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CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES 
                                        EXÓTICAS INVASORAS 
 
Vespa Linnaeus, 1758 (especies no europeas)                                Memoria Técnica Justificativa 
 
 

Nombre vulgar 
 

Castellano: avispones 
Catalán: 
Gallego: 
Vasco: 
Inglés: hornets 
 

Posición taxonómica 
 
 
 
 

Reino: Animalia 
Phylum: Arthropoda 
Clase: Insecta 
Orden: Hymenoptera 
Familia: Vespidae 
Género: Vespa Linnaeus, 1758 
 
Especies (Carpenter y Kojima, 1997; Nguyen et al., 2006): 

 V. affinis Fabricius 

 V. analis Smith 

 V. auraria Smith 

 V. basalis Smith 

 V. bellicosa de Saussura 

 V. bicolor Fabricius 

 V. binghami du Buysson 

 V. cabro Linnaeus 

 V. ducalis Smith 

 V. dybowskii André 

 V. fervida Smith 

 V. fumida van der Vecht 

 V. luctuosa de Saussure 

 V. mandarinia Smith 

 V. mocsaryana du Buysson 

 V. multimaculata Pérez 

 V. orientalis Linnaeus 

 V. philippinensis de Saussura 

 V. simillima Smith 

 V. soror du Buysson 

 V. tropica (Linnaeus) 

 V. velutina Lepeletier 

 V. vivax Smith 
 

Observaciones 
taxonómicas 

Las 22 especies de este género se encuentran naturalmente en la región 
paleártica, oriental y nororiental afrotropical (Carpenter y Kojima, 1997; 
Nguyen et al., 2006; Perrard et al., 2013). Solo V. crabro y V. orientalis se 
consideran especies europeas, aunque, de estas dos especies, solo V. 
crabro es autóctona en España. 
 
La especie invasora V. velutina incluye 12 formas de color que eran 
inicialmente consideradas subespecies y pasaron a ser tratadas como 
sinónimos de la forma nominal por Carpenter y Kojima (1997). Archer 
(2012) proporcionó una clave apoyando la identificación de las formas de 
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color de V. velutina y su distribución, siendo V. velutina nigrithorax la forma 
invasora en Europa (CABI, 2022). 
 

Resumen de su situación 
e impacto en España  

Este género incluye al menos tres especies procedentes de regiones 
templadas de Asia y con comportamiento invasor en distintas partes del 
mundo: V. velutina, V. bicolor y V. mandarinia. 
 
Los avispones, especialmente las reinas en hibernación, pueden ser 
transportados accidentalmente e introducidos con el comercio de bienes. 
Los impactos causados por estas especies en su área de introducción son 
notables, especialmente sobre las poblaciones de abejas melíferas 
(productoras de miel), sobre las que depredan, así como sobre otros 
insectos polinizadores y avispones autóctonos, con los que podrían 
competir. Esto supone, además, importantes pérdidas económicas en la 
actividad apícola, y un riesgo para la salud de las personas debido al 
veneno de sus picaduras. 
 
V. velutina es considerada una de las 100 peores especies exóticas 
invasoras. Ha sido accidentalmente introducida en Europa, registrándose 
por primera vez en Francia en 2005 y extendiéndose rápidamente. Su 
éxito de establecimiento y expansión en el territorio europeo se debe a su 
alta tasa de reproducción, idoneidad climática, fuentes de alimento 
disponibles y ausencia de depredadores y/o competidores directos. En 
España, donde se tiene constancia de su presencia desde 2010, está 
ampliamente establecida y provoca importantes impactos en toda la 
cornisa cantábrica y la zona atlántica: Galicia, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, La Rioja, Castilla y León, y en 2019 se 
encontraron los primeros nidos en Extremadura. 
 
Recientemente se ha confirmado en España la presencia de otras dos 
especies alóctonas del género Vespa: V. orientalis y V. bicolor. La primera 
parece establecida en Algeciras (Cádiz) desde 2018, además de 
detectarse algunos ejemplares en las ciudades de Valencia y Madrid, y V. 
bicolor se encuentra en la provincia de Málaga desde 2013. 
 
V. mandarinia no está establecida en Europa, aunque existen registros 
esporádicos de su presencia en algunos países como Francia y, tanto en 
2019 como en 2020, se han encontrado ejemplares y nidos en Canadá y 
Washington (EEUU), por lo que también es posible su eventual 
introducción en Europa. Esta especie es capaz de matar a una colmena 
entera de abejas en cuestión de horas, y su mayor tamaño hace que sus 
picaduras sean más peligrosas para los humanos. 
 

Normativa nacional 
 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto. 
 

Normativa autonómica 
 

No incluida en Listados o Catálogos regionales de especies exóticas 
invasoras. 
 
Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Consejería de Medio Rural y 
Cohesión Territorial, por la que se aprueba al Plan de Actuación para la 
detección y control del avispón asiático (Vespa velutina nigrithorax) en el 
Principado de Asturias. 
 
Orden de 29 de abril de 2021 por la que se aprueba el protocolo para el 
control y/o erradicación del avispón asiático (Vespa velutina) en 
Extremadura (2021050065) 
 

Normativa europea Vespa velutina nigrithorax está incluida en el Listado de Especies Exóticas 
Preocupantes para la UE, regulado por Reglamento UE 1143/2014. 
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Acuerdos y Convenios 
Internacionales 

No incluida en acuerdos y convenios internacionales. 

