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I. INTRO!>UCCION 

La erradicaci6n del Gusano Barrenador del Ganado (r,.a.r,.),constituye 

en la RepOblica ~exicana uno de los retos mAs grandes a que se ha e! 

frentado la Sanidad Aniaal. No solo a nivel nacional, por las gra-

ves miasis cutlneas que provoca en los animales ~e sangre caliente,

la gran extensidn territorial y el variado panoraaa ecoldgico que -

deben considerarse al establecer las aedidas de diagn6stico, preven

ci6n, control y erradicaci6n del citado parlsito, sino que tubi6n -

internacionalmente representa un problema, debido a la constante mi

graci6n de la mosca entre palses vecinos, causando continuas reinfe~ 

taciones. 

Bsto ha provocado un aayor n1hlero de investigaciones, a fin de impl! 

aentar nuevos m&todo; que mejoren la eficacia de la lucha contra es

te insecto. Puesto que su acci6n perjudicial afecta directa e indi-

rectuente al hoabre, ya que por un lado es .alt-ente susceptible a

la infestaci6n (31), y por el otro, trae consigo una disainucidn en

la producci6n de alimentos y subproductos de ori&en pecuario. Los a -

niales afectados bajan de peso y por ende la c:aU:dad y cantidad de -

came y leche; las heridas demeritan las pieles y las infecciones -

secundarias llegan a matar a los animales cuyas heridas no pudieron

ser tratadas a ti•po. Ademas la ecologla natural es afectada al ser 

los animales salvajes presa de las infestaciones, que sin la posibi· 

lidad de ser curados, sucumben casi irreaediableaente ante esta en-

feraedad, sirviendo a su vei como un medio de dlfusidn de este parl· 

sito. 



Debido a esto se han instituido programas zoosanitarios para el coa

bate y er1adica-i6n del Gusano Barrenador del Ganado (G.B.G.), que -

actualmente se estan llevando a cabo, modificando y mejorandose d1a 

con dta. 

Bn el presente trabajo se hace un estudio acerca de una nuewa tru • 

pa, propuesta no solaaente con el fin de atrapar •oscas del G.B.G., 

sino de aniquilarlas áediante la utilizacidn de un insectictda que 

en combinac 1611 con un atrayente qutmico, permit irtn no sOlo propor -

clonar informaci6n sobre las poblaciones silvestres, sino que seran 

un aedio de supresi6n de adultos del gusano barrenador. Aunado esto 

a los medios de combate actuales se mejorara el control de este in

secto y por consiguiente se lograra un tncreaento en los productos 

de origen animal. 

l. O DBSCRIPCION DB LA. ENPBRMEDAD 

1.1 NOMBRE 

Cocliomyiasts O Cocliomiosb,. 

1.2 DBPI'NICION 

Es una enferae4a4 paras:ttuia, pre4uci4a por la fijact6n y pe

netraci6n de lanas 4e la áosca 4el gusano ban-ena4or 4el lf&n!. 

do CochU:oay:ta hoa:l:nlvonx en las hertaas frescas 4e los anhl!. 

les de sangre caliente, causando cada afto plrdidas econdllicas 

de aillones de pesos a la gana4erta nacional e internacional. 

1.3 SINONIMIAS 

~iasts cutlnea del G.B,G., gusanera, queresa, cresa. 
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1. 4 AGENTB ETIOLOGICO Y S!J BIOLOGIA 

1. 5 

El gusano barrenador es un insecto invertebrado perteneciente 

al Phylua Arthropoda (patas articuladas y siaetrla bilateral), 

y a la Clase Insecta. 

Los insectos se caracterizan porque en su fase a4ulta tienen 

seis pata! y aa cuerpo se 4-ivida en: Cabeza, TOi,u y Abctoaen. 

Las aoscas se distinguen de los deats insectos, porque poseen 

un solo par ~e alas bien desarrolladas (ntpteros). 

SITUACION TAXONOMICA (8} 

Phylua: Al'thropob 

SUbphylua: \fandibulata 

Clase: Insec:ta 

Subclase: Pterygota 

Orden: !lyptera 

Suborden: Cyelorrlapha 

Divbictn: Endopterygota 

SUbdiv.tsiOn: Sc:hyzoophora 

Sec:c:iOn: Calyptratae 

SuperfamiHa: Oestrot4ea 

Paailia: Callyphoridae 

Gl!nero: Cochltoayia 

Especie: C. hoaintvorax (Coquerel) 
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ESPECIBS !>E Cochi io•i::ia: (61) 

hoainivorax Coquerel 

uericana Cushi::ig & Patton 

aacellaria Pabricus 

aldrechi Del Ponte 

!!!!.!!!. Shanon 

1 • 6 BSPECIBS APBCTADAS 

Bovinos, oYinos, caprinos, equinos, suinos, aaatferos silves

tres, aves y el hombre. (Todos los ani•ales de sangre calle!!_ 

te). 

1.7 DISTRIBUCION GEOGRAfICA 

Originario del Hemisferio Occidental, se encuentra distribui

do en zonas tropicales y subtTopicales 4el sur de los Estados 

Unidos de All6rica, 'tMxico, CentTo y Sur Alllr:tca, Islas del Mar 

Caribe, Juaica y Puerto Rtco. 

Bs aenos activo en lilvierno, logTan4o protegerse de este en • 

una superficie de 800 b. 6 a •As distancia, en &reas donde -,,, 
noraalaente consigue sobrevi'Yir. (53) 

1.8 CICLO DB VIDA DEL GUSANO BARlU!NADOR DEL SANAD6 

Bl GBG., es un insecto, parasito obligade, que vhe libre en 

la naturaleza durante su estado adulto e infesta a los hosp!_ 

dadores durante su fase lanarta proYocan4o atasts cutaneas. 

(Miasts: Infestaci6n por larvas de 4!pteros en organtnos vi 

vos de san¡re caliente). 



-5-

1.8.1 CICLO BIOLOGICO 

~ copulan~ -r ~ 
hubra fecundada 

º~icianes .J ovtpostdCSnJ 
•:;_-·······~, herida---... eclostCSn e 

•./([ ...... ~ 
~~J·ta de tuallo ~ 

'· 
auerte del anillal 

Diagraaa 1.1 

El periodo de vida desde huevo hasta adulto, en condiciones nonales 

es de 3 a 4 seaanái, con un proaed:to de 21 dtu, pel'o puede p1"0lon--

1arse llasta 3 aeses cuando las condtciones lllibtentales son adveTsas 

(65, 70, 75). 

El ctclo biold1:tco coaienzc con la oviposiciCSn 4e la mosca en la he

rida fresca de un an:taal 4e ,an1re c..i:tente. 
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Herida que puede ser causada por •dltiples razones que van desde 

un rasgufto hasta enfermeda~es que provoquen laceraciones con so

luciones de continuidad. 

Las heabras 3rtvidas son atra1das por las heridas frescas. babi!!!_ 

dose observado qae las infestactones de garrapatas sobre los ant-

111ales son suffctentes para atraer a la •osca a oYtpo·sitc: 

Estas depositan masas de ZOO a 401)-Jianos (SZ)', or4ena4os y dis

puestos longitudinal•ente, uno respecto a otro, unidos por un -

compuesto go•oso en el lapso de 4 a 6 alnutos (58) formando una 

especie de tejado en el borde de la her ida; 

La oYiposlciOn debe ocurrir exclushnente en los tejidos vivos 

de un anlllal de sangre caltente', pa4.ten4o OYtposttar hasta coa -

tro veces a lntenalos de 2 a 4 4hs (27). 

Bl tiapo de tncubac!On sobre la lert8a, en condiciones noniales 

y estando dectados por factores -bientales ( Janae4ad y teape~!. 

tura), es de 11 a Zl hrs:, pudt61l4ose exten~er basta 32 hrs., -

cuando la producclOn es aastva a 1ma temperatura de 39 •e y !nl:a! 

dad rebÍlva del 95 al 1001 (70)} shl embargo en la cTta artifi~ 

cial en la Planta Productora de Ml>scas Estbiles este periodo se 

ha podtdo reducir de B a 12 hrs.~ gTactas al acon4tcion•tento 

Opti•o. 

Terminada la tncubaci6n de los hllnos, eclosionan las lanas sien 

do entonces tan peque~as que no es posible obsenarlas a simple 

vista (22). 
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Las larvas recien eclosionadas pasan por tres estadios que son: 

Larva 1 (L1): Presentan 12 segmentos con nU11erosas espina~ vi

sibles con la ayuda del microscdpio dptico. ~idiendo 1.2 -· de 

largo al momento de la eclosidn y 3,6 •· de lar¡o al final de · 

la mis••, durando aproxiaaduente de 24 a 48 hrs., antes ie pa

sar a la si¡uiente fase. 

Larva 2 (L2): Estas miden 3.5 a. de lon¡itud por 0.6 •· de -

ancho al comenzar y de 6.3 a 7.4 •· de largo, 1.5 u. de grue

so al terminar la etapa aproxiaaduente entre 24 y 48 hrs. Las

es,inas son .as ftllllerosas y los troncos traqueales desembocan -

en los espirlculos posteriores, obserYlndose a simple vista h

pipentacidn que presentan en •ls de la mitad del 11ltiwo sea,aento. 

Larva 3 (L3): l!n esta fase las larYas alcanzan su •lxi•• long!_ 

tud que va de 6,4 a 17.0 •· y grosor de 1.6 a 3,5 u., los tro!!. 

cos traqueales adquieren una pipentacidn pronunciada de los 2 a 

4 11ltimos segaentos y las espinas se observan hasta el onceavo,

en que fonan iln anillo incmpleto (22), tomando un color blan

co cre•a con un ligero aath rojizo al ••durar, despues ele 48 a 

72 hrs. 

El periodo larvario dura de S a 7 d!as; 6 dlas pr011edio (58,70), 

pero puede extenderse a 10 dlas bajo condiciones desfavorables,

aliaentdndose de 82 a 239 hrs. 
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Desde el primer estadio (L1), inician su acciOn expoliatriz, for

mando bolsas compactas en los tejidos vivos del ani2al y alcanza!!_ 

do mayor profundidad conforae avanza su edad. Su posiciOn es in· 

vertida dejando los espirtc:ulos al aire y rasgando el tejido aus• 

cular con los ganchos orales, consuaiendo los llquidos que secre· 

tan las heridas por vta cutaaea, hasta que c011pletan su desarro• 

llo adquiriendo una· colorac.:Ya IJlanco cr•osa con tail ll¡ero aatli 

rojizo y llegando a pesa~ de 70 a lZO agra. (761, 

Tenainada esta etapa las larvas emigran a la a&ertura de la heri

da arrastrtndose hasta abandonarla y dejhdose caer al suelo. 

General.mente lo hacen durante las prtmeras horas ¾e la aallana 

(9:00 a.m.), y pasado medio dla (14:00 p.a.) (70), penetrando en 

este por si 11bmas a profundi4acles aenores de 60 ca. (76), bus-· 

cando las condiciones adecuadas de h1111edad y temperatura para·· 

llevar a cabo la transforaaclOn de larvas a pupas en el interior 

de la tierra; ya que la textura y temperatura del suelo son ~ar! 

metros importantes en el moaeato que la larva se tira al suelo· 

(75). 

Bn los suelos que no tienen pasto o plantas los caablos de te:ape · 

ratura entre el aire y estos .-elen ser fuertes, no ocurriendo -

lo aisao en suelos con veaetaciGn y qutza estos tengan la aisaa 

teaperatura que el aire (70, 75), 

Se1Gn la teperatura y textura del suelo las larvas pueden loca

lizarse a diferentes ,rofundi4ades (70), existiendo mayor profu!!_ 

didad en suelos con poca ve1etacidn y aparenteaente el pR del 

alsmo no influye en la longevidad o nergencia de los adultos 

(27). 
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PROPUNDIDAO DB LAS LARVAS DEL GBG. SEG~N EL 

TIPO DB SUELO. (58, 7S) 

TABLA 1.1 

Tipo de suelo 

Arcilloso 

Negro y duro 

Arenoso 

Arena gruesa (grava) 

Profundidad de las larvas 

zo • 42 c:ss. 

6 - 32 CIIS. 

5-lScas. 

3, 5 • 8 CIIS. 

Para lograr esto las larvas horadan el 1Uelo y iespufs de lle

gar al sitio apropiado, adquieren una lmovili4ad creciente d!!, 

rante la cual su color se va haciendo••• obscuro y su te¡u.e!!, 

to externo mb grueso, adqutrlendo una coloracldn final caf8 · 

obscuro roj bo y la capa de 1uitina w ilÍXblo grosor. 

Bl esta4to de pre-pupa tiene una duractdn de 7 a 76 horas~ OC!!, 

rriendo el caablo coapleto a las 24 horas posteriores al aban

dono de la herida, donde el taafto de la pupa es de 10.2 -- · 

de longitud y 4,3 -· de dteaetro. 

A teaperaturas de 4 y 10 •e con huaedad relativa alta en el 

suelo no logran sobrevivir, sin embargo cuando tsta es •ayor, 

consiguen aantenerse vivas durante el inYierno, siendo este h! 

cho de gran interes ya que se manifiesta en casos de infesta· 

ciones al iniciarse la siguiente estacidn. 
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En epocas de clima favorable la pupa permanece enterrada a~roxi 

madaaente una semana; :le 5 a 7 dtas iurante el verano y 54 iura~ 

te el invierno (58), alarg4ndose hasta 60 a 72 dfas bajo condi-

ciones a:lversas. 'lurante este tieapo la pu,a ado?ta experiaenta! 

mente la posic16n vertical en un 601~ la oblicua 301; y la hori

zontal un 41 (43). Debido a que la pupa !e SBG. no se encuentra 

en ver:ladera hibernacidn, el ti•po frlo o seco la pue4e •a-tar. 

Asl la tnporatura mas baja a que ha sido expuesta sin perecer -

fue de 8 •e, pero a -9 •e no logrd sobrevivir, (4~,47). 

Las soscas emergen do las pupas en las prilleras horas de lama

!\ana entre las 4 y 7 hrs. a.11. ¡. en el caso de no ocurrir en este 

lapso permanecen en ese estado hasta el :l!a siguiente (70), ne~ 

giendo primero las hembras y posterioraente los aachos (43), pa

ra esto utilizan el Ptilinlllll que es una estructura localizada en 

la cabeza de las •oscas, el cual for•a un abultamiento que sne~ 

ta la presidn en el extremo Sel capullo hasta rOllperlo, 

La mayor emergencia existe entre los 10 y 15 •e:, con baja hu.e

dad relativa (Parman 1945). El color :lel a:lulto recien eaergiio

es claro y sus caracterlstlcas no estlln total•ente Sefiniias, -

con la cuttcula adn no endurecMa y las alu cnpletQente arru

gadas y plegadas peraanece trm6vil Surante 15 a ZO •In,, en que 

las empieza a extender y e11pleando sus ext'l"nidades posteriores 

comienz.a a alisarlas hasta queiar per{ectaente extenl!Has;. el -

aparato bucal se va recogie~do en el inte'l"ior Se la cabeza, has. 

ta presentar en pocas horas una coloractdn azul verde metAlico, 
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con tres bandas en el t6rax de las cuales la inteniedia es a&s 

corta y delgada, el abd011en sin segmentaci6n polinosa blanca,· 

la escama basicostal de color cafe obscuro o negru:ca y un ta

aafto aproximaduente del doble del de la mosca doaestica indl· 

estivos de un adulto del gusano barrenador. 

