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CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES 
                                        EXÓTICAS INVASORAS 
 
Cydalima perspectalis (Walker, 1859)                                              Memoria Técnica Justificativa 
 
 

Nombre vulgar 
 

Castellano: polilla del boj 
Catalán: papallona del boix, eruga del boix 
Gallego: avelaíña do buxo 
Vasco: ezpel-sitsa 
Inglés: box tree moth, box tree caterpillar 
 

Posición taxonómica 
 
 
 
 

Reino: Animalia 
Phylum: Arthropoda 
Clase: Insecta 
Orden: Lepidoptera 
Familia: Crambidae 
Género: Cydalima 
Especie: Cydalima perspectalis (Walker, 1859) 
 

Observaciones 
taxonómicas 

Sinonimias: 

• Diaphania perspectalis (Walker, 1859) 

• Glyphodes perspectalis (Walker, 1859) 

• Palpita perspectalis (Walker, 1859) 
 
Esta especie fue incluida anteriormente en distintos géneros, comúnmente 
Diaphania y Glyphodes. Recientes análisis morfológicos y filogenéticos la 
situaron finalmente en el género Cydalima (Mally y Nuss, 2010). 
 

Resumen de su situación 
e impacto en España  

C. perspectalis es una polilla nativa del este de Asia cuyas larvas se 
alimentan de las hojas del boj (Buxus spp.). Ha sido introducida de forma 
no intencionada junto con sus plantas hospedadoras, intensamente 
comercializadas en Europa (Leuthardt et al., 2010; Straten y Muus, 2010). 
Se citó por primera vez en 2007, en el suroeste de Alemania y Países 
Bajos (Straten y Muus, 2010), y desde esa se ha extendido por hasta 38 
países europeos (Sangerman et al., 2021), incluyendo España, y los 
modelos climáticos predicen una mayor expansión (Nacambo et al., 2014). 
La ausencia de enemigos naturales, alta tasa de reproducción, capacidad 
de dispersión natural, y amplia distribución de C. perspectalis y de sus 
plantas hospedadoras dificultan su control. 
 
Además de atacar especies plantadas como ornamentales en parques y 
jardines, C. perspectalis ha devastado en pocos años grandes áreas de 
bojedales naturales de B. sempervirens en Europa. Esta especie es 
autóctona y ocupa grandes superficies forestales en algunas zonas de 
España como por ejemplo en Cataluña, donde ocupa más de un millón de 
hectáreas y en 2020 la superficie afectada por la polilla era de 151.779 ha 
(Sangerman et al., 2021). C. perspectalis también podría constituir una 
amenaza para la supervivencia de la escasa B. balearica, considerada 
“Casi amenazada” en España y “Vulnerable” en Andalucía. Se desconoce 
si ha alcanzado las formaciones naturales, pero se sabe que B. balearica 
es un hospedador adecuado para la polilla (Brua, 2014; Mitchell et al., 
2018). 
 
Los impactos ecológicos de la rápida disminución y/o desaparición de los 
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bojes incluyen impactos sobre los ecosistemas donde es la principal 
especie del sotobosque y sobre las especies estrechamente relacionadas 
con estas plantas (Di Domenico et al., 2012; Mitchell et al., 2018).  
 

Normativa nacional 
 

No incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, 
regulado por el Real Decreto 630/2013. 
 

Normativa autonómica 
 

No incluida en Listados o Catálogos regionales de especies exóticas 
invasoras. 
 

Normativa europea No incluida en el Listado de Especies Exóticas Preocupantes para la UE, 
regulado por Reglamento UE 1143/2014. 
 

Acuerdos y Convenios 
Internacionales 

No incluida en acuerdos y convenios internacionales. 

