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La oraci6n de las moscas melanc6licas (Morales, 1984). 

Somos las mínimas 

las apartadas 

las desesperadas y solas 

moscas melanc6l icas. 

Aparecemos a veces muertas 

por determinaci6n propia 
flotando en tinacos oxidados 

en sus lechosos oc~anos de jabonadura descompuesta 

somos las hastiadas 

las acuosas 

aqu~llas que sorprenden en el seno de la sopa, 

en los caldos, en el chile, en el atole. 

Asqueamos dondequiera flotando silenciosas 

hibernando siempre inm6viles en tristes nubes verdes. 

De horror esencial y trágico es nuestro fin 

entre nosotras no hay longevas 

solemos incubarnos por igual en el !urea de los santos 
que en la nariz de l os ahorcados 

desde siempre se conocen nuestros h4bitos suicidas 

nuestra destrucci6n de verdugos efectivos 

nuestro severo rencor 

heredado de una maldici6n arcaica. 

Persi s timos ahog4ndonos en l os líquidos de l hombre. 

(fragmento) 
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R E S U M E N 

El estudio muestra la dinámica de pobl aci6n de ~ do

mes tica y sus parasitoides, en el estercolero de la granja -

experimental de Chapingo (UACH) durante el per!odo de junio

de 1982 a junio de 1983. Encontr4ndose dos tipos de parasi

toides que atacan a Musca domestica: Muscidifurax raptor y -

Spalangia cameroni. 

se rea lizaron 52 colectas (cuatro por mes) en un total -

de 13 meses; encontrando 104 , 902 pupas de las cuales 27,9 28 

corresponden a las parasitadas, equivalente al 27.2% de l to

tal. 

Muscidifurax r aptor, se encontr6 durante todo el per!odo 

· de muestreo presentando el pico de mayor abundancia, en ju-

nio de 1982 al igual que en junio de 1983, y el menor en oc

tubre, febrero y marzo de 1982 y 198 3 respectivamente. §.E.!

langia c ameroni solo se present6 en los meses de noviembre ,

diciembre y enero (1982, 19 83) con un total de 282 organis-

mos. La mayor abundancia de Musca domestica fue en los me-

ses de junio y julio de 1982 y mayo y junio de 1983 y la me

nor en febrero del mismo año. 

El an4lisis realizado indica que la relaci6n parasitoide 

hospedero es 1:1; la correlaci6n de factores ambientales y -

la din4mica muestra que la humedad tiene influencia sobre 

ella, mientras que la temperatura solo result6 ser importan

te en el desarrollo de ~ domestica y en los parasitoides 

no parece ser importante. 
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I N T R o D o e e I o H 

Ouiz& no hay insecto m&s ubicuo y ·co11JDOp6lita que la mos
ca domllstica (Musca domestica) , ea el representante 1114s cono
cido de la vaat!sima famil i a de loa mdscidoa. Las moscas a l

frecuen t ar las habitaci ones y pararse en l oa alimentos, los -
pueden contaminar con bact erias y otros organismos pat69enoa
que provienen de los desechos donde van a r eproducirse o sim

plemente a pararse sobr e ellos (West, 1951). 

Esto no parece tener gran importancia en los paises m&s -

civilizados, en cambio en otros donde l as condiciones de sal~ 
bridad no son buenas l as bandadas de 1110scas domlaticas son 

responsables de por ejemplo, l a transmisi6n de disentería a -
l os niños. La 111Ultiplicaci6n de la mosca e:at:& favorecida por 
la acumulaci6n de basura, desechos y excremento principalmen
te, en las cua les viven l as larvas. El incr nto de las po
blaciones se debe a su alta fecundidad y r apido desarrollo 

(Bernard, 1969). Bl insecto en condiciones favorables CU111ple 
de ocho a diez generaciones anua les, por l o que se puede te-

ner en un año empezando con una sola pareja var os cientos de 

miles de moscas (Bernard , 1969). 

Ya desde ~pocas renotas los E9ipcioa habían apreci ado la
relaci6n que exist!a e ntre las moscas y l a salud pdblica, coE_ 

sider4ndola como el veh!culo de traamis 6n de algunas enfe~ 
dades , esta civilización c0111prendiendo la importancia de la -

salud de au comunidad tom6 medidas sanitari.as t a l es co o la -
construcci6n de excusados de barro y drenajes sanitarios en -
las ciudades de Or y ~ish (3000 años A. C.). Otro e jemplo 

son los edictos de Mois~s a los Israelitas para que quemaran
sus excrementos , siendo estas las primera.s didas sanitarias 

que se tomaron para sanear el medio &11'.b i e nte {Craham y Smith , , 
1914). 

Despu~s durante la Edad Media (siglos 111 y IV D. C.) los 
conocimientos acer ca de la mosca · se pierden por est.ar las ci

vilizaciones ocupadas en la querra (conocida como crisis de -

1 



sigl o III} para posteriormente ser abandonados por cons i derar

se que las moscas a l igual que otroa organismo& se !orinaban 
por generaci 6n e s pont8nea (Gonz~lez, 1969 ) . 

Fu' ·necesario que pasaran vario& siglos pa ra que gracias a 
los hechos observados e n l a natura l eza y a loa adelantos cien

t! f icos en Bacteri olog!a y otras ciencias , que determinaron el 

papel que desempeñan las moscas en la trasmisi6n de enferaeda

des, pero no fu' sino hasta l as primer a s d'cadas del siglo Xll 
donde l os estudios se intensificaron (Manaon , 1914). 

Manson (191 4) trabajando en Fiji (islas locali zadas en la
Melanesia} obtuvo pruebas de que varias enfermedades se propa

gaba por las moscas de cierta manera, a isl6 bacilos de Shiga -
(Shigella dysenteriae}* descrita en el s i glo IV A. c., esta 

frecuente enferm~dad tuvo gran importanc ia desde el punte de -
vista militar en e se tiempo ya que impoaibilitaba temporalmen
te a ej,rcitos enteros (Bernard, 1969} . 

su causa fuf descubierta por el bacteri6logo I119l•• Sb.t.ga
( 1896 ) quien aisl 6 de la porcil.5n terminal del intestino de va

rias moscas colectadas de la cama de pac ientes enfermo& de di
senter!a activa, bacilo denominado actualmente Shigella dysen

teriae (Bernard, 1969) . 

Taylor (1919) durante la c¡uerra dice haber confirmado esas 

observaciones mediante un cuidadoso estudio que realiz6 al aa~ 
char con las fuerzas expedicionarias de Sal6nica (pr ovincia 

Griega) en donde e l mayor predominio de casos de disenteria c~ 
rrespondil.5 íntimament e con l a mayor abundancia de llOscaa. 

Desde entonces y hasta la fecha se ha cOlllbatido a la aosca 

qu!micamente hasta que aparec i l.5 en 1948 la r esistencia de ~

~ domestica al DDT y sucesivament e a otros i nsecticidas que -

se han us ado para su contr o l (Becht , 1970) muchos intentos ae

han r e a lizado para encont rar nuevos IM!todoa de c:cmbate , entre-

* Las ahigel aa causan en e l hombre una enfermedad deDOllinada -
diaenter!a bacilar . - -- - ---



ellos los productos esterilizantes (para ambos sexos) , mec&ni 

cos por medio de trampas de luz con barras energizadas (deno
minadas comercialmente ªinsectronic•) y otros mftodos que en

su mayor!a son qu!micos por medio de insecticidas (Hecht, 

1970) . 

Sin embargo, en algunas provincias Chinas (Canten) se em

plea con eficiencia otro tipo de control de las moscas, este
es el cultural con el cual han erradicado a las moscas de al

gunas poblaciones, este consiste en utilizar diariamente a d~ 
terminada hora del d!a por parte de comunidad un •mataJnOsca•, 

de esta manera han l ogrado un control casi absoluto de la po

bl aci6n de moscas (Camacho, 1983). 

Las moscas causan pfrdidas de importancia conside rable en 

las diferentes explotaciones de ganado bovino, porcino y en -

gran jas de aves entre otras, siendo las mis importantes espe
cies: la mosca sinantropica Musca domestica y la mosca chup~ 

dora Stomoxya calcitrans, la mosca domfst ica puede trasmitir
muchaa enfermedades por medio de aicroorganismos transporta-

dos por ellas a loa alimentos, ya que las larvas se alimentan 

de excremento, exudados de heridas y animales muertos, se han 
aislado hasta 100 microorganismos pat6genos de su cuerpo 

(Steelman, 1976) , de aqu! su importancia en sanidad pdblica y 

sanidad animal. 
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1.1 Morfología . 

El adulto de la 1110sca dorn&stica presenta el aparato bucal 

con un apfndice que termina en una espftula membranosa conoci 

da como proboscide1 así como dos ap~ndices digitiformes o P•l 
pos maxilares. 

Las antenas son cortas y es (n formadas por tres artejos, 

el basal es engrosado, mientras que el distal es mas desarro

llado y est4 provisto de un apfndice filiforme (llamado aris

ta) • 

Los 6rganos de locomoci6n presentan estructuras adheren-

tes conocidas como •pulvilli•, que le permiten caminar sobre

superficies verticales lisas (Tibaldi, 1974) . 
~ 

La presencia de un par de alas membranosas y transpa.ren--

tes perfecta.mente visibles (anterior 0 mesotor4sico) y un par 

atrofiado, forma los balancines (posterior o metator4sicol 

los cuales contienen redes nerviosas muy desarrolladas y fun

cionan principalmente como 6rganos estabilizadores; por esta

caracter!stica se les den0111ina dípteros (del gr. die, doble y 

terov, ala) usado por primera vez por Arist6teles en su •srs
TORIA NATURAL DE LOS ANIMALES• y posteriormente por Linneo en 

el •sYSTEMA NATuRAE• (Tibaldi, 1974). 

La región dorsal es de color gris polvoso con cuatro ra-
yas l ongitudinales del mismo ancho, la regi6n del abdomen es

de un color amarillo claro transparente; la parte mfs obscura 

al final de la base del vientre amaril lo el dltimo seqaento y 

la l!nea dorsal son caf~ obscuro. Visto contra la luz el ab

domen es amarillo y solo a los lados de ia línea dorsal de e~ 
da segmento se ve una banda obscura transversal; la parte mfs 

baja de l a cara es de color amarillo sedoso con puntos caf' -

obscuro, alas gris pflido con base amarillenta, con una l!nea 

media aterciopelada a lo largo del cuerpo, antenas caf4s y 

palpos negros, patas caf~ obscuro. Las hembras tienen una r~ 

ya frontal negra ancha ate r ciopelada que se hace angosta en -

la punta anterior que en l a base de las antenas, el abdomen -

se hace gradualmente más obscuro. Las freas brillosas de los 
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diferentes sec;imentoa son de color caff, todas las otras par-

tes son iguales tanto en hembras como en machos; en las hem-

bras el ndmero de segmentos abdominale s es de 5 y 4 en el ma

cho (Tibaldi, 1974). 

El insecto adulto mide de 6 a 7 mm. de largo y de 13 a 15 

Dlll. a lo ancho con l as alas extendidas (Ross, 1968). 

1.2 Desarro llo. ~ 

~ 

El ciclo vital de la mosca qoIIM!stica pasa por una metamo~ 

fosis completa: huevo larva, pupa y adulto . En el verano l os 

huevos requieren para su eclos i 6n alrededor de 20 h o r a s , la -

larva aproximadamente 5 d!as, la pupa 4 d!as haciendo un to-

tal de 10 d!as de huevo a insecto adulto . Esto permite de 10 

a 12 generaciones en un verano (Ti baldi, 1974). 

Cada mosca puede depositar en una puesta de 75 a 150 hue

vos y puede hacer varias puesta s con intermedios de 3 6 4 

d!as. Las hembras empiezan a pone r huevos de 9 a 12 d !as de~ 

pués que emerge de la pupa (Tibaldi, 1974). 