Durante los dos primeros dtas de nergencia las moscas alcanzan 

su aayor dispersi6n antes de estar aptas para la c6pula (15). 

A la aosca adulta se le observa en la naturaleza en lugares con 

vegetaci6n de tuafto ?equefto como arbustos y pastizales (45). 

~o frecuentan sitios con follaje denso o boscoso, nunca se les 

observa reposando en cavernas, madrigueras o edificios, aunque 

prefieren la obscuridad para la oviposici6n; en cubio buscan· 

las zonas i11111inadas :lirectamente por el sol, excepto teapera · 

turas altas, por lo que es coaOn que se encuentren bajo s•bras 

ligeras. 

La actividad de los adultos ocurre al amanecer a 1S •e, siendo 

inactivas al atardecer. Reposan durante la noche en ruas sin· 

follaje y sobre rtos, a una altura·proaedio de 1.60 at. del su~ 

lo (45). Su aliaentaci6n es principalmente a base de l!quidos 

que toaan de las heridas, excreaento fresco, carne fresca, fru· 

tas coao: uvas, sandtas, naranjas, ·etc., tomates, el almtbar de 

las flores, etc, Un adulto pue~e sobrevivir: 

47 d!as con azdcar y agua 

44 d!as con naranja 

27 d!as con sandia 

8 dtas con uvas 
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En todos los casos anteriores cuando •enos se les ?er.niti6 ali

mentarse de carne para su oviposici6n (ll), ya que es detenai-

nante la mezcla de azocar y carne ~ara la adquisici6n de las -

protelnas, vitaminas y carbohidratos necesarios (70). 

En observaciones realizadas acerca del coaportuiento de las -

hembras y machos v!rgenes, estos mostTaron ser menos gustativos 

a la orlentaciGn ele animales hospederos; el caso contrario se • 

observa con las hembras maduras y copuladas; las prlaeras son -

mis abundantes en la vegetaciGn donde los machos las encuentran 

receptivas para la copulaciGn, cuando ambos sexos se alimentan 

del nectar de las flores y las segundas cerca de los hospederos 

listas a ovipositar 6 despues de haber iepositado sus hueveci-

llos (42). 

La velocidad del viento ejerce una influencia illportante en la 

actividad de las moscas, clecrecie!lllo 6sta con vientos ¾e 8 a -

9.S 1'11/hr., y anu1'ndose con velociclacles ie 24 b/hr., e mls -

(4,48,64). El welo de la mosca es ele :lS· 1'11/dla (Parish 1937),

sin embargo en investigaciones realizadas se ha coaprobado que

pueden recorrer distancias mayores ele 290 ra. por s•ana (46,48). 

Los adultos comienzan a aparearse durante sus prilleros dlas de

vida, estando la hembra en condiciones ie llevar a cabo su cru

zamiento al segundo dta de emergiJa, a diferencia del macho cu

ya madurez sexual mis rlpida lo faculta a las 24 horas post-emeL 

gencla. Una caracterlstica especial en estos insectos es el he-

cho de ~ue la heabra es monGgua, es 4eclr Gnlcaaente copula-· 
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una vez a diferencia del aacho que es poUgno, (42) 

El aayor na.ero de apareuientos es en adultos de l dtas :!e naci · 

dos en presencia ~e luz, decllnanio el cortejo de los machos a ¡,a!_ 

tir de los 7 citas post· niergencia y aumentando la receptl bil idad 

de las hembras desputs de este tiempo hasta los 14 dtas de edad, 

El proaedio de copulas realizadas por el macho es de S a 6 veces 

y el tiempo de la •i•a es de 1,6 a l:8 ainutos. 'l'lurante el apa

reniento en la producciGn masiva, se les dejG en ciclos de 12 • 

hrs., de dta y 12 hrs.,de obscuridad', noUndose que la luz activa 

a la aosca, perattttndole aayor proltferaciGn pero perjudicanio · 

la calidad de las aasas. disminuyendo la cantidai de huevos por 

hembra apareada. (22). 

En ablente de 27 •e (80 ºP] de temperatura (4, 49); las aosca, 

adultas se aparean a los 2 O latas de edad y a los 7 dtas de la 

copulaciGn, las h•bras cargadas ovtposttan aasaa de 200 a 400 • 

huevos (S?) en la herUa fresca de algGn anhlal de sangre calie!!. 

te. 

1.9 PATOGENIA, PATOLOGIA Y SINT(!(ATOL06IA 

Naturaleza de la acctGn patG1enai (59) 

ACCION 'AA'NATICA, • Ya que desgarra con sus ganchos orales 

los tejidos vffos del antaa1: 

ACCIOH Ill?TATIVA.- Por los •ovtaientos caractertsticos de 

las la"ª' dentro de las heridas en fo?'!lla de barreno, asoci~ 

do esto con los antllos de pequeftas espinas de las •isaas. 

ACCION EllPOLJATRIZ. ~ Ya que se alt..enta11 4e los UquHos que 

..-nan ~e las 11n ldas ~ 
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ACCION TOXICA.- Puesto que los productos de desecho dél

gusano barrenador tienen efectos necrosantes. 

ACCION INOCULATRIZ.- Ya que sieapre permanece constante

una solucidn de continuidad que es la v1a de entrada a· 

otros aicroorganlsaos como bacterias, virus, cl-ldias,· 

hongos, etc,, que provocan infecciones secundarias. 

Las aoscas son atra1das por las heridas de los anlaales . . Her! 

das que pueden ser provocadas de diversas formas coao son: 

Rasguftos por alambres, palos, espinas, etc.; enfeT11edades co

mo el ctncer del ojo, pezufta podrida (Jabarro), prepucitis 

etc.¡ vacas de parto rectente, cornadas, ombligo de los re 

cien nactdos¡ mordeduras de vaaplros, perros, ¡arrapatas, etc.; 

adltiples intervenciones de manejo coao castraciones, descor

nados, cortes de oreja, trasquilas, marcas o aretes en las o

rejas, aarcas d seftales con fierro d fue¡o (68}, in<t'e:rrencio

nes qutrdr1tcas; t1111ores, prolapsos uterinos u otros padeci-· 

atentos que provoquen san¡rado como aataduras por sillas d ª!. 

neses, etc. 

El aayor ddo postbleaente ocurre en el aabli.go de los recien 

nacidos, l'9, ctU• es el lugar predilecto para la ovi'Poslcidn de 

la mosca. (7, SQ, 6Q} 

Una vez infestado el antmal tiene pocos dtas de vida, de no -

curlrsele rlptdamente la herida y adn en este caso las infec

ciones secundarias pueden difundirse por el torrente sangu1-

neo ocasionando artritis, enteritis y septicemias; tanto que

en reglones infestadas llegan a morir hasta el 90 1 de los -

neonatos. (SO) 
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En becerros que sobreviven se observa con frecuencia Poliar-

tritls infecciosa por cluidias. (60) 

Ya en las heridas las aoscas ovipositan aasas de ZOO a 400 -

huevecillos los cuales se transforaan rtpiduente en larvas-

que npie~an a aliaentarse de los exudados que se producen al 

rasgar con sus ganchos orales los tejidos vivos del aniaal, -

aed!ante un aovtaiento caractertstico de baneno. 

La herida va adquiriendo aayor profundidad y vol1111en, despi-

diendo un olor ats intenso a carne en descoaposiciOn, que a-

trae a ats moscas a ovipositar, de tal for:aa que en pocosdtas 

puede haber prlaero cientos y desputs ailes de gusanos, lle - -

gan4o a alcan~ar la herida dillmetros muy considerables en el

cuerpo 4e los antaales. 

Los productos de desecho del GBG, tienen efectos necrosantes, 

lo que ocasiona la atracciOn de otras especies de d!pteros -

que lnfesttan las partes externas de la herida aientras el GBG 

contlnGa l'aacl8ndolo en lo als profundo. (28,68) 

En estas condiciones y sin trataaiento adecuado la muerte del 

an:laal es inllinente, contribuyendo a esto, la lnfecciOn bact!, 

rlana secundaria 4 de al¡dn otro atcroorganimo, la toxeata y 

la p8r4t4a de ltquidas ('6-0) , aunque \en regiones con poca aos -

ca 4 de cl:bla dificil, pueden ocurrir infestaciones ligeras~ 

que peralten la curacidn espontlnea de la herida al ser aban

donada por las larvas. Sin embargo las infecciones secundarias 

estln casi sieapre presentes. (22) 

Los anlaales dejan de c011er, bajan de pe~o y por lo tanto la

dtnlnucidn en su productividad no se hace esperar. 
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La herida aunque con exudado continuo ,er•anece sin pus ni ci

catrizaci6n mientras el gusano barrenador continda dentro, la 

entrada de microorganisaos complica la sint011atologla 1el a-

niaal el cual agotado por la baja de salud y la aolestia con~ 

tante de las •oscas, vaga inquieto en busca de sosbra y abri

go (7), 

1, 1 O PROGNOSfS 

Favorable en zonas de baja incidencia, pero cuando una 

infestaci6n continda sin tratamiento por dos seaanas o

mis y cuando la oviposici6n de moscas del GBG. es alta

el aniaal afectado seguramente morird. 

Heridas tratadas durante 4 dlas despufs de la infesta-

ci6n generalmente sanan en el lapso de un aes, aostr4n

dose una mejor1a a partir de 10 dlas. 

ComQ1111ente el ganado bovino es bastante resistente a·

las coaplicacionoa, y las lesiones generalaente sanan r! 

pidamente con un buen trataaiento, pero los ovinos, ca-

prinos y equinos frecuenteaente desarrollan las infecci~ 

nes secundarias (60). 

e1 pron&stico en esta enferaedad parasitaria es ••s des

favorable en los animales recten nacidos que en los a -

dultos (7,59,60,68). 

1.11 HALLAZGOS A LA NECROPSIA 

Suele ser suficiente para indicar la causa 1e la auerte, 

el exuen su~erficial de las heridas infestadas. 



Travis, lnipling y !rodly (1940), mostraron que las la!:_ 

vas comienzan a emigrar de la herida, inmediatamente 

despues de la muerte del animal, dura~te una hora como 

miximo. Las larvas que alcanzan su segundo estadio lo -

gran el per1odo de pupa, las que no se tiraron al suelo 

pueden llegar a papa en la herida, pero la probabilidad 

de eaer¡encia es m1niaa (58,64,66,76), 

1.12 DIAGNOSTICO 

Inspecct6n de la hertia~ en la que se observa su forma, 

profundidad, olor, etc.', siendo com11n una presentaciCSn 

circular y profunda, con un olor putrefacto caracter1s, 

ttc:o, 

NacroscCSpica directa1 por hallaz¡os ae •asa, de haevos 

en el borde ae la herida, larvas 4el Gsr.: en lo profan

do de las •inas es Hen dtpteros del ¡enero Cochltoay,ta 

y especie ho•tnlvorax~ alreae~or de las lesiones y ani

males afectados. 

IdenttficaclCSn mediante la uttltzaciGn del •tcroscopio 

estereoscCSptco y el 6ptico~ para diferenc:tar los huevos 

y •oscas del ~M. de otros 41pteros. 

1,13 DIAGNOSTICO DI1EllEHCIAL 

Con mtasis producidas por otros d'lpteros! Las especies 

que con aayor frecuencia pro~ucen mtasts despu6s de C! 
h011tnh'orax son~ 
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Phaenicia (lucilia) 

Cochliomyia macellaria 

Sarcophaga 

Phoniia 

Calliphora 

~ doabtica 

Cynoayla cadaYerina 

Stoaoxys calcltrans 

Heraetia 

De estas especies es de vital importancia para un diagnO!. 

tico acertado diferenciar C. hosinivorax de C. ucellaria 

puesto que aorfolOgicamente son auy stllilares, (Puntos 8.1.2 

y 8,1.31 

1.14 TRATA'IIENTO 

Se han desnrollado diversos productos par• aatar las lar -

vas del ¡usano barrenador en las heridas y que tabién pu~ 

den ser utilizados para evitar las reinfestactones de las

atsaas, 

Bnt.re los productos que han sido ·u.tilhados .se encuentraa: 

61 Benzol en aceite de pino, el !!Q 355 cuya aezcla contie

ne 31 de lindano con una base gel de aceite de pino, acei

te atneral y sflice (SO); el ungUento 62, que es un viejo, 

pero efectivo remedio a base de benzol c0110 agente destruf 

tor y difenilamina como protector contra las reinfe!tacio

nes, ubas en aceite rojo. Este aedicuento debe aplicar

se con pincel o cepillo con cerdas Je una longitud de --
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z. s cm. y asegurar ast la entrada del producto y la des

trucciGn de las larvas situadas en la profundidad de la

herida. Con el fin de evitar posteriores reinfestaciones 

en las lesiones extensas se debe repetir el tratamiento

dos veces por seaana. 

\ 
A partir de 1958 •pezaron a utilizarse larvicidas fos--

forados en foraa liquida par aspersiGn coao el Asuntol, 

debido a que cuando se hallaban afectados 1ran ndaero de 

animales no resultaba practico ni econGaico el trataie~ 

to individual. 

Se rec011ienda una pulverizaciGn con soluciGn al l.ZSI de 

Co-Ral (Bayer 21/199), Co1111aphos, Chlorfenvinphos o DOW 

ET 57 (Ronnel, lorlan), slrvilndose de un pulverizador -

potente. Bl rociador debe lliri1irse con fuerza en las -

heridas y salvo en becerros aplicado sobre todo el cuer

po para brindar protecciGn por 2 semanas. 

En las crtas pueden advertirse si1nos de intoxicaciGn si 

se roclan con exceso, debi6ndose restringir la aplicaciGn 

al vientre (60). 

Bn los dltiaos aftos se ha notado que el Couaaphos al SI, 

es el tratuiento de aayor efectividad pan el GBG. 

Aunque tarda varias horas para aatar a las larvas, lo ha

ce en tal for!lla que no tienen escape posible a donde qui~ 

raque vayan una vez que han tocado el ~olvo. Ademls la

herida GOaienza a cicatrizar por sus procesos naturales y 

coao el producto no es repelente, las moscas se paran con 
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toda tranquilidad a depositar sus huevos, estando coa

probado que ninguna larva alcanzar4 a vivir m4s de unas 

horas y que las moscas miS11as aorir4n poco después. e

vitando que ovlpositen en otras heridas. Adn4s este · 

producto es econ6mico, no es hlgrosc6pico. de f4cil ma

nejo y seguridad (por su baja concentractGn). seca la • 

herida hGmeda y lo aas illportante es que después 4e su 

efecto la"tctda, el efecto :restdual es sufici~nte par• 

penttir a un solo hoabre curar varios annales, pues · 

se reducen las aplicaciones. El efecto residual varta · 

segOn el tamafto de la herida, ya que en lesiones grandes 

el exudado es tal que constantemente lava la superftcie 

y arrastra el polvo, pero en condiciones experillentales 

excede los 1 O cUas, t ieapo 111ls que :suftctente para que 

se lleve a cabo la curaci4n de una herida ne:raal (22,SO, 

60,68). 

