7 3 6* 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Ra7 7 6* 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ra11 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ma1 10 7 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ca12 10 7* 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0
Si10 10 7 3 18 0 0 1 0 0 0 0 0
Sa3-4 10 7 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
M9 10 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Si13 10 7 3 18 0 0 0 9 0 0 0 0
Ma3 10 7 0 12 0 0 0 3 0 0 0 0
En1 10 7* 0 25 0 0 0 8 0 0 0 0
Ra7 10 7* 0 28 0 0 2 0 0 0 0 0
Sa10 10 7 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0
Ho2 3 8 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0
M7 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ma3 2 8 0 0 0 12 26 0 0 0 0 0
M9 2 8 0 34 0 3 1 0 0 0 0 0
M11 2 8 0 7 0 49 56 0 0 0 0 0
M6 2 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pa1 2 8 0 8 0 8 15 0 0 0 0 0
En1 7 15* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
En1 8 15* 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Ca12 7 15* 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ga1 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0

Tabla 2. Taxones recolectados en las muestras de la Devesa del Saler y Racó de l’Olla.

Table 2. Taxa collected on samples from the Devesa and Racó de l’Olla.
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encuentra presente en la mitad meridional del con-
tinente europeo (Schaffner  et al. 2001). La hem-
bra presenta preferencias, para depositar la puesta,
por aguas dulces, aunque tolera aguas con cierto
grado de salinidad y de contaminación orgánica.
Las  hembras  pican  a  mamíferos  en  general,  y
muestran un marcado carácter antropófilo (López
Sánchez 1989; Schaffner  et  al. 2001).  Potencial
vector de virus del Nilo Occidental y dirofilarias
(Ribeiro et al. 1983; Harbach, 1988; Aranda et al.
1998; Schaffner et al. 2001).

Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776)

Especie multivoltina, especialmente en áreas cáli-
das y templadas,  aunque en climas más fríos es
capaz de adaptarse a condiciones más extremas,
presentando  una  única  generación  anual  (López
Sánchez, 1989). Supera el invierno dentro de esta-
blos, casas, oquedades en arbolado o en madrigue-
ras.  De  distribución  paleártica  y  afro-tropical
(Edwards 1921; Stone et al. 1959; Schaffner et al.
2001).  Deposita  los  huevos  directamente  en  el
agua, agrupados en navículas. Sus larvas toleran
un amplio rango de aguas, pudiendo encontrarse
en medios naturales como artificiales y siendo es-
pecialmente abundantes en nitrogenadas. Es bási-
camente  ornitófila,  aunque  es  capaz  de  picar  a
cualquier vertebrado de sangre caliente. De hábi-
tos  nocturnos,  se  encuentra  relacionado  con  la
transmisión de mixomatosis y plasmodios aviares
(Schaffner et al. 2001).

Culiseta (Aullotheobaldia)  longiareolata
(Macquart, 1838)

Especie multivoltina en zonas cálidas y capaz de
presentar  larvas  invernantes  en  zonas  frías.  De
amplia distribución, se localiza en las regiones Pa-
leártica, Holártica, Oriental y Afrotropical. En Eu-
ropa es común en los países mediterráneos. Pode-
mos  encontrar  puestas  autógenas.  Deposita  los
huevos sobre la superficie del agua, agrupados en
navículas. Realiza la puesta sobre diferentes me-
dios, principalmente sobre aquellos que presentan
cierto nivel de contaminación orgánica, con inde-
pendencia  de su permanencia  o nivel  de insola-
ción (Schaffner et al. 2001). Presenta una marcada
tendencia ornitofílica, constituyéndose en un im-
portante transmisor de plasmodios aviares (Rioux
1958; Schaffner  et al. 2001). Es una especie que
entra esporádicamente en las casas y se nutre rara-
mente de los humanos.