En una sola puesta pueden ser depositados aproximadamente 

159 huevos , depositándolo s e n lapsos d e 36 horas pudi endo las 

hembras hacer alrededor de 21 puestas, esto hace un total de-

2 , 387 huevos en 31 d!as después d e emergidas. La ovipos tura

puede tener luga r prematuramente a los dos o cuatro d!as des

pués de emerger, la copulación puede ocurrir r4pidamente den

tro de l as primeras 24 horas posterior a la emerqencia del 

adulto, habiendo una buen a copulaci6n parece ser suficiente -

para fertizar a l a hembra de por vida. Ba jo condiciones de -

laboratorio la mosca domést ica a lcanza la madure z sexua l en -

tres o cuatro d!as y empieza a deposita r huevos a los nueve -

d!as después de salir de la pupa. La luz solar estimula sus

hábitos de reproducción, la postura de l o s huevos puede conti 

nuar por el resto de l a vida de l a mosca (Gerberich, 1952) . 

Se e stima que una mosca adul t a d epos ita de 120 a 150 hue

vos por puesta con por lo menos sei s pues tas a intervalos de -

6 



tres a cuatro d!as, un par de moscas comenzando a reproduci rse 

en Abril puede ser progenitora si todas fuesen a vivir de 191, 

010, 000, 000, 000, 000, 000. (1.91 x 10 20 ¡ moscas en agosto

(Hodge, 1952). 

1.3 Alime nt ación. 

La alilllentaci6n es variada siendo organismos omn!voros , ~ 

ro prefieren los materiales e n descomposici6n de origen anillla l 

o vegetal los cuale s son muy apropiados para su r eproducci6n ,

ah! ovipositan y las larvas ut ilizan es te como med io a:imenti

cio para s u desarrollo , de aqu! su importancia en trasmisi6n -

de enfermedades muy peligrosas como la disenter!a y c6lera 

(Greemberg et al , 1964). 

Entre los materiales preferidos por la mosca se encuent ran 

forrajes tiernos, desechos producidos al cortar el césped, ex 

crementos y estiercol (Rosa, 1970). 

1.4 Biolog!a y Etología. 

El trabajo de Nieschulz (1935) estudia l a relaci6n de la -

mosca doméstica ante diferent es temperaturas, colocando moscas 

en un tubo de ensayo y poniéndolo en baño maria, en el cual la 

temperatura se aumenta paulatinamente l ºC cada tres minutos,
observando la respuesta que presentan las moscas cuando se al

canza cierta temperatura, encontrando que a temperaturas extr~ 

mas las moscas reducen su actividad siendo entre 3.5 •e (en 

promedio 10.6) cuando las moscas presentan movilllientos débiles 

al igual que a 45 •e (en promedio 46.6 ºC) y comparativamente

comport4ndose muy activas a los 37. 5 •c . 

Ot ros datos de la actividad de la mosca, mencionados por -

West (195 1) demuestran que no son capaces de volar a temperat~ 

ras menores de 10 •e y que dejan de caminar a temperaturas me

nores de 4 •e por lo que las moscas se dispersan a temperatu-

ras m&yores de 12 •e c uando el alimento es escaso o los luga--



res de oviposici6n faltan (Pickers y colaboradores, 1967). 

Muñiz (1968 ) hizo observaciones sobre la conducta de Mus

.$! domestica en su ambient e natural en un pr ed i o ganadero al

rededor de la c iudad de México, encontrando que entre l os 

1 5 •e su actividad es m.!nima , estas tempe raturas son frecuen

t es en invie rno por lo que l as moscas que se encuentran en s i 

tios al descubierto permanecen casi inmdviles y la gran mayo

r!a est! oculta en lugares con temperatura mayor quedando en

reposo prolongado, entre los 16 y 19 •e las moscas se activan 

y vuelan hacia lugares soleados, se ha observado que si algu

nas moscas vuelan de los lugares soleados a la sombra, experi 

mentan de nuevo inactividad , que las hace torpes para caminar 

y volar. Entre los 20 y 27 •e las moscas prefieren los l uga

res soleados donde presentan una actividad normal. 

Dakshinamuty (1949) investig6 la influencia tanto de la -

temperatura como de la humedad y el efecto combinado de ambos 

factores sobre l a actividad de las moscas, para estudiar la -

selecci6n de un ambiente m!s humedo o m!s seco, us6 un apara

to con dos humedades relativas diferentes , la mayor!a de las

moscas tanto hembras como machos eleg!an siempre la parte de

menor humedad, ~nifestando l a misma conducta las moscas "se
cas"* como las moscas "humedas•+ 

Keiding (1965) comunic6 algunas observaciones hechas en -

moscas de una parte calurosa del Medio Oriente y en las de 
clima templado de Dinamarca. En Jordania y Gasa, l as moscas

durante el d!a se encontraron al aire libre encont r!ndose so

bre estercoleros o basura y en superficies soleadas cercanas, 

mientras que durante la noche reposaron en viviendas, tiendas 

* Moscas de 1 a 2 d!as de edad, que antes de la prueba hab! an 

vivido en un ambiente con 30\ de humedad rel~tiva. 

+ Mosca s que hab!an vivido e n un -ambie nte a 90% de humedad r~ 

la t i va. 
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y establos, particu larmente bajo aleros y marque sinas y en g~ 

neral no expuestas al viento. 

Kilpatrick y Quarterman (1952) haciendo un estudio en una 

Area rural al sur de los Estados Unidos de Norteam~rica (Sa 

vannah : Georgia) encontr6 durante el d!a en las casas no pr2 

tegidas con telas metflicas mayor concentraci6n de Musca do-

mestica en las cocinas y tambi~n durante las noches reposaron 

en viviendas en un 90,, en las casas no protegidas con dicha

tela (que impide el paso de las moscas al interior de las ca

sas). Cuando se observ6 en las casas con protecci6n met4lica 

se encontr6 que solo pasaron un 3• (el otro 97' lo impidi6 la 
tela de alambre) , el resto de las moscas pasaron la noche en

los graneros o cobertizos aledaños, si la temperatura descen

d!a mucho. 

En un estudio similar Maier y colaboradores (1952) en 

4reas ur~anas (Georgia y Texas) Musca domestica durante el 

d!a se posa en lugares con basura desparramada, t ierra moj ada 

con el agua de fregaderos de cocinas, desperdicios de comida

y materiales en descomposici6n que desprendan malos olores 

(excreme nto) mientras que por la noche reposan en el zacate,

Arboles y arbustos. 

Dremova (1957) observ6 que el movimiento de las moscas h~ 

cia el interior o exterior de las casas se halla determinado

por su tendencia a buscar los lugares de temperatura mfs alta 

y de humedad mas reducida. 

Schoof y colaboradores (1945) estudiaron la dispersi6n de 

Musca domestica, usando materiales radioactivos como lllArca, -

la recaptura de dos liberaciones indic6 que las moscas se 

orientan hacia olores llevados por el viento desde baaureroa

Y predios agr!colas. 

Hanec (1959 ) e studi6 la influencia de los factores ambien 

tales sobre la distribuci6n de la~ domestica, llegando a 

la conclusi6n que el viento juega un papel importante en la -

dispersi6n de olores que son percibidos por l as moscas desde

establos (estiercol y basureros) • 



Greenberg y Bornstein (1964) en una investigaci6n sobre -

dispersi6n de las moscas en la cercan!a de un rastro en una -

pequeña ciudad mexicana , unas 200,000 moscas de diferentes e~ 

pecies que se ha llaban en un mont6n de desperdic ios s i tuados

en el patio del rastro, las cuales fueron a sperjadas con col2. 

rante fluorescente p ara ser poster i ormente reca pturadas , 543-

moscas de seis especie s diferentes fueron recapturadas en 

tres distintos lugares (un mercado, cobertizo ée ordeña y en

un mont6n de basura), de las cuales 223 fueron Musca domesti

ca, 111 §tomoxys calcitrans y 152 Luc.ilia spp, est.a llltima SQ 

lamente en el primer lugar se encontr6 . Se logr6 aislar Sal

monelas y Shigelas de las moscas recapturadas, c·r, eso se co~ 

cluy6 que e l rastro resultaba ser un lugar peligroso sanita-

riamente hablando, para el S.rea residencial vecina }' además -

que la dispersi6n de las moscas hab!a sido favorPci da por el

vientc. 

Watt y !.inde:ay ( 1943) estudiaron dos grupos de pueblos 

del estado de Texas (Estados Unidos de Nortear~~ ric.a) y encon

traron que l a tasa de morta~idad por diarrea y d1senter!a e~

un 42.2 por mil niños menor es de dos años en 194~, baJ6 a 

12.9 en 1947 en aquellos lugares donde se intens1fic6 el com

bate contra las moscas, ~ennaneciendo igual (35.2 y 40.4 por. 

mil) en las comunidades •lt 11 izadas como testigc. 

Roberts (1948) encontró quistes de Entomoeb~ h1stolytic!!

en los excrementos de moscaE analizadas y de 148 ~etas .e re

jurgitaci6n, en 199 de ellas presentaban qui~tes. 

Salmonella pollor\llll es un agente de la diarred bl~nca de

los pollos y causa gran mort a lidad entre ellos y en las galli 

nas una di sminuci6n en la producci6n de huevos y ocasionalme~ 

te la muerte, Gerberich (1952) demostró la adquis~ci6n de la 

bacteria por l a larva de la mosca y su transferencia al adul

to, la diseminaci6n de la enfermedad es favore cid~ por la co~ 

tumbre de los pollos y l as gallinas a comer rncscas y larvas. 
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1.5 Taxonomfa. 

Existen otros t1poc de moG=as que junto con Musca ~om~~

tica y Stomoxys calcitrans pue~en ser colectadas en estat:os 

y otros lugares afines a ell~s (casas, t1radercs, fábr1cas,

etc.) en,re estas tenemos: ~onnia regina Phoen:ic;a sr¡:. ,

Fannia femoral is, _E. canicul;iriR y _!';rista~ s¡'¡. (Borror y 

Delong, 1971). Por eso cuando hablamoi:; de mosca doméstica,

tenerno.s aue establecer primero que es lo Cj\.e entendernos bajn 

este no~hre, ei a m~sca doméstica (Musca 2-_o._mestica ~.) en un 

sentido meramente taxor.6rr.ico, o s1 :ios refcTJmos a la 1>ez.1e

de moscas en e: irterioz. de las casaE, tira~eros, mater.~ e~ 

descomposici6n, excrementoc, etc. si se traL~ del primer ca 

so debemos entender =omo ¡rosca doméstica a una especie s1na~ 

tr6pica perfectamente defu ida taxonomicamerte en la fmr.ilia 

Muscidae q'.le incluye ade:nás los siguientes géneros: EaEIDatcr 

bia, Stomoxys, Drosophila, Gasterophila, Rypcden::a, Ri'.~~~

tis, Tabanus, etc. (Hecht, 1970• Ross, l970i. 

Musca domest1ca tienH distr buci6n rnundial, sir. embargo

se haya ~ejor adaptada a las zonas de clima templado, las 

subespecies son: MuRca j~~stica ~i~~na, es cornün en el Cer 

cano Oriente (también .;~nc;c 1.i3 e r,r.1c mr;sca doméstica de Levan 

te), Asia y Africa, es corn~ en América del Sur, Musca domes

tica nebul9 e.Y.iste en la mayor parte de :!.os pa!ses turoreos, 

Musca .9._ornestica cuthbertoni, se encuentra en la regi6n Et16-

pica. Musca domestica ~~rviforceps, se local~za en Afr1ca 

(Hetch, 1970). 

te : 

La pos1ci6n taxcn6rnica de mosca doméstica es la siguien-

REINO : .!l.nimal 

PHYLUM: Arthropoda 

CLASE: Insecta 

ORDEN: D!ptera 

SUBORDEN: Cyclorrapha 

SERIE: Schizophora 

GRUPO: Calyptrata 



FAMILIA: Muscidae 

SUBFAMILIA: Muscinae 

GENERO: 111:1sc~ 

ESPECIE: Dcme•tica 

HOMBRE CIEN'l'IFICO : ~ d~tic:a L . 

1.6 llftodos de Control. 

FIGURA 1.- Hembra y aacho 

de !!!!!::!. domestica. 

COllTBOL QUitUCO. Gahan (195 3) trabajando en establos l!!. 

cheros us6 una soluci6n de aalta al 5\ CDllbina4a con diver-

aos venenos, obteniendo una reduce!& del 50 al 90\ en las -
pri..eras 2• horas y alcanzando invariablemente una reducci6n 
del 90\ en la segunda y tercer semana . 