Actualmente el CoU11aphes ha 9i8·o sustttufilo por el aat!_ 

gusanos 4072 (2 Cllloro • 1 • (2~ 4 dichlorophenyl) vtnyl 

diethylpllosphato}, que ofrece las aisas Yentajas pere 

con menor p:recto. Este insectictaa es la Supona en pol· 

YO al SI, que en belstta9 de S g:rs. la Caatsldn MaXi.co, 

Allertcana pa:ra la l!T:ra8icacMn del Gusano Banenado:r del 

Ganado las reparte en for111a gratuita} 

En el hombre se han usado algunos la:rv:tc:Mas entre los 

cuales el clorofomo apltca8o 8trectaente en la he:rMa 

da buenos resultados (31}: 
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Debido al escaso contacto :le los investigadores y las

infestaciones confir111adas en el ~osbre, asl coso las -

limitaciones en la ex?erisentaciOn, no se mencionan -

productos espec!ficos para estos casos. 

Seguramente muchos de los insecticidas sistbicos O -

tubitn de aplicaciOn local son mortales para las lar

vas del 1usano barrenador :!el ganado, sin nbugo re-

sulta aventurado reco,endarlos ya que no se han proba

do en el hombre con ese fin. 

1.15 SALUD P~BLICA 

El tfnaino Cochlioayia ~oainivorax, describe al gusano 

barrenador como ''devora:!or de ho111bres·•, lo cual indica 

que los priaeros registros formales se hicieron a par

tir de casos de lnfestaclone.s en el l'loabre, por supue!. 

to 1ue ya se conoc1an aucho antes los susanos en el I!. 

na:!o, sin eabargo se supoala que el causante ele las 

miasis en el hoabre era producida por un insecto dife

rente. (31) . 

El hoabre es alta•ente SllSceptible a este partsito ~ 

do vive bajo condiciones pri•ltlvas e insalubres, coao

un alto porcentaje :le la poblaciOn en ~txlco, en zonas 

tropicales y subtropicales, debiio a 1ue es en estos -

lugares donde el insecto se encuent~a en 111ayor abunda? 

cia y actividad. 

El primer caso registrado en Estados 'JnHos fue en 1833, 

en un hoabre escalpado por los indios, 
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En 193S, SS infestaciones en seres hwaanos son •encionados 

por Dove, durante un brote en el sur del aismo pa!s y 8 ~•s 

durante la declinaci6n del brote en 1936 (31), 

En 1968 se confirmo la invasi6n de larvas del GB~. en la -

garganta de una ~ujer de Atascosa, Texas, la cual auri6 po~ 

teriormente debido a la infestac16n (ZZ), 

Bn Puerto Rico se registraron 11 casos entre 1958 y 196S; 

en ~exico el ndmero de infestaciones confirmadas no es ma-

yor de 10 desde que di6 comienzo la lucha contra la mosca

del GBG. en el afto de 1962, registrdndose 8 casos de miasis 

en el estado de Sonora desde 1969 a 1975 (74), dos en ni~os 

de 3 a 9 anos de edad, el prilllero con sarnpi6n y el segun

do presentaba 1ermatltis alérgica~ un hoabre de 60 a~os Je 

edad presentando dlcera varicosa y otro de 75 aftos con car -

cin011a vasocelular de la piel, taabi4n se reportan los ca-

sos de 4 mujeres de 25 a 58 anos de edad que presentaron -

papiloaatosis en vulva, psicosis esqui1oide, sinusitis m~x!_ 

lar derecha y dermatosis. 

Seguraaente en &pocas antertores se han registrado nuaeros! 

siaas infestaciones en el hombre, sobre todo en a.,os de re

voluciones, sin embargo se encuentran auy pocas citas lite

rarias (22). 
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Es •uy grave la falta de notificaciOn ie casos en los 

medios rurales o por personas relaclouias con la saluJ 

pdblica en el cupo, y resulta benffico hacer la divul

gaciOn correspondiente ca!a vez que se pueda platicar • 

con los profesionales indicados. 

~na caapafta orientada a conocer la incidencia del gusa

no barrenador en el ~011bre, peraitirla saber hasta que 

grado afecta este parlstto al ser lulano, ya que los ·• 

casos mencionados se antoj-an inaignlftcantes coapal'a4os 

con la presentaciOn real, Ad•ls pentttrta rec011en4ar 

algunos me4icaaentos efectivos y Se bajo costo que pro

tegieran a las personas ie la invasHn de larvas 4e es

te insecto tan perjudicial, 

1,16 IMPORTANCIA BC~MlNICA 

Los daftos que causa el gusano barrena4er son Teconoci4os 

desde hace auchos allos en Nbtco, -Estalos 'IJniSos y todos 

aquellos pa1ses que se encuentTan bajo la influencia !e

este insecto parlstto, Antes !e inicial'se la caapafla 

para coabattrlo, las ptrltdas que ocasionaba al gana4o • 

del sureste de ~orte Alltrtca, -se calculaTon en ZO •ilio

nes de !Olares anuales y de SO a 100 a!llones de tlOlares 

por allo en el suroeste (4l, estas ptr4ldas tenltn lugar -

a pesar de la aplicaciOn 4e ae~icu~ntos en las heridas. 

A fines del sislo pasado, por carecer de medios adecua-

dos, los 9anaderos se vteron obligados en algunas ocasi2, 
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nes a repoblar sus potreros debido¡ las perdiJas tan ele 

vadas que originaba este insecto, 

Cuando en una regiGn es constante la presentaciGn de las -

infestaciones, son poco notorios los gastos en personal y 

material, pero cuando se obtiene un control teaporal del -

GBG. y se pierde los ganaderos l1111entan el retorno de las 

gusaneras. Los gastos y las •~lestlas que ocasionan se -

hacen enormes al volver a padecer bajas en la producciGn -

de carne y leche. Ademas de la muerte de antaales, hay -

gastos indirectos en la utilizacidn de horas/hombre para -

localizar al ganado afectado, lazarlo y curarlo; la coapra 

de matagusano; las enomes perdidas por la deteriorizacidn 

de las pieles; tnutilizaciGn muchas veces permanenteaente 

de los animales; las enfermedades secundarias que ocasio-

nan la compra de antibidticos; diminuciGn diaria de la -

produccidn;° la vigilancia constante de los animales tanto 

en los ranchos como durante su movilizacidn a otras regio

nes; la restricciGn estacional para las operaciones de ma~ 

ca, castrado, descorne, etc., que obligan a considerar es

te probleaa como de s1111a importancia y un lastre para el -

desarrollo pecuario. Bn Mfxico uno de los Estados que ha 

conocido la diferencia entre convivir con la infestacidn y 

estar casi libre de ella es Sonora. Al finalizar 1967 se 

encontraban tan pocos casos de GBG. que casi nadie se pre~ 

cupaba por el parlsito y en la fannacia ya no se podt& en

contrar matagusanos, pbro poco tiempo despues debido a un 
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prolongado perfodo de cliaa favorable se pro-:lujo un incr~ 

mento altlsi~o en la poblaciOn 1e este ilptero y al come~ 

zar de nuevo el combate, no hubo matagusanos 1isponible -

en las casas comerciales y los vaqueros ya se hablan olvi 

dado de la vigilancia ~e las heridas, con el consecuente

resultado de que practicaaente todo Sonora que:!O invadido, 

hasta que el invierno ~yudo a la lucha contra el gusano -

barrenador. 

1.17 CONTltl)L 

Ante estos hechos los investigaaores se aYocaron a la ta

rea de buscar los medios para controlar y !e ser posible 

erradicar a la mosca ael 'lM, planteando prilleraaente pun

tos concretos ae ••nejo tendientes a evttar la tnfestaciOn 

de las herMas, asl como trataaientos e ht¡iene de las -

aiqas para evitar la ovipostcidn. 

~edidas preventtvas contra el Susano !larrendor: (16,53,65) 

l. Se recoaienéla que los gana!eros colaboren aanejanio el I!. 

nado con precauciOn para evttar al atxi•o tO'ls clase de -

heridas causaL'las, por intervenc:i:ones quirftgicas, nacbie!,I 

tos, rasguftos, cortadas, ectop..tsitos, etc. y en el ca

so de existir alguna laceractOll exaainarla frecuenteaente 

y curar al rebafto con perioiicidad, 

2. La ComistOn 'lfhico •. o\llericana para la erradicaciOn del 'lu 

sano Barrenaaor 4el Ganado en nuestro pals, rec011ien!a to 
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aar de las heridas agusanadas ~uestras de larvas, las cu!. 

les deben colocarse en tubos de vidrio que contienen ale~ 

hol al 701 y que son repartidas gratuita~ente entre los -

ganaderos por la Coaisidn, y ser rnitidos de inmediato al 

laboratorio para su tdentificaci6n~ en unos envases espe

ciales que contienen un cuestionario que debe ser debida

aente contestado, 

3, Tratar las heridas con un ~en aatagusanes como el com,,.a

phos al SI ó el 4072, y. baftar periOd:tcaente al ganado -

con insecticMas a base de esteres fesfdrtcos. 

4. Prograar las act tvMa6es de manejo zaottcn:tco en las que 

e:dsta la postbl:li6ad de causar heri4a,s en los •eses de , 

menor tncMencia en las poblactenes stlYestTes: Siendo la 

epoca de mayor tnctdencia la 6e calor y llln'hs. 

S, Observar rigurosamente los reglamentos sobre trasla3o ~e 

anillales de un lugar a otro'. 

6, Al coaprar ganaao, cerciorarse ae que toSos los anillales 

estln libres de gusanos. 

7. Cooperar con los ganaderos vectnos, esthlultniolos en !AJ 

caso, a que t011en las 8ebtdas ¡wecauc tones~· 
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1,18 BRRADICACION 

Adeads de las aedidas antes mencionadas (las cuales no -

fueron suficientes), se desarrollaron otros aetodos con -

la finalidad de eliminar al gusano barrenador del aedio -

ambiente. 

Actualmente se usa el combate bioldgico, que se lleva a -

cabo mediante la utilizaci6n de aillones de aoscas que se 

crian artificialaente, hasta que ea un punto determinado 

de sa desarrollo se est:~ilizan sexuahlente y se dispersan 

en las zonas infestadas. 

Este proceso se lleva a cabo en una "fdbrica·• especial-

aente diseftada, localizada en Twttla ~utilrrez, Chiapas, 

Mlxico, donde se reproduce el ciclo bio16gico en forma -

artificial y eapleando un aliaento • base de harina de -

sangre, harina de huevo, queso cottage, leche en polvo, 

algod6n y agua, se producen millones de pupas que son s2. 

aetidas, cuando han cumplido cinco atas y aedio !e edad, 

a una fuente radioactiva, utilizando los rayos s-a ea!_ 

tidos por el Cesium 137. De tal foraa que al emerger las 

aoscas, despuls de haber recibido aproxilladaente 6000 -

Roentgens, quedan estlrlles stn llegu a ser radioactivas. 

Las aoscas esterilhadas son posterior.aente dispersadas -

en los lugares infestados, en cajas de cart6n, por medio 

de aviones siguiendo lineas de dispersi6n a raz6n de 4.02 

b, (2,5 millas}, de separactGn una ae otra, con una can

tidad de 4 cajas por 1,609 JI! (1 ailla), y conteniendo --
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aproxiaaduente Z,000 moscas por caja. 

Una voz libres en la naturaleza~ las moscas tratadas se 

aparean con las nativas interrumpien~o el ciclo de vida, 

ya que por un lado, en la cruza de un macho esteril y • 

hembras fértiles se pro1uce~ masas de huevos infértiles 

que juas eclosionar4n, y por el otro, en la croza de una 

hembra esteriliz~da y un macho propto del lu¡ar no hay · 

formacilln de masas puesto que la rad toact ivf:dad aplicada 

no permite el desarrollo de les Or¡anos genitales de las 

moscas tratadas. 

Si las disperstones de moscas estfrtles contin1lan por P!. 

rlodos determinados, en cantidades suficientes y contt • 

nuas, primero se reduce el potenctal reproducttvo de la 

poblaci:On stlvest'Pe y despu&s se consigue la erradicacilln 

del insecto. 

Este método ha dado aagntftcos resultados en el suroeste 

de los Estados ~nt~os de .lal&'Pica~ en la Isla de r.arazao 

y Puerto Rtco (4,S,561, 

1,18,1 HISTOlIA DBL PllOSRA~A DB BRM~ICACION ~E LA '40SCA DEL SU

SANB BA1RENA1>0l DEL ~ANA'I)(), 

Los prtaeros pasos dados con miras a la erra8tcacMn, o

currieron en los Estados Unidos de All6rtca. 

En 1935 - 1937. el gobrerno de ese pah en coopOTacilln con 

las agencias estatales y los !ana8eros', tntctaron un pro-

graa de lucha contra el gusano barrenador: (77) 
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En 1937, E. P. lnipling propone la erradicaci6n del GBG. 

aediante la liberaci6n de moscas machos sexualmente est~ 

rilizados, ya que habfa obervado que las aoscas heabras 

s4lo se cruzaban una vez, a diferencia del macho, que lo 

hacla varias veces. Pens4 que se podta sacar ventaja de 

esta particularidad y as! cada aacho lnflrtil que se cr!!. 

zara con varias h•bras las tnut:tllzar-ta coao :r•oduc • • 

toras, y si este feJi6aeno se pudiera repetir duraate va -

rias generaciones, las poblaciones silvestres del insecto 

decrecerlan en proporciones aatn4ticas (SS). 

Bn 1947, en len:tlle, Texas, se lltcteron estudios con es

terll:tzantes sexuales qutll:tcos, los cuales no dieron buen 

resultado (20}, 

En 1950 se probaron los efectos da los Rayos X y G-a en 

el GBG. pero por lo elevado 4el costo no se utiltzO este 

aetodo en fona rutinaria y se st¡ut4 expeTiaentando. 

En 1951 Bushlan4 y RopUns lopan esterilb.ar al gusano -

barrenador con radtactonas X y radiaciones S-a de Coba! 

to 6.Q, 

Bn 1952 • 1953, en la Isla 4e Santbel en Plor:tda, seco! 

fira4 que los machos asteriles criados artificialaente po

dlan coapetir con los silvestres. ~o se logr4 la erradi-

caci6n en la Isla debido a su cercanla a la costa, pero -

se decidlO hacerlo en la Isla de curazao, logr4ndose este 

fin 1 antre la tercera y cuarta generaciOn de moscas (5). 
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Con la confir•acidn de la efectividad del sistema, se pl! 

ned una caspafta en el estado de Plori~a, donde habta pér

didas por 20 millones de ddlares al afto. 