 
Listas y Atlas de 

Especies Exóticas 
Invasoras 

Mundial: 

• CABI (Invasive Species Compendium) 

• USDA National Invasive Species Information Center 

• Center for Invasive Species and Ecosystem Health 
(Invasive.org) 

 
Europeo: 

• EASIN (European Alien Species Information Network) 
 
Nacional: 

• InvasIBER (Especies exóticas invasoras de la Península 
Ibérica) 
  

Área de distribución 
y 

evolución de la población  
 
 

Área de distribución natural 
Presuntamente nativa de India, China, Corea, Japón y el lejano oriente 
ruso. Aunque su presencia en India es incierta, y podría no ser autóctona 
en el norte de China y en Rusia. Su distribución cubre una amplia variedad 
climática, desde el clima húmedo continental del nordeste de China y el 
lejano oriente ruso hasta el clima húmedo subtropical del sur de China y 
Japón (Mally y Nuss, 2010). 
 

Área de distribución mundial 
En Europa, C. perspectalis se citó por primera vez en 2007 y menos de 10 
años después ya se había propagado por todo Europa y Asia Menor. En la 
actualidad (2021) ya ha sido observada en 38 países del continente 
europeo (Sangerman et al., 2021), y se ha establecido en la mayoría, 
encontrándose en las regiones biogeográficas atlántica, del mar Negro, 
continental, mediterránea, panónica, estépica, y a bajas altitudes en la 
región alpina (Leuthardt, 2021; GBIF, 2021). Por lo tanto, ocupa la mayor 
parte de su distribución potencial en Europa (Nacambo et al., 2014; 
Raineri y Mariotti, 2017). Con el cambio climático, debería ser capaz de 
establecerse a mayores altitudes en la región alpina y en áreas más 
cálidas de la región boreal. De particular importancia es su aparente 
ausencia en la mayoría de islas mediterráneas. 
 
Raineri y Mariotti (2017), Leuthardt (2021) y Bras et al. (2019) ofrecen una 
cronología completa de la dispersión de C. perspectalis por Europa. Por 
orden de primera observación, se encuentra establecida en los siguientes 
estados de la UE (Bella, 2013; Leuthardt, 2021): Alemania (2006), Países 
Bajos (2007), Austria, Francia, Eslovenia (2008), Bélgica, Italia (2010), 
Hungría, República Checa, Rumanía (2011), Croacia, Polonia (2021), 
Grecia, Eslovaquia, España (2013), Bulgaria (2014), Luxemburgo (2015), 
Portugal y Suecia (2016). En algunos países como Malta, Dinamarca o 
Finlandia no hay referencias publicadas de su establecimiento, pero el alto 
número de citas en algunas regiones (GBIF, 2021) sugieren que la polilla 
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está firmemente establecida. Se encuentra también en Reino Unido, 
Turquía, Georgia, Irán, oeste de Rusia, Pakistán, Suíza, Liechtenstein y 
países del sur de Europa como Bosnia-Herzegovina, Albania, Macedonia, 
Montenegro y Serbia. También ha sido citada recientemente en Canadá 
(Leuthardt, 2021) y en Algeria (Haddad et al., 2020). 
 
España 
En la Península Ibérica la primera cita fue en Galicia en 2014 (Pérez-Otero 
et al., 2014; Pino Pérez y Pino Pérez, 2014), y posteriormente se encontró 
en Cantabria (Vives Moreno, 2014), Cataluña (Bassols y Oliveras, 2014) y 
Portugal, y también existe evidencia de su presencia en Asturias, País 
Vasco, Navarra, Aragón y la Comunidad Valenciana. En Cataluña se 
detectó por primera vez en 2014, pero no se registró defoliación severa 
hasta 2017, especialmente en el noreste de esta comunidad autónoma. 
Desde esa, la especie se ha dispersado rápidamente (Canelles et al., 
2020; Sangerman et al., 2021) hasta ocupar el 32% del territorio del 
territorio catalán muestreado en 2020 (Generalitat de Catalunya, 2020). 
 

Vías de entrada y 
expansión 

 

Las vías de entrada y dispersión de C. perspectalis en Europa consisten 
pricipalmente en dispersión natural por el vuelo de los adultos y como 
contaminante en plantas del género Buxus o partes de estas. 
 