Jacobson (1961) rec:oaienda controlar la humedad del es-

tierc:ol, rotlndolo y poni endo alqdn inlleCt.iciq de tipo res! 
dual o en las superficies donde se paren frecuenteJ1e11te las
moscas alrededor de la granja. 

Seddon (1967) menciona que la 1110sca d~stica se puede -
desplazar cinco km. en 24 horas o hasta 10 b. si no encuen

tra alimento, por lo que para el control de la mosca se debe 
efectuar una eficiente desinteqracldn del excremento, la ca
pa externa del llliSlllO debe .ser consolidada y tratada con ort~ 
clorobenceno para l a e limlnacidn de l arvas , pare la destruc

cidn de adultos se puede emplear atrayente s alimenticios 
(azdcar , melasa , ea!z en de s composi ci6n y miel o malta) con-

111alati6n o algdn otro insecticidá. 
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COR'l'ltOL BIOLOGICO. Reapecto a ~ doeeatica tiene CClllO 

parasitoidea principales a loa HiJDen45pteros: Spalangia ~-
~. !· cameroni, !· niqroaena y Muacidifurax raptor entre -
otros (Seddon, 1967) . 

El control biol6qico empieza a aer utilizado en algunos -
pa!sea (Estados Onidoa de Norte&IM5rica entre otroa) ea e l na
tural o biol(Sqico y conaiate en el ueo de e~goa naturalea
de laa moscas (Bymendpteros en au 9ran aayor!a) que aon •pro
ducidos • en el laboratorio para au posterior liberaci&l en 
las zonas que ae pretende control ar, en Mbico ae utiliza -
te llftodo de combate en las aoscaa de la qallinasa en e l Ea~ 
do de Sonora (Moralea, 198l) . Y en fase experiaental en va-
rioa eatado• de la repClblica , siendo !aportados de loa hta
doa Unidoa de •~rtea.frica . 

Seddon (1967) aenciona c<m0 paraaitoidea de ~- da.eatica
a loa hymen6pteros (principalmente), como depred.adores a~-
crocheles ~ domes.tica pat&Jew que la ataca.a a Bacillaa
thurinqensb . 

Morales (1981) efeetu6 cr!u -•ivu de paraaitoides du-

rante tres años en el ClUB (Centro de Reproducci6n de Iaaec-
tos Benaftcos) da Beraoaillo, Sonora, 109rando el 90. del CO!! 
txoi de 110acaa en 9allineroa (9allinaza), loa parasit:oid
fueron !aportados de California (BD11A). 

Legner (1967) eatudi6 el efact:o de la denai"-4 de pabJ.a

ciCSn de paruitoides con reapect:o a sus hospederos (~je
.. st:ica L.);ñot6 que al aumentar el mt.ero de hoaPectezos la
produ.cci6n de paraaitoidea alcanza un llaite, que esd deter
ainado por la capa.cidad reproductora de cada paraaitoide, 

siendo Spalangia e1!4liua ia da -:ror capaci4el1 de ti.uicar ~ 
dero, despmls Muacidif'uru: raptor y •uonia •itriP!J!llis. Ba
tos son c&lldidatoa favorito• para utilizarlos de ~tea de -

control biolCSqico. 

Lec¡ner y Gerl19 (1967) en un traba1o aobJ:e erectos c1e la
lonc¡evidad y fecundidad de hymenopteros eat:u4ian t:ru Up.
cies de ptercmalidoa en respuesta al t:ra~-to de tres dea-
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sidades de hospederos, encontrando que Spalangia cameroni y -

Nasonia vitr i pennis fueron similares e n l a r e laci 6 n hospedero, 

alimentaci6n y oviposici6n , despu~s de los tres pri meros d!as 

y prol ongándose d uran te t oda la v i da, siendo el máximo n tlme ro 

de ovi posic iones de s iete por día y disminuyendo c on el t i em

po (34 días), en ~· raptor el promedio de vida es e ntre 32 y 

45 d!as con un máximo de ov iposiciones de 16 y un mí nimo de 2 

en los últ i mos días de vida, por los resultados obtenidos se

puede suponer que estas dos especies son susceptibles de ser

util izadas para el control biológico de Musca domestica. 

Legner y Greathead (1969) utilizan seis especies de hyme 

n6pteros parasitoides en dos colonias de moscas (~. domestica 

y ~- calcitrans) en una r egi ón Africana d enominada Kawanda 

Uganda en muestreos realizados durante un año, encontrando un 

predomini o de Spalangia nigroaenae Curtis y Spalangia camero

ni Perkins; otras e species encontradas fueron : Spalangia lon

gepetiolata Boucek, Spalangia nigripes Curtis, Spbegigaster -

sp . , Trichopria SP., varios i ndicios sugieren que probableme~ 

te en Africa del Este existen sitios donde se encuentran es~ 

cies de moscas sinantrópicas, dadas las condiciones alimenti

cias de Musca domestica L. y Stomoxys calcitrans L. los r esul 

tados obtenidos son los siguientes : Spalangia nigroaenae y -

~· cameroni fueron más abundantes en Musca domestica, seguida 

de Spheg igaster sp. y por Trichopria sp. , en Stomoxys c alci-

trans se encontraron cinco parasitoides _siendo el más impor-

tante ~ · nigroaenae y ~- cameroni e stas dos fueron cons tantes 

durante todo el año (al i gual que las especies presentes en -

Musca d ome st i ca) posteriorme nte Sphegigaster sp., ~· longepe

tiola t a y Trichopria sp . en menos por ciento y de ma nera i n- 

termi tent e en todo el año. 

Legner, Bay y White (1968) estudiaron e l efecto de l os p~ 

rasitoides en cuatro e s pe cie s de moscas, Musca domes tica, St~ 

moxys c a lcitrans, Fannia canicularis y Fannia femoralis, dis

c u tie ndo el e f ecto en la reducción potencial e n pob l a ci ones -

de mo scas en e stad o natural y la posibilidad del empleo de e~ 

t o s e n el contro l biológico , las pupas utilizadas e n el expe-
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rimento fueron tomadas a l azar en d iferent es r egione s del con 

tinente (Jamaica , Chile , Cos ta Rica , México , California y Es

tados Unidos de Norte América) estas separadas por el método

de flotaci6n y colocadas en el laboratorio para su eme r gencia 

las condiciones ambientales fueron : tempera tura 26 •c y hume 

dad re l ativa 55%, la emergencia ocurrió entre la segunda y 

tercera semana . Las espec ies encontradas fueron : Muscidifu

rax r a ptor, Spalang i a cameroni, Spal a ngia endius y Spalangia

n i g roaena . 

Legner, Moore , Olton (19671 publ i can unas claves para la

identificaci6n de nueve géneros y 14 e species de parasitoides 

de l as mosca s sinantr6picas. 

1.7 Métodos d e '11\lestreo. 

Jacobson (1965 ) menciona que un m~todo de de tección de 

mosc as es conta rlas s obre los anima l es o en los lugares de r~ 

poso preferidos por ellas . 

Seddon (1967) usa un método para separar pupas de moscas

en estado natural denominado de " f lotaci6 n• y b&sicamente co~ 

siste en : tomar las muestras de est iercol y ponerlas en un -

recipiente con agua de tal manera que al agitar la muestra se 

puedan observar dos porci ones , l a primera que es el sobrena-

dante , ah! se encuentran las pupas que por su pes o tienden a 

fletar adem~s de material de peso similar , en la segunda por

ci6n se encuentran los sedimentos y consta de : arena, tierra, 

piedras y otro tipo de material que por su peso tiende a sed! 

mentarse en el recipiente donde se coloque la mue s tra . 

Southwood (1966) como en el trabajo realizado se emplea -

un método de muestreo de una población animal, este libro re

sulta ser un buen auxiliar ya que trata puntos como: intro-

ducci6n al estudio de las poblaciones métodos para marcar an! 

males, captura y recaptura entre otros. 

Rabinovich (1982) trata temas de interés ecológico y so-

bre métodos de muestreo de poblaciones animales como: abun

dancia, mortalidad y tablas de vida, reproducción, para.tetros 
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poblacionales, crecimiento y regulaci6n de pob laciones. 

Abad y Servin (1982) presenta temas como técnicas de mue s 

treo probabilístico, muestreo por conglomerado, sistemát i co y 

submuestreo e ntre otros. 

Varley y Gradwe l l (1 975) da un enfoque sobre l a ecolog í a

de poblac i one s mode los d e control biológico y un panorama de

la r el ac i6n que hay entre el medio ambiente y las poblaciones 

y su variación con respecto al tiempo . 

La publicación de West (1951) en su libro sobre mosca do

méstica (considerado como uno de los mejores tratados reali z~ 

dos hasta la fecha) menciona una serie d e f actores que inter

act~an con las moscas además de tratar temas como: depredad2 

res, simbiosis , patógenos, etc. 

La publicación sobre moscas de Hech t (1970) e s mas recie~ 

te , trata temas fisiológicos sobre l a percepción de estímulos 

y los fisicoquímicos sobre la nutrición . 
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2 . - OBJETIVOS 

1.- Determinar la din!mica poblacional de Musca dcme~tica en 

su e stado de pupa en e l estercolero de la gran ja experi

mental d e Chapingo (Universidad Aut6norna de Cha pingo) Es 

tado de México . 

2.- Determinar la existencia y fluctuación de parasitoides -

de Musca domestica en la granja experimental de Chapingo 

(U.A.CH.) Estado d e México. 

3.- Determinaci~n del porciento de parasitoides de Musca do

mestica (con relación a las colectas realizadas) en la -

granja experime ntal de Chapingo (U.A.CH . ) Estado de Méxi 

co. 

4.- Observar la relac ión parasitoide hospedero bajo condici~ 

nes de laboratorio (insectario, E.N.C.B., I.P.N.). 

s.- Recopilac i ón de características morfológicas y desarro-

llo para la identificación de los parasitoides encontra

dos en la granja experimental de Chapingo (U.A.CH.) Est~ 

do de México. 



3.- M A T E R I A L y M E T O D O S 

3.1 Descripci6n del !rea de estudio. 

SISTEMA TBJtRESTRE CRAPINGO. 

Clbla 

Preci pitaci6n 600 ma. con rfqimen de lluvi as en verano y 
temperatura media anual de 15 •c . 

Geologta 
Sedimentos lacustres aluviales profundos . 

Paisaje 

Plánicie lacustre aluvial con pendiente qeneral inferior 
al 3\. 

Bidroloqta 

Corrientes torrenciales temporales . 

Suelos 

frofundos, de textura tina a qruesa, con f ases salinas y 
s6dicas inundables. 

Veqetaci6n 

Arboles caducifol ios y especies herb4ceas , hal6fitas y -
acu«ticas. 

Uso Actual 
Agricultura de rieqo y temporal y qanader!a extensiva . 

Altitud 

2,247 a 2 , 270 m. s. n. •· 

Ver fiqura 2 (Ortiz, 1976) 

3 .2 Localizaci6n GeogrSfica de Ia Zona de Muestreo. 

Granja experimental de la Universidad Aut6noma de Chapinqo , -
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en San Pedro Chapingo . 

LATITUD 19° 

LONGITUD 98° 

30' N 

61' w 
Precipitaci6n anual (promedio) 558.0 nn . 

Temperatura media 14.8 2C. 
Altitud 2,241 m. s. n. m. 

(Datos tcmiados de la estaci6n meteorol6qica situada en la Uni

versidad Aut6noma de Chapi nqo , 1983) . 

Mapa de la descripci6n del !rea de estudio del siatelllA terres

tre de Chapinqo, Estado de México . 

, 
Fic¡ura 2 

Vista afrea del i r ea de

estudio la cual muestra

las zonas aledañas a Ch!! 
pingo y la divisi6n de -
los diferentes distritos 
(TOll.adO de Ortit, 1976). 