 
Listas y Atlas de 

Especies Exóticas 
Invasoras 

Mundial: 

 GISD (Global Invasive Species Database): V. velutina 
nigrithorax. 

 CABI (Invasive Species Compendium): V. mandarinia, V. 
velutina. 

 Center for Invasive Species and Ecosystem Health 
(Invasive.org): V. mandarinia. 

 NNSS (GB Non-native species secretariat): V. velutina. 
 

Europeo: 

 DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas 
invasoras en Europa»): V. velutina. 

 SEBI (Proyecto de 2010 de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente para el desarrollo de la lista de las peores especies 
exóticas que amenazan la biodiversidad en Europa): V. 
velutina. 

 EPPO. A2 list: V. velutina. 

 EASIN (European Alien Species Information Network): V. 
bicolor, V. velutina nigrithorax. 

 
Nacional: 

 InvasIBER (Especies exóticas invasoras de la Península 
Ibérica): V. velutina. 

 
Regional: 

 Diagnosis de la Fauna exótica invasora de la CAV: V. velutina. 
 

Área de distribución 
y 

evolución de la población  
 
 

Área de distribución natural 
Las 22 especies de este género se encuentran naturalmente en la región 
paleártica, oriental y nororiental afrotropical (Carpenter y Kojima, 1997; 
Nguyen, et al., 2006). Solo dos especies son nativas de Europa: el avispón 
europeo (V. crabro) y el avispón oriental (V. orientalis) (Matsuura y 
Yamane, 1990); la primera se encuentra en toda Europa mientras que la 
distribución natural de V. orientalis se restringe a Bulgaria, Grecia, sur de 
Italia y nordeste de África (Carpenter y Kojima, 1997), por lo que solo V. 
crabro es nativa en España. 
 
En cuanto a las especies más significativas de este género debido a su 
historial invasor, V. velutina es originaria del sureste asiático, de la región 
comprendida entre la mitad sur de China, norte de la India e Indonesia 
(InvasIber, 2022; NNSS, 2022; CABI, 2022), con una climatología 
subtropical templada similar al clima europeo (Dopico, 2022). V. 
mandarinia, es también nativa de regiones templadas del sureste asiático, 
desde la India pasando por China hasta Japón y Corea, siendo más 
común en Japón (Matsuura y Sakagami, 1973; Invasive Species Centre, 
2022). 
 

Área de distribución mundial 
V. velutina ha sido introducida en Corea del Sur en 2003 (Choi et al., 2012) 
y en las islas japonesas de Tsushima en 2012 y Kyushu en 2015 
(Takahashi et al., 2018), y se considera invasora en ambos países. La 
forma nigrithorax ha sido accidentalmente introducida en Europa, 
registrándose por primera vez en Francia en 2004 (Villemant et al., 2006). 
Desde esa, se ha extendido rápidamente por todo el país y se ha 
establecido también en España, donde se citó por primera vez en 2010 
(López et al., 2011), y en Portugal, donde llegó en 2011 (Grosso-Silva y 
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Maia, 2012). También se ha citado en Bélgica en 2011 (Rome et al., 
2013), Italia en 2013 (Federazione Apicoltori Italiani, 2013), Reino Unido 
en 2016, con más avistamientos confirmados hasta 2019 (siendo todos los 
nidos erradicados), Países Bajos en 2017 (Smit et al., 2018), islas del 
Canal en 2016 (States of Guernsey Government, 2016; NNSS, 2022), islas 
Baleares, donde también se ha erradicado (Leza et al., 2018), y Alemania 
en 2019 (CABI, 2022). 
 
V. mandarinia no está establecida en Europa, pero existen registros 
esporádicos de su presencia en algunos países como Francia (Liu et al., 
2016; Pest Tracker, 2017). En 2019 se encontró una colonia en British 
Columbia (Canadá) y algunos ejemplares en el estado de Washington 
(Estados Unidos) (Gill et al., 2020; Invasive Species Centre, 2022; Coffey 
et al., 2022; CABI, 2022). Ha habido nuevos avistamientos de la especie 
en 2020 tanto en Washington como en Canadá (Washington State 
Department of Agriculture, 2022), aunque de momento no se considera 
establecida (Tripodi y Hardin, 2020). 
 
España 
V. velutina es, desde 2010, una de las mayores plagas que afectan a la 
apicultura de toda la cornisa cantábrica y la zona atlántica de la Península 
Ibérica. En España está establecida en Galicia, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, La Rioja, Castilla y León, y en 2019 se 
encontraron los primeros nidos de esta especie en Extremadura (Junta de 
Extremadura, 2021). En las Islas Baleares no se ha encontrado ningún 
nido desde 2018, por lo que se ha dado por erradicada. 
 
Recientemente se ha registrado en España la presencia de otras dos 
especies alóctonas del género Vespa: V. orientalis y V. bicolor. La primera 
parece haberse establecido, ya que se han detectado ejemplares en la 
ciudad de Algeciras (Cádiz) desde 2018 que han ido ampliando su 
presencia en municipios vecinos hasta la actualidad. En la ciudad de 
Valencia se detectó un caso aislado en 2012, y en 2021, a pesar de las 
actuaciones de eliminación de nidos que se han llevado a cabo, V. 
orientalis parece haber ampliado su presencia en esta ciudad. Además, se 
ha registrado recientemente la presencia de un ejemplar en la ciudad de 
Madrid (Pinilla-Rosa, 2022). En cuanto a V. bicolor, se han encontrado 
ejemplares y retirado nidos en la provincia de Málaga desde 2013 (Mapa 
de Avispas, 2022). 
 