Las polillas adultas son buenas voladoras, su capacidad de vuelo máxima 
puede llegar a los 10 km/año, y se han citado distancias de hasta 15 km, 
siendo los valores de 1 a 2 km los más comunes (Defferier et al., 2018). 
Debido a su abundancia, el número de individuos dispersantes podría ser 
suficiente para establecer nuevas poblaciones viables en tan solo una 
generación (Leuthardt et al., 2010). Los adultos que llegan a áreas sin 
colonizar encuentran fácilmente árboles donde depositar sus huevos, ya 
que Buxus spp. se planta habitualmente como ornamental en parques y 
jardines, pero puede pasar cierto tiempo hasta que la especie alcance los 
bojedales naturales. 
 
En 2-3 años tras la primera introducción en Europa, C. perspectalis 
alcanzó una tasa dispersiva de 155 km/año (Roques et al., 2016), lo cual 
excede su capacidad potencial de vuelo. De hecho, ha colonizado la 
mayor parte del continente europeo en tan solo 10 años desde su primer 
registro (Bras et al., 2019; Matošević et al., 2017). Por lo tanto, su principal 
vía de entrada y dispersión a larga distancia parece ser el comercio y 
transporte de plantas del género Buxus. Los huevos, pupas y larvas 
jóvenes son difíciles de detectar y son muy resistentes a distintas 
condiciones climáticas, pudiendo sobrevivir varios meses en diapausa o 
quiescencia (Nacambo et al., 2014). 
 
Millones de bojes eran importados desde Asia hasta 2010 (EPPO, 2012), 
pero el volumen del comercio ha disminuido recientemente debido al 
descenso de la demanda tras la introducción de C. perspectalis y otras 
especies invasoras. Además, actualmente los bojes comercializados son 
tratados con insecticidas, aunque hay excepciones y también existe 
transporte a corta distancia de árboles o parte de estos por particulares, e 
incluso de restos infestados para su eliminación.  
 
Quedan algunas áreas climáticamente adecuadas donde la polilla aún no 
está establecida, y se considera que probablemente sean alcanzadas en 
los próximos 5 años. Además, es probable que en el futuro también sean 
invadidas áreas que actualmente no son climáticamente adecuadas 
(Nacambo et al., 2014). 
  

Descripción del hábitat y 
biología de la especie 

Los adultos son polillas de tamaño medio, con una envergadura alar de 
unos 4 cm. La mayoría tienen las alas blancas, con una gruesa banda 
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marrón oscuro en el margen exterior y una característica mancha blanca 
en las alas anteriores (Mally y Nuss, 2010). Existe una variedad cromática 
menos común (5-10% de individuos) con las alas completamente 
marrones excepto por la característica mancha blanca. Los huevos son 
masas translúcidas de 5-20 huevos solapados entre sí, de color amarillo 
verdoso y con puntos negros donde se están formando las cápsulas 
cefálicas cuando se acerca el momento de eclosión. Las larvas, de hasta 4 
cm y color verde claro, se caracterizan por unas rayas negras con puntos 
blancos a lo largo del cuerpo y una cabeza pequeña, negra y brillante. Las 
pupas se forman en capullos de seda blanca tejidos entre las hojas de la 
planta hospedadora. Son inicialmente verdes y después se vuelven de 
color marrón con un diseño oscuro que se corresponde con el de las alas 
de los adultos (Korycinska y Eyre, 2011, Skvarla, 2020, Canadian Food 
Inspection Agency, 2021; Leuthardt y Baur, 2013; Leuthardt, 2021). 
 
La localización geográfica, fuente de alimento de las larvas y temperatura 
influyen en aspectos de la biología de C. perspectalis como la longevidad y 
fecundidad de los adultos, tiempo de desarrollo de las larvas, diapausa, 
número de generaciones, etc. En su área nativa puede completar 3-5 
generaciones al año (Niu et al., 2008; Wang, 2008; She y Feng, 2006; Sun 
et al., 2009; Chen et al., 2005) mientras que en Centroeuropa 
generalmente tiene dos y en el Cáucaso y sur de Europa puede tener al 
menos tres (Šefrová et al. 2019; Nacambo et al., 2014; Raineri y Mariotti, 
2017). En Cataluña muestra dos o tres generaciones, dependiendo de las 
condiciones climáticas y la ubicación (Artola et al., 2018; Artola, 2019; 
Bassols et al., 2021). Cada generación dura 40-50 días desde la eclosión 
de los huevos hasta la emergencia de los adultos a una temperatura de 
unos 25 ºC (Korycinska y Eyre, 2011; Tabone et al., 2015; Farahani et al., 
2021; Defferier et al., 2018). 
 