3.3 Colecta y separaci6n de las muestras. 

El materiai usado en este trabajo fué ~ domestica L. -

llamada comunmente mosca doméstica , en su estado biol69ico de

pupa a través de col e c t as r eal izada s en el estercolero de l a -

9ranja e xper iment al de la Universidad Aut6noma de Chapi ngo, s! 

t uada aproximadamente a dos kil6metros de l a carretera a Texc2 

co e n direcci6n suroeste. La granja est! integrada por las s! 

quientes !reas: parideras , becerreras, corrales, sala de ord~ 
ña y de inseminaci6n, unidad lechera, de porcinos, caprinos en 

tre otras; dentro del hato se encuentran dos razas holste in y
Jersey y otras . ,· 

1;i'i~; 
El lugar donae se colectaron las muestras e s t! localizado-

en la parte nor oeste de la granja, junto al !rea de porcinos,

es un sitio al descubi erto t anto de construcciones como de ve

qetaci6n, tiene una superficie aproximada de 600 m2 y es usada 

como e stercolero general de la gr anja (segtin indicaciones del
i ngeniero Juan M. Luna Esquivel) al menos lo que se re f i ere a 

excremento de bovinos (ver figura 3) • Las muestras fueron co

l ectadas med i ante el s iguiente criterio : de t ipo dirigido o -
sea sistemático estratificado (Cochram, 1976) , la raz6n que 
hay para r ealizar el mue s treo de esta fo rma es: l a biologta -

del organismo (que para pupar se dirige a lugares secos) , dado 

que no se trata de una poblaci6n natural sino de un estercole-

Figura 3 . Vista pano
r!mica del estercolero 

de la granja expe rime~ 
t al de Chapingo (UACH). 
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r o , el estiercol no es ti rado de una mane ra homogéne a ni cons

tante. La c antidad de muestra t omada fu~ de cuatro paladas y 

puesta en una bolsa de polie tileno, ca lculandc un vo lumen apr Q 

x imado de un litro (ve~ f i gura 4) . 

PERIODICIDAD . Las muestra s fueron hechas cada semana dando un 

total de cuatro al mes, las colectas se llevaron al laborato-

rio {ENCB-IPN) para ser procesadas. Esto consisti6 en colocar 

la mues t ra en una charola para separ a r de la misma, piedras, -

terrones (que no contengan pupas) y paja que no sean de impor

tancia para la estad!stica del muestreo, de esta se midi6 un -

volumen de un litro en un vaso de precipitados (ver figura 5)

una vez medida fu~ colocada en un tamis con tres di4metros de

malla diferentes, de esta manera se obtuvieron tres porc iones

una por cada sec~i6n de l t amis y una porci6n final en la charo 

la donde se trabaj6. De cada porci6n se obtuvo mat erial de ma 

yor tama ño al de la luz de la malla (ver figura 6) • 

Figura 4. Forma de trane 

portar la muestra a l l a 

boratorio para ser proc~ 

s adas . 

Pi qura 5. Se observa co

mo es medida la muestra

en un vaso de precipita

dos. 



SBPARACION DE LAS MUESTRAS. Bn la primera secci6n del tamis

se obtuvieron piedras, terrones, paja, residuos vegetales y -

animales, en la sequnda pedazos de paja , pupas y otros resi-
duos; en la tercera principalmente pupas, peque ños qranos de

arena , e n la charola , tie rra, polvo, parasit oides y rest os de 

pupas f r ac c i onadas (ver figura 7) . 

e: 

B 

A 

Figura 6. Se puede apreciar -
las tres secci ones que forman 
el tamis, las muestras que 
son separada s en cada una; 
A.- Tercer a secci6n con la ma 
yor! a de pupas, B. - Segunda ~ 
secci6n con pupas y r es iduos 
de paja, c. - Primera con pa ja, 
piedra y terrones , en la cha
rola part!culao de pupas, pa
rasitoides, polvo y t ierra . 

Una vez separadas las porciones, l a primera de ellas s e -
desecha por no ser de utilidad para el c onteo, la aequnda y -

la tercera dependiendo de l n1Smero de pupa s que conten!an se -
pusieron a flotar seg11n e l m~todo empleado por Seddon (1967}

conocido como m'todo de flotacidn (figura 8). 

Fi gura 7. Taltlis mostrando l a s 

tres porciones que son separ~ 
das por diferencia de tamaño
y en l a charola par t!cul ae de 
pupas y paras i toides . 

De esta manera se sepa ra l as pupas de l e s tiercol, tierr a, 

paja y ot ros materiales que por su peso tienden a f lotar o s~ 

di.mentarse (po r diferenci a de peso), las pupa s tiende n a per
manecer en la parte superior de l recipiente, de tal manera P2 
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demos observar tres secciones, A.- La primera conteniendo pu

pas y paja principalmenU! , que por su peso tienden a flotar ,

B. - En la segunda fo rman una emuls i6n de tierra agua, C.- En 

la tercera sedimentos f ormados por tierra, arena, piedras y -

material que por su peso se deposita en el fo ndo del recipie~ 

te, de las tres secc i ones separadas l a que interesa es la pr! 

mera (figura 9) , que fue sacada del recipiente por medio de -

una coladera y depos i tado en un pedazo de organza y este a su 

vez en una charola para que se secara . (figura 10). 

Figura 8. M~todo de 
flotaci6n empleado por 
Seddon, para la separa 
ci6n de pupas de mos-= 
c as del estiercol, se
puede observar tres e~ 
tratos: A.- El primero 
f ormado por pupas y pa 
ja, B.- Una emulsi6n = 
tierr a agua, c .- Mate
rial sedimentado (pie
dras y arena) . 

Figura 9. Porci6n so-

brenadante obtenida 

por m~todo de f lotaci6n. 

Para que el proceso de secado fuera m&a r4pido •• coloc6 -



por un periodo de 30 minutos la muestra (en la charola) baj6 

un reflector de rayos infrarrojos tiempo suficiente para que 

las pupas quedaran perfectamente secas, el reflector fue de-
100 w, posteriormente se continu6 con el conteo de las pupas, 

as! como su separaci6n (seqdn objetivos) par a lo cual ae to-

1116 en cuenta la forma de la pupa, y se colocaron en una cha
rola perf ectamente seca, inclin4ndola aproximadamente 30 • , 

las pupas rodaban hacia el extremo m4s bajo de la charola, -

estas eran barr i das con un pequeño pincel para poste riormen
te ser colocadas en un frasco previ amente etiquetado, de es

ta manera se liber6 las pupas de basura y residuos que se e~ 

centraban presentes e n la muestra. 

Fiqura 10. Pupas ob

tenidas por método -
de flotac i 6n s obre -
organza, que permi t e 

un secado m4s r4pido. 

De esta manera tenemos tres tipos de pupaa, unas ya eme~ 
qidas, otras con una perforaci6n (indicios de parasitoides)
y por 6ltimo las que aparentemente no han emergido, y que se 

espera que emer j a un parasitoide o una mosca (ver fi gura 11), 
por lo que una vez contadas y separadas en frascos (an tes 
mencionados) en los que se indica el ndmero de col ecta f echa, 
el ndmero de organi smos que conten!a y l ugar de ~ol ecta. 

Una vez contadas l a s pupas sin emerger, eran ~clocadas -

en pequeñas jaulitas para que ocurr i era uno de los dos even
tos antes menc i onados (ver figura 12) La cuarta porci6n y -



~ltima fue analizada encontrando parasitoides (muer t os), vi

vos, a rena , residuos de pupas y fauna acompañante de tamaño

pequeño, siendo tomados con un pincel humedecido y colocadcs 

en frascos con alcohol a l 70\ con su etiqueta correspondien

te. El tamis fue agitado por un periodo de cinco minutos en 

cada muestreo (ver figura 13) • 

B 

A-. 
Figura 11. En esta fot09ra
f!a de los tipos de pupas -
encontrados, se observan 
cuatro posibilidades : A.
Porciones centrales de la -
pupa, B. - Pupas en l as que
ya emergi6 la mosca , C.- Pu 
pas e nteras (sin emerqer) ,= 
D.- Pupas que presentan una 
perforaci6n indicio de sal! 
da de paras itoide). 

Figura 12. Se muestra una jaula en la cual se colocan las 

pupas que no han emerqido. 



Los frascos etiquetados con los datos de colecta, luqar, 

fecha, etc. tienen una altura aproximada de 7 centímetros y 

un di!metro de 3 cent!metros y un volumen aproximado de 87 -

cent!metros cabicos. (Fiqura 14). 

El criterio de selecci6n de las pupas fue el siquiente: 

considerando que las pupas cuentan con dos extremos, solo se 

contabilizaban pupas enteras, pupas que les falte un solo e~ 
tremo, reqiones medias de las pupas, los adultos y los extre 

mos no son tomados en cuenta (ver figura 11 ) . 

A 

Figura 13. Se encuentra el 

t ami s acoplado con s us 

tres secciones y que fue -
utilizado para la separa-

ci6n de muestras. 
A.- Acoplado , B.- Tres sec 
ciones componentes . 

Los datos de cada muestreo se localizan en las hojas si
guientes (ver resultados), para la cuantificaci6n de las pu
pas por sus características (antes mencionadas) se utiliz6 -

un 1114§todo volun¡~trico, el cual nos indica el nCmero de pupas 
por cent!metro cabico con una precisi6n de 95l , cuando el vo 
lwnen de pupas era reducido se procedi6 al conteo manua l , 
los datos que forman la dinknica de poblaci6n se encuentran-

Figura 1 4. Frascos de cris 
tal donde se colocaron las 
muestras. 
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al f ina l de la metodología . Para l a obtención de la re laci6n 

parasitoi de-hospedero f ue necesario e l mante nimiento de una -

colonia de mosca s (Musca domesti ca) bajo condiciones de labo

ratorio y cuya s condiciones ambient a l e s fueron: Humedad Rela 

tiva 70%, tempera tura de 26 º C (ver figura 15) . Los organis

mos son tomados del mi smo lugar de las colectas (UAC H) en 

cualquiera de sus f orma s biol6g i cas, puestas e n j aulas donde

fueron alimentadas con la siguiente dieta : (larvas) al fa l f a 

molida 100 gramos , levadura 2 gramos , huevo en polvo 60 gra-

mos y azacar 30 gramos (West, 1951) . 

Figura 15. A.- J au las y anaque l donde se colocaron las -

muestras, alimentos y accesor ios de traba jo . 

B. - Instrument os empleados para e l registro -
de l as condiciones ambiental es en el l aboratori o de trabajo. 

(Term6rnetro, Hi gr6rnetro). 

A los adultos se les proporcionó leche en polvo y azocar

en una proporci6n de 2:1 y aqua impr egnada e n un algod6n , 

(West, 1951). 

Las caracterlsticas de las cajas para el mantenimiento de 

la colonia de las mosca·s son las siguientes: largo 60 cm . , -

ancho 40 cm. , altura 40 cms.; cubierta en la parte superior y 

laterales con tela de tul (mosquitero de nylon), en la base -

una tabla de fibracel con rieles en los extremos para poder -



ser de&JQOntada y en los frentes (.ulterior y posterior) tablas 

de fibracel, en la de enfrente una perforaci6n circular de 20 

cm. de di'-etro aproximadamente y con una manga (ver figura -
16). 

3.4 Obtenci6n de parasitoides. 

Las pupas obtenidas eran colocada• en jaulitas con paras! 
toides (figura 12) colectadas en el campo o emerqidas en el -

laboratorio (de las colectas), en cada jaulita se colocaron -

20 pupas y 4 parasitoides (Legner, 1967) permaneciendo un pe
riodo de cinco d!as y haciendo un total de 6 jaulitas por en

sayo. Posteriormente se sacaron las pupas de las jaulitas y 

se depositaron individualmente en c'psulas de pl,stico (ndme

ro 000), 'staa se mantuvieron basta que las pupas emergieron
en gradillas de acr!lico, el total de ensayos fue de 4 con 
120 pupas cada uno. De esta manera se sac6 la relaci6n para

sitoide-hospedero y la longevidad del parasitoide (Le9ner, 
1967). 

Los parasitoides emergidos en las c 'psulas se colocaron -
en pequeños frascos cuya altura es de 6 cm. y di!metro de 3.5 
cm. y con tapadera con una perforaci6n de 2.5 cm. de di4metro 

y cubierta con tela de alambre (Malla de 0.01 llllll.) con la fi- . 

nalidad de que no se salieran loa orqanismos, en l a base de -

los frascos se coloc6 una capa de yeso de paris de 0 . 5 mm. 
con tres orificios pequeños en los que se deposit6 una gotita 

Fiqura 16. Aspecto de 
las jaulas utilizadas p~ 

ra el manteniaiento de -
la colonia de Musca do-

.. atica viata lateral y

f rontal . 
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de miel como alimento y agua diariamente hasta que s e mur i e 

ron (Legner y Gerling, 1967), ver fiqura 17; e l total de fra~ 

cos uti l izados fueron 10 , con 10 organismos cada uno . 