Evolución 
El origen de la introducción de V. velutina en Europa sigue siendo incierto, 
pero es muy probable que se deba a la llegada accidental de reinas 
hibernantes en macetas importadas desde China al puerto de Burdeos 
(suroeste de Francia) en 2004 (Villemant et al., 2006), como demostraron 
estudios genéticos posteriores (Arca et al., 2015). La dispersión tras su 
llegada fue muy rápida, en 2006 ya se había detectado en 13 
departamentos y a finales de 2011 se encontraba en 50 de los 101 
departamentos franceses (Rome et al., 2012). En 2010 se confirmó su 
llegada a España a través de los Pirineos (InvasIber, 2022), 
concretamente en las provincias de Navarra (López et al., 2011; Dopico, 
2022) y Guipúzcoa (Castro y Pagola-Carte, 2010). 
 
Cada año el número de nidos retirados ha ido en aumento en España. 
Sólo en Guipúzcoa se han retirado más de 1500 desde su primera 
detección, y se cree que, por su localización en zonas altas y 
generalmente de difícil acceso, su número podría ser hasta el triple del 
detectado (Junta de Extremadura, 2021). La presencia de la especie 
también avanza cada año hacia las provincias colindantes (Mapa de 
Avispas, 2022). En 2012 fue detectada en Cataluña, y en 2014 en Asturias 
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y Galicia, donde se encuentra en todas las provincias. Otras comunidades 
autónomas con presencia de esta especie Castilla y León (provincias de 
León, Palencia, Burgos y avistamientos puntuales en Zamora y Soria) y La 
Rioja. En Extremadura se han detectado ejemplares aislados desde 2016 
(Junta de Extremadura, 2021). Según algunos expertos, en pocos años V. 
velutina podría extenderse por toda la Península. 
 
En cuanto a las otras especies presentes en España, V. orientalis se 
encuentra en expansión y parece tener potencial para establecerse en la 
Península, como muestran los casos de Valencia y Algeciras, mientras 
que V. bicolor muestra una capacidad de adaptación limitada ya que 
desde que se observó en la provincia de Málaga su expansión ha sido 
lenta, siendo avistada en Mijas, Alhaurín el Grande, Coín y Benalmádena 
(Mapa de Avispas, 2022). 
 

Vías de entrada y 
expansión 

 

Vectores potenciales de introducción, entre otros: 
La vía de introducción más probable para estos insectos es la introducción 
accidental a través de actividades comerciales, tal como sucedió en el 
caso de la llegada de V. velutina a Francia. La introducción también puede 
producirse por dispersión natural desde otras áreas invadidas, como 
sucedió con la llegada de esta especie a España a través de los Pirineos. 
 
Las reinas fertilizadas pueden sobrevivir largos periodos de tiempo en 
hibernación, lo que hace que sea muy factible su transporte a larga 
distancia a través del comercio de bienes, por ejemplo, en sustrato 
asociado a plantas, macetas, muebles de jardín, material de construcción 
o decorativo, bajo la corteza de árboles, en madera sin tratar, vehículos, 
etc. (CABI, 2022; NNSS, 2022). Además, solo es necesaria una reina para 
iniciar una colonia (Dopico, 2022) y dispersar la especie, como demostró 
Arca et al. (2015) para la población francesa. 
 
Vectores potenciales de dispersión, entre otros: 
Se pueden propagar tanto por transporte pasivo involuntario por parte del 
hombre como por dispersión natural a través de los valles fluviales 
(Dopico, 2022; NNSS, 2022). V. velutina puede volar 30 km/día y tiene un 
elevado potencial de dispersión (InvasIber, 2022). En Francia se estimó 
una velocidad de dispersión de 78 km por año (Robinet et al., 2017), 
cubriendo 120.000 km2 en 3 años. Esto demuestra que puede colonizar 
grandes áreas en un periodo de tiempo muy corto si las condiciones 
climáticas son favorables. El clima de su área nativa en Asia es parecido a 
los del sur de Europa, y los modelos muestran que solo los veranos 
inusualmente secos podrían limitar su expansión hacia el sur (Villemant et 
al., 2011). 
  