En la mayoría de su área invadida, C. perspectalis es activa de finales de 
marzo a finales de octubre: las larvas pupan a finales de abril o principios 
de mayo, los primeros adultos se observan en mayo o junio, y la segunda 
y tercera generación se producen durante el verano (Farahani et al., 2021; 
Suppo et al., 2020; Kulfan et al., 2020a), siendo el pico de vuelo a 
mediados-finales de julio, y las larvas entran en diapausa a principios de 
octubre (Farahani et al., 2021). En Cataluña, en las comarcas de la 
Garrotxa y del Ripollès, se producen tres picos larvales en los meses de 
marzo-mayo, junio-julio y agosto-octubre seguidos de los respectivos picos 
de vuelo de la polilla (Sangerman et al., 2021). 
 
Los huevos son depositados en las hojas de plantas del género Buxus, de 
las que se alimentan las larvas (Leuthardt; 2021), y eclosionan en unos 3 
días (Canadian Food Inspection Agency, 2021). La temperatura umbral 
para el desarrollo de los huevos, larvas y pupas varía entre 8 y 12 ºC. En 
las poblaciones europeas es de 10,9, 8,4 y 11,5 ºC, respectivamente 
(Nacambo et al., 2014). La tasa de crecimiento de las larvas aumenta de 
forma lineal entre los 15 y 30 ºC (Elisovetcaia et al., 2020). A 20 ºC, el 
tiempo de desarrollo desde la eclosión del huevo hasta la emergencia del 
adulto es de unos 40 días (Korycinska y Eyre, 2011). Dependiendo de la 
temperatura y la fuente de alimento, puede haber entre 5 y 7 estadios 
larvarios (Maruyama y Shinkaji, 1991; Göttig, 2017; Nesterenkova et al., 
2017). Las larvas pasan el invierno en diapausa protegidas por seda tejida 
entre las hojas de la planta huésped (Nacambo et al., 2014), pudiendo 
sobrevivir a temperaturas de hasta -30 ºC (Canadian Food Inspection 
Agency, 2021; Skvarla, 2020; Leuthardt, 2021) y completando el desarrollo 
la siguiente primavera. Esta diapausa de 6-8 semanas es inducida por una 
duración del día de unas 13,5 horas (Skvarla, 2020; Nacambo et al., 2014; 
Suppo et al., 2020). En Centroeuropa, las larvas entran en diapausa en el 
tercer o cuarto estadio larvario (Nacambo et al., 2014; Farahani et al., 
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2021; López y Eizaguirre, 2019), mientras que en Asia puede producirse 
entre el segundo y quinto estadios (Leuthardt, 2021). Las pupas tardan 
entre 10 y 14 días en convertirse en adultos (López y Eizaguirre, 2019) y 
los adultos viven unos 14 días y son buenos voladores, con potencial para 
dispersarse 7-10 km al año (Leuthardt, 2021). Su fecundidad es alta, una 
hembra puede poner hasta 900 huevos (Conselleria Medi Ambient 
Agricultura i Pesca, 2007). Debido a la falta de enemigos naturales en el 
área invadida, C. perspectalis puede alcanzar grandes tamaños y 
densidades de población, que parecen estar limitados solamente por las 
fuentes de alimento (Leuthardt, 2021). 
 