Durante 1958 - 1960 se trabajd en la erradicaci6n del GBG. 

de PloriJa y el sureste de Estados ,nt1os, concluyendo a 

fines de 1959 y prtnclptos de 1950, con aoscas producidas 

en las plantas de Bithlo y Sebrtng (54, 55),y caaenzando 

a tomar fonaa U idea 4e errad:tcaci6 .. en Texas y el Sur

oeste de la Nacidn A.ericana. 

En 1962 se da inicio a los trabajos de erradicaci6n en el 

suroeste de la Uni6n Aáericana, inicitndose en el estado 

de Texas, para lo que se adapto una Base Aerea en la ciu· 

dad de Xission, para la crianza de •oscas (51). 

A finales del mismo afto y por las conttnuas reinfestacio

nes provenientes de Meitico a Estados 3nidos, se ~ace exte~ 

sivo el combate a la Repdblica ~exicana, abarcando los es

tados ie Coahuila, Nuevo Le6n y Tuaulipas. Poco a poco, 

de acuerdo con los progresos que se iban obtentenio y el 

funcionaaiento de la planta en Mission, se incluyeron los 

estados de Baja California Norte y Sur, Sonora, Chilwahua, 

Norte de Durango, Norte, Centro y Este de San Luis Potosi 

y Norte de Veracruz (511 en este proyecto. 
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En 1965,los ganaderos 4e M8xico, a traves 4e la Confeder!. 

clOn Nacional ~anadera, solicitaron a la antigua S.A.G. · 

(Secretarla de Agricultura y Ganader!a: ahora S.A.R.M. S! 

cretarta de Agricultura y Recursos Htirfulicos), las ges· 

tiones necesarias para la exte~sldn 4el Prograaa en 18xi

co (25). Inicifndose en ese aisao afio una encuesta para 

deteratnar la facttbili4ad de realizar un eswdto de la -

incidencia de esta plasa en la Repdblica ~exicana. Y asf 

el 11 de junio d~ 1965 se firaO una declaracton conjµnta 

de los representtntes ganaderos de Mfxico y Estados Uni·· 

dos, en el cual e coaproaettan a gestionar ante sus res

pectivos gobiern s la foraactOn 4e una Coatsi4n ~exico

kllericana para la erra4tcaci4n 4el Gusano Banenador del 

Gana4o (2 5 l • 

En 1965, se inlciO el estuelio ele la tncidencta ele :;a:;., en 

toda la Repdbltca ~exieana, 41n4ose por teratna4o en 1966 

(23, 25). 

Bn 1966,se autorizo a la CoatsiOn Mextco-Allertcana para · 

la prevenet4n ele la Pleb'l'e Aftosa, hacerse cuso de los -

trabajos referentes a la lucha conna el gusano hrrenador. 

Da!o el beneficio que se obtuvo por parte del sector ga

na¾ero, se pidiO al sobierno de a~bos patses la upliaci4n 

del prograa a todo el pa!s. Por tal ,otivo el 28 de Ago! 

to ele 1972 se flrm4 el convenio entre las dos naciones, en 
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el cual se acuerda establecer un programa conjunto ~ex! 

co-Allericano para erradicar al gusano barrenador delga

nado y formar una barrera en el Istmo de Tehuante?ec 

(entre los meridianos 9z• y 96•, de5!1u6s de erradicar los 

estados ubicados al norte del punto aencionado (21} 

Pan lograr este objetivo se dividid al pala en S A;reas -

de trabajo cada una con cabecera en: Chihuahua, Monterrey, 

Guadalajara, Tampico y Tuxtla t;uti6rrez. 

Bn 1975 se erradica el gusano barrenador de Puerto Rico. 

Bn 1976 se terainCI de construir y-~trCI en fllncionaaiento 

la Planta Productora d'e ~oscas ~Ues en ~1 'tantdplo 

de Chiapa de. Corzo, Chiapas, :Mtx::ic!o, 

Bn 1978 se erradica en un 601 el 'SM. en la Pentnsula de 

Baja california Sur. 

Bn 1981 se dan por teraina:dos los trabajos en la Planta 

Productora de Moscas EstfrUes de Kl9slon,T9!Ula, '!J.S • .\-. 

y comienza a funcionar casi al 1001 de su capacidad la de 

Tuxtla Gutitrrez, Chiapas, ~fxico. 
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A.~TECEDENTES 

Todo progra~a de investigaci6n requiere de un sistema de 

evaluaci6n eficiente que permita cuantificar los result!. 

dos que se obtienen. 

Por lo tanto pera poder realizar estudios en las fluctu!. 

clones de las. poblaciones de insectos, tanto de las •os

cas nativas como las esterilizadas y de la interacc16n -

de aabas, as! como del comporta~iento de las ainas, se 

han ideado atrayentes y tr1111pas; que per11itan la reco -

lecci6n do insectos. 

Las aoscas del gusano barrenador, al igual que otros ant 

aales, secretan substancias ex6crinas que causan reacci2, 

nes de comportamiento en los individuos de la.•i•• esp!. 

ele las cuales pueden ser de agregaci6n, de alaraa, o P!. 

ra el desencadenamiento de la actividad sexual. Estas 

substancias reciben el nombre de Feromonas o Ectohor:110-

nas, las cuales son investigadas con el fin de poder ser 

utilizadas en el control y aanejo de plagas. Su princi-

pal uso ha sido concentrado en la detecci6n de indivi~ 

con el fin de realizar estudios en las fluctuaciones de

las poblaciones de los insectos, (33,63) 

F.C. Bishopp y Col., en 1916, utilizaron coao primer atr!. 

yente la carne en descomposici6n 6 los productos de la -

carne descoapuesta y agua como cebos, que se colocaban en 

una traapa den011inada Bishopp, intentando reducir las P2. 
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blaciones 4e moscas que causaban aiasis en el ganado del 

sureste 4e los estados Unidos, 

Durante estas experiencias el htgado de suidos y b4vidos. 

mostr4 ser el mas efectivo en la atracci4n de dtpteros. 

Sin embargo el producto tenla la particularidad de atraer 

aayor cantidad de otros insectos caao: Sarcophagidos, -

C. aacellarta, 1!!E.!!!. §2_. y Phoraia ª1?,, y una cantidad

muy re4uct4a 4e C. haminhorax :tntmtrlen4o por en4e en 

los resultados, ya que c0110 principal causante de las&!!. 

sanaras se Jlacta impresetn4lble un mftodo que penitíera 

a1111entar su ndmero de captura y reducir el de otros dtp

teros, 

Conforme los trabajos en la lucha contra la aosca del -

GBG-. fueron aumentando, estos estudios se hicieron adn -

11t·s necesartos para obtener inforaacidn acerca de la ec~ 

log!a 4el insecto y 4e vital iaportancia para lo¡rar el

extto 4el prograa 4e erra4tcacldn, el cual dependta ca-

4a vez als 4e la inforaacidn 4e c•po que determinara la 

coapettll1114a4 de las aoscas esttriles liberadas con las 

silvestres f8rtiles. 

Stn embargo el stst .. a Btshopp con algunas aodificacio .... 

nes fue por áls de 40 aJlos el dnico aedio utilizado (57), 

tenifndose el continuo probleaa 4e la baja captura de 

C. hoatnivorax y de la •anufactura y transporte ~e la 

traapa Bishopp ya que, adeals de su costo elevado, su 

construcci4n y manejo resultaban coaplicados. 
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De Vaney en 1973, estudiO la a_tracciOn de las ,oscas iel 

GBG., intentando ree-nplazar al hl3ado de res, con san3re 

de bovino contaminada con bacterias, ~ue se inocularon a 

la san1re esteril, san1re desfibrinaia y rlasaa sangutnec:. 

Je estos ani•ales. 

Estas pruebas se llevaron a cabo en el laboratorio con -

el olfatdlletro,y se concluyo que la atracciOn se debla a 

los materiales que resultaron ~e la activiiad de las si

guientes bacterias utilizadas: Bacillus ~!!!!!!. ~ycoides, 

Escherichia ~. llebsiella pneuaoniae, Proteus wlsaris, 

Staphylococus !!!!!!!!,, Proteus airabilis, ~e~!!!. hyiro-

2.!!.!.!!_, Bacillus lichenlforaes, Pseudomona aeruginosa y 

Pasteurella galllnara (19,30), O a los productos de la 

descoaposlcl6n de las •isaas, 

Grabbe y Turner en 1973, encontraron q~e las ~oscas res

pondta,n a la atracci6n de las auestras acuosas de los -· 

productos descospuestos de la sangre y iel hl¡ado de los 

aniaales usados para estas pruebas. Srabbe lo1rd reunir

la sezcla ~e los 35 coapuestos que 41 considero c0110 los 

productos de deg~adaci6n de las protelnas aniaales y de

los leidos grasos eoao los siauientes: lciio acettco, ,. 

leido propanaico, leido butanoico, lel!o pentanoleo, te!_ 

io hexaaoico, leido octanoico, tciio benzoico, bencina,

tolueno, fenol, ,aracresol, indol, skatol, piriiina, •e

tanol, etanol, 1-butanol, 2-butanol, 2 aeetil 1-propanol, 

etanol-ina, foraallna, acetona, 2-butanona, ~ettl11J11ina, 
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etila,ina, nonio, isopropila•ina, pirrolidina, hidroxi!. 

amina, hiJroclorlJo 1-S dla•inopentano, trimetilamina, -

etanothiol, metil-iisulfuro y sodio sulfiJo. Estos co,-

puestos fueron ieteninados por ,edio de la cro2atogra-

fla gas-liquido. (41) 

De los compuestos antes citados se escogieron 30 para su 

estudio que fueron: tcido acetico glacial, leido benzoico 

Acido butlrico, Acido ltctico, leido hexanoico, leido o~ 

tanoico, dcido val@rico, dcido propanuico, acetaldehido, 

formal1n, indol, skatol, fenol, paracresol, piriiina, --

n-butil alcohol, isobutil alcohol, alcohol secbutflico,

acetona, metanol, etanol, 2 butanona, ~etil disulfuro, -

etanothiol, 1-5 iia,ino pentano, etanoluina, etilll!lina, 

metilamina, isopropilamina y tri~etila•ina, Realizlndose 

pruebas para encontrar un •&todo satisfactorio en la ex

posicidn de los atrayentes qulmicos, 

Prilaero,se intento hacer •tnilla la inCO'll?atibiliiai q~f

mica, para lo cual 6 de los compuestos que contienen &m!. 
na fueron co~binados con 10 al, de cada uno de los 24 -

coapuestos qutmicos anotados (excepto 10 ~gs. 4e los CO!_ 

puestos cristalinos del &ciio benzoico, indol y sbtol), 

Tubi6n de los 24 compuestos que no contienen aaina fue~ 

ron divididos en dos grupos: los dciios y los al4ehidos

(los prilleros 10 qutmkos enlistaios), alcoholes y ceto

nas (los siguientes 14 qutmicos enlistados); para ~ejo-

rar la volatillzacidn, el glicerol fue sustituido por -
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etanol coao solvente. Las sol~ciones de etanol fueron c~ 

locadas en botellas que contentan diferentes cantidades

de etanol y un rollo de al1oddn dental del So. Z, tenie~ 

do 1.3 cms. de longitud cerca de la boca de la botella,· 

la cual per.aitfa una fine y prolongada liberacidn Je ~a 

ter tal volltil. 

Cuando los tl'es grupos qu:llltcos (uhlas, leidos y aldeh! 

dos, alcoholes y cetonas), fueron probados separa4aaente, 

el prilllero y segundo grupo fueron •uy d8biL,ente atracti 

vos y el tercer grupo fue moderadaae~te atracttvo a las• 

moscas del gusano barrenador, cuando se coabinO el grupo 

dos y tres. Pero el grupo de uinas usado en coabinacidn 

con otro O con a,bos grupos, decrecta la atraccidn !el · 

cebo, despues de esto se elbinO. 

Pinalmente de acuerdo al grado ~e volatilizacidn se cal!_ 

ficO a los coapuestos coao: atractivos, neutrales o re,!. 

lentes. 

El 4cido acettco, butlrico,valerico, el fonaltn, i:ndol, 

paracresol y el alcohol isobuttlico fueron atractivos} -

el sltatol fue neutral~ el 4cido Uctico, leido hexanoico, 

tcido octanoico, tctdo propanoico, acetaldehido, fenol -

piri!ina, etanol y metil disulfuro fueron repelentes, 6 

fueron de efecto variable (4cido benzoico, alcohol butt

lico, alcohol secbutflico, acetona, ~etanol y etanothiol), 

algunos fueron atractivos a un sexo y repelentes al otro 

y algunos de efecto inconsistente para una prueba o para 

la otra. (40,41) 
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Después de e~te cduulo de investigaciones, por fin en el 

afto de 1976, Jones ~. Calvin logro formar una ~ezcla de

compuestos probados, denomindndola Swormlure Standard.(SZ) 

Calvin selecciono 10 coapuestos qubiicos y los iividid en 

tres grupos, el primero contenta: dcido acetico, dcldo • 

benioico, leido butlrico, y lcUo valbico;- el segundo • 

grupo: fenol y paracresol; el tercero: tndo1, alcoho~ •· 

isobut!lico, alcohol y acetona. Los tres grupos fueron-· 

colocados por separado en botellas que contentan mechas 

para la libre evaporacidn. 

El indol, siendo un material cristalino con poca presido 

de vapor fue efectivo cuando se ~eicld con los alcoholes 

mis volltiles, co~o el alcohol isobutllico y el secbutl· 

lico junto con la acetona, que cuando se expuso separad~ 

aente d disuelto en leido; el fenol y el paracresol fue

ron mis atractivos separados d juntos, que en co,bina···· 

cidn con los alcoholes y la acetona. 

Durante este periodo de estudios se usaron iguales cant!, 

dades de los coapuestos qufmicos en cada grupo, excepto

el &cido benioico y el indol, que se usaron en aenor ca~ 

tidad que los otros compuestos, debido a que estos se re 

cristaliiaron sobre las mechas como soluciOn evaporada. 

Bajo condiciones de fuertes vientos, calor y sequla se!!. 

saron de 15 a ZO •ls, del grupo l; 10 mls, O menos del • 

grupo 2; y de SO a 60 als, del grupo 3, Durante los peri~ 

~os de frfo y humedad el tiempo de evaporaclOn fue muy • 

reductdo. 
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A esta aeicla de coapuestos probados se le deno~inO ---

Sworalure Standard y capturo de 5 a 6 veces mds cantidad 

de aoscas do gusano barrenador y de 7 a 8 veces aenos 

cantidad do otros dtpteros, ~ientras que el htgado en 

descoaposiciOn capturo de 2 a 3 voces ~ds he111bras del ',;!Y.;. 

y ats Jel total de otros dtptoros. (SZ) 

Jaaes R. Coppedse en el afto de 1977, logra una nueva me!_ 

cla de sustancias qutmicas atrayentes de moscas del gus!. 

no barrenador, la cual evaluada bajo condiciones de cam

po aostrO ser ats atractiva que el Slior.alure Standard y · 

que el htgado en desc0111posiciOn. 

A esta nueva ~eicla se le denomino Swor~luro -Z, captu-

rando en general ats hembras no copuladas o nuliparas. 