Culiseta (Culiseta) subochrea (Edwards, 1921)

Especie que se comporta como univoltina o multi-
voltina, dependiendo de la climatología del lugar.
La podemos localizar a nivel Paleártico (especial-
mente en el sur), en el norte de África y Asia cen-
tral (Edwards 1921; Stone  et al. 1959; Schaffner
et al. 2001). Las hembras son autógenas y pasan
el  invierno  en  diapausa.  Es  frecuente  encontrar
larvas durante los meses invernales. Los huevos
se depositan directamente en el agua agrupados en
navículas. Preferencia por aguas limpias, aunque
pueden tolerar cierto grado de contaminación or-
gánica. Son de hábitos nocturnos y pican a verte-
brados  de  sangre  caliente  pero,  hasta  ahora,  no
está  implicado  en  la  transmisión  de  patógenos
(Schaffner et al. 2001).

Ochlerotatus (Ochlerotatus)  caspius (Pallas,
1771)

Especie multivoltina. Resiste el invierno en forma
de huevo, pero en las regiones más cálidas (mayor
temperatura y fotoperiodo) no desarrolla este fe-
nómeno de resistencia. De distribución Paleártica,
especialmente  en  las  zonas  costeras  (Edwards
1921; Rioux 1958; Schaffner et al. 2001), deposi-
ta los huevos, de forma individual, en la base de la
vegetación halófila que se localiza en sedimentos
que son susceptibles de ser inundados en épocas
de  lluvia.  Es  muy  agresiva  con  el  ser  humano,
aunque pica a cualquier vertebrado de sangre ca-
liente. Presentan una elevada capacidad de disper-
sión para buscar presas de hasta 40 Km. Se sabe
que es vector de dirofilarias y virus como Tahyna,
del Nilo Occidental y de la mixomatosis, y de pro-
pagar  bacterias  como la  tularemia (Schaffner  et
al. 2001).

Ochlerotatus (Ochlerotatus)  detritus (Haliday,
1883)

Especie multivoltina, cuya larva se encuentra pre-
sente preferentemente en los meses hibernales y
primaverales en climas templados a cálidos, de-
pendiendo de la permanencia de agua en las zonas
de cría. En climas más fríos, la especie pasará el
invierno en forma de huevo. De distribución Pa-
leártica.  Al  igual  que  Oc.  caspius,  deposita  sus
huevos, de forma individualizada, sobre la vegeta-
ción halófila. Los huevos se caracterizan por pre-
sentar  una gran resistencia  a  la  desecación  y al
frío. Las hembras pican a vertebrados de sangre
caliente,  mostrándose  particularmente  agresivas
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con el hombre, tanto por la tarde como al amane-
cer. Presentan una menor capacidad de dispersión
que Oc. caspius para la búsqueda de sangre. Se ha
relacionado con la transmisión de mixomatosis y
dirofiliarias  (López  Sánchez  1989;  Schaffner  et
al. 2001).

Discusión

Tras los diferentes muestreos realizados, se cons-
tató que las larvas de la familia Culicidae se en-
cuentran mayoritariamente en las malladas tempo-
rales, aunque también las podemos encontrar, en
densidades considerablemente inferiores en el li-
toral  de  algunas  malladas  permanentes,  incluso
con presencia de peces de la especie Valencia his-
panica (Valenciennes,  1846)  y/o  Gambusia  hol-
brooki Girard, 1859. Para éstas últimas, las larvas
de culícidos se localizan entre la vegetación mar-
ginal donde los predadores tienen más dificultades
para acceder. Por otro lado, indicar que las malla-
das temporales de la Devesa del Saler están suje-
tas a un control biológico de sus larvas de culíci-
dos, contratado por el Ayuntamiento de Valencia
por lo que, de forma habitual, se recoge un núme-
ro reducido de ejemplares. Por el contrario, hasta
la fecha no se realiza ningún control en el Racó de
l’Olla (muestras Ra) por lo que las bajas cantida-
des de larvas de culícidos y especies registradas se
debe simplemente a  la  depredación ejercida  por
G. holbrooki en sus aguas. En este sistema, las zo-
nas  temporales  estrictas  son  escasas,  situándose
algunas de ellas en una vertiente lateral difícil de
llenarse salvo en periodos de lluvias superiores a
los 150 L/m2, por lo que no se determina como un
foco de especial preocupación. En contraposición,
existen algunas charcas de la propia Devesa (Ho4,
Sa9b, Sa10) en las que se registra una importante
cantidad de larvas (Tabla 2).