Las larvas se alimentan de las hojas de muchas especies de boj (Buxus 
spp.) (Straten y Muus, 2010; Leuthardt y Baur, 2013; Brua, 2014, Wan et 
al., 2014) provocando su defoliación, y también pueden atacar la corteza, 
haciendo que el árbol se seque y muera (Leuthardt y Baur, 2013). En su 
área nativa se han documentado hasta diez especies de Buxus 
hospedadoras, con preferencia por B. microphylla (Maruyama y Shinkaji, 
1991; Wan et al., 2014; Canelles et al., 2020). También se han citado otras 
especies, pero parece que C. perspectalis solo puede completar su ciclo 
vital en los bojes (Leuthardt, 2021). En Europa solo se ha observado 
alimentándose de Buxus microphylla, B. microphylla var. insularis, B. 
sempervirens y B. sínica (Leuthardt y Baur, 2013). B. sempervirens, 
además de utilizarse como planta ornamental, es una especie común en 
los bosques europeos surorientales y occidentales (Artola, 2019; Bras et 
al., 2019; Wan et al., 2014). 
 
Los huevos, larvas en diapausa y pupas son difíciles de detectar entre el 
follaje de los bojes. Las larvas jóvenes tienden a agregarse hasta que 
alcanzan el tercer estadio de desarrollo (Farahani et al., 2021). Se 
alimentan de la superficie inferior de las hojas, dejando la epidermis 
superior intacta, mientras que las más maduras se alimentan por dentro 
del entramado y esqueletonizan las hojas (Korycinska y Eyre, 2011). A 
partir del tercer estadio larvario las larvas son fáciles de ver ya que se 
alimentan en el exterior del árbol, protegidas por seda. La infestación 
también puede ser detectada por los daños provocados por las larvas: 
defoliación, parches secos, seda, excrementos y restos de muda como 
cápsulas cefálicas negras (Korycinska y Eyre, 2011). Los adultos tienen un 
estilo de vida nocturno y crepuscular (Elisovetcaia et al., 2020). Durante el 
día pueden observarse descansando sobre los bojes u otras plantas 
circundantes y pueden salir volando si se agita la planta sobre la que 
descansan (Leuthardt, 2021). 
 
En el área invadida, C. perspectalis experimenta poca o ninguna 
competición con otros herbívoros o mortalidad debida a enemigos 
naturales. Ocasionalmente se ha observado a depredadores generalistas 
como avispas y aves depredando sobre las larvas (Tuniyev, 2016), pero 
no está claro si las usan como fuente de alimento debido a los alcaloides 
tóxicos que estas secuestran de su dieta (Leuthardt et al., 2013) y no es 
probable que puedan controlar a la población invasora en Europa 
(Leuthardt, 2021). Se conocen algunos parasitoides de C. perspectalis en 
su área nativa, pero su biología y ecología no ha sido estudiada en detalle, 
y en el área invadida el parasitismo por parasitoides o patógenos nativos 
es mínimo (Wan et al., 2014). 
 
Hábitat en su área de distribución natural 
Tanto en su área nativa como en las áreas invadidas, la distribución y 
preferencias de hábitat de C. perspectalis están fuertemente relacionadas 
con las de sus plantas hospedadoras. (Leuthardt, 2021). 
 
Hábitat en su área de introducción 
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En Europa, además de especies exóticas plantadas en parques y jardines 
como ornamentales, hay dos especies autóctonas del género Buxus, 
ambas presentes en España: B. sempervirens y B. balearica. C. 
perspectalis se alimenta de las especies plantadas (Leuthardt y Baur, 
2013) y también ataca a las formaciones naturales de B. sempervirens. 
Esta planta se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2000 m de altitud 
y tiene un amplio nicho ecológico. A menudo se encuentra en suelos 
calizos y prefiere condiciones sub-húmedas a lo largo de las pendientes de 
valles fluviales, cañones, gargantas, barrancos y manantiales termales. 
Está presente en una amplia variedad de tipos de vegetación tales como 
bosques caducifolios y perennifolios, garrigas y pastizales calcáreos (Di 
Domenico et al., 2012).  
 
Las áreas climáticamente más adecuadas se caracterizan por 
temperaturas suaves con escasa variación diurna y precipitaciones con 
baja estacionalidad. La continentalidad también parece favorecer la 
presencia de la especie, siendo más adecuadas las áreas litorales que las 
de interior tanto en su área nativa como invadida, mientras que las áreas 
de altitud elevada parecen ser poco adecuadas (Nacambo et al., 2014; 
Canelles et al., 2020; Kulfan et al., 2020b; Sangerman et al., 2021). 
 