Esta sustancia fue preparada por la combinacidn de los 3 

srupos de coapuestos qulllicos, los contenidos en la bot!. 

lla 1 y 3, aftadlendo el metilsulfuro a la botella 2, y -

de esta foraa se meiclO el producto de las dos botellas

en una sola, (26) 

Inicialaente el Swor.alure -2 so coapard con el Swormlure 

Standard, capturando dos veces ats moscas 5el SBG. que -

el Standard. En la stguiente evaluaciOn el Swo1'llllure -2, 

fue coaparado con el h!gad·o en descomposlcidn, capturando 

un n1bero significativamente mayor de ~oscas del gusano

barrenador que el htgado. 



TABLA 2.1 

CO'IPOS[C[O~ QIJI\l[CA DBL SWOR'4L'JRE -Z 

CO'IPUBSTOS QUI'IICOS DBNSI'>A!l 

Acido acetlco (glacial) 1 .049 

Acido benzoico 1. 2!i!i 

Acido valerico º· 939 

Acido but1rico 0.9S8 

Indol 1. 220 

Isobutanol • 0.789 

Sec -butano 1 o.sos 

Acetona 0.790 

Phenol 1.072 

Paracresol 1,018 

Bisulfuro de aetilo 1.063 

Bn el Anexo l pueden verse los lugares dentro de la Re

pdblica 'lexicana 4onde ha si-io probado el Swor.lure -2. 

Puf con la creaciOn de este atrayente qu!lllico, que se -

trato de darle mdltiples aplicaciones, como el desarro-

llo de una nueva trampa que vino a sustituir a la BJ:shopp 

y un sistema nuevo creado por Copprige en 1977. denomin!. 

do S.W.A.S.S. (Screwwon Adult Supression Systn). 

Bste sistema SlfASS, consiste en un atrayente quhico el

Sworalure -l combinado con un insecticida el D.V.D.P. -

(2.2 Diclorovinil Di•etil 0 osfato), cebo y material iner 

te, cuya finalidad radica en no sola•ente atraer a la --
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mosca, sino aduts provocarle un efecto de toxicidad y-· 

muerte. (12,37,73) 

r.oppedge mediante este sistema le did vida a un ~etodo · 

que en el pa~ado se le did poca importancia, como lo es

el control del esta1o adulto. Ya l.aake y CUshing (1930) 

reportaron una reduccidn del 301 de adultos Jel GBG., en 

un trea de 500 lcildlletros cuadrados, localizada en la 

porcidn central del estado de Texas, e.U.A., utilizando 

313 trapas cebadas con carne durante 8 9eses. Laake 

(1935) esti'IO una reducciOn del 491 en casos de Coclio· 

aiasis utilizando una tr•pa Bishopp por km, cuadrado en 

un trea de 630 b. cuadrados, y CUshing (1969), indico · 

que el costo de operaclOn ele las tl:mq,as de carne eicce .. -
. ,, 

cl!an los be)lef.ietos po:z: l_o que no• s,..e lle conéeílll« valiot 

prtc1fico. (73) 

SlfASS en la Isla ele Guruilo¡ su ennyo coapt.eli!l'la una P!. 

quela tr•pa dl!ndrica de cartlSn c¡u.e.. en su ~ntertor co~ 

tenla el a'7;(a.t~te 1utaico1 --~:,t:harina .el•' ·~n¡ne, -.2: 
• ··111 

u E~er y Yapo.na (26), o:b,:ei\ite'Qito-~~ resul.udo una r-!. 

ducci'6n clel 15 al 851 ele los a41111tdili s:llvestJres; uUUzau ... -· . -
do c-o referencia los traapeos dia'rios. A pesar de los 

aagntficos resultados, el sistema deberla ser probado en 

alguna zona continental sujeta a migraciones de insectos 

y deberla resultar ads econOaico con objeto de utilizar• 

lo en foraa generalizada. 
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Fué de esta fon1a que el Departamento de Agricultura de 

los Estados ~nidos, realizd ~na tra~sfor~acidn en la 

trampa, convirtiéndola en una pastilla con los mis~os -

ingredientes, auaentando a la mezcl~ original cera y ol~ 

te de matz molido, y la nueva presentacidn se probo en -

el Condado de Jeff Oavis, Texas, obteniendo una disminu

ciOn en los adultos silvestres del 851, 

En vista de los excelentes resultados, la Coaisidn ~éxico 

Americana para la ErradicaciOn del ~usano 9arrenador del 

Ganado, decidid hacer una prueba con el sistema SWASS en 

el 4rea endémica m4s problea4tica de las costas del Gol• 

fo de Ml!xlco, loc:alizada en· el \lunicipio de Villa de Al· 

dama, Tuaulipas,. l(l!xico. 

Dur~f!.19 este est11djo la poblaeiOn de aoscas clel cs~s. su~ 
Yes tres, disminuyif en un Ht en la zona donlle $é' U(lli~IS 

el sd:ss, resul~n4o ser un .z,ec:µJ'sa áiMtaen.t;~ ~ea-r. pa .. 

ra el abatimiento de las poblaciones eit•vaclas ele adultos 

del ~G que coabi.n4ndolo ~tJn la liberá'Cidn :te· insec.tos -

esJl~á!o aax~ su efe.~;lvtdad, pu~ c¡ue se ha ob--
~·- ~ 

s,...._a~ que los •cbos e~~ados 1;.teiUm up aej;or .4e ~ 

seapello en las ~ti,laciortBs ,·Wivas ba.jiu.· ~e· ·~JS.~, por lo 

tanto la reducc:iCln en las poblaciones a1111·e11ta la efecti -

vidad total. (24) 

Como ya se ha tencionado,el Sistema para la SupresiOn •· 

del Adulto del Gusano Barrenador es un ~étodo de co~bate 

tdxlco cuya base elemental, son unas pastillas llamadas

Unidades SWASS, con un peso aproximado de 2 a 4 grs. y 
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elaboraio a base de los ingredientes ,arcados en la ta

bla 2.2. 

TABLA 2.2 

TABLA DE CONPOSICION DETALLADA DEL PELLET nEL S.W.A.S.S. 

Y DE LA P'JNCION DE CADA COMPONENTE. 

COMPUESTO S:UNCION CA?frll)AD \ 

AZUCA1l ATRAYENTE no•rco (CEBO) 30.5 

HARINA DE SANGRE ATRAYENTE TllOPICO (CEBO) 30.5 

OLOTE DE MAIZ MOLr..>o YEHlCULO y eoNSISTENCIA 8.9 
DE LA PASTILLA 

CERA YBHlC'JLO Y CONSISTENCIA 
EVITA LA lNC01'P01tACI0N DE AG'JA 5.9 

SWORMLURE ~2 ATRAYEtn'E SINTBTIW !SPECIPICO 

CONSTtTIJYBNTES : 
PARA LA 1\IOSCA '>EL ~JSA.'fO BAJl.1l! 
MADOR DEL GA.'fADO·Cochl!oayia 

ACI·DO ACBTJ:CO 
. hoa!in:lvo.rax . 

14.0 

ACIDO BBHZOIE:O 2.7 

ACIOO BUTIRIE:O 12.8 

ACIDO VALERJ!CO 12.6 

tNOOL 2.6 

ISOBITI,\NOL 10.6 

S!CBUTANeL 10.8 

PENOL 11.6 

PARACRBSOL 11.0 

METIL DIS'ILP1JRO !!.:.! 
22.2 

D.V.D.P. "'KNOCK: DOr.-1" INHIBE LA ACCION z.o 
(2.2 DICLOROVINIL DE LA COLIN!ST~.AS., SO!IU! LA 
DIMETIL POS"ATO) ACETIL COLINA 

1 ºº· O 



Estas pastillas son dispersadas por medio de aviones, P!. 

ra lograr una distribuci6n unlfor2e, evitando desde lue

go las Arcas habitadas, lagos y rlos, a raz6n de 9 grs. -

de OVDP por ,illa cuadrada y siguiendo una parrilla de -

dispersi6n con lineas de 1.609 Jc,a (1 milla) de separaci6n. 

TABLA 2.3 

NtNBRO DE PASTILLAS Y GRA'IOS DB INSECTICIDA 

PO\ ~NI9AD DE SUPBRPI~IE 

SUPERFICIE NO. PASTILLAS 

l Xilo2etro cuadrado 50 

1 llectlrea 0.5 

1 ~etro cuaJrado 0,00005 

TOXICOLOGIA 9EL ~.V.~.P. 

!.RA'40S 

3,5 

0.035 

0,000035 

De acuerdo a la info!'llaci6n ttcnica de la Compaftta Shell 

International, este compuesto es uno de los insecticidas 

menos t6xicos del aercado, por su gran poder de hidroli

zaci6n y evaporaci6n. (Z4) Pero lo suficientemente fuer

te para liquidar a la mosca que se acerque y lo toque o

in¡iera. 

El sistema S1fASS es de un bajo i•pacto ecol09ico siguie!_ 

do las tasas de aplicaciOn utilizadas en Aldua, Tus,,· 

~ex., y la duda de hasta que grado afecto realllente el ~ 

medio aabiente y a otros insectos y formas de vl4a que40 

disipada, aOn a pesar de que durante el experimento se!. 

signo personal en las ltneas de !isperslOn en cada una , 

de las aplicaciones aireas de las pastillas, y nunca se 
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encontrO una sola de ellas, que puio ser facil2ente con

fundida a sf.llple vista con un trozo de tierra, piedra O 

excremento. (24) 

Por otro lado el SvoJ"llllure -2 fue probado en la trampa

Bishopp (6) y se observo que las moscas del gusano barr~ 

nador mostraron una fuerte orientaciOn hacia la fuente -

de atracc!On, con1re1•ndose sobre la •alla de la traapa 

en la parte cercana del atrayente pero el ndmero demos

cas capturadas fue muy reducido debido, posibleaente a -

que el cono de la trampa se encuentra en postciOn verti~ 

cal y las moscas despues de posarse sobre la trapa, ca

minan sobre las paredes de esta y pocas hacia el cono de 

la mina donde se encuentra la entrada. 

A ra!z de la problea•tica que presentaba la trapa Btshopp 

se le hicieron continuas modificaciones ~tn poder conse-

sutr los resultados Optillos. 

No fue sino hasta que A.B.Broce en el ~ismo afto (1977),

realizO un estudio sobre la conducta de vuelo ie la mosca 

del 5BG, observando que estas se dirigen en la iirecciOn 

del atrayente qu!aico y contra el viento. (11) 

En base a estas observaciones diseftd una tr11111pa que ien2,. 

minO WIND ORIElfTBD TRAP (WOT), es decir trampa orientada 

por el viento. 

Los dlse~os prellalnares indicaban 1ue la ~ejor configur! 

cldn facilitarte la entrada de las moscas a travfs de un 

embudo que se orientarla constantaente segdn la direcciOn 

del viento, mediante dos veletas met•licas c,igs. 2.13 a 

la 2. 23). 
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La WOT fue ?robada y c011parada con la Bishopp y capture

aAs ~oscas del gusano barrenador y un porcentaje aenor · 

de d1pteros secundarios a diferencia de la Bishopp cuya

captura en aoseas del GBG. fue baja en c011paraci6n al Pº!.. 

centaje de d1pteros secundarios. 

Las comparaciones de cupo se realizaron por "The Aniaal 

and Plant Health lnspection Service'', USDA, en el &rea · 

de U.S, Rlghway 7 lennedy Country, Texas: Cage Ranch, in 

Brooks Country, Texas~ Borregos llanch from W,W. Jones 

State, al sur de Hebronsville, Texas} Colorado Ranch 

Brooks Country, Texas, y en los terrenos de la base aerea 

de Mtssion·Texas, E.U.A. (77) 

Stn eabargo, aunque los resultados ebtentdos por la cap•· 

tura de aoseas del gusano barrenador 4el ganado por la s 

traapa WOT habtan sido superiores a la trnpa ltshopp, s 

aGn no se pudiel'on superar los probl•as ecennlcos y el 

manejo de las traapas, ya que por un lado aunque la fabr!. 

caci6n de la WOT se rea1tza con aatHiales sencillos a un 

precie aprox.taado 4e $100~ QQ (c:i:en pesos QQ/100 •. n. l por 

unidad, ab la aamafactura lndlvMual, la hacen a1ln 4e ,. 

dlftctl uttltiacNn en pan escala, y por el ot:ro lado ~ 

el taaafto CClllpltca a~n ats su wanejo y transpo:rtaci4n: 

En el afto 4e 1!179 el M.Y.Z, Benjmtn Alvarez Sierra, Bn

toa41ogo Asistente 4e la Coaisi4n Mlxtco Americana para 

la Erradl~acNn del Gusano Barrenador 4el Ganado, se aY!!, 

c6 a la tarea de 4tseftar y construir una trapa que fue. 

ra efectiYa para atraer a las aoscas del GBG, ata que ª'!!. 
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tros dtpteros y a otras trampas, donde se pudiera hacer

la colecta de las mis~as de una foma fdcil, y cuyo ,ant 

jo, instalaciOn y transportacidn presentaran el ilnimo -

de dificultades, y desde luego, que su manufactura fuera 

econOaica y su diseno penitiera la elaboraciOn en serie, 

puesto qua la finalidad de la misma serfa coaple:aentar -

al sist•a SWASS, da tal fona que al utilizarlo en la -

trampa aniquilara la ~osca del ~BG, con una contaainacidn 

ambiental mfnima, 

Para fines de 1979, se hicieron las primeras pruebas de 

cupo, e~tas fueron tres y se llevaron a cabo en las z~ 

nas circunvecinas de la Planta Productora de ~oscas en

Chiapa de Corzo, Chis,, ~ex,, durante los meses de Sep

tie:abre y Octubre, (2) 

Durante este estudio se observo: 

l. El taaafto ab efectivo y pr4ctico del nuevo dlsefto de 

trupa. 

2, El radio de acciOn. 

3, Bl porcentaje de moscas capturaio, 

Para lo cual se utUhO coao referencia y cO!l:,uaciOn la 

trupa WOT, cebando dsta con atrayente qulmico lfqui1o y 

la trupa Alvarez con atrayente qublco sOlido + insect! 

cida (Unidades SWASS), en forma de pellets. 

La trupa diseftada consistta en un cono de malla a manera 

de eabudo en cuyo centro lleva un reciptente de aalla do!!. 

de se coloca al atrayente sOlido con insecticida (vapona), 

en for11a de tabletas o pellets de 3-5 cm. da longitud y -
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1·1,5 ca. de di4metro, de color cafe marrOn y olor cara~ 

tertstico por los componentes que lo foMan. Los pellets 

deben conservarse a una te•peratura de -5 ·~ antes de ·· 

ser ut il hados. 

La parte inferior del cono tenina en un cilindro de 14-

mlna de 5 ca. de largo por S cm. de ancho, en donde se -

coloca una canastilla o bolsa de preferencia de sall~. -

la cual recibe a los insectos. Esto se compleaenta con, 

una cubierta circular de lL•ina que se asegura con 3 ga~ 

chos al borde superior del cono, del que sobresale por -

lo menos 1 cm.; ta•bien queda una abertura entre cono y

cubierta de 1 c•. por la que entran las ,osca~ ( ~igs.-e 

de la 2,2 a la 2.12). 

l. Ta•afto mis efectivo y practico. 