De los datos recogidos se puede extraer que las
especies más abundantes fueron Oc. caspius y Cx.
pipiens,  siendo además los  que presentaron  una
mayor querencia por los medios acuáticos tempo-
rales. El  género  Ochlerotatus se distinguió, ade-
más, por ocupar zonas con mayor conductividad.
Cs. subochrea y Cs. annulata lo hacen en ambien-
tes  más  dulces.  Cx.  pipiens resultó  ser  la  más
representada al recolectarse en 35 de las 69 mues-
tras, lo que respaldaría su enorme plasticidad. Las
únicas especies que no se recolectaron en aguas
permanentes  fueron  las  pertenecientes  al  género
Ochlerotatus.  Su  ausencia  se  relaciona  con  la

necesidad de la especie por zonas de puesta tem-
porales, con sedimentos y/o aguas con cierto nivel
de salinidad y vegetación halófila.

La presencia  de ejemplares de  Cq. richiardii
en malladas permanentes durante un estudio efec-
tuado en 2015,  primera cita  para  la  Comunidad
Valenciana (Rueda et al. 2015), se encuentra rela-
cionada  con  la  ecología  de  la  especie,  ya  que,
tanto  las  larvas  como  las  pupas  presentan  un
modo de vida vinculado al aerénquima de ciertas
especies de macrófitos (Becker  et  al. 2010).  Su
ausencia en el resto de puntos de muestreo no se
debió a la falta de macrófitos, sino a la no existen-
cia de aguas permanentes, con suelos anóxicos y
una  importante  carga  de  materia  orgánica  en  el
fondo, que hacen muy características las zonas de
cría.

Es bien conocida la vinculación que presenta
Ae. albopictus,  en Europa, con medios antropiza-
dos, tanto urbanos como periurbanos, por lo que
su  hallazgo  en  recipientes,  localizados  en  las
zonas urbanizadas del entorno de la Devesa, era
previsible  (Sánchez-Murillo  et  al. 2014).  Debe-
mos  considerar  que  la  mayoría  de  las  personas
que viven en ellas, viajan a la ciudad de Valencia
por razones de trabajo, transporte u ocio, teniendo
en cuenta que la especie suele colonizar nuevos
lugares con ayuda de los vehículos (Aranda et al.
2006). Sin embargo, dada su ecología, no es des-
deñable su reproducción en elementos naturales o
naturalizados como grietas y orificios en el arbo-
lado de la Devesa del Saler o de los de jardines de
las urbanizaciones, pudiendo presentar un despla-
zamiento lento hacia otras zonas facilitado por el
transporte de los residentes y/o usuarios. Por otro
lado, ya se ha comprobado la continuidad de su
ciclo  reproductivo  durante  los  meses  más  fríos
(Collantes  et  al. 2014;  Sánchez-Murillo  et  al.
2014) por lo que su presencia puede verse facili-
tada también por el cambio climático.

El estudio puso de manifiesto la presencia de
especies antropofílicas, que, además, son capaces
de actuar como vectores de patógenos, como Cq.
richiardii, Cx. modestus, Cx. pipiens, Cx. theileri,
Oc. detritus,  Oc. caspius y  Ae. albopictus. Estas
especies, como se viene haciendo hasta ahora por
parte del Ayuntamiento de Valencia, necesitan de
un control vectorial mediante larvicida biológico.
Sin  embargo,  en  el  caso  de  especies  como  Cs.
annulata y Cs. longiareolata, al presentar un mar-
cado carácter ornitófilo, podría considerarse inne-
cesario realizar control alguno, ya que suponen un
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alimento de gran relevancia en la cadena trófica
del parque. Por último, comentar que, si bien es
cierto  que  Cs.  subochrea no  se  ha  relacionado
como  vector  de  patógeno  alguno,  su  relativo
carácter antropófilo lo puede hacer susceptible de
control larvario.
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