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NOTA CIENTÍFICA

Confirmación de la presencia de Lucilia bufonivora 
Moniez, 1876 (Diptera: Calliphoridae) en la península 

ibérica

Presence of Lucilia bufonivora Moniez, 1876 (Diptera: Calliphoridae) 
confirmed in the Iberian Peninsula

El género Lucilia ha suscitado gran interés desde hace tiempo debido 
a su importancia en la transmisión y propagación de ciertas enfermedades 
que afectan al ser humano, así como por su capacidad de causar miasis en 
mamíferos, aves y anfibios (ROGNES, 1980).

La miasis, definida como la infestación de tejidos animales por lar-
vas de dípteros, es considerada un parasitismo que ha evolucionado en la 
historia reciente desde organismos saprófagos, actuando como parásitos 
facultativos u obligatorios según las diferentes especies (STEVENS & 
WALL, 1997). Según la clasificación actual del grupo, el término genéri-
co Lucilia constituye un grupo monofilético del que en tiempos pasados 
se realizaron numerosas divisiones (SCHUMANN, 1982). Las especies de 
Lucilia (sensu latum) presentes en el territorio español fueron consideradas 
en tres grupos (PERIS & GONZÁLEZ MORA, 1991). Éstos son Bufolucilia 
Towsend, 1919, Lucilia (sensu stricto) y Phaenicia (Robineau-Desvoidy, 
1863). Dentro de Bufolucilia encontramos dos especies, L. silvarum, que 
actúa como miásica facultativa de diferentes anuros, y L. bufonivora, miásica 
obligada de determinadas especies de anfibios. Al ser miásica obligada, la 
identificación de L. bufonivora es compleja por las dificultades de obtener 
ejemplares adultos que faciliten su identificación. Sólo con una adecuada 
conservación y disección de las larvas es posible dicha identificación. Por 
ello, a pesar de ser común en Francia y otros países europeos (FISCHER, 
2000; HUIJBREGTS, 2002; SÉGUY, 2012), su conocimiento biológico a 
nivel nacional es escaso. Aunque su presencia pudiera estar limitada a pocas 
localidades, no debe obviarse la necesidad de conocer las áreas de estudio 
de estos dípteros.

El objetivo de este trabajo es confirmar la presencia de L. bufonivora 
en la península ibérica, especie cuya presencia se sospechó tras estudios 
previos sobre los califóridos de España (PERIS & GONZÁLEZ MORA, 
1991) y sobre anuros (GOSÁ et al., 2009). Así, en primavera y verano 
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de 2000 y 2001 se capturaron en el Parque Ecológico de Plaiaundi (Irún, 
Guipúzcoa; UTM: 30T WP9700; altitud: 4 m s.n.m.) numerosos ejemplares 
adultos de sapo corredor (Bufo calamita) atacados por dípteros, que pre-
sentaban deformaciones en el cráneo y puestas adheridas, principalmente 
en la zona periventral próxima a las patas traseras pero nunca en la zona 
dorsal (GOSÁ et al., 2009), si bien la falta de una adecuada conservación 
de las larvas miásicas impidió su identificación a especie.

En un muestreo herpetológico llevado a cabo en la regata Morate (Selva 
de Irati, Navarra; UTM: 30T XN5163) el 26 de julio de 2010, se capturó un 
ejemplar adulto de sapo común (Bufo bufo) infestado por larvas de díptero, 
que fue mantenido en un contenedor cerrado con el objetivo de obtener 
imagos, con resultados infructuosos. Durante un nuevo muestreo de campo 
en la Selva de Irati (2 de julio de 2011), esta vez en la regata Ler (UTM: 
30T XN5659), a escasos kilómetros de la anterior, se recogió otro ejemplar 
adulto de B. bufo (Fig. 1) totalmente infestado por larvas de díptero que 
habían colonizado la región bucal. Debido a los daños ocasionados, el sapo 
murió a la mañana siguiente por lo que las larvas no pudieron terminar su 
ciclo y murieron antes de alcanzar el estado de pupa. 