Par a l a elaboración de las c laves de identificación ae h! 
cieron preparaciones semipermanentes de los parasitoides en-

contrados . 

Los par4metros para l a determinación de la din!mica de ~ 

blación, relación parasitoide-hospede ro y datos meteorol6gi-
cos fueron agrupados e n t ablas para au an4lisis. Los datos -

meteorol6gicos se t omaron de la estac i ón s ituada en la Dnive~ 

sidad Autónoma de Chapi nqo . 

Fiqura 17 . Se muestra -

el fraaco donde se col~ 
caron los parasito i des
y en e l que se aprecia

la tapadera y l a base -
de yeso . 

Los muestreos tuvieron una duración de 13 meses , inici'11-
dose el 5 de Junio de 1982 y concluyendo el 24 de Julio de 

1983. 

Los datos tomados en cuenta para cada muestreo fueron los 

si4JUienteas 

Din4mica de poblaci6n 

nGmero de colecta 
fecha de cole.eta 
nGmero total de pupaa 

pupas parasitadas (perforadas) 



parasitoides encontrados en la colecta 

total de paraaitoides (pupas perforadas + parasitoides) 

porcianto de paraaitoidea 

adultos encontrados en la colecta 

fauna acompañante 

~ de las tablas paraaitoide-hospedero (~ el labora
torio) 

fecha de colocaci6n de pupa 

fecha de eclosi6n de (~ domestica o Pteromalido) 
ntbnero de orqanismos eclosionados 

longevidad 
especie 

~ meteorol!Sqicoa 
temperatura 

humedad relativa 
precipitaci6n pluvial 

4.- RE S U L T A D O S 

4.1 Din4mi ca de poblaci6n de pupas de Musca domestica y pa-

raaitoides encontrados. 

Las colectas r ealizadas durante e l desarrollo del estudio
nos indican por un lado, la din4mica de poblaci6n de ~ do 
mastica L. (pupas) con respecto al tiempo, mostrando que en -
loa meses de junio, agosto de 1982 y de mayo y junio de 1983-

se encontr6 el mayor ndmero de pupas, siendo el menor en el -
mes de febrero de 1983. Por otro lado el presente trabajo 
muestra tambifn la existencia de doa tipos de parasitoides, -
que de acuerdo al an,lisis taxon6mico real i zado corre sponde -

a Spalanqia ca.meroni Perkins y Muscidifurax raptor , Girault y 

Sanders (Legner, Moore y Olton , 1976), siendo má s abundante -

Muscidifurax raptor que se encontr6 durante t odo e l periodo -
de muestreo, presentando en el mes de junio de 1982 al iqual-
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que en junio de 1983, el pico de mayor abundancia y e l de me

nor en octubre, febrero y marzo de 198 2 y 1983 respectivamen

te. Spalangia cameroni s o lamente apareci6 en los meses de n~ 

viembre, diciembre , enero (198 2, 1983) y au ndmero fue....r~duci _,,. -
do, 282 Organismos . 

Por lo que se refiere al porciento de parasitoides , se -

encontr6 que corresponde al 27.2 del total de los muestreos -

realizados • 

. De 52 colectas realizadas (cuatro por mea), durante los -

13 meses que dur6 el trabajo de campo, se encontraron 104, 902 

pupas de las cuales 27,928 corresponde a las parasitadas . Por 

el an4lisis realizado para saber la relaci6n parasitoide-hos

pedero , se sabe que es de 1 : l esto ea, por cada pupa paras! 

tada corresponde a un parasitoide emergido. 

Las claves para la identificaci6n de los parasitoides en

contrados (Spalanqia cameroni ~ Muscidifurax raptor) se baa6-

en la publicaci6n de Leqner, Moore y Olton, 1976 . 

Tablas de la din4mica de poblaci6n de Musca domestica . 

Se presentan dos tablas; una corresponde al total de co-
lectas realizadas con la fecha de colecta y el ndmero total -

de pupas encontradas, de pupas que hab!an sido parasitadas , -

parasitoides encontrados, total de pupas perforadas + parasi
toides, porciento de parasitismo por colecta y el ndmero de
adultos encontrados. (ver tabla 1). 

La otra tabla corresponde al promedio mensual de las cua
tro colectas realizadas (una por semana) , el contenido en las 

dos tablas es el mismo y todos reactivos (ndmero total de pu
pas, de parasitoides, etc.) eat4n promediados (ver tabla 2). 
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GRAFICA l. Dinbica de poblaciCSn de ~domestica y para

sitoides (Datos de cada colecta) 

A Pupas de Musca domestica L. 

B Parasitoide Muscidifurax raptor G. s. 
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ratura como un factor que no influye en la dininúca poblacio
nal (ver cuadro 4). 

La gr!f ica 4 muestra el comport&llliento de la poblaci6n de 

~ dOlle•tica con la temperatura 111ostrando que a mayor tem

peratura l a poblaci6n de moscas aumenta. 

La correlaci6n obt enida ea de 0.77 lo que indica que la -

humedad jueqa un papel deterlllinante en la di~ca poblacio-

nal de los parasitoides en el «rea de traba jo , presentando 
en junio y julio de 1982 y en enero y junio de 1983 correspo~ 
de a la mayor humedad y nt1mero de parasitoides . 

La qrffica 5 ~Jestra que la correlaci6n de ~· raptor con
la humedad es alta, correspondiendo a una menor hwnedad, baja 

dencidad de parasitoides en los meses de febrero y marzo de -

1983. 

El cuadro 6 muestra que la correlacidn obtenida es de 

0.04 lo que sugiere que la di~ca de poblacidn de Muscidifu 
~ raptor no es afectada por la temperatura (v~ase la 9r,f i

ca 6). 

r En la c¡r'fica 6 ae observa CC80 a la teaperatura del mea
de abril no corresponde la densidad _.s alta de parasitoidea, 

lo que indicarla que los parasitoides no tienen una relacidn

tan !ntima con la temperatura. 

/ En la grff ica 7 se puede observar que en el mes de febre

ro de 1983 tanto la dinfaica de poblaci6n de ~ domestica
(C) y Mu11Cidifurax raptor (D) y la h'lllledad (B) ae encuentran
en el punto in«s bajo lo que indica que la humedad es un fac-
tor determinante. La temperatura presenta en los meses de 
marzo y abril de 1983 los registros mas bajos. Mientras que
le punto mayor de la temperatura (A) y dina.J.ca de poblacit5n

se encuentran en el mes de junio del mismo año.j 



Bn la qrlfica l se auestra el n1Smero total de pupas y pa

rasitoidea colectadas durante los 14 meses que dur6 el traba
jo en la qranja experimental de Chapinqo, Estado de M'xico, -
se puede observar como el pico de 111Ayor abundancia es en los
meses de lllAyo, junio y julio de 1983. 

En el cuadro 2 se observa el prcmedio mensual tanto de P!! 
pas (Musca domestica) como de parasitoides (Muscidifurax rap
tor), siendo en mayo de 1983 cuando es m&e alto el ndmero de
orqanismos encontrados en promedio y el menor en febrero del 
mismo año. 

El total de meses empleados en el experimento f~ de 14 -
(junio de 1982 a julio de 1983), en la tabla tambi'n se puede 
ver la desviaci6n estandar de los promedios encontrados en c~ 
da mes. (ver qrlfica 2) 

¡-En la grlfica 2 se observa la relaci6n que hay en la din! 
mica de las poblaciones de pupas y parasitoidea, el promedio

mayor eatl en 111Ayo, junio y julio de 1983, tanto de !• ~
~ como de ~· raptor y el menor en febrero del mismo año :J 

La correlaci6n obtenida con respecto a la humedad es de -
0.65, lo que indica que la humedad puede ser un factor deter
minante en la dinlmica poblacional del estercolero de la gran 
ja experimental (UACH), vfaee la qrAfica 3. En loe meses de
junio y julio de 1982 y lllAyo y junio de 1983 se presenta el -
mejor nttmero de pupas y corresponde a la humedad mayor. 

r En la grlfica 3 se observa la correlaci6n de factores am
bientales (humedad) y dinlmica de poblaci6n de ~ domesti
.E! (pupas) con relaci6n al tiempo, se observa como hay cierto 
paralelismo entre ambas variables, lo que indica que la hume
dad puede ser un factor detenninante en el desarrollo de la -
poblaci6n de moscas. ' 

La correlaci6n obtenida es de 0.45, que indica a la tesn~ 
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Datos cliJDatol69icos to111Ados de la eataci6n meteorol69i

ca localizada en la Universidad Aut6noma. de Chapingo, duran

te el desarrollo de loa muestreos rea l izados para la obten-

ci6n de la din(mica poblacional de los or9ani s1110s (lllOscas, -
parasitoides) y su correlaci6n. (ver cuadro 8) 

~En gr4fica 9 relaci6n de pupas de las cuales emer9 i6 un
parasitoide (Muscidifurax raptor) por cada pupa, se puede 

apreciar que en condiciones de campo el promedio de vida de
los parasitoides es mayor (25.8 d!as) al igual que el por-

ciento de parasitismo (51.8') con respecto al de laboratorio 

que fue de 19.8 d!as y 21.25' 1 

* Nt1mero de pupas de las cuales emer9i6 un paraaitoide . 



CUADRO 2 

Promedio mensual de la dinfmica de poblaci6n de ~ domesti

~ y parasitoides encontrados. 

Mes 

Junio 1982 

Julio 1982 

Aqosto 1982 

Septiembre 1982 

Promedio mensual 
Pupas 

Total• 9540 

i- 2385 

s- 169.33 

sx2- 22867600 

Total"' 9804 

i- 2451 
S• 391.40 

sx2• 24642408 

Total• 9544 

i· 2386 

S• 454.8 
sx2• 27576968 

Total• 6365 

i- 1591. 2 

S• 345.6 

sx2- 10606125 

Pr omedi o mensua l 
Parasitoides 

Total• 6678 

i• 1U9 

s- 146.2 

sx2- 234494 

Total • 3202 

i- 800 . 5 

S• 279.1 

sx2- 2874900 

Tot al• 208 1 

i - 520 

s- 170.59 

sx2- 1199055 

Tot al• 241 6 

i - 604 
5 .. 181. l 

sx
2

- 1596446 
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e o N T I N u A e I o N CUADRO 2. 

Mea 

Octubre 1982 

Noviembre 1982 

Diciaabre 1982 

Enero 1983 

Promedio Mensual 
Pupas 

Total• 5866 

x- 1466. 5 

s- 230.62 
sx2

c 8816236 

Total• 5650 

i· 1412 .5 

S• 283.6 

sx2• 8302500 

Total• 6430 

i· 1607.5 
S• 212.5 

Sx2• 10516900 

Total• 4030 

i· 1007.5 

S• 518.8 

sx2• 5136900 

Promedio mensual 
Parasitoides 

Total• 1323 
¡.., 336 

S• 241 . 5 
sx2• 670949 

Total• 2098 

i - 524.5 

S• 211.2 

sx2• 1278990 

Total• 1969 
¡. 49.l,,25 

s- 109.62 

sx2• 1013375 

Total• 564 
¡ ... 141 

s- 123.4 

sx2• 140506 

4r 



Mes 

Febrero 1983 

Marzo 1983 

Abril 1983 

Mayo 1983 

e o N T I N u A e I o N CUADRO 2 

Promedio mensual 
Pupas 

Total• 5'8 
¡. 137 

S• 38.3 

sz2
- 8094' 

Totala: 1310 

i- 327.5 
S• 167.8 
sx2• 541700 

Total• 2918 
i- 729.5 
s- 340.1 
sx2• 2591524 

Total• 10100 
i- 2525 
S• 657.1 
sx2• 2723000 

Prcmedio mensual 
Parasitoides 

Total• 64 

i- 16 
Sa: 9.8 

sx2• 1416 

Total• 100 
i- 25 
S• 20.6 

sx2• 4200 

Total• 292 
X• 73 
s- 29.9 

sx2
- 24894 

Total"" 375 
i- 93.7 
S•l5.9 

sx2- 36173 

ltl 



Jlea 

Junio 1983 

Julio 1983 

e o N T I N u A e I o N CUADRO 2 

Promedio mensual 
Pupas 

Total• 13700 

X• 3425 
S• 389.7 

sx2• 47530000 

Total• 18300 
¡ .. 4575 

S• 944.3 

sx2• 87290000 

Promedio mensual 
Paraaitoides 

Totalm 1674 
¡ .. 418.5 

s- 250.0 
sx2• 950700 

Total• 5116 

X• 1279 
S• 231.1 

sx2• 6757036 
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GRAFICA 2. Promedios mensuales de la relaci6n parasitoides y 

pupas (Muscidifurax raptor, ~ domestica) de -
Chapinqo, Estado de Mfxico. 

A Pupas de Musca domestica. 
B Parasitoides (Muscidifurax raptor) 
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Correlación de f actores ambientales (temperatuta , y hwnedad) 

con respecto a la din4mica de población. 

En las tablas tres a seis s e pueden observar los prcmedios

mensuales de las pupas de Musca domest i ca del !rea de muestreo

en la granja experimental de Chapingo, as! como la de los para

sitoides encontrados (Muacidifurax raptor) y sus respectivas 

gr!ficas . 

De las colectas realizadas durante el periodo de junio de -

1982 a julio de · l983, tanto de las moscas (pupas) con l a de loa 

parasitoides (Muscidifurax raptor), se obtuvo la correlación 

que permitió conocer el grado de interdependencia entre estas -

dos variables, de esta manera se dice que dos variables est4n -

muy correlacionadas cuando el valor de una y otra es muy alto,

y esto indica el ~rado de asociaciones entre dichas variables -

(Brancroft, 1967). 

La fórmula mediante la cual se obtuvo el an4lisis de corre

laci6n fue la siguiente: 

NrXY - ~X'i.Y 

Los valores obtenidos son: 

X• 104,902 

Y• 27,928 
correlaci6n• 0.621134607 

donde X corresponde a la ~ domestica (pupas) 
Y corresponde a los parasitoides (Muscidifurax raptor) 



CUADRO 3 

Din!mica de poblaci6n de ~ domestica y la hUJ11edad (pr0111e

dio mensual) • 

Mes Promedio de pupas Hwnedad 
(mosca domfstica) 

JUNIO 2385 69 

JULIO 2451 70 

AGOSTO 2586 66 

SEPTIEMBRE 1591 62 

OCTUBRE 1982 1466 62 

NOVIEMBRE 1412 51 

DICIEMBRE 1607 47 

ENERO 1007 44 

FEBRERO 137 38 

MARZO 327 33 

ABRIL 1983 727 34 

MAYO 2225 44 

JUNIO 3425 50 



GRAFICA 3. Pro~edio mensual de las pupas de~ domestic~ y 

la hUJ11edad registrada en el periodo de Junio 1982-

1983. 

A Pupas 

B Humedad 

pupas 
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CUADRO 4 

Di.nbica 4e poblacidn de~ !1c9!Uca y la umperatura de lá. 

granja ezper1-ntal de Chapingo (UICB). 

... Promedio de pupu 'fellperatura prOlledio -C 

.JUllIO 2385 18.3 
JO'LIO 2451 17.9 
AGOSTO 2SH 1:8.2 

SUTIDIBRB 1591 18.5 

ocmBltB 1466 16.8 
8091mRB 1412 16.0 
DICIBllBÍlB 1607 u.a 

ano 1007 10.3 
l'llBRBPO 137 14.8 

UlllO 327 18.0 
ABRIL 727 21.4 
MAYO 2225 22.9 

JWIO 3425 21.7 



GRAFICA 4. Promedio mensual de las pupas de Musca domestica y 

la temperatura regi s trada en el p e riodo de Junio -

1982-1983. 

A Pupas 

B Temperatura 
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CUADRO 5 

Din!m.i.ca de poblaci6n de Muscidifurax raptor y el promedio de 

la humedad relativa en la granja experimental de Chapinqo 

(UACH). 

Mes Parasitoides promedio t Humedad promedio 

JUNIO 1982 1669 69 

JULIO 800 70 

AGOSTO 520 66 

SEPTIEMBRE 604 62 

OCTUBRE 336 62 

NOVIEMBRE 524 51 

DICIEMBRE 491 47 

ENERO 1983 141 44 

FEBRERO 16 38 

MARZO 25 33 

ABRIL 73 34 

MAYO 93 44 

JUNIO ne 50 

49 



GRAFICA 5. DinAmica de poblaci6n de Huscidifurax raptc_E y el 

promedio de la humedad relativa en la granja exp~ 

rimental de Chapingo (UACH) • 

PARAS ITOIDES 
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CUADRO 6 

Din4mica de poblaci6n de Muscidifurax . raptor relacionado con 

la temperatura (promedio mensual). 

Mes Parasitoides promedio Temperatura promedio •e 

JUNIO 1982 1669 18.3 

JULIO 800 17.9 

AGOSTO 520 18.2 

SEPTIEMBRE 604 18.5 

OCTUBRE 336 16.8 

NOVIEMBRE 524 16.0 

DICIEMBRE 491 14.8 

ENERO 1983 141 10.8 

FEBRERO 16 14.8 

MARZO 25 18 . 0 

ABRIL 73 21.4 

MAYO 93 22.9 

JUNIO 418 21. 7 
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GRAFICA 6. Promedio mensual del parasitoide y temperatura. 
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CUADRO 7 

CORRELACION DE LOS FACTORES AMBIENTALES: HUMEDAD Y TEMPE 

RATURA CON RELACION A LA DINAMICA POBLACIONAL DE ~ domes

tica y Musci difurax raptor EN EL ESTERCOLERO DE LA GRANJA EX

PERIMENTAL DE CHAPINGO, ESTADO DE MEXICO PERTENECIENTE A LA -

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CRAPINGO. 

CORRELACION SUM . X SUM . Y R 

Pupas / Humedad 21. 346 670 0.65 

Pupas / Temperat ura 21. 346 230. l 0.45 
Parasitoides / Humedad / 5. 710 670 . o. 77 

Paraaitoidea / Temp. 5.710 230.l 0.04 

La f6rmula empleada para la obtenci 6n de la correlaci6n -

se encuentra en la ho ja nlmlero~~ y el procesamiento hecho 
por el micro proces ador COMMODORE 64. 
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GRAFICA 7 . COOREU.CIO:li FACTORES A!l!Bnnrn.IES DINA.MICA POBIACIOHAL ( pr iiWtedio llUl! ua l ) 
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CUADRO 8 

Datos climat ol6qicos de l a zona de lllUestreo . 

MES ARO TEMPERATURA HUMEDAD R!_ PRECIPI TAC I ON 
MEDIA •c LATIVA ME- PLUVIAL ml. 

DIA ' 
JUNI O 1982 18.3 69.0 35 . 0 

JULIO 17.9 70.0 94.0 

AGOSTO 18.2 66.0 46.l 

SEPTIEMBRE 18.5 62.0 14.3 

9CTUBRB 16.8 62.0 47.8 

NOVIEMBRE 16.0 51.0 00 . 0 

DICIEMBRE 14.8 47.0 02.0 

ENERO 1983 13.8 44.0 13.4 

FEBRERO 14.6 38.0 11. 7 

MARZO 18.0 33.0 2.4 

ABRIL 21.4 34.0 00.0 

MAYO 22.9 44.0 7.7 

JUNIO 21. 7 51.0 87.3 
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GRAFICA B. Datos cli:lnatol6gicos del !rea de colecta. 
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4.2 Relaci6n parasitoide, hospedero bajo condiciones de lab2 

ratorio y campo. 

Para la obtenci6n de la relaci6n parasitoide hospedero b~ 
"jo condiciones de laboratorio, se utiliz6 un total de 480 pu

pas parasitadas, haciendo un total de cuatro ensayos (120 por 

cada uno). 

Las condiciones de laboratorio fueron las siguientes : Hu 

medad relativa 70 %, tempera tura ambiente de 26 •c. 

La totalidad de parasitoides estudiados de esta forma co

rrespond i 6 a Muscidifurax raptor, con una emergencia promedio 

de 18 días y de vida de 19 días en una relaci6n 1: 1 (váase el 
cuadro 9 . 1) . 

CUADRO 9 .1 

Datos de la relaci6n paras i tcide hospedero bajo condiciones -

de laboratorio. 

ENSAYO FECHA PARAS! 
TOIDES 
EMERGI 
DOS *-

l 25/6/82 20 

2 30/6/82 12 

3 10/ 7/82 40 

4 15/7 /82 30 

, 

MOSCAS 
EMERGI 
DAS -

80 

70 

60 

80 

PUPAS NO PROMEDIO 
EMERGIDAS DE VIDA

(DI AS) 

20 15 

38 27 

20 20 

10 17 

RELA 
CIOÑ+ 

1 

1 

l 

l 

De acuerdo con l os resultados obtenidos podemos observar-

que la relaci 6n parasitoide hospedero es de 1:1. Siendo el -

promedio de v ida de 15 dtas el mínimo y 27 el m!ximo. 

* 
+ 

Muscidifurax raptor en su totalidad. 

Paras itoides emergidos por pupa. 
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CUADRO 9. 2 

Datos de la relacion parasitoide hospedero bajo condiciones -

de campo. 

ENSAYO FECHA PARAS! MOSCAS PUPAS NO PROMEDIO RELA 
TOIDES EMERG.!. EMERGIDAS DE VIDA- CIOÑ+ 
EMERG.!. DAS (DIAS) 
DOS * 

1 23/6/82 65 30 5 25 l 

2 28/6/82 60 28 6 27 1 

3 3/7/82 68 20 12 25 1 

4 8/7/82 20 29 51 25 1 

5 13/7/82 40 35 25 24 1 

Para la obtención de l a relación parasitoide hospedero se 

colocó un total de 500 pupas, de l a s cuales 259 se encontra-

ron parasitadas, obs6r vese como la relación tambi6n es 1:1 y 
el promedio de v ida de 25.8 d!as. 

* El parasitoide emergido corresponde a Muscidifurax raptor

en su total. 

+ Se refiere al nlhlero de parasitoides emergidos por cada p~ 

pa. 

El parasitoide emergido de las colectas de campo f ue Mus

cidifurax raptor, las condiciones del laboratorio en las cua

les se esperó su emergencia fueron Humedad relativa 70 \, t~ 

peratura 26 •c . La emergencia promedio de 20 d!as y un prom~ 

dio de vida de 25 d!as, v6ase la gr!fica 9. 



GRAFICA 9. Relaci6n parasitoide hospedero bajo condiciones -

de laboratorio y de campo. 
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DATOS DE LAS CONDICIONES DE LABORATORIO 

Total de pupas paraaitadaa 102 

Moscas emergidas 290 

Pupas no emergidas 88 

Promedio de vida de los parasitoides (Muacid i furax r aptor ) 

19.8 d!as. 
Porciento de pa rasitismo 21.25 

Total de pupas colocadas 480 

DATOS DE LAS CONDICIONES DE CAMPO 

Total de pupas parasitadas 259 

Moscas emergidas 142 

Pupas no emergidas 99 

Promedio de vida de los parasitoides (Muscidifurax raptor ) 

25.8 d!as. 
Porc iento de parasitismo 51.8 

Total de pupas colocadas 500 

Observar la gr4fica 9. 



4.3 Caracter!sticas Morfológicas para la identificación de

la especie encontrada . 

Muscidifurax raptor. Esta especie se e ncontró en las 

muestras colectadas, se trata de una especi e endoparasita de 

~ domestica s i endo efectiva hasta en un 30\ en condicio

nes de campo y en un 20\ bajo condiciones de laboratorio , e s 

una especie t!picamente solitari a (al menos en este caso ) . 
(Legner , 1967). 

Su descripción general e s la sigu i ente: cabeza m!s an- 

cha que el tór ax, frente ens anchada hac ia aba j o , ros tro un P2 

co deprimido , genas no comprimidas , occipucio presente con -

un surco con el l !mite de l vertex, cabeza y tórax de color -
obscuro , c lineus incisivo por l a parte media , sin diente me 

dio, a ntenas filiformes insertadas sobre prominencias en la

parte media de l a frente a nivel de los m~rgenes inferiores

de los ojos; antenas con 13 segmentos, ojos lisos (Legner y 
Kogan , 1970 ) • 

Pronotum corto ligeramente ~s estrecho que e l mesotórax, 

collar pronotal, notoulices incompleto, femoral f rontal no -

alargado, tarso medio normal con 5 segmentos , tibia superior 

con un espol6n, alas desarrolladas con venas marginales alaE 

gadas en l a base, m4s largas que el radio postmargina l , cas i 

tan largo como la marginal. (legner y Kogan, 1 970). 

Abdomen s~sil cónicamente ovalado , con el primer segmen
to con cerca de la mitad de l a longitud de l abda11en. 

Las diferencias que se presentaron entre l as hembras y -
los machos son: Hembras, abdOlllen sfsil puntiagudo caudalme~ 
te. Ovipositor ligeramente sobresaliente (Legner , 1970) an

tenas de 13 s egmentos (m!s cortas) • 

Machos, de tamaño aproximadamente de 1. 73 mm. abdomen con el 
borde caudal redondeado, antenas de 13 segmentos lm•s larga s 

y de lgadas que en l as hembras) , marc¿~ con borde s en l a ba

se de l terqun abdomina l (Legner y Kogan, 1970) present an una 

mayor pubescencia que en l a hembra, el scapo es m!s corto 
que la hembra (ver f igura 18). 
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NES DE ESPECIES SINANTROPICAS. 

VENACION NUMERO DE 
SEGMENTOS 
EN ANTE-
NAS 

corneo 
sin ve
naci6n 

membra
nosa, ve 
naci6n :: 
reducida' 

membra
nosa, ve 
naci6n :: 
reducida' 

membra
nosa, ve 
naci6n :: 
reducida** 

membra
nosa, ve
naci6n re 
ducida •* 

membran~ 
sa, vena 
ci6n re=
ducida * * 

membra
no sa, ve 
naci6n :: 
reducida** 

membra
nosa, ve 
naci6n :: 
reducida** 

membra
nosa, ve 
naci6n ::: 
reducida** 

menos de 
14 

22 

16 

menos de 
14 

menos de 
14 

menos de 
14 

menos de 
14 

menos de 
14 

menos de 
14 

LOCALIZA
CION DE -
ANTENAS 

insertada 
en la mi
tad de la 
cara 

insertada 
en la mi
tad de la 
cara * 

insertada 
en l a mi
tad de la 
cara • 

insertada 
e n la mi
tad de la 
cara * 

i nser tada 
en la mi
tad de la 
cara * 

insertada 
en la mi
tad de la 
cara * 

insertada 
e n la mi
tad de la 
cara * 

insertada 
en l a mi
tad de la 
c ara * 

insertada 
en la mi 
t ad de la 
cara • 

RELACION 
ESTIGMA
LONG ITUD 
MARGINAL 

s i n vena 
ci6n -

vena es
tigmal -
ausente
º general 
mente re
ducida -

vena es
tigmal -
ausente
º general 
mente re
ducida -

2:1 

1:1 

10 :1 

6:1 

1 :1 

vena es
tigmal -
ausente 
o general 
mente re=
ducida 

** 
No presentan c~lulas completas (celdas) 

Al menos una celda presente (completa) 

PUBESCENCIA 
ENTRE LAS -
FOSETAS DE
LOS OJOS 

glabrous* 

pubescen
cia pre-
s ente 

pubescen
cia pre-
sente 

pubescen
cia pre-
sente 

pubescen
cia pre-
sente 

• 

* 

• 

* 

LONGITUD 
PRIMER -
SEGMENTO 
ANTENAL 

corto 

corto 

corto 

larga 

l argas 

l a r gas 

largas 

largas 

l argas 

• 
+ 

No presentan una pequeña p l ataforma en la base de las antenas . 

Con una pequeña plataforma en l a base de las antenas. 

ESPECIE DE 
PARASITOIDE 

Aleochara spp. 

Phygadeuon sp . 

Stilpnus sp. 

Muscidifurax 
app . 

Pachycrepoi
deua vindemi a n 
Rondan i 

Sppalangia spp. 

Sphegigaster sp. 

Tachinaephagus 
zealandicus -
Ashmead 

Trichopria sp. 

• Claves tomadas de la publicaci6n de E . F. Legner, I. Moore, G. S . Olton (1 96 7) 



CARACTERISTI CAS MORFOLOGICAS Y DE DESARROLLO PARA ESPECIES DE 

MOSCIDIFURAX 

fleco longitud surco espiracul o desarrollo progenie origen especie 
margina l del es-- f r ontal por hop~ 

tiqma de ro 

aus ente * e stiqma usualmen cor t ost biparen- solita- Oeste zara2tor 
m4s la!. te para= t a l rios de los 
go que- l e l os EE . UU . 
ancho 

ausente * t an lar usualmen co r t os! hiparen- gre ga-- Chile ra2tore-
go como te con-= tal rios llus 
ancho ve rge nte 

ausente * mas lar usualmen cortos! hiparen- par cial_ Uru-- sp . cer-
go que te para= tal mente - qua y cana a -
ancho lelo qreqa-- Ar gen r a2tore-

r ios tina lius 

presente** mas lar paralelo cortost hiparen- solita- cosmo- r a12tor 
go que - tal rios poli tas 
ancho 

presente** mas l a!. conver- largo + unipar e]! solita- Pue rto unira2tor 
go que gente t a l rio Rico 
ancho 

presente** mas la!. conver- cortos hiparen- sol i ta- C. A. ra12tor oi-
go que gente t al r io México des 
ancho 

* Sedas ausentes del margen apical posterior de las alas a nterior es. 

** Seda s presentes en el margen apical posterior de l as a l as anteriores . 

' Borde del espi r aculo tan corto como el di4metro de l espiraculo. 

+ Borde del espi raculo tan largo como el di4metro del e spiraculo. 

Tomada de la publicaci6n de E. F. Legner, !. Moore, G. s. Olton (1967) 



Clasificaci6n tax6nomica de Huscidifurax raptor 

REINO: Animal 

PHYLUM : Arthropoda 

CL:.SE 1 Insecta 

ORDEN: Hymenoptera 

SUPER FAMILIA: Chalcidoidea 

FAMILIA: Pt e r omalidae 

GENERO: Muscidifurax 

ESPECIE : raptor 

NOMBRE CIENTIFICO: Muscidifurax rapt or Gi rault 

y Sanders. 

(véase fiqura 1 8). 

fi.;. 



Figura 18 . Musc i difurax rap

tor las antenas de esta espe

cie cons ta de trece segmentos, 

e s un parasitoide comdn de 

Musca domest i ca. 
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TABLA 12 c!iRACmiSTtCis MoUoLb-GtCAS Y DE DESARROLLO PARA LAS ESPECIES DE 

borde textura cabeza 
prono de 1 pro con -

cardi•n tal - noto - puntos 

longitud carinaa 
de las - dorsa--
9enae les so-

+ -•+ 

bre un
peciolo 
abdomi
nal 

lineal• surcado rugoso discos mas cor- 7 - 10 

lineal* redon'!b 

lineal* redonab 

.... 

ent re- ta que -
los - la lon9i 
ojos - tud del°': 
eepar!. o jo 
c i 6n -
en 
ellos, 
mayor-
ª su -
d U .me-
tro 

rugos~ discos mh la!. 
entre - ga que-
los ojos la lon-
separa - gitud -
ci6n en eel o jo 
tre 
ellos -
mayor a 
su di4-
metro 

*• discos ds cor rugoso 
ent re - ta que= 
los ojos la len-
separa- gitud -
ci6n en del ojo 
tre 
ellos -
mayor a 
su di•-
metro 

7-10 

5-8 

lineal• redondo discos igual a 7- 1 0 

.. 
no l i-•* redondo 
ntial 

pun tos entre l a lon-
y liso los o jos gi tud -

separa- del oj o 
ci6n en 
tre ello 
mayor a 
au d i&-
aetro .. 

rugoso discos mlts la.!. 
entre - gas que 
loe o j o s la lon
separa- gitud -
ci6n en del o j o 
tre e llos 
menor a 
su di'1ne-
t ro, me- -
nda pun-
tos entre 
los ojos 

5-8 

seda• diatribuci6n especie 
latera 
les sO 
bre uñ 
pecio-
lo ab-
dominal 

preeen cosmopolita ' n igroa-
tes aI ~ 
menos-
10 e n-
c ada -
lado 

tes 
cosmopoli te came ro 

¡¡r-

ausen- este de 
te A.fri ca 

no atas cosmopolita e ndius 
de dos 
po~ ca 
da la':° 
do usual 
mente ª.!!.. 
sen t e 

presen- Ho l artico 
tes al-
menas lo 
por cada 
lado 

------------- -
no l i-** redondo ++liso 

00 

discos m4.s cor irre- ausente Holar t i co 
neal en t re tas quE! gular 

los la lon-
ojos s~ gitud 
pa raci6n del ojo 
entre 
ellos 
mayor a 
su di &-
me t ro 

Lineal - pronotum con una l ! nea crenu l ar aislada par.a lela y cerca del mar
ge n posterior. 

No lineal - pronotum sin l!nea crenu lar aislada. 

Surca do - collar p r onotal bor dea do anteriormente por un surco estrecho co
locado en el dorso m.a rginal. 

++ Redondo - collar p r onotal redondeado anteriorme nte. 

*+ Rugoso - superficie lateral anterior de l pronotum rugoso o lle no de r uqos.!. 
dedes punte adas . 

Liso - superficie la teral anterior del pronotum punteado \!ITlbil i calmente en 
interespacios lisos. 

Tomado de la publicaci6n de E. F. Legner. !. Moore , G. S . Olton {196 i ) 



Cl asificaci6n taxon6mi ca de Spalangia cameroni. 

CLASIFICACION 

REINO: AniJDal 

PHYLUM: Arthropoda 

CLASE: I nsecta 

ORDEN: Hymenoptera 

SUPER FAMILIA: Chalcidoidea 

FAMILIA: Pteromalidae 

GENERO: Spalangia 

ESPECIE: carneroni 

NOMBRE CIENTIPICO: Spalangia cameroni Perkins 
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5.- D I S C U S I O N 

De los muestreos r e alizados durante lo s l< meses que du

r 6 el tra bajo s e lograron detectar dos especies de parasitoi 

des a saber: Spalangia cameroni y Muscidifurax raptor, en -

donde se notó un predominio de~. raptor que mos t r6 una rna-

yor adapta b ilidad a las condiciones tanto ambientales como -

biológicas (Legne r y Olton , 1968) ·J Por otra parte la escasa 

a parici6n de Spa langia cameroni a l menos por lo mostrado en

los resultados puede ser debido a las condiciones medio a~-

bientales, ya q ue en el tr a bajo de Legner y Greathead (1969) 

rmuestra una a bundancia relativa mayor durante los meses de -

d i c i embre a mayo, ba jo unas c ondiciones de t emperatura entre 
-- ·-

los 15 y 30 •e y e n datos obtenido s en este trabajo la temp~ 

ratura promedio n o rebas6 los 15 •e, otro factor de cons ide

raci6n es la fhumedad que esciló e ntre un 33 % y un 4 7 en -

comparación del 60 \ reportado por Legner y Greathead (1 969 ), 

para la misma especie; un punto importante a tratar es la 

abundancia del hospedero , en el traba jo publicado por Legner 

y Gerling (1967 ) utilizó a Muscidifurax raptor, Spalangia ~ 

meroni y a Nasonia vitiprenis y la temperatura reportada es- l 

~de E__"C_ a 25 ºC y una humedad relativa de 70 a 80 ', indicó 

que la abundancia de hospederos es importante para que se de 

un buen control y comparando la biología del hospedero nos -

damos cuenta que en estos meses; l a mosca entr6 en estado de 

~~sª (Legner y Gerling, 1967) , por lo que su abundancia

es reducida. ~ Por lo que respecta a Muscid ifurax raptor como 

ya se mencion6, tiene un mayor p redominio, el rango de tem~ 

ratura reportado por Legner y Gerling (1967) lo hace muy s e 

mejante a l os obtenidos en el presente trabajo (70 % de hum~ 

dad relativa y 25 ºC) el descenso notorio durante el periodo 
. ---- -

invernal sigue los mismos patrones biol6gicos del hospedero-

de diapausa, y por lo tanto se observó que incluso e n los m~ 

ses de noviembre de 1982 a marzo de 1983 la presencia de es

te parasitoide es mínima: otro factor a considerar durante-



el desarrollo es el constante paralelismo que se observ6, en

relación al ntbner o de pupas parasitadas y las no parasitadas, 

una posible expl i cación a esta situación, son las cond i ciones 

de l ~ea de muestreo que por un l ado no se trató de un lugar

totalmente natural o sea , que hay continua 111Anipulaci6n de l -

hombre en cuanto a la depositaci6n de excremento nuevo que h~ 

ce que las capas superficiales queden sepultadas o incluso r~ 

cubiertas con tierra y otros esco!'lbros, este es un factor que 

puede producir la mortalidad de un considerable ntbnero de pa

rasi toides que al emerger tienen que atravesar una capa grue

sa de tierra y estiercol hasta la superficie, y por otra par

te la movilización continua del estiercol hace que las mismas 

larvas sean depredadas por otros organismos (pájaros, coleóp

teros, seudoescorpiones, etc.) o se deseque por la acc ión de

los rayos solares, Leqner, Boven y colaboradores (1975) men-

aionan que para l os parasitoides tengan un m4ximo desarrollo, 

la capa de excremento debe tene r por lo 111enos 1 6 cm. de espe

sor, de esta manera también se puede obtener una mayor produ~ 

ción de parasitoides , as! CClllO depredadores de larvas, pupas

y adultos . 

La participación de depredadores de himenópteros también

es considerable (Leqner, Bowen y colaboradores, 1975), ya que 

durante los meses de noviembre, diciembre de 1982, enero, fe

brero, marzo y abril de 1983 se notó un incremento notable en 

Euborellia sp., Macrocheli sp., Philonthus sp . y por otro la
do descomponedores de materia como: Oermestes maculatus (Oe

Geer ) Alphitobius sp. y Blaps tinus sp. , en cuyo caso actdan -

como competidores alililenticios de larvas y adultos de ~ -
domestica (West, 19 51 y Lt!9ner y col., 1975). 

En el caso del esterco l ero de la granja experime ntal , el

estiercol es amontonado formando pequeños mont!culos con una 

al tura hasta 50 Cllls., esto influye en el decremento de lapo

blación de moscas en el aumento de depredadores como se men-

cion6 anteriormente. Por esta razón se utilizó en la metodo

log!a un tipo de muestreo dirigido sistemático, este método -
es diferente del muestreo aleatorio simple (Cochram, 1963) 



las venta jas aparentes de este ~todo sobre el aleatorio sim

ple son l a s siguientes: 

l. Es m4s fácil de obtener la mue stra y tambi~n ejecutarla

s in error, siendo una ventaja particular cuando l as muestras

se hac en en e l campo (Cochram, 1963). 

2. Es m4s preciso que el muestreo aleatorio simple, este PU!! 

t o es int eresante considerar ya que dada la biología del orq~ 

ni smo , l as pupas se localizan en lugares superf i cialea y se-

coa, a dife r enc ia de l a s larvas que se hayan ent errada& en -

un medio (estiercol) hdmedo; si el mue streo se hubiera rea li

zado a l aza r simple se tendría que haber incluido luqares en

l os que de antemano no se encontrarían pupas, restando val i-

dez a cada co lecta realizada . Por l a s ventajas del muestr eo

s istem4ti c o e s te posible punto de err or se nulific6, los mue~ 

treos siempre s e realizaron donde hab!a la certeza de mayor -
exi s tencia de pupas. 

Por lo t anto en el proceso de decisi6n por un c ierto tipo 

de muestreo, debe suponerse que s e esta familiarizado con la

ecol og!a y la e specie que se trabaje, as! como las caracter!~ 

ticas ambienta les y los patrones de comportamiento m4s rele-

vantes de dicha especi e (Rabinovich, 1980) el método de Nues

t reo depende de la distribuci6n espacial y temporal con lo 
que s e pre sente la poblaci6n. 

Hay muchas maneras de tipificar l os mues treos para estu-

dio de las poblaciones animale s, pero s e puede visualizar que 
son t r e s los tipos principales de factores que afectan la de-

c i s i 6n sobre el muestreo: 

l . La sele cci6n de la unidad de muestra. 

2. La s e l e cci6n del nt1mero de muestras. 

3 . La selecci6n del progr ama de mues t reo . 

Es discutible la confiabili dad de los datos me teorol!Sqi-

cos de l área de muestreo , puesto que esta rodeada (a l menos -

en tres lados) por campos de cultivo, que son regados cont i -

nuamente, alternando de esta forma la humedad y temperatura,-

~e 



sobre todo en los meses en los que naturalmente no l lueve 

(al menos de fonna considerable) cano el periodo comprendido 

entre l os meses de diciembre a mayo, haciendo un anflisis es 

tad!stico podemos saber que tanto se al tera el !rea de mues

treo con esta práctica. Obteniendo un pranedio de la hume-

dad relativa (HR) y temperatura de estos meses tenemos que -

HR es de 40 \ en comparaci6n con el 70 \ requerido para el -

desarrollo 6ptimo de los organismos (parasitoides y moscas), 

la temperatura promedio de 17 •e a diferencia de 26 •e que -

es la 6ptima, la temperatura y la humedad relativa 6ptimas -

reportadas ·por Legner y Gerling (1967). 

Si tomamos la direcci6n promedio de los vientos dominan
tes y la velocidad, en el área de muestreo nos damos cuenta

que es de Suroeste (SW) y 12.65 KPB respectivamente. Esto -

indica que el viento tiene una direcci6n opuesta al sitio 

donde está situado el estercole ro. (Los datos fueron toma-

dos de la estaci6n ubicada en la UACH). 

Si comparamos la temperatura y la humedad registradas 

con las repor tadas por Legner y Gerling (1967) marcadas como 

6ptimas nos damos cuenta que estas son infer i ores (40 % BR 

y 16.5 ºC), por lo tanto, el riego no es un factor a conside 

rar importante en las zonas aledañas del área de muestreo, -

la brisa producida por los aspersores de agua es desplazada
por el viento hacia sitios opuestos al estercol ero, no alter 
nando la ecología del lugar estudiado. 

Por lo que se refiere a las condiciones de iluminaci6n -

~sta no se ve afectada de ninguna forma, porque se trata de
una lrea desprovista de vegetaci6n alta o edificaciones. 

Los criterios de selecci6n de pupas para el conteo es un 
punto de especial inter~s, como se ha mencionadc hasta ahora 

son dos las especies de parasitoides observadas ~· raptor y 

~· cameroni, los que al emerger de la pupa hacen una pequeña 

perforaci6n (0.2 mm. de diámetro) en la superficie de la pu

pa (Legner 1967) esta no se encuéntra en una regi6n espec!fi 

ca de l a misma, por lo que de esta forma es difícil saber de 
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que especie de parasitcide se trata, por el di!Jnetro del ori

ficio que el pteromalido hace al salir se podr!a infer i r de -

que e specie se trata, pero este es relativo , por este es que

este carácter no es tomado en la identificaci6n de las espe-

cies . 

Por esta raz6n el conteo de las pupas solo se bas6 e n l a

presencia o ausencia de perforaci6n, no pudiendo selecc i onar

cua l pertenece a Muscidi f urax raptor o a Spalangia cameroni, 

en este caso fue dominante la presencia de ~· raptor (co lee~ 

dos y emergidos en el laboratorio ) se a tribuye un parasitismo 

total a ~· raptor con un 99.l ' y s6 lo 0.9 % a s. cameroni 
del total de l os muestreos realizados. 

El promedio de vida de Muscidifurax r aptor bajo condicio

nes de laboratorio y campo son similares a los r epor tados por 

Legner y Gerling (1967). Mour i er (1972). Para Spalangia ca

meroni con un promedio de vida de 2 a 3 semanas (no fue real! 

zado en este proyecto) ,f~. ~ con una vida media de pupas 

parasitadas bajo condiciones de laboratorio de 19 d!as y par! 

metros ambientales 6ptimos; humedad (70 %) , teJnperatura (26°C) 

Legener (1967). Con pupas en condiciones naturales, pero in 

cubadas en laboratorio, con una longevidad de 25 d!as, Legner 

y Gerling (1967) reportan un promedio de tres semanas a dife

rencia entre ambas condiciones es de seis d!asJl Es t o pudo d~ 
berse a factores de mortalidad natural tales: diapausa, rel~ 

ci6n parasitoide-hospedero y l a alimentación (Legner y Ger-~ 

ling , 1967) otro factor que se puede relacionar con la morta

lidad y no emergenci a de parasitoi des es la manipulaci6n a 

que son sujetas las pupas, desde la colocaci6n de las cápsu-

las de emergencia y posteriormente a l as cajas donde se real i 

zaron las observaciones de longevidad. 

Para la identificaci6n de los organismos se tomaron va-

rios caminos, el primero consultar a los especialistas en hi

menópteros para su identificaci6n (en Máxico) , el segundo bu~ 

car si alguien ya hab!a trabajado con el parasitoide y lo 

identificó, el tercero, utilizar los servicios de (IIBXU)• -



en l os Estados Uni dos de Norteam4!rica para su identifi caci6n; 

El primero no dio resultado dado que actualmente no hay es~ 

cialistas en México que esté n trabajando con este tipo de p~ 

rasitoide excepto en el Estado de Morelos (CRIB) donde se es 

tuvo trabajando en la liberaci6n de parasitoides. 

El segundo paso fue el más apropiado, ya que al encon-

trar las claves publicadas por Legner, Moore y Olton (1967), 

se pudieron identi ficar a los parasitoides, dado que estas -

claves se engloban a la mayor!a de las especies sinantr6pi-

cas de moscas. La tercera en ese tiempo no se ten!an los 

conductos para efectuarlo, sin embargo desde enero de 1985 -

se cuenta con una colecci6n central de Centros Regionales y

se podr4 verificar esta alternativa para traba j os posterio-

r e s. 

* IIBILl Instituto de Investigaciones de Introducci6n de In
sectos Benéfi cos. 
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6.- e o N e L u s I o N E s 

La din!Jnica poblacional de ~ domestica L. (pupas) mo~ 

tr6 una mayor densidad en los meses de junio y julio de 1982-

y de mayo, junio y julio de 1983 . Colect4ndose un total de -

104 ,902 pupas de las cuales 27,928 correspondieron a las par~ 

s itadas. 

Se identificaron dos especies en el irea de trabajo: ~ 

cidifurax raptor , Girault y Sanders y Spalanqia cameroni, P~ 

kins , siendo ~· raptor e l responsable del mayor porcentaj e de 

parasitismo con 99.l\ del total de las pupas paras itadas1 lo

grando un porcentaje de parasitismo con relaci6n al total de

pupas colectadas durante e l per!odo experimental del 27.2\, -

que equivale aproximadamente al control de la cuarta parte de 

la poblaci6n . 

Spalangia cameroni se present6 solamente durante los me-

ses de diciembre, enero y febrero de 1982-1983 respectivamen

te, no consider,ndolo como parasitoide importante dada s u ba

ja dens i dad de aparici6n, con un total de 290 organismos y un 

control del 0.9\. 

Es importante considerar la pre sencia de otros depredado

res (Macrocheles SP. ) de la mosca en condiciones naturales, -

ya que en los muestreos realizados revelaron una actividad 
significativamente alta (por lo menos al doble e n los meses -

en los que la densidad de los parasitoides era baja) de loa -

normalmente encontrados durante los meses de junio a noviem-

bre de 1982 y de enero a marzo de 1983. 

r;.a correlaci6n de los par!metros &Jllbientales (humedad y -

temperatura) con los organismos (~ d0111eatica y Muscidifu-

~ raptor) mostr6 

cepto en ~· raptor 
peratura parece no 

que son importantes para su desarrollo ex

al que la correlaci6n obtenida con la tem

afectar lo~ 
La mosca dom~stica no parece ser un problema serio para -

la Granja Experimental, por lo que no se controla de ninguna-



lllAJlera, excepto de forma natural cano se muestra en los resul 
tados observados en el trabajo. 

Hacen falta estudi os que se enfoquen a l control b i olóqico 

aplicado a moscas ; en donde Estas represent en un pr ob l ema ec2 

n6mico ( sanida~ animal e higiene) • 
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