Impactos y amenazas 
 

Sobre las especies autóctonas 
Las larvas de C. perspectalis se alimentan de muchas especies de boj 
provocando su defoliación y en la mayoría de casos su muerte en un 
periodo que puede variar desde 3 hasta 5-8 años dependiendo de las 
condiciones climáticas, la orientación y el tipo de comunidad vegetal 
(Sangerman et al., 2021). En pocos años tras su llegada ha devastado 
grandes áreas de bojedales naturales de B. sempervirens en la región de 
Basel (Suíza y Alemania) (John y Schumacher, 2013; Kenis et al., 2013). 
En la región del este del mar Negro, donde se observan al menos tres 
generaciones por año (como en el sur de Europa), el declive fue mucho 
más rápido (Tuniyev, 2016; Matsiakh et al., 2018). Algunos países o 
regiones han incluido ya a B. sempervirens en listas rojas. Por ejemplo, 
Luxemburgo la ha catalogado como “Vulnerable” (Colling, 2005) y en la 
región de Alsacia (Francia) se considera “Amenazada” (Vandendt et al., 
2014). 
 
La reciente llegada de C. perspectalis a las principales áreas de la 
distribución de B. sempervirens en el macizo central francés y los Pirineos 
tendrán sin duda graves consecuencias sobre las especies y el 
funcionamiento de estos ecosistemas forestales únicos. En Cataluña, 
donde el boj ocupa en total unos 1,1 millones de hectáreas y es abundante 
y dominante en aproximadamente la mitad (538.058 ha), la superficie 
afectada en 2020 era de 151.779 ha y se observó que el 72% de los bojes 
no rebrotan tras dos años sucesivos de afectación (cuatro defoliaciones) 
(Sangerman et al., 2021). 
 
Los efectos ecológicos de la rápida disminución y/o desaparición de la 
vegetación autóctona del género Buxus incluyen impactos sobre algunos 
ecosistemas mediterráneos de montaña donde el boj es la principal 
especie del sotobosque y sobre las especies estrechamente relacionadas 
con estas plantas (Di Domenico et al., 2012). En su revisión bibliográfica, 
Mitchell et al. (2018) encontraron un total de 132 hongos, 12 cromistas 
(algas), 98 invertebrados y 44 líquenes utilizando especies de Buxus en el 
Cáucaso y resto de Europa. De estas, 43 hongos, 3 cromistas y 18 
invertebrados solo han sido citados en Buxus spp. y podrían estar en 
riesgo si estos árboles están desapareciendo. 
 
Además, la polilla también podría amenazar la supervivencia de B. 
balearica en el sur de Europa, donde ya ha experimentado un declive 
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histórico (Kenis et al., 2013). Esta especie es escasa, se encuentra 
únicamente en las islas Baleares (Mallorca), Andalucía y en una única 
población en Cerdeña (Di Domenico et al., 2012), y está considerada “Casi 
amenazada” en España y “Vulnerable” en Andalucía. Se desconoce si C. 
perspectalis ha alcanzado las formaciones naturales, pero se ha 
demostrado experimentalmente que B. balearica es un hospedador 
adecuado para la polilla (Brua, 2014; Mitchell et al., 2018). 
 
Sobre el hábitat 
Algunas formaciones naturales de Buxus spp. son importantes 
componentes de espacios protegidos en Europa. Algunos bojedales 
afectados en Alemania, Italia, Francia y Bélgica estaban situados en 
reservas Natura 2000. En la Directiva Hábitats, B. sempervirens está 
clasificado como especie característica en cinco tipos de hábitat del Anexo 
1, incluyendo dos que son hábitats prioritarios: bosques de Taxus baccata 
de las islas británicas y mediterráneos (Mitchell et al., 2018). 
 