Para realizar este estudio se construyeron lZ tra,as de 

diferente tuafto, tomando COIIO base el dillletro supertor,. 

siendo 4 de 15 CIII, 4 de 30 ca., y 4 de SQ c•., ceblndose 

cada una con tableta y media de S1fASS y de acuerdo a los 

datos existentes acerca del tiespo 1ue dura la acci8n de 

los pellets en el medio ambiente, estos se cambiaron ca~ 

da tercer dta, 

Se instalaron las trampas en lugares distintos haciendo

se la rotaciOn peri8dica 1e las •lsaas. 

En una primera prueba que duro 17 dtas de tr&!llpeo se ob

tuvieron los siguientes resultados: 
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TABLA 2.4 

TA'fA.'~O DB LA G. B. (j. OTROS 'llPTEROS 
TRA.\IPA 'fACHOS HE\IBRAS S.E. 

15 ca. 34 75 29 

30 C!II, 19 21 8 

so ca. o 3 o 

En una segunda prueba de 12 dlas :fe trapeo se obtuvo: 

TABLA 2.5 

TA\fARO DB LA G. B. (j, OT~OS !lIPTEROS 
TRA'~PA \fACHOS !IE\IBRAS S.E 

15 CI. 34 36 25 

30 ca. 10 9 3 

so ca. 14 26 9 

2. Radio :fe acci6n. 

Se marcaron 2400 gr. de pupas con 3 colorantes :iistintos; ro

jo ne6n, verde esmeralda y naranja llama, 800 gr., para caJa

color. Las pupas fueron repartidas en cajas :fe :iispersi6n co

locando 200 gruos en cada una dando un promedio :fe 2000 •o~

cas por caja, es decir 4 caj,as por color. 

A S ka. de la planta en el Rancho San Isidro· se instalG una -

tropa d, 15 ca. :ie di411etro y se abri6 una caja en ca:ia uno-

:ie los cuatro puntos car:iinales y a diferentes distancias en 

el orden siguiente: 

Rojo ne6n 

Verde esmeralda 

lfaranja llua 

1 SO mt. 

200 111t, 

250 'lt. 
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Los resultados que se obtuvieron despues de 11 dias y 3 ¾is-

persioncs fueron los que a continuacidn se enumeran: 

ROJO (1 SO 11t. ) 

VBRDB (200 at.) 

NARANJA (250 mt.) 

r .... 
'IACHOS 

17 

19 

24 

TABLA 2.!I 

B. r,. 
HIDIBRAS 

34 

22 

22 

lilOTA: 

"kiliundo la traapa 4e 

15 cm. 4e didaetro 

3. Cantidad de moscas capturadas en co2~aracidn con la T.lfOT. 

En un si~io donde se encontraba instalada una trampa orientada 

por el viento, se cambid por una trupa Alvarez y se compard

la captura de 8 j1as, obteniGndose los siguientes resultados: 

TABLA 2,7 

TIPO l>E TRA.\IPA TIB'IPO !>E CAPT'JRA '3. B. G. OTROS 

T.lfOT 

T. Al 

8 dlas 

S d1as 

'4ACIOS !IE't!IUS !>IPTB~OS 

22 

37 

73 

81 

71 

12 

De acuerdo a los resultados obtenidos y las observaciones he

chas durante las diferentes pruebas se concl~yd que la trL,pa 

Alvarez de 15 1:11. de dibetro cuapl1a con las principales ca~ 

ractertstlcas que se desearon cuando se dise~o, ya que mostrd 

ser efectiva ?ara atraer y destruir ~•s ~oscas del gusano ba

rrenador que a otros dtpteros y en CO'lparacidn con otras tr8!_ 

pas. (2) 

Al poner las tabletas de SWASS en el tnter ior de lli tr&11pa · -

que~an proteJiJas de la lluvia y de contaminar el medio am--
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btente, adeaas las aoscas ,~ertas i,pregnadas con insectici~a 

caen ~entro de la trampa evitanjo que otras especies ie iTise~ 

tos puedan comerlas o transladarlas de un lugar a otro con la 

subsecuente conta:ainaci6n. 

La trapa es facil de manejar, instalar y transportar, perai

tiendo la colecta de aoscas para evaluar resultaios; su 2anu

factura ••s econ6,ica (aproxbla4aaente $ 60,00 sesenta pesos 

00/100, por unidad). con la posibiliiaj de obtener un 2olde· 

y hacer su fabricact6n con pldstico inyectado de tal fona · 

que se pudieran disponer de un gran ndmero je ellas para ser 

distribuidas en las zonas de combate con un costo adn ,enor,· 

y un raiio considerable de acci6n. 

Se plante6 el hecho de poder ser utilizada para foniar barre.· 

ras de control en zona~ de erraiicaci6n 6 ser empleaia donde-· 

fuera 4iftctl la dispersi6n aerea de ,oscas esterilizaias. 

Sin eabargo se plantearon dos problemas fun~uentales: 

El primero se refer1a a la duraci6n iel cebo en la trapa, . 

puesto que si se pensaba utilizar como un medio de control -

del estdo adulto en zonas a:aplias de co,bate, utilizando un 

gran Dlllaero de ellas, la duraci6n iel efecto de los ,ellets-· 

planteaba un problna dificil de solucionar ya que cambiar - -

las tabletas cada tercer dta requerirla de ,ds personal, ti9!!, 

po y gastos para la Co:1isl6n. 

El segundo punto que se debla considerar era el reducido tie, 

pode experimentaci6n y el no habersele probado bajo condici~ 

nes de ca•po, que per11ltleran verificar la efectividad de la· 

aisaa. 
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Para resolver el primer problema ol ~.v.:. Benjamtn Alvare: -

se Jedicd a combinar los ingro:lientes de los pellets, utili-

zando diversa's bases, con el fin :le crear una :11ezcla para ce

bo cuya duracidn fuera mayor, sin de,ieritar su efectivi:laJ. 

Durante las distintas co~binaciones utilizd: azdcar, harina -

de sangre, Swonilure -2 y vapona (DVDP), •ezcl4ndolos con pa

raftna, goma Blaer, resistol o pegaento blanco para darle -

consistencia a las ~ezclas, que fueron colocadas en trupas -

Alvarez y probadas alreledor de la Planta, •ostrando que la -

;,re;,aracidn a base Je resistol o pegamento blanco ;,resentaba

una mejor captura en comparacidn con la parafina, pero menor

en relacidn con la captura obtenida en la traa;,a orientada -

;,or el víento. (Tablas 2.8,2,9,2.10 y 2.11) 

TABLA 2,S 

L:l'jAR A C T. Al cebada con SWASS a base de resisto!) 

TIPO DE TRA'IPA r., B. (;. OTlt'lS 'l'JitACION !>EL 

T, Al 

T.WOT 

'l1AC!f0S Hlr..tBRAS DIPT!!ROS nA',fPEO 

178 

Sl6 

443 

. 871 

TABLA 2,9 

132 

74 

23 dfas 

19 dtas 

LUGAR B C T. Al cebada con SWASS a base :le parafina) 

TIPO DE TRA'IPA G. B. ~- OTROS 1:JRACION !>EL 

T. Al 

T,WOT 

~Acaos HIN9RAS !>IPTBROS TRA'IPEO 

16 

1 os 

SS 

209 

156 

223 

24 dfas 

20 dfu 
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A la vez se calculo al tiespo de duraci6n del efecto 1el cebo 

a basa de rasistol, tosando c0110 relaci6n la captura ~e ~os-

cas del gusano barrenador del ganado ,or asbos tipos de traai

pas. (Tabla 2.10 y grllfica 2.1) 

eo,o se observa en la gr4fica, la cantiiaj de sosca capturada 

por la T.Al fue aanor que la T.WOT y el tin,o da duraciOn -

del afecto del cebo fue aceptable durante 12 a 13 dfas; malo 

a los 14 a 19 dlas y casi nulo a los 20 a 25 dtas. 

~iantras astas investisaciones se llevaban a cabo, se plante! 

ba en la CO'DisiOn una nueva alternativa en la dispersiOn de ~ 

aoscas esteriles, en la que el s6todo tradicional de colocar

las aoscas en cajas de cartOn para daspufs ser ltberadas en -

el aadio a:nbienta infestado, podrla ser renplazado por otro

que a la vez de dtsainuir los enor:aes gastos que iJlplica la -

c011pra de cartOn y aanufactura de las cajas, ahorrarla espa -

cio en los aviones panitiendo un ,ayor ntlsero ie moscas lite 

radas por vuelo, con el consecutivo ahorro econOaico. 

El sbtaa se deno:ainO "'Chilled 11 ly"" es decir '4osca Enfriada -

O Aletaraada, que se basa en la liberaciOn da •oscas en forma 

constante durante el vuelo de los aviones sin utlllnr el sis 

tna de •paquetado. La sosca se aletarga con fr!o, de esta 

forma se coloca en cilindros de metal que en refrtgera~ores -

port8tiles se suben a los aviones, durante el vuelo se va 1 i -

berando aGn bajo el efecto de la dis~inuciOn ie la tnperatu

ra de tal fona que en su calda alcanza la temperatura adecu!. 
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ia y vuela antes ie tocar el suelo, 

Se realizaron las preparaciones necesarias para efectuar una

prueba de cupo para la ~osca enfriaJa en la que existirlan-· 

dos zonas A y!. En la prinlera se liberarta ~osca aletargaia

Y en la otra que servirla de control se iispersarfa sosca en

caja. 

Vislumbrando la posibiliiad de pr;bar la trampa Alvar~z bajo• 

condiciones de copo, se coordin6 un trupeo coaparativo con

la prueba Je la mosca enfriada, aprovechando la ventaja Je -

una poblaclOn alta de insectos del 58~., por las dispersiones 

que se llevartan a cabo. 

El trabajo que se descrtbe a continuacieln versa sobre este es 

tudio, en el que se realizo una '1Bvaluacl6n de la eficacia -

de la trampa Alvarez para la captura de adultos del gusano b!, 

rrenador del ganado Cochliomyia~koaini~orax, en coa¡,araciOn · 

con la trupa WOT mediante la utilizaciOn de dos presentacio

nes de un atrayente qut.ico. 
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II. OBJETIVOS 

1,0 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al estudio de un nuevo slsteaa en el trapeo, pro 

puesto para ser utilizado en gran escala, no solo con el fin 

de proporcionar datos para la naluactdn de poblaciones sil

Yestres de aoscas del gusano bal'l"enador 4el ganado, sino de

aniquilarlas con una contaainacidn aabtental atniaa, 

Z,0 OBJETIVOS ESPECIPICOS, 

I. Evaluar la eficiencia de la trapa Alvarez, para la cap

tura de adultos del gusano bal'l"enador en relacidn a la-

que se obtiene con la tr .. pa WOT. 

II. !!valuar la eftclencia de atraccidn de cada una 4e las 4os 

presentaciones Ltqut4a y Seais61Má, 4e1 atrayente qntmt~ 

co s-ralure ,2 coapar&ndolas bajo con4ictones statlares. 

3,0 OBJETIVO SUPLENBNTAllIO 

Contrtbutr al estudto del a&todo de la No.sea Enfriada ("ChUled 

Ply"}, para obtener un nuevo sbteaa 4e 4tspers:tdn de aoscas 

estériles cuyos objetivos son~ 

A. Mejorar la eficiencia 4e las 4isperstones. 

B, Dispersar unic .. ente mosca capaz de volar, 

C. Lograr una dtspersidn a&s uniforae: 
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D. Ahorro de recursos e~onO~lcos por: 

a. Eli,inaciOn de cajas y mano de obra de e:apaque. 

b. ~ayor a,rovechamiento del espacio en los aviones. 

Para lo cual los iatos obtenidos en el trampeo son tndispen

sables para la determtnaciOn ie los resultados en esta prue

ba. 

l,O OBJETIVO CO~PLIDtE~TARIO 

Contribuir al co,~ate y erradicacidn de este insecto parlst

to tan nocivo ,ara el hombre y a los anblales tanto domésti

cos como salvajes. 
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III. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

ZONAS DE TRABAJO 

ESTADO DB CHIAPAS 

Este Estado de espaciosas y fGrtiles planicies tropicales, de 

quebradas montanas cubiertas 4e pinos, de caudalosas corrien

tes fluviales y suntuosos lagos, de encantadores y ricos lit!?, 

rales, de selvas vtr1enes abun4'antes en aaderas preciosas y • 

de valiosos recursos agrtcolas y ganaderos, est• considerado 

coao el Gisante del sureste ~exicano. (29) 

Situado en la ReglOn del Istmo, es la octava extensiOn terri· 

torial del pals, limitando al norte con Tabasco, al sur y SU!. 

oeste con el Octano Pacifico, al oeste con Veracru:r. y Oaxaca 

y al este y sur con la Repdbltca de Suatemala. 

Se consideran 5 regiones fisiogr•ficas (Anexo 2). 

1 • La llanura costera del Pac:lfico, llaaada del Soconusco y 

la sierra del aisao nombre, cuya cuabre ••salta es el volch 

Tacana de 4,017 aetros Sil\!. 

2. La sierra Madre de Chiapas, que es continuaciOn de la Si!, 

rra Madre del sur, 

3. La DepresiOn Central, donde existen sierras de crestas·· 

alargadas. 

4. La sierra y aesetas del Norte del 8stado, conocidas coao 

los Altos de Chiapas, cuyas elevaciones m4s prominentes son· 

el cerro Hueytepec (2,717 aetros SNM), el cerro Zontehuitz •· 

(2,860 aetros SN'I) y la aeseta de San CristObal (2,118 metros 

~). 
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s. La llanura costera aluvial de Tabasco en el r.olfo de Mexico. 

Los principales rtos que lo recorren son el ~ezcalapa, el Gri-

jalva, el Suchiate y el Usumscinta, que se ra:nifican en numero

sos afluentes.(Anexo 3.) 

Los climas que predoainan a lo largo y ancho 4e sus 73,887 Km 2 

de superficie van desde el caliente en las zonas bajas hasta -

el templado en las mesetas y montallas con lluvias en verano y 

otofto. 

Entre sus principales ciudades, a4em8s de su <:apital Tuxtla -

Gutierrez se encuentran, San Cristdbal las Casas, Tapachula,

Santiago, C011it8n, etc. 

Las principales vtas !e comuntcacMn y transporte abarcan por 

tierra, la carretera PanB11ericana, que a le largo ie sus 

3,479 1111,, recorre toda la Repdbllca ~exicana !esie C4. Jutrez 

Chih., hasta Cd. CUauhtlt.Doc Chts., y un hlportante senlcio f!. 

rroviario al sur, en el tramo compren!tio !e I'xtepec a SUchiate, 

Para el moviaiento aireo se cuentan ios iaportantes ~~reo?uer

tos: el de Tuxtla 'jutilrrez y el ie Ta?achul,, ade?Dts 4e telefi 

nos y te18grafo que con miles ie lineas coauni~an entres! al -

Estado y a este con toda la RepdM.ica 'le»tc:ana Y· el mudo, 

La entidad esta continuamente afectada por vientos procedentes~ 

del este y del norte, siendo los stgutentes~ (Anexo 4T (67) 

l. Alisios durante los meses ie ~ayo a Octubre 

2. Nortes: 
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a. Provocaios por ciclones: en los 'Deses de ~ayo y No

vie'llbre. 

b. De aire polar: de Noviembre a 'farzo. 

3. Ciclones Tropicales: durante los 'Deses de Junio a Oc:tubre 

con un ligero decrnento durante el '!les de ~gosto. 

Adeals de estar localizada en una zona de alta sisaici:lad. 

La econom1a de Chiapas se sustenta en una agricultura sdlida 

y diversificada, habiendo ocupado prillleros lugares nacionales 

en lo que se refiere a la produccidn de cafe, satz, algoddn y 

hene~u6n, frijol, cacao (chocolate), plStano, aguacate.y man

~º (29) sin ositir cultivos tan importantes en la regidn co~o 

el trigo, sorgo, ajonjoll, coco, frutas tropicales, etc., as! 

coao en una din .. ica ganaderla, donde existen ejemplares de -

alta calidad, que son aejorados cada dia, 

Entre· los aniaales do;alsticos que se encuentran estan el gan! 

do bovino, equino, sulno, caprino, ovino y aviar. 

Otra fuente importante de ingresos se obtiene por la explota

ci6n de sus bosques que constituyen una riqueza forestal de -

primer orden. 

LOCALIZACION 

Las dos zonas de trabajo se encuentran localizadas al sur iel 

poblado de Chiapa ie Corzo, Chis., ~exico, entre los parale-

los 16º05' y 16•so• y los aeridianos 9z•1s• y 93•1s•, abarca~ 

do una superficie de 2,588.881 ltJl 2, 1,294.44 x,2 por zona. 
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La vegetacl6n existente en la Depresl6n Central es la de sabana 

en su uayor parte, selvas altss subdeciduas en las vegas de los 

rlos y encinares y ?inares en lugares aislados, rodeados casi -

en su totalidaJ por selvas bajas deciduas. (62) 

Se le lla•a selva alta subdecidua ?Orque un cierto ndmero de los 

grandes Arboles de la selva alta sinpre verde pierden sus ho·· 

jas durante un breve periodo, de tal aanera que en tinp_o de S! 

cas, puede observarse un ndaero illportante de ellos desprovis·

tos de follaje. No se les puede llmaar deciduas porque comone~ 

te existen en ellas algunos Arboles altos y bajos que tienen el 

follaje persistente, por lo cual casi nunca presentan el desola 

do aspecto que toman durante la epoca de secas las selvas bajas 

deciduas. 

La altura de esta clase de vegetacidn pueie ser casi tan grande 

como el de las selvas siempre verdes y por lo aenos algunos su! 

len ser comunes a 111bas, ~n tanto que cierto nd,ero son caract!_ 

rtsticos. 

Las selvas altas suMeciduas deben considerarse como transci 

sidn entre los climas hdlledos ie la selva alta sie2pre verde y

los climas relativaaente secos de la selva baja decidua o des~ 

bana. 

Forman por lo comdn franjas de aayor o ~enor anchura que bor -

dean la selva alta siempre verde cuando esta limita con vegeta

cidn de cli~a seco y ocupan en zonas secas, como en la Depre -· 

sidn Central, las vegas de los r!os o las partes profundas ie -

barrancas ionde la insolaci6n se halla dis,inu11a. 
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Coso ejeaplos de este tipo de vegetacidn se encuentra el r,uana

caste (§ntoro)pbiy• ~~E)PEITPY"') que atde de 25 a 40 ~t. de al

tura y de 2 a 3 mt, de di4111etro, o bien el A:aate (!JJ:lü, ~

uJ, 

La selva baja deciJua se caracteriza porque los lrboles altos -

que la constituyen son siempre de menos ie 20 at. de altura con 

una media .Se 8 a 1 S mt. , y penanecen 4esnu:!os de follaje dura! 

te un largo periodo en la epoca seca. 

Ordinaria.mente van perdten:!o poco a poco sus bojas en los meses 

de Octubre a Dicie~bre, ya en el ~e, de Enero la ,ayor parte de 

Arboles y arbustos carecen completuiente ie hojas, dando ·al pai 

saje un aspecto desolaio, donde predoalnan los tonos pardos y~ 

aarillentos, 

Uno de los ttpos mas frecuentes es la de el Caardn o Pl1111aji-~ 

llo (r.&Yttl491 MPIPhPi4tSl, el 'lezquite (Prolmll j.pJj.fJ:9ra), .. 

el !wuuchil C!bMlboso2ol7im ro,0:dtt y PbUbomJQhiua ~, -

etc. Las sabanas son terrenos extensos, generalaente llanos cu

biertos de vegetacidn herbAcea en fo::'lla de pradera de graalneas 

sin lrboles o con lrboles algo esparci:!os. 

Se desarrollan en suelos profundos, arcillosos, casi ste:apre -

mal drenados, con lluvias anuales de 1,200 •., los suelos de -

muchas !e las sabanas son excesivaaente JUlaedoa, a veces encha!. 

cados durante las lluvi'as, pues el nivel su~terrtneo del agua a 

causa de la dificultad que tiene para filtrarse, se halla cerca 

de la superficie; en cambto durante la •~oca de secas el ntvel

aubterrlneo del agua es 4emasia1o profunio, por lo que se enC'~e! 

tra muy 4rldo, 

Estas condiciones soluente son soportadas por gramfneas especi~ 



les, y arboles bajos je troncos tortuosos cuyas ratees penetran 

a gran profundidad y cuyas hojas coridceas son capaces de resis 

tir largos pertodos de sequta sin •architarse, 

Ejemplares co,ao el Cacaito, Hojaaan ('"uratel la americaoa). Nan

che (Byrsgnima crassifglial, Espino O Cuquete ~ ocooatµla) 
el Totoposte (Licania arbgrcal, ~uapinol fRyaenaea cqurbariJ),
el :'olulato flllllul sJauubal 4 el CUaulote blanco 4 Algo.ionci-

llo (.lallhll. can4ida), se localizan en este tipo de vegetaciOo, 

Bolas zonas altas con una temperatura ~•s fria se localizan -

los ocotales, encinares y pinares, don.ie se encuentran cipreses 

(Juniperus gamboanal), !)lnares de pinallete c.timl,s.. ~ y de 

fiml.s. tcnuifo U• ). 

En las selvas altas subdeci.iuas los suelos son de tipo aluvial 

y algo areoosos, 'donde se cultiva cafta de azdcar, pl&tano, ta

baco, ajonjolt, cacabuates, yuca, algodOn, arroz, naranjo, ae--

14n, san.ita, ,nango, jocote, pifta, aatz, frijol y en los 2ts h!!. 

aedos, cafe. Los de la selva baja dectiua, son de color rojo O 

amarillo, latertticos. Coao este tipo .ie vegetaciOn no se des!. 

rrolla casi nunca sobre suelos aluviales, sola,ente a.imiten -

cultivos de mah y frijol sobre todo en suelos j4venes en la -

base de las laderas que por lo general son de poca extensi4n y 

en consecuencia corresponden a una agricultura pobre de teapo-

ral y para el raaoneo en epocas .ie lluvias. 

Las sabanas tienen an suelo de la mis•• clase que el caso ante

rior, pero adeats de su escasa fertililad se vuelve lodoso en! 

poca .ie lluvias, por lo cual son inapropiadas para la agricult!!, 

ra, adn para la e•igra~te, En los bordes ie las sabanas pueden-
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existir tierras negras, semejantes a las que se 111,c•1entran en las 

praJeras (Chernoze,) de las zonas te~~laias 1~, poseen ~na ferti · 

lidad ,ds elevada, que el resto ~e la saban~, !in e,bario ie~en 

ser drenadas para ~oier emprender sobre ellas cultivos siquiera ie 

te:aporal. 

La•densa cubierta ie :rntneas de las sabanas sirve de pastiial · 

al ganado, pero presenta al1unas desventajas ya que las hojas y -

tallos son tiesos y duros y no pue-ien ser utilizados una vez -e!:. 

ta la planta como heno para ser consunido por los ani,ales, los -

cuales ta•bien se ven obligados a abandonar estos terrenos una 

vez llegada la epoca de secas, puesto que no queda aluento iisp~ 

nible para ellos. 

En general la fauna salvaje que se localiza en la lepresidn Cen-

tral esta constituida por mamtferos cono el tapir, el puerco es-

pin, jaguares, ocelotes, coyotes, •onos, glotones, ~rras rojas,

aapaches, liebres, zartgUeyas, ardilla&, 2asaraftas, ratones, etc. 

Aves coao guacamayas, gavlldn, gavilln nevaio, Agulla harpta, a
guila real, pljaro carpintero, etc, 

Reptiles coao la serpiente vola1ora, coralillo, cascabel, boa, -

bejuquillo, nauyaca, etc. 

Insectos de toda clase, ~iritpodos, etc, 

l.l DESCRIPCION DE LAS Z~NAS 

La diaensien Je ca!a zona fue 4e aproximadamente 32 Jea. de ancho 

por 40 Jea. de largo (20 X 25 aillas) con 11.2 len, (7 ,illas) !e -

separaci8n. 
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En un principio (23/0ct/80), se comenzó a trabajar con la Zona 

, localizada en el ~unicipio ie Suchiapa y la Zona, en Coita

Ocozocuautla, al noroeste ie la Planta Productora de ~oscas, -

sin embargo por razones de navegaci6n aerea, condiciones mete~ 

rol6gicas adversas (nu~laio, lluvioso y aire frlo), y la baja

incidencia de moscas d~l ~B~ obligaron a ca,biar a esta dlti,a 

al aunicipio de Venustiano carranza, al sureste de la Planta· 

de ~4oscas. 

El 7/~ov/80, se recogi6 el material y se llevo al lugar defini

tivo queiando instaladas las tt&lllpas el 18/~ov/80, 

Situadas ambas zonas en la ne?resiOn Central de Chiapas entre -

la '\lesa Central de Chiapas al este, las llanuras y declives del 

Golfo al norte y la sierra ~dre Occidental al sur y oeste, se

encuentran upliamente irrigadas por el Rlo 'Srande de Chiapas,

cabeza del R1o Grijalva con ramales illportantes co•o el Rto Su 

chiapa, el Santo Domingo, el Rto Angostura, etc, 

Las dos Areas de trabajo estAn separadas ~orla Presa de la A!!_ 

gostura que con sus 18,200 millones de , 3 de capacidad; estA -

diseftada para producir 540 •il kilovatios, que unidos a los ge

nerados por las presas de '\lalpaso, Chicoasen, ·Copaina1' y Pe!U-

tas cubren el .consu:ao ellctrtco de 17 estados 4e la Repdblica-

Mexicana, en una extensiOn de 600 •il ir. 2• SiniO como barrera-

una parte de los 640 !ta2 del vaso que inundo a 14 pueblos cuan-

do fue llenada la presa, aislando en cierta for:aa una zona de~ 

tra al evitar la migraci6n de moscas, hecho que ,e1111itiO un fa~ 

tor de comparaciOn al ser toaaias como entes in4ependientes. 
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Aabas ereas, ademes de tener condiciones aeteorolOgicas similares, 

con las diferencias 2arcadas en las tablas 1.1,1.Z,l.3 y 1.4, per

aitieron el acceso diario para el recorrido de inspecciOn de tram

pas. (Anexos S y 6) 

1.3.1 ZONA A. Ubicada entre las siguientes coordenadas: 

MERIDIANOS PARALELOS 

93° 13' 

93• 01' 

92º 53 • 

92° 41, 

16º 34' 

16° 47' 

16° 18' 

16º 32' 

Esta zona se localizo en el aunicipio de Sucliapa Chis., 

M8xico, aprox!madaaente a 14 la, (9 alllas) 4e la Planta 

Productora de Moscas por la carretera a.Villa Plores (l'a, 

4 1/2 llbraaiento a Tuxtla 611tierrezJ•, a&arcando los si-

gutentes municipios: 

l. Suchiapa 

2, Tuxtla Gutierrez 

3, Chupa de Corzo 

4, Ixtapa 

S, Acala 

6, CMapilla 

7, Angel Albino Corzo 

• Stendo lá distancia me~lia en ria, de recorrido portie-• 

rra de la Planta Productora de Moscas a la pr:i:lller trampa 

de la zona, 
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1,3,2 ZONA B. Ubicada entre las sisuientes coordenadas: 

'IERIDIANOS 

92° 46' 

92° 37' 

92° 24' 

92° 15' 

PARALELOS 

16º zo• 
16° 35, 

16° 06• 

16º 21 1 

el 11UJ11c1plo de Venu9ti:all,o CUJ'a!!. 

za Chis., ~exlco, aprox1Jla4amente a unos 70 llll, (44 2ill•s) 

de la Planta Productora de ~oscas por la carretera a Villa 

las Rosas•, abarcando los siguientes ~unlclpios: 

Esta zona se localbO en 

1, Venustlano Carranza 

2. Totolapa 

3. !Ucolb Ruiz 

4, Teo~isca 

s. Alllatenango del Valle 

6, Socoltenango 

7. Coaltlln 

8, Villa las Rosas 

• Siendo la 4tstaneta •e4i4a en DI, de recontdo portie-~ 

rra ile la P.1.anta Productora 4e Moscas a la prt.er trapa 

de la zona, 
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Las principales Ji(erencias climatolOglcas entre a'lbas zonas se -

pueden observar en las tablas 1.1 y 1.2. (34), que ponen de ~ani

fiesto las principales caracterlsticas, 'ledi4as Jurante muchos a

llos en estaciones cli'latolOgicas del Servicio ".feteorolOgico '.fexi

cano, la Secretarla de i\g:ricultura y Recursos !fUrtulicos y la -

CoaisiOn Federal de Electricida:l, localiza-las -ientro -te las zonas 

de trabajo. Bn las tablas Ll y 1.4, ss se!lalan las diferencias -

en la teaperatura en abas &reas ie estuiio, ,eildas durante el -

Jesarrollo iel expe~iaento con los terac,,netros localizados en los 

sitios Je trampeo. (Punto 7.2.3) 

InterpretaciOn de Sbbolos. (34) 

Sisteaa de Dppen. 

Epoca de seca: 

Aw.- ~na sola en la aitad ~el afto, la que cae en Invierno. 

Av'.- Teaporada lluviosa desplazada hacia el Otofto. 

i\v".- Acleals de una •arcada en el Invierno, otra corta en el Ve

rano. 

Teaperatura: 

b.- Teaperatura aedia mensual aayor 4e 1o·c y menor de 38°C 

g.- Marcha anual de la teaperatura an~es del solsticio de Verano. 

Modificaciones al Sistema de I~ppen. 

A.- c&lido entre zz•c y 26"C. 

CA)C.- Seaicllido entre 1s•c y zz•c. 
Av.- SubhGaedo con lluvias en Verano 

Av0 .- ~enor de 43,2 coeficiente P/T, es el menos h~me~o de los 

subbGaedos. 
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Av1 .- Entre 43.2 y SS.3 de coeficiente P/T, "Dedio lulmedo. 

Av 2.- ~ayor que SS.3 de coeficiente de P/T,es el 24s hd"Dedo de 

los subhd"Dedos. 

Oscilaci6n anual ie las temperaturas medias •ensuales. 

i. - ~enor de s•c 
(i'l,- Entre s•c y 1•c. 
(e). - Bxtrnoso entre 7ºC y 14•c. 

(e').- ~ extremoso mayor que 14•c. 

cuando los stmbolos, letras, descripciones y subtndices est4n -

marcados entre parentesis, indican condiciones nuevas. 

Cuando los slmbolos, letras, iescripciones y sub!n¾ices no esttn 

entre parentesis significa que se emplean co20 el siste"Da original 

de ltllppen. 
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TABLA 1. 1. 

IZOHA A, {34 )I 

~ ODIIIIWIA8 .ALTllJ'UD MI'. SNN, Ab PIOI. Tal • Mm PIOI. PRB:. ~ 

l!OCHIL 16° 59' 92° 56' 1,100 12 22.6 13 1,284.1 Alf'2(W) - 16° 56 1 93• 4' 700 16 23.9 16 1,256.8 Aw''1 (w) 

QIIAPDJA 16° 31' 92° 44' 568 15 22. 1 32 1,254.9 AN''z(w): 

IXJWIA 16° 46' 92° 56' 1,117 13 23.2 23 1,809.8 AN'"2(w) 1 

Rlllfl'II CDLGNm! 16° 44' 93° 2' 397 13 25.8 13 1,051.9 Aw''oCw>I 

SNffA ISAlll!L 16° 161 112° 51' 510 5 25.8 5 1,464.3 Aw''zCw>I 

1UXl'LA Wl'IBRRl!Z 16° 45' 93° 7' 536 36 24.7 35 948.2 Aw"0(w) ( 



~ CXXIUllw:li\S 

ARO) DE Pil!IIIA • 16° 13' 92° 38' 

~ EL 16° 15' 92° SS' 

IUIRIR> BL 16º 46' 92'" 49' 

CDIITAN 16° 15 1 92º 8' 

ll!SDJ>. lA 16° 20' 92° 34' 

VIIIJSJ1NI) ~ 

ZA 16° 13' 92° 28' 
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TABLA 1.2 

1 ZONA B. (34) ! 

ALTI1UD MI'. Stll. Abl 

450 12 

474 12 

1,556 10 

1,530 34 

799 17 

600 11 

PIDI. 'l'SI. ~ PIOI.~. Tl_~_l!!! a._~ 

25.4 12 1,414.9 Aw"2(v)(i)g 

25.3 12 959.9 AN''oM Ci • )& 

19.9 9 1,588.8 (A)C(v'' 2)(v)bi& 

18.2 35 1,029.8 (A)C(v''z) (W)bi& 

24.9 32 1,549.8 AN''zCv)i •1 

24. 1 12 1,209.3 AN'' 1 (w)(i' )& 



TABLAS 1.3 

PROMBDIO DB TIINPBRATURAS MAXIMA Y·N!INIMA OBTENIDAS DB LOS TBRMONBTROS INSTALADOS 
BN LAS ARIAS DB TRABAJO, 

ZONA A. 

DIA MAXIMA MININA 

Nov. 14 34.1 13,1 
17 35.2 15.0 
19 34.2 18.75 
21 31.3 16.8 
24 35.0 20.8 

26 34.5 20.1 

28 so.o 20.8 

Die, 1 31,6 14.4 

3 33.6 18.1 

5 .32.5 11.8 

8 34.8 17.S 

10 35.5 16,9 

12 31.8 17.6 

15 31.2 17.0 

17 32.0 15.0 

19 30.7 10.2 

PIDEDIO 33.0 16.S 



TABLAS 1,4 

PROMBDIO DB TBNPBRATURAS MAXIMA Y MlNIMA OBTBNIDAS DB LOS TERMOMETROS INSTALADOS 
BN LAS ARBAS DB TRABAJO. 

DIA 

Nov. 20 
22 

25 
27 
29 

Dic. 02 

04 

06 
09 
11 
13 

16 
18 

20 

PIDEDIO 

PROMEDIO TOTAL 

~~ 

MAXI~A 

:?.a 
33.0 

39.6 
31.0 

31.0 

36.0 
37.6 
37.5 
38.6 
37.0 

31.0 

34 .o 
32.6 
35.5 

34.7 

H.6 

MININA 

13, S 

15. O 

25.0 

16.5 
12. S 

12.0 

13.5 

1S,0 
14.0 
11.0 

14.0 
11.0 

15.0 
15.0 

14.5 
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2.0 DISTRIBJCIO~ DE TRA~PAS 

Del 1001 de las trampas instaladas en cada una de las zonas de tra 

bajo un S:>\ fueron tru¡,as tipo Alvarez (T. Al), y el otro SO\ fue 

ron tr1111pas tipo Broce O Wind Oriented Tra, (T. WOT) es iecir tra, 

pas orientadas por el viento. 

A partir del 10/0Ct/80 se reviso la Zona de s~chiapa, letenainAnd~ 

se los lugares donde se ubicartan las trs•pas, quedando instaladas 

el 12/Nov/80. Los recorriJos para la Zona de Venustiano Carranza -

comenzaron a efectuarse a partir del 8/~ov/80, quedando instaladas 

en los sitios de tra•peo el 18/~ov/80. 

2.1 DBSCRIPCION DE TRA.~PAS 

Los materiales coaunes utilizados para la fabricaciOn de a~bos ti

pos de trampas son los que a continuacidn se aenclonan, por lo que 

cuanio se citen a aenos de que se especifi1ue lo contrario, estas

serAn sus :aedidas. 

l. LAmina galvanizada (11111. gal,) cali~re ~o. 20 

2. ~ella de ala•bre (m. al1111.) de 8 X 8 con cuadros de 3 ~,. 

3. Armellas de 3 ca, 

4. Destorcedores de 30 ... 

5. Sujetadores Upo "'S" ele 3 ca. de larso por ? 11,. de grueso 

6. Seguros tipo •ry•• ele 3 c:a. ele lar¡o por 3 u. de ancho. 

lllcala l :l 

OL. ~l (j¡ r 
2 --

Fla. 2. l 



La, ,oJidas que se marcan Jurante la descripci6n son todas apr~ 

xi2adas, debido a que, co~o la ,anufactura de las traapas es a

mano, existe cierta variaciOn entre una y otra. 

2.1.1 TRA\fPA ALVAREZ 

Consiste en un nbuJo de aalla y l .. lna, divido en 3 -

porciones, ªi¡s. 2.11 y 2.12, : 

A. CUBJBRTA DI! LA TU'IPA 

l!s una tapa -le laa. gail. en fona 4e cono ie 19 ca. de ditaetro 

en su base. Bn el centro superior lleva una anella de donde -

pende la trupa, aste-o l ats en la base.sirven ~ara unir es

ta cubierta con'el reno de la trnpa,,separadas entre sf unos 

6.3 ca. y a 2.5 ca. '1&1 extremo. La tapa tiene 5 ca. de profun

didad con un pertaetro exterior de 21,5 ca. 

IINala l:S 

B. GUDPODB LA TIWIU 

lllli ún •-4o a base 4• l•:. gal. y •. alá. 4on4e v:a coa.oca:lo et 

aftayente qu!aico. 

aol~ 

lacala 1:5 

,1.a. 2.3 



'Jna lu. sal. de 2 01. de ancho 1ue fona un.a circanferencia 

de 15 ca. de ditaetro y 47.124 c:a. ie perl•etro exterior es

la parte superior del eabudo. Aqu! van colocadas 3 armellas

separadas 1S.S c:a. una ie otra a 0.5 ca. de la linea superior. 

Las araellas estln abiertas 1 ca. de tal forma que pen1iten

la entrada o salida de las colocadas en la tapa, en el aamen

to de armar o desaraar la trupa. 

lacala 1:2 

Ftg. 2.4 

Soldada a esta pieza, un cono fa&Tica1o con a. alaa. 1e 14.S 

ca. de lon1i-tud y 15.5 a.en su SUaetro superior y 5 c:a. en 

el inferior forman el cuerpo de la trapa. 

lacala l :5 

Ffa. 2.5 

ID el interior Se este •'liudo, n colocaao 1l1l porta canastilla 

que lleva una canastilla de a. al ... 1onde se coloca el atra-

yente qut•ico. 

Porta canastilla: Bs una varilla de cobre O latOn 1oblada en -

fonia de rectangulo, abierto en uno de sus lados 2enores. 

La longitud del lado 9ayor es ie 11 , 5 C9, y 4 c,i, en el ,enor. 
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Los extremos abiertos llevan un doblez a los 10.S c~. en for~a 

de se•16valo con una abertura de O.S cm., que encaja en el bor 

de superior del e11budo. 

lf "·'ª· ~--, ··-
4 ca. 

-10.s ca -
l!ecala 1 :3 •ta•, 2.6 

La canastilla fabricada con•· al8!9. mide 5 ca. !e largo por · 

4 01. de ancho en la parte superior y 3 c:,a. en la inferior, 

con 2.5 cm . de alto y va uniia al sist•• de sosten 6 porta ca 

nastilla ~e:liante 'Jn entretejido de ala,bre . 

2.5!~- P''!Q' 
-sm .... -e::: 

- --LSa. 4 · .. . . _J1 r · . . l 4 ca. ~P 

.,..3 --ca':" l ~ 
2} ca. 

Eacala l :3 Figa. 2. 7 -10.sm.-
El atrayente qut~ico seais6lido se coloca en una copa para 

souffle de papel encerado blanco, que mide 4.5 c~. en su di4-

aetro superior y 3 C'I, en el inferior, con ·'lllla altura de 3 ca. 

la cual se coloca en la canastilla, Bn caso ie ser en forma -

s6liia (pellets), estos se colocan dlrectnent~ en la canasti 

- 4.5 ca.-

( ____ )f1-1.s ca, 

3 ca. -2.5- l ca,-

f lac:ala l :l 

F1&a, 2.8 



La parte inferior del e•budo ie •alla, va soliado a un cilin

dro de 1811, gal. de S c,. de lon¡itui y S oa. de ii••etro, -

abierto por a•bos extreaos. En este lugar se ~ne la porci6n C, 

6 colector de insectos 2ediante presi6n. 

•oldadura 

lfecalal:5 

C. COLECTOR DB ~40SCAS ria. 2.9 

Consta de un cilindro ie •alla de S ca. ie longitu4 y S.S cm. 

de di•aetro, cuya base fabrica4a con el ,ino •aterial, se -

une a este por medio de 5 6 6 pun~os de soldadura separaios -

3.0 a 3,S ca. entre sl. Bl cilindro lleva.un refuer~o de 1 ... 

gal. de 1 ca, de ancho que so\óado alrededor iel aisso le ia

consistencia al colector de ta-1 fona que pueda ser retira.1o -

cuantas veces sea necesario para toaar de su interior las~º!. 

cas. , 
6 ca. 

J 

lacalal:2 

soldadara 

Pq. 2.10 

La trapa pende ie alguna raa de trbol reja O el material -

•Is disponible del lugar, me4iante un hilo 4e nylon O algoiOn 

cuya lonaitud varia Je tal foraa, que la tra,pa quede a 1,50-

1.60 st . . del suelo. (4S) 



El cordOn lleva goma en toda su lon¡itui, para evitar que .. 

otros insectos co•o hor,igas, araftas, etc., desclenJKn por · 

61 hasta la tra,pa. Este hilo va amarralo a los sujetajores 

que a su vez est4n unidos a la tapa de la trampa (porciOn A). 

La cubierta de la tra,pa se fija al cuerpo de la ~isma (por· 

ciOn B), aediante las aniellas colocadas en una y otra. Je

jando una abertura de 1 a l.S ca. para que entren las ·~seas 

y un espacio del ca. para que no exista iluainaciGn en la -

boca de la trapa. 

La porcidn B, se une al colector ie insectos c,orcidn C), por 

presidn, entrando este dltbo 2.5 o. en el cilin4ro iel n-

budo del 

• 
lac.ala 1:5 

e Pq. 2,11 



TRAMPA ALVAREZ 

X DISTANCIA \aRIABLE 

F1G. 2.12 

ESCALA 1;5 
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T!lA'lPA ORIENTADA POR EL VIE~TO O TIPO BROCE 

Consiste en un nbuJo de plastico, ~ue es Jirigijo -

hacia la direcci6n Jel viento, ,ediante dos veletas 

aetalicas, Fi¡s. 2.22 y 2.23. ; que para su descri!?. 

ci6n se ha dividiJo en 3 partes: 

A. C'JBRPO {)E LA T!lA'lfPA 

Bsta foniada por una cubeta de plasttco de 26 c:a. Je alto,28 

ca. en su Ji .. etro superior, 23 ca. en el inferior y 1 , •• de 

arueso, con una capacidad para 12 lts; a la cual se le ha re· 

cortado la base dejando 2 ca. de ceja que sirve para fijar -

una circunferencia de a. alu. de 23 O!I. je 1i .. etro, por ae

.lio de calor. 

Los colores en que vienen las cubetas son: verde, aarillo, -í ... y °'"'· ~ 

"T Dtª· C.ª· ~'ª· 
-26 ca.- Beca1a 1 ' 9 Í18•· 2.13 

Toda cubeta de pltsttco ttene en la entrada un re1'or4e •ts-
1rueso aproxiaamente de 1 ca. 

laeala 1:9 

rtaa 2,U 
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Este se us6 para fijar la tapa superior ie la traapa, la cual 

en forma je embulo, est• constitulla de un arillo circular je 

1am. gal. je l . S CJII. de grueso. al que va soldado un cono de· 

•alla de ?l oa . le longitud y 28.Z a. ie 4ia•etro, ~ue al fi 

nal tiene un orificio de SO m~. ie !~•metro, por donde entran 

las •oscas. 

El espacio que queda entre la l .. lna y el cono de '9alla ·es de 

poco ~enos de 1 ca. , que entra a pres16n en el reborde de 

pllstico ie la cubeta, y la distancia ltbre del arillo circu

lar es utilizado para fijar las veletas ~etalicss. 

1 l~.s ~l.·7 ca. 
28 • ~ 1 1/ 'Pl CII, 

&.cala l 19 Fig•. 2.lS 

Este eabudo de pllstico ha siio reforzado para poder ser col • 

gada la trupa en los sitios Je ca?lura. Bl siste:aa de refue~ 

zo consta de: 

l. ~n anillo de laa. gal. de 4 c,a. de ancho, fijaü en la Pª!:. 

te externa a 10 ca. de la entrada aayor y a 12 ca. de la inf! 

rior por :ae;Uo :le tres reaaches .. pop" de 1/4'', sepudos 29 -

ca. entre sl. 

2. Oos tablitas de madera, en fona de recttngulo de 10 CII, -

de longituJ, 4 ca. de ancho y 1 C'!I. de altura, que van coloc~ 

das dentro de la cubeta; una de ellas en lo que 11-are~o~ la 

parte superior y la otra en la inferior , a 7 cm . 4e la