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BRACHONYX PINETI PAYKULL, 1972, SOBRE PINUS
 
SYLVESTRIS L. y PINUS UNCINATA RAMOND EX De.,
 

ENTERUEL
 
V. P~REZ FORTEA1, R. HERNANDEZ ALONSO' y E. MARTIN BERNAL2 

RESUMEN 

En España hay pocos datos sobre Brachonyx pineti Paykull. 

En este trabajo se da a conocer su ciclo biológico y los daños producidos por los adultos en las aciculas 
sobre Pinm sylvest-ris L. y PinllS uncinata Rarnond ex De en las Sierras de Gúdar y Albarracín de Teme!. 

Palabras clave: Pinus sylvestris, PÍnas uncinata, Brachonyx pimli, Curclllionitiae, Fitófago. 

INTRODUCCION 

Dentro del campo de la Sanidad Vegetal, el perso
nal encargado de diagnosticar las anomalías que 
padecen los vegetales, se encuentra a menudo con 
la dificultad de identificar al agente causante. 

Con este trabajo pretendemos ampliar los cono
cimiencos que existen en España sobre Brachonyx 
pineti, su ciclo bio16gico y sus daños. 

Los enclaves de la Sierra de GÚdar. en los térmi
nos de Valdelinares y Alcalá de la Selva, así como 
la Sierra de Albarradn en la zona de Guadalaviar. 
han sido los lugares donde se ha seguido su evo
lución, en el período comprendido entre los años 
1994 y 1995. 

La masa forestal de la zona de Valdelinares simada 
a una altitud de 2.000 metros, está formada en su 
mayoría por Pinus uncinata Raymond ex Dc. y 
algo de Pinus sylvestris L., que pasa a ser la especie 
principal al descender hacia Alcalá de la Selva, 

El paraje de Guadalaviar, con altitud comprendi
da entre 1.700-1.800 metros, está poblado en su 
mayor parte por P. sylvesfris al que acompaña 
P. nigra salzmannii (Dunal) Franco. 

1 Centro de Protección Vegetal. Laboratorio Forestal. 
Ibáñez Martín, 32. 44400 Mora de Rubielos (Teruel). 
2 Cenero de Protección VegetaL Apartado 727 Zaragoza. 

POSICION SISTEMATICA 

Brar;honyx Schonherr, 1826, Tribu Anthonomini, 
Familia Curculionidae y Orden Coleoptera. 

DESCRIPCION 

Adulto 

Longitud 2,5 mm. Coloración general castaño 
rojiza. Protórax, élitros, antenas y patas color 
canela. Cabeza y trompa castaño. Paree ventral 
del abdomen de color negro avanzando a cas
taño oscuro en la parte posterior. Ojos salien
tes y de color negro. Rostro arqueado. largo. 
Antenas submedianas, maza gruesa. Escudo 
blanco. Escamas blancas, más gruesas y con
centradas en la cabeza, protórax, parte inferior 
del mesot6rax y metatórax y zona posterior de 
los éli rros. En el resto, escamas más finas y 
poco densas. Estrías con puntos redondeados 
en cuyo centro sale una queta muy fina blanca. 
InteresrrÍas estrechas con escamas finas desor
denadas. 

HOFFMAN, A., 1954, describe más detallada
menee al adulto. 

Puesta 

Los huevos, miden aproximadamente entre 
0,4 X 0,5 mm. son de color amarillo. 
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Las hembras taladran las escamas de la vaina y depo
sican los huevos aislados en las dos incipientes hojas. 

Larva 

Es de color amarillo, también la cabeza, encorva
da, llegando a medir, totalmente desarrollada, 
unos 2,5 mm de longitud. 

Ninfa 

Libre, tiene la forma de insecto perfecto, se esbo
zan las amenas, trompa y alas. De color amarillo. 
Mide 2,5 mm aproximadamente. 

CICLO EVOLUTIVO 

A mediados de marzo los adultos de Brachonyx 
pineti inician su actividad en la zona de estudio, 
comenzando a moverse por las ramas de los pinos 
silvestre y uncinata. El imago, una vez elegida la 
ramilla adecuada, se posa y se prepara para ali
mentarse en las acículas más cercanas a la yema 
(Lámina VIII, Foto 1). Por medio de sus patas se 
aferra a una acícula, generalmente con la cabeza 
en dirección hacia el ápice, y con su fina trompa 
realiza un pequeño orificio, del que mediante 
gÍros, extrae las sustancias que le sirven de ali
memo. Las ramillas afectadas quedan con las ací
culas salpicadas de pequeñas cuevas circulares 
[fanslúcidas, pudiéndose observar un finísimo 
orificio en el centro. 

A finales de mayo las hembras inician la oviposi
ción en el interior de la vaina en que se desarrollan 
las acículas del año. Con la trompa taladran las 
escamas y colocan un huevo generalmente sobre 
una de las dos acículas (Lámina VIII, Foto 2). 

En el interior de la vaina, la larva nace en los pri
meros días de junio y empieza a alimentarse de 
las acículas en formación (Lámina VIII, Foto 3), 

RESUMEN CICLO BIOLOGICO 

produciéndoles daños que impiden su crecimien
tO con normalidad. La mayoría de las vainas ata
cadas quedan cerradas en su extremo apical sin 
que las acículas las puedan perforar (lámina VIII, 
Foto 4), siendo su longitud aproximada en pino 
silvestre entre 5-10 mm por lo que destacan del 
restO del ramillo en desarrollo. 

A primeros de julio la larva prepara el lugar de su 
ninfosis que se produce denero de la vaina, entre el 
hueco formado por los restos de las acículas comi
das y los excrementos expulsados por la larva. 

Sobre la última quincena de julio, el nuevo aduleo 
perfora la pared del refugio (Lámina VIII, Foro 5), 
formado por las escarnas de la vaina y las dos ací
culas atrofiadas y emerge al exterior. Como norma 
general, seguidamente inicia la alimentación en 
la misma ramilla de emergencia sobre las aciculas 
más cercanas a la yema, repitiendo esta actividad 
intensamente. En este período de máxima activi
dad es cuando producen los mayores daños (Figu
ra 1). En las zonas más atacadas, se pueden ver 
fácilmente a los adultos alimentándose entre los 
últimos días de julio y agosto. 

En los últimos días de agosto yprimeros de septiem
bre, las acículas afectadas componentes del brote del 
mismo año, empiezan a amarillear, y las más daña
das se desprenden de la ramilla y caen al suelo. 

Los adul!Os siguen enrre las ramillas hasta últi
mos de octubre. A medida que bajan las tempe
raturas disminuye la actividad de los adultOS. 
Desconocemos el lugar donde se refugian para 
pasar el invierno. 

DISTRIBUCION 

En Teruel se encuentra, en la Sierra de Gúdar, 
Sierra de Albarradn, Sierra Pelarda y Sierra de 
Puerco de Majalinos. 
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Fig. 2. Número de perforaciones de los adultos de Brnebonyx pineti en hojas de P;nflS IylrJeJtriJ, en 1994. 
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Su área de difusión debe coincidir con la de las CONCLUSIONES 
masas de Pinta Jylvestris y P. uncinata. 

Brachonyx pineti es frecuente en Teruel sobre 
Pinus sy/vestriJ y P. uncinata y es muy posible que 

DAÑOS se encuentre en otros monees del territorio nacio
nal. Sus daños son muy fáciles de identificar, por Los adulcos se alimentan en las acículas. Con 
el momento no repercuten sobre la economía del su delgada trompa hacen un finísimo orifido, 
monte ni sobre su supervivencia. pero conviene excavando una pequeña cueva de alrededor de 
conocerlos para no confundirlos con otros yun milímetro de diámetro, la rotura del teji 
poder estudiar su evolución. do vegetal en torno al hueco practicado pro

duce unas manchas circulares de color amari
AGRADECIMIENTOSllo primero y posteriormente marrón que
 

caracterizan el daño (Lámina VIII, Foto 6).
 Los autOres queremos expresar nuestro agradeci
Cuando el ataque es intenso provoca la caída miento a Luis Pérez Martín. Maribel Báguena
de las acículas. Bueso y José Luis Pérez Fortea por su amable 

colaboración. A Miguel Angel Alonso Zarazaga Como puede verse en la Figura 2, la ramilla n.o 2, 
y Susana Pechuán por la determinación de Braestá muy atacada. Con un total de 20 acículas, da 
chonyx pineti Paykull. Así como a José Ramónuna media de 4,8 orificios por adcula y 10 orifi
Anadón Escobedo por hacernos tan afable nues.cios máximos por acícula. 
tro trabajo. Y en especial a Ramón Montoya 

El reducido número de acículas por ramilla se debe Moreno por sus valiosas sugerendas. revisión del 
a que el año 1994 fue escaso en precipitaciones. cexco y su apoyo conscante. 

SUMMARY 

There are a shorc knownledge about Brachonyx pineti in Spain. 

In chis work iris given ies biological cycle and the galls caused by grown-up Braconyx pineti io needles 
on che Pinlls syl-vestris and Pinta ttncinata from Gúdar and Albarradn mouneain-ridges in TerneL 

Key words: Pinus sy/vestris, Pinus rmcinata, Brachonyx pineti, Curctdionidae,Herbivorous. 
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