No obstante, las larvas fueron inmediatamente extraídas del cuerpo de 
dicho sapo, cocidas durante un minuto en agua hirviendo, y conservadas 
posteriormente en etanol al 80% debidamente etiquetadas. Todo el material 
recolectado queda depositado en la colección entomológica de la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi (Guipúzcoa).

La identificación de las larvas recolectadas en este último caso se llevó 
a cabo con ayuda de las claves propuestas por SCHUMANN (1954, 1971) y 

Figura 1. Individuo de Bufo bufo capturado el 2 de julio de 2011 en Irati, en el que puede 
observarse una infestación miásica por larvas de Lucilia bufonivora.
Figure 1. A specimen of Bufo bufo captured in Irati (Northern Navarre) in July 2nd, 2011, 
in which it can be observed an infestation of Lucilia bufonivora maggots (myiasis).
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ROGNES (1991). Según estos autores, la especie L. bufonivora se reconoce 
por la combinación exclusiva de los siguientes caracteres: cuerpo vermifor-
me sin protuberancias, espinas cuticulares de pequeño tamaño y formando 
bandas completas en cada segmento, esclerito oral no pigmentado, espirá-
culos posteriores separados por una distancia igual o mayor al diámetro de 
uno de los espiráculos, y segmento anal con tubérculos dorsomediales no 
equidistantes. A pesar de ser características comunes a muchos otros cali-
fóridos, es la conjunción de dichos caracteres lo que permite su asignación 
a la especie L. bufonivora (Fig. 2 y 3).

Por su parte, el adulto se reconoce por su color verde metálico, presenta 
basicosta negra, esclerito subalar desnudo o con setas de coloración clara, 
dos recias setas en el tercer segmento abdominal (T3) y dos setas acrosticales 
post-suturales en el tórax (PERIS & GONZÁLEZ MORA, 1991).

Han sido varios los autores que han citado casos de parasitismo de 
esta especie sobre anuros en distintos países europeos (SANDNER, 1955; 
ZUMPT, 1965; HENDRIKS, 1974; STRIJBOSCH, 1980; ZAVADIL et al., 
1997; WEDDELING & KORDGES, 2008). Sin embargo, los registros ha-

Figura 2. Morfología externa de una larva LIII extraída del sapo capturado en Irati y 
perteneciente a L. bufonivora: A. Vista lateral. B. Segmento anal. C. Vista ventral de los 
segmentos torácicos.
Figure 2. External morphology of a LIII maggot extracted from the toad collected in Irati 
and belonging to L. bufonivora: A. Lateral view. B. Anal segment. C. Ventral view of tho-
racic segments.
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bitualmente adjudicados a la especie deben tomarse con cautela, ya que no 
en todos se puede discernir si la miasis fue provocada por L. bufonivora o 
L. silvarum, debido a la fuerte similitud morfológica entre ambas especies 
(HALL, 1948; BOLEK & COGGINS, 2002).

En la península Ibérica tampoco escasean las observaciones de ejem-
plares de Bufo bufo portando huevos, larvas o con huellas inequívocas de 
la acción de dípteros miásicos (GOSÁ et al., 2009). La confirmación de la 
presencia de esta especie en la región eurosiberiana ibérica nos hace pensar 
que, dada la alta capacidad de Lucilia bufonivora para infestar los tejidos de 
los anfibios, una parte de los casos conocidos pueda deberse a esta especie. 
Esperamos que con los datos diagnósticos e imágenes detallados podamos 
contribuir a perfilar futuros mapas de distribución de especies miásicas en 
la península Ibérica.

Figura 3. Lucilia bufonivora, vista en detalle de A. cefaloesqueleto, B. espiráculo anterior, 
C. espiráculos posteriores y D. las espinas cuticulares de la larva LIII. 
Figure 3. Lucilia bufonivora, details of A. cephaloskeleton, B. anterior spiracle, C. posterior 
spiracles and D. spinulation of the LIII maggot.
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