Los servicios ecosistémicos y funciones relacionados con las formaciones 
naturales de Buxus spp. han sido poco estudiados en Europa, pero 
probablemente su desaparición o reemplazo afectará a las funciones, 
estructura y comunidades forestales (Mitchell et al., 2018). En las primeras 
formaciones naturales alcanzadas por C. perspectalis alrededor de Basel 
ya se ha observado un cambio en la vegetación de cubierta del suelo 
debido a la mayor exposición a la luz del sol (John y Schumacher, 2013; 
Plant et al., 2019). Dado que los bojes tienen una baja tasa de crecimiento, 
es probable que otras especies de árboles de crecimiento más rápido los 
reemplacen alterando permanentemente las características del 
ecosistema, como se ha observado en Alemania (Plant et al., 2019). 
Además, se sabe que B. sempervirens afecta a la sucesión forestal 
influenciando de forma diferente el establecimiento y supervivencia de 
distintas especies de árboles (Dolezal et al., 2004). También es capaz de 
crecer en inclinadas pendientes donde probablemente juega un importante 
papel en la retención de sedimentos (Duvigneaud, 1969; Savill, 2013), por 
lo que la rápida desaparición de las formaciones de boj podría afectar al 
equilibrio del suelo y es probable que la vegetación presente en el banco 
de semillas no sea capaz de estabilizar la pendiente lo suficientemente 
rápido para mantener la función protectora de los bosques que crecen en 
estas pendientes. 
 
Además de cambios en la sucesión ecológica y mayor erosión superficial, 
la defoliación de los bojes implica la presencia de un gran volumen de 
materia seca, que supone un mayor riesgo de incendios (Boutte et al., 
2019; Danés et al., 2020; Canelles et al., 2020). 
 
Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio 
natural 
Los bojes están ampliamente plantados como arbusto ornamental en 
jardines y parques, usándose típicamente como cercados, setos, y/o 
topiarios. La defoliación y la presencia de parches secos producidos por C. 
perspectalis reducen su valor estético (Canadian Food Inspection Agency, 
2021; Korycinska y Eyre, 2011). Estas plantas son también un importante 
componente estructural en cementerios, villas y jardines históricos 
(Leuthardt y Baur, 2013), por lo que su pérdida amenaza la integridad del 
patrimonio cultural. En la región del este del mar Negro, estos árboles y 
sus hojas se asocian a diferentes ritos folclóricos y sagrados desde 
antiguamente y todavía son importantes hoy en día (Mitchell et al., 2018). 
Aunque la importancia cultural en España es probablemente menor que en 
otras regiones, B. sempervirens es también considerada una planta de 
importancia religiosa, especialmente el Domingo de Ramos (Decocq et al., 
2004). Por último, la madera del boj es muy dura y valiosa y se utiliza 



 

Cydalima perspectalis                                                                                                           Página 8 de 14 

tradicionalmente para gravado, ebanistería y marquetería, además de ser 
muy adecuada para elaborar instrumentos musicales de gran calidad 
como el oboe y el violín (Savill, 2013). 
 
Los costes debidos a daños y/o pérdidas son probablemente menores que 
los de control o gestión de la especie. En las áreas invadidas por C. 
perspectalis, la mayoría de costes se deben al uso de insecticidas, 
productos de control biológico u otros métodos de gestión para proteger 
los árboles ornamentales o, cuando las infestaciones son muy grandes, 
reemplazarlos por otras plantas, y probablemente son asumidos por 
jardineros municipales y privados. En la región del este del mar Negro, los 
esfuerzos para reducir el impacto sobre las valiosas formaciones naturales 
de Buxus spp. (pesticidas, desarrollo de cultivares resistentes, programas 
de control biológico) también suponen importantes costes, pero estos 
nunca han sido cuantificados. 
 

Medidas y nivel de 
dificultad para su control 
 

Desarrolladas 
Es importante localizar los nuevos focos de la plaga. Identificar los daños 
provocados por las larvas es la forma más fácil de detectar la presencia de 
C. perspectalis. y en el mercado hay disponibles trampas de luz 
ultravioleta y de feromonas que pueden ser utilizadas para detectar la 
presencia de adultos (Göttig y Herz, 2014). 
 
Cuando la infestación es pequeña es posible retirar las larvas 
manualmente o aplicando un chorro de agua a presión para retirarlas 
(Skvarla, 2020). Puede ser un método efectivo de control si se repite cada 
2-3 días (Leuthardt, 2021), sin embargo, es poco práctico para los 
jardineros y no es tan efectivo como para compensar el tiempo y esfuerzo 
que conlleva (Plant et al., 2019). 
 
En parques urbanos y jardines se ha estudiado la efectividad de distintos 
métodos como el uso de insecticidas químicos (piretroides) (Zhou et al., 
2005), tratamientos de control biológico basados en microorganismos 
entomopatogénicos (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki) (Lacey et al., 
2015), virus (Rose et al., 2013), nematodos (Steinernema carpocapsae) 
(Lee et al., 1996) o parasitoides del género Trichogramma, productos 
deterrentes de la oviposición como aceites esenciales o volátiles liberados 
por los excrementos de C. perspectalis, trampas de embudo o pegajosas 
con feromonas para los adultos (Kim y Park, 2013), etc. (López y 
Eizaguirre, 2019; Goturk et al., 2020).  
 
Los insecticidas químicos han sido el método más ampliamente usado en 
el mundo, sin embargo, cada vez existe mayor evidencia que pone en 
duda su eficacia, ya que causan problemas medioambientales y tienen 
efectos adversos en organismos no diana (Goturk et al., 2020), 
especialmente los insecticidas sistémicos, mientras que los de contacto no 
son prácticos en áreas naturales (Plant et al., 2019). Los pesticidas de 
amplio espectro proporcionan un control aceptable, aunque es difícil 
conseguir una cobertura adecuada (Skvarla, 2020). Los biopesticidas 
basados en Bacillus thuringensis kurstaki se consideran actualmente el 
método de control más efectivo y tienen un limitado impacto en el medio 
debido a su alto grado de especificidad. Otros métodos como el uso de 
parasitoides (Trichogramma spp.), la captura masiva mediante trampas de 
feromonas (que solo afecta a los machos) o la confusión sexual mostraron 
eficacias inferiores (Sangerman et al., 2021; Plant et al., 2019; Straten y 
Mus, 2010). 
 
Existen algunos enemigos naturales de la polilla en su área nativa, 
incluyendo variedad de avispas y moscas parasitoides, pero todos tienen 
un amplio abanico de hospedadores y atacan a otras larvas, por lo que no 
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son adecuados para liberar en las áreas invadidas (Skvarla, 2020). En 
Europa, los pocos parasitoides que atacan a C. perspectalis son especies 
polífagas (Wan et al., 2014) y la depredación por aves es baja. Por lo 
tanto, los niveles de parasitismo y depredación observados no son 
suficientes para ejercer control sobre la especie (Skvarla, 2020). 
 
En Cataluña se ha creado un grupo de trabajo que han elaborado un Plan 
de acción, se han establecido redes de seguimiento y se está 
promoviendo la investigación aplicada para determinar qué tratamientos 
son los más eficientes. 
 
Propuestas 
Todos los métodos mencionados pueden ser localmente efectivos en 
árboles ornamentales, pero no previenen el establecimiento. La alta tasa 
de reproducción, capacidad de dispersión natural, y amplia distribución de 
la especie y de sus plantas hospedadoras dificultan los intentos de 
erradicación local o regional, y no hay prácticas de gestión en marcha para 
las formaciones naturales de Buxus spp. El estudio de los enemigos 
naturales de la polilla en Asia con el fin de encontrar patógenos 
específicos de esta especie que puedan ser introducidos en las áreas 
invadidas debería ser una prioridad, ya que constituye la opción más 
efectiva de control a largo plazo especialmente en hábitats sensibles como 
los bojedales naturales del centro de Europa (Leuthardt, 2021). 
 

Conclusión análisis de 
riesgo 

El resultado del análisis de riesgo de Cydalima perspectalis determina que 
su riesgo es asimilable a ALTO ya que alcanza una puntuación elevada 
(14 sobre 21 puntos). 
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