Descripción del hábitat y 
biología de la especie 

Las especies exóticas de Vespa presentes en España se diferencian del 
avispón europeo autóctono (V. crabro) principalmente por su color. Este es 
marrón rojizo con marcas negras y el abdomen amarillo hasta su extremo 
distal (Mapa de Avispas, 2022; NNSS, 2022), mientras que el avispón 
oriental (V. orientalis), también de color marrón rojizo, presenta una franja 
amarilla en el abdomen y una mancha amarilla en la cabeza, y el avispón 
bicolor (V. bicolor) es de color amarillo con una mancha negra en el tórax 
(Mapa de Avispas, 2022). V. velutina es muy variable en color (Carpenter y 
Kojima, 1997; Nguyen et al., 2006). La variedad nigrithorax presente en 
Europa es de color marrón negruzco con los segmentos del abdomen de 
márgenes apicales más claros, a excepción del cuarto segmento, que es 
enteramente naranja. La cabeza es oscura con la cara anaranjada, y el 
extremo distal de sus patas de un característico color amarillo. Aunque de 
gran tamaño (unos 3 cm) es menor que V. crabro, que llega hasta los 3,5 
cm (Junta de Extremadura, 2021; CABI, 2022; NNSS, 2022; InvasIber, 
2022). 
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En cuanto a V. mandarinia, es el avispón de mayor tamaño del mundo. La 
reina puede medir más de 5 cm, aunque las obreras y los machos son 
más pequeños (3,5-3,9 cm). Tiene la cabeza de color naranja amarillento 
con los ojos y antenas oscuros, tórax marrón oscuro y abdomen con 
bandas oscuras que se alternan con bandas de un tono naranja 
amarillento, con el sexto segmento completamente amarillo (Matsuura y 
Yamane, 1990; Barth et al., 2013; Gill et al., 2020; Invasive Species 
Centre, 2022; Coffey et al., 2022). El aquijón es liso y de casi un 
centímetro de longitud (Handwerk, 2002). No hay diferencias morfológicas 
distintivas entre las hembras sexuales (reinas) y estériles (obreras). Los 
machos son muy similares a las hembras (CABI, 2022) pero carecen de 
aguijón. 
 
Todos los avispones tienen un ciclo de vida anual. Este comienza cuando 
las reinas fecundadas emergen de su hibernación y se dispersan para 
construir un nuevo nido, a finales de abril o principios de mayo en el caso 
de V. mandarinia y entre febrero y marzo en el de V. velutina. De su 
primera puesta nacen obreras que, al llegar a la adultez, se harán cargo 
de la construcción del nido y el mantenimiento de la colonia, mientras que 
la función de la reina pasa a ser únicamente reproductora. Durante los 
meses de verano el nido crece en población y tamaño y, a finales de la 
estación, la reina empieza a producir huevos sin fecundar que dan lugar a 
machos y a nuevas reinas. En septiembre las jóvenes reinas abandonan el 
nido, se aparean y buscan un lugar protegido para pasar el invierno. Los 
machos mueren tras aparearse. Las reinas viven alrededor de un año y las 
obreras 35-55 días, de modo que a finales del otoño o principios del 
invierno la reina fundadora muere y comienza el declive de la colonia 
hasta cesar su actividad en noviembre-diciembre (Barth et al., 2013; 
Cobey et al., 2020; Junta de Extremadura, 2021; Dopico, 2022; Coffey et 
al., 2022; CABI, 2022; Invasive Species Centre, 2022). En regiones 
tropicales los nidos son perennes y pueden ser iniciados en cualquier 
momento del año, mientras que en regiones templadas son construidos 
anualmente, en primavera, y quedan vacíos durante el invierno (CABI, 
2022). 
 
Los avispones depredan sobre otros insectos, principalmente abejas (entre 
el 50 y el 75% de la dieta de V. velutina), pero también avispas, 
coleópteros, hormigas, orugas, pulgones, moscas, libélulas, arañas, etc. 
(Matsuura y Yamane, 1990; Junta de Extremadura, 2021; Dopico, 2022; 
InvasIber, 2022; Coffey et al., 2022). Las larvas son alimentadas por los 
adultos con una pasta regurgitada altamente nutritiva, hecha a partir de 
sus presas. Sin embargo, los adultos no consumen carne, si no que se 
alimentan de líquidos azucarados, como néctar y savia de los árboles, 
fruta madura rica en azúcares, y regurgitaciones especiales de las larvas 
(Matsuura y Yamane, 1990; Barth et al., 2013). 
 
Al contrario que la especie autóctona V. crabro, que puede ser activa de 
noche, V. velutina es una especie totalmente diurna y presenta su máxima 
actividad durante el verano, cuando los ataques sobre las colmenas de 
abejas son más numerosos y frecuentes debido a alta demanda 
energética que supone la producción de nuevas reinas (Mollet y de la 
Torre, 2006; Junta de Extremadura, 2021; NNSS, 2022; InvasIber, 2022). 
 
Su forma de cazar es de las más eficientes, situándose a 30-40 cm de la 
colmena y capturando a las abejas que regresan a esta, 
desmembrándolas y llevándose el tórax rico en músculo al nido. V. 
mandarinia también caza en solitario pero, además, es la única especie de 
avispón que lleva a cabo ataques coordinados contra colmenas de abejas 
y otras avispas eusociales hacia finales de verano u otoño, cuando la cría 
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de cientos de nuevas reinas y machos requiere grandes cantidades de 
proteína (Barth et al., 2013; Coffey et al., 2022; NNSS, 2022). En esta 
fase, denominada “fase de matanza”, hasta 50 avispones esperan cerca 
de la entrada de una colonia marcada previamente con feromonas y matan 
a cada abeja que se acerca hasta que la colmena es derrotada y pueden 
entrar y llevarse las pupas y larvas a su propio nido. Esta estrategia de 
ataque es extremadamente dañina para las colmenas, pudiendo destruir 
una colonia entera de unos 30000 individuos en varias horas (Matsuura y 
Yamane, 1990; Matsuura y Sakagami, 1973; Barth et al., 2013; Coffey et 
al., 2022; Invasive Species Centre, 2022; Washington State Department of 
Agriculture, 2022). 
 
Las obreras de V. mandarinia tienen una extensa área de forrajeo 
comparado con otras especies de avispones. Tienen a atacar a presas 
localizadas aproximadamente a 2 km del nido, pero pueden viajar hasta 8 
km en busca de alimento (Matsuura y Yamane, 1990). Además, son 
territoriales y cuando ocupan una colmena amenazan a cualquier animal 
que se acerque entrechocando audiblemente sus mandíbulas (Barth et al., 
2013). 
 
Las aves son depredadores potenciales de los avispones. Hay registros de 
depredadores especialistas como el abejero europeo (Pernis apivorus) y el 
abejaruco europeo (Merops apiaster) alimentándose de V. velutina, pero 
su impacto en la población es despreciable (Mollet y de la Torre, 2006). 
Los páridos como el carbonero (Parus major) y el herrerillo (Cyanistes 
caeruleus) pueden ser de vital importancia en la captura de las reinas al 
inicio de la primavera, antes de que formen colonias (Dopico, 2022). 
Además, a finales del otoño se ha observado a páridos (Paridae), pájaros 
carpinteros (Picus spp.) y arrendajos (Garrulus glandarius) picoteando los 
nidos para alimentarse de los últimos individuos de la colonia moribunda, 
pero no son capaces de atacar grandes colonias activas (Dopico, 2022; 
NNSS, 2022; CABI, 2022). 
 
Las densidades de población de V. velutina son bastante bajas en Asia 
comparado con Europa (hasta 23 nidos/km2 en un área urbana en Francia, 
Franklin et al., 2017), probablemente debido a la competición con otras 
especies de Vespa (CABI, 2022). V. mandarinia ocupa la posición más alta 
en la red alimentaria de artrópodos de su distribución nativa. Sus 
depredadores son escasos, pero sus nidos pueden ser atacados por 
colonias conespecíficas, y el abejero europeo (Pernis apivorus) puede 
depredar sobre ellas. Muestra algunas adaptaciones anti depredatorias 
como chasquear las mandíbulas a modo de advertencia, además de las 
picaduras (Matsuura y Sakagami, 1973; Barth et al., 2013). Los avispones 
son también susceptibles a varias enfermedades y parásitos, como por 
ejemplo la mosca parásita Conops vesicularis y varios nematodos y 
hongos entomoparásitos en el caso de V. velutina (Turchi y Derijard, 2018) 
y el endoparásito Xenos moutoni en el caso de V. mandarinia (Barth et al., 
2013). 
 
Hábitat en su área de introducción 
El nido primario de V. velutina es esférico, de pequeño tamaño (4-5 cm, y 
contiene 30-40 celdas) y con la entrada en la parte inferior. Es construido 
por la reina fundadora en un lugar protegido (una cavidad en la pared, 
hueco de árbol, cobertizo, etc.) (Junta de Extremadura, 2021; Dopico, 
2022; CABI, 2022). Se encuentran más frecuentemente (77% en Francia, 
Franklin et al., 2017) en estructuras antropogénicas (Junta de 
Extremadura, 2021). Las colonias pueden alcanzar un tamaño de más de 
1000 obreras adultas y de cientos a miles de individuos reproductores 
(Choi et al., 2012; Archer, 2012; CABI, 2022) y hasta 16000 celdas 
(InvasIber, 2022). Si el lugar no permite la expansión de la colonia, lo cual 
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sucede en el 65-75% de los casos (Rome et al., 2015; Dopico, 2022), el 
nido es reubicado a una distancia de hasta 200 m (Matsuura y Yamane, 
1990). 
 
El nido secundario, construido por las obreras, es de gran tamaño (hasta 
un metro de alto y 80 cm de sección, Rome et al., 2015), generalmente 
mayor que los de las especies europeas, de forma ovalada y con la 
entrada situada en el lateral en lugar de basalmente como los de V. crabro 
(Perrard et al., 2009; Junta de Extremadura, 2021; CABI, 2022; InvasIber, 
2022). Se encuentran con más frecuencia en estructuras naturales (78% 
en Francia, Franklin et al., 2017) como en el dosel arbóreo muy por 
encima del suelo, en zonas tanto urbanas como rurales, evitando las 
formaciones de coníferas, por lo que pueden ser difíciles de localizar hasta 
que caen las hojas (NNSS, 2022; InvasIber, 2022). Pueden aparecer 
ocasionalmente en lugares protegidos de estructuras humanas (bajo 
escaleras, en aleros de tejados, cobertizos abandonados, garajes, etc.) y 
muy raramente bajo el suelo (Franklin et al., 2017; Junta de Extremadura, 
2021; CABI, 2022; NNSS, 2022; InvasIber, 2022). Además, la localización 
de los nidos parece tener relación con la cercanía a puntos de agua, 
construyéndose la mayoría a menos de 150 m de esta (Junta de 
Extremadura, 2021). 
 
V. mandarinia, por el contrario, anida bajo tierra, excavando o 
aprovechando madrigueras de roedores abandonadas, troncos muertos o 
huecos entre las raíces de árboles (Matsuura y Sakagami, 1973; Barth et 
al., 2013; Gill et al., 2020; Coffey et al., 2022; Invasive Species Centre, 
2022). El primer nido es construido por la reina y es pequeño, con unas 40 
obreras, pero pueden llegar a albergar más de 300 insectos (Coffey et al., 
2022) y hasta 3000 celdas en 4-12 panales (Matsuura y Yamane 1990; 
Matsuura y Sakagami, 1973). Sus ecosistemas preferidos suelen ser áreas 
forestales y montañas bajas, evitando climas de altas altitudes y planicies 
(Matsuura y Sakagami, 1973; Barth et al., 2013; Invasive Species Centre, 
2022). 
 
Una característica clave del éxito de los avispones es su resiliencia ante 
los cambios ambientales y su capacidad de superar las dificultades (CABI, 
2022). Son capaces de regular la temperatura de sus nidos para 
mantenerla a unos 30 ºC incluso si las temperaturas ambientales son 
menores (Spradberry, 1973; Martin, 1990), y enfriarlo en verano mediante 
ventilación y mojando las paredes con agua regurgitada por las obreras 
(Perrard et al., 2009). 
 

Impactos y amenazas 
 

Las principales consecuencias de la invasión de V. velutina y, 
potencialmente, de otras especies de avispones, son tres: el impacto 
ecológico sobre las poblaciones de abejas y otros polinizadores, 
económico debido a perjuicios sobre la actividad apícola, y sanitario 
debido a las picaduras que pueden provocar (Monceau et al., 2012a; 
Dopico, 2022). 
 
Sobre las especies autóctonas 
Los avispones depredan sobre otros insectos, principalmente abejas. Se 
calcula que cada nido de V. velutina consume medio kilo de insectos al día 
cuando alcanza su mayor tamaño (Junta de Extremadura, 2021), y una 
sola avispa puede matar entre 25 y 50 abejas al día (Dopico, 2022). En 
Asia, debido a su depredación persistente sobre los adultos, puede reducir 
hasta un 30% las colmenas de Apis cerana (NNSS, 2022; CABI, 2022). 
Además, los ataques coordinados de V. mandarinia pueden destruir 
colonias enteras en pocas horas (Matsuura y Yamane, 1990; Matsuura y 
Sakagami, 1973). El ataque de 20-30 avispones a una colmena de Apis 
mellifera resulta en la muerte de 5000-25000 abejas en 1-6 horas 
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(Matsuura, 1988; Yanagawa, et al., 2007). 
 
Las abejas japonesas (Apis cerana) han desarrollado una técnica de 
defensa grupal contra V. mandarinia, rodeando al avispón y haciendo 
vibrar los músculos de sus alas para elevar la temperatura y la 
concentración de CO2 hasta niveles letales para este, de modo que no 
pueda llevar la localización de la colmena a sus compañeros (Barth et al., 
2013; Gill et al., 2020). Sin embargo, las abejas melíferas europeas (Apis 
mellifera) están indefensas contra este depredador ya que no han 
desarrollado estrategias para defender sus colonias y sus picaduras son 
ineficaces contra la dura cutícula de V. mandarinia (Tan et al., 2016; CABI, 
2022).  
 
Por otra parte, los avispones podrían competir con las poblaciones de 
avispas autóctonas y el avispón europeo, ya que realizan sus nidos 
primarios en localizaciones con las mismas características y compiten por 
los mismos recursos alimenticios. Se ha observado a ejemplares de V. 
velutina y V. crabro alimentándose de abejas simultáneamente en la 
misma colmena, siendo la especie asiática mucho más eficiente (Junta de 
Extremadura, 2021; InvasIber, 2022). Además, por su gran capacidad de 
reproducción y ausencia de depredadores naturales, es posible que pueda 
desplazar al avispón europeo. Este último no ocasiona daños a la 
apicultura y se considera beneficioso porque depreda sobre insectos 
perjudiciales para la agricultura (Junta de Extremadura, 2021). En la 
ciudad de Busan (Corea), la llegada de V. velutina alteró la abundancia 
relativa de las seis especies de Vespa previamente conocidas, causando 
un descenso de hasta el 20% en la población de algunas especies (Choi et 
al., 2012). Por su parte, V. mandarinia ocupa la posición más alta en la red 
alimentaria de artrópodos dentro de su distribución geográfica. Durante las 
últimas fases del periodo de anidamiento es el enemigo natural más 
peligroso de las especies simpátridas de Vespa. Algunos años, más de la 
mitad de colonias de Polistes testaceicolor, Vespa simillima, y Vespula 
flaviceps son exterminadas de un área determinada debido a los ataques 
en grupo de V. mandarinia (Barth et al., 2013). 
 
Estos datos muestran el posible impacto que puedan causar los avispones 
invasores en la entomofauna local (Junta de Extremadura, 2021). 
 
Sobre el hábitat 
Además de la disminución de las poblaciones de insectos que depredan, 
incluyendo abejas y otras especies polinizadoras, la presencia de avipones 
puede tener como efecto colateral una disminución de la polinización de la 
flora (Junta de Extremadura, 2021). 
 
Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio 
natural 
Los impactos económicos son principalmente producidos en el sector de la 
apicultura y en la agricultura (Junta de Extremadura, 2021). El senderismo 
y otras actividades recreativas también pueden verse afectadas, ya que si 
se molesta a los nidos los avispones pueden volverse agresivos y 
territoriales persiguiendo a los senderistas (Invasive Species Centre, 
2022). 
 
En el verano, sus ataques a colmenas de abejas melíferas son muy 
intensos y dañinos. Además, el estrés que supone su presencia en los 
alrededores de las colmenas hace que las abejas no entren o salgan, 
pudiendo producirse el debilitamiento o muerte de las crías, la aparición de 
enfermedades debido a carencias nutricionales, el despoblamiento de la 
colmena, pérdidas de colonias y, por lo tanto, el descenso del rendimiento 
apícola (Requier et al., 2019; Junta de Extremadura, 2021). Los 
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apicultores reportan daños que van desde leves descensos de la 
población de abejas y falta de polen y miel en otoño hasta la muerte de la 
totalidad de las colonias en algunos colmenares (Junta de Extremadura, 
2021). 
 
En la región de Gironde (Francia) se ha constatado que en las zonas en 
contacto con el avispón asiático ha habido una bajada en el censo de 
apicultores de hasta el 26% (Junta de Extremadura, 2021). En 2010 un 
estudio llevado a cabo sobre más de 400 apicultores llegó a la conclusión 
que cerca del 6% de sus colmenas fueron destruidas por las avispas 
asiáticas y hasta un 30% quedaron debilitadas (Monceau et al., 2014; 
Dopico, 2022). En España, según un estudio reciente, los apicultores usan 
el 20% del valor de su producción en combatir a V. velutina (Ferreira-
Golpe et al., 2018). El impacto socio-económico es especialmente 
importante en las zonas melíferas del norte de España. Por ejemplo, en 
Ourense la producción de miel descendió un 40% a finales del año 2017. 
En otras zonas como en la región de Pasaia Donibane (País Vasco), se 
registró una mortalidad de abejas melíferas de casi un 30% (Dopico, 
2022). 
 
La depredación sobre insectos polinizadores podría incidir sobre la 
agricultura. Además, V. velutina causa daños en los frutos de los que se 
alimenta (uvas, peras, manzanas, higos, kiwis…),  perjudicando a su 
producción (Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de Loire-Atlantique, 2015; Abeilles et 
Fleurs, 2017). En algunos lugares de España la campaña de recolección 
coincide con su época de alimentación, volviéndose peligrosa para los 
trabajadores (Junta de Extremadura, 2021). 
 
No hay que olvidar los costes de la lucha contra estas especies. Un 
reciente estudio estimó que el coste anual de combatir la invasión de V. 
mandarinia para tres países europeos sería de 44,6 millones de dólares 
canadienses (Barbet-Massin et al., 2020). 
 
Sobre la salud humana 
La literatura indica que las picaduras de V. velutina no son más peligrosas 
para el ser humano que las del avispón europeo, V. crabro (Haro et al., 
2010), y no es una especie más agresiva hacia las personas que otros 
himenópteros. No obstante, reacciona agresivamente si se produce alguna 
perturbación a menos de 5 metros de su nido, desancadenando un ataque 
virulento y colectivo y pudiendo perseguir a su amenaza hasta 500 m de 
distancia (Junta de Extremadura, 2021; Dopico, 2022; NNSS, 2022). 
 
Los ataques pueden ser peligrosos para los humanos si inducen una 
reacción alérgica debido a múltiples picaduras. Ya se han constatado 
varios ataques graves en Francia y España, algunos con fatal desenlace. 
En cualquier caso, todas las víctimas sufrían alergias a estos insectos 
(Dopico, 2022). Estos ataques severos son escasos puesto que la mayoría 
de colonias se encuentran a gran altura en árboles (Rome et al., 2012), 
pero al aumentar su densidad en áreas urbanas su frecuencia también 
podría aumentar. Además, preocupa el riesgo de los recolectores de fruta 
(Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles de Loire-Atlantique, 2015; Abeilles et Fleurs, 2017). 
 
Del mismo modo, tanto V. orientalis como V. bicolor no son avispas 
agresivas con las personas, pero pueden picar si están cerca de su nido. 
Su picadura es dolorosa, y puede ser peligrosa para personas alérgicas o 
al sufrir múltiples picaduras. El problema es que los nidos pueden no ser 
fácilmente detectables hasta que se está demasiado cerca, puesto que 
pueden anidar bajo tierra o en huecos de edificios (Mapa de Avispas, 



Vespa spp.                                                                                                                         Página 11 de 17 

 

2022). 
 
En el caso de V. mandarinia, esta especie puede atacar si su colonia o su 
alimento se ven amenazados. Su aguijón es más grande y contiene más 
veneno que el de otras avispas, y una forma lisa que permite al individuo 
picar más de una vez (Washington State Department of Agriculture, 2022). 
Su picadura es extremadamente dolorosa (Coffey et al., 2022), y se ha 
asociado con respuestas severas incluso en aquellos que no se 
consideran alérgicos (Yanagawa et al., 2007). Se estima que esta especie 
causa 30-50 muertes cada año en Japón (Barth et al., 2013). Durante un 
periodo de cuatro meses en 2013 causó 42 muertes y 1675 heridos en 
China. En el caso de heridas que supusieron la hospitalización, la 
recuperación a menudo duró unos 30 días (Liu et al., 2016), y las 
cicatrices pueden durar varios años (Matsuura y Yamane, 1990). 
 

Medidas y nivel de 
dificultad para su control 
 

La mejor estrategia de gestión en las zonas que aún no han sido afectadas 
es la prevención y detección temprana mediante un buen control de los 
productos agrícolas y maderas importados a España y vigilancia activa 
mediante trampeo de manera que se puedan desarrollar medidas de 
control de forma inmediata y evitar su mayor dispersión (Junta de 
Extremadura, 2021; InvasIber, 2022; Dopico, 2022; Invasive Species 
Centre, 2022). Además de acciones de prevención y control, deben 
implementarse programas de educación ambiental y sensibilización con el 
fin de que se conozca la problemática y se tenga información para poder 
realizar una detección temprana (Junta de Extremadura, 2021). 
 
En las zonas donde V. velutina se encuentra ya ampliamente extendida se 
han llevado a cabo diversas técnicas para limitar su expansión e impactos 
en el ecosistema, pero no han sido muy efectivas (InvasIber, 2022; 
Dopico, 2022). Estas medidas fueron revisadas por Turchi y Derijard 
(2018). En España, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente elaboró la «Estrategia de Gestión, Control y Posible Erradicación 
de la Vespa velutina». 

 Control físico/mecánico: se han probado diversas estrategias 
como matar a las reinas a principios de primavera, destruir los 
nidos y matar a los avispones a la entrada de las colmenas de 
abejas, pero ninguna ha sido muy efectiva. En la India, el trampeo 
masivo en tarros llenos hasta la mitad de agua con miel 
fermentada hizo descender el número de avispones cerniéndose 
sobre los colmenares de 10-25 por colmena a 0-3 (Shah y Shah, 
1991). La colocación de trampas debe seguir ciertas directrices: 
deben colocarse en zonas soleadas y protegidas del viento, a 1-
1,5 m del suelo, próximas a zonas susceptibles de ser invadidas, 
con un diseño que minimice el impacto sobre otras especies 
(esponjas u otros sistemas que impidan el ahogamiento y 
disposición de aberturas laterales para permitir la salida de 
insectos más pequeños), deben realizarse en la época activa de la 
especie, y ser revisadas cada 15 días cambiando el líquido 
atrayente para que no pierda eficacia (Junta de Extremadura, 
2021). 

 Control químico: los cebos envenenados tienen el inconveniente 
de que podrían tener efectos adversos sobre especies no objetivo. 
La inyección de una toxina en el nido (SO2 o cipermetrina) mata a 
toda la colonia, incluyendo la reina. A continuación, el nido debe 
ser retirado para evitar la intoxicación de aves insectívoras 
(InvasIber, 2022). 

 Control biológico: estudios sobre especies indígenas de hongos 
entomopatogénicos del género Beauveria y Metarhizium en 
Francia muestran cierto potencial para el control de V. velutina 
nigrithorax (Poidatz et al., 2018). 
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El principal método utilizado y el más eficaz se basa en la eliminación de 
nidos, aunque a veces son difíciles de detectar (CABI, 2022; Dopico, 
2022). Algunas comunidades autónomas han establecido protocolos para 
su retirada.  En Galicia ya en 2014 se implementó un programa de 
vigilancia y control para minimizar el impacto de la avispa asiática, y el año 
pasado (2021) la empresa pública Seaga, contratada para tal fin, eliminó 
un total de 14651 nidos en esta comunidad autónoma 
(https://www.elcorreogallego.es/galicia/seaga-retiro-este-ano-mas-de-
14600-nidos-de-velutinas-XG9998213 ). 
 
Los trabajos de retirada de nidos deben realizarse principalmente durante 
el inicio de la primavera y el verano, aunque se podrán extender hasta 
finales de noviembre, y preferiblemente al atardecer o amanecer, cuando 
en el nido se encuentra el mayor número de avispones. Son competencia 
de las administraciones locales o empresas capacitadas para ello. El 
método más sencillo es la retirada mecánica, tapando el orificio de 
entrada, envolviendo el nido en un recipiente resistente para su retirada y 
destruyéndolo mediante congelación o incineración. El método más 
utilizado actualmente es el químico, utilizando una pértiga telescópica para 
la introducción de un biocida en el nido, tomando las debidas precauciones 
(no aplicarlo en condiciones de elevada temperatura, fuertes vientos o 
lluvia intensa, colocar lonas o plásticos bajo el nido antes de la aplicación 
para evitar riesgos de contaminación y afección a organismos no objetivos, 
etc.). Los equipos de intervención deben estar compuestos por 
profesionales con una formación adecuada, autorización para la aplicación 
de biocidas y con medios y equipamiento necesario para la protección 
personal y seguridad en el trabajo. Tras la aplicación del biocida se retirará 
el nido para su posterior destrucción, y deberán colocarse algunas 
trampas alrededor de la zona para capturar ejemplares que pudieran 
haber huido (Junta de Extremadura, 2021). 
 
Para disminuir los impactos de los avispones sobre los colmenares, se 
recomiendan diversas medidas: 

 Reducir las piqueras (orificios de entrada a las colmenas) para 
impedir la entrada de los avispones. 

 Instalar mallas, redes o vegetación delante de colmenas que 
dificulte el vuelo de los avispones. 

 Instalar muchas colmenas en los colmenares, con el objeto de que 
los ataques sean menos dañinos. 

 No dejar cuadros con resto de miel en las proximidades. 

 Uso de trampas para la captura de reinas (aunque parece no ser 
suficiente para proteger las colmenas de forma efectiva) (Monceau 
et al., 2012b). 

 Uso de trampas para reducir la depredación y debilitar las colonias 
de avispones al reducir su posibilidad de alimentarse. 

 Vigilancia, localización y eliminación de nidos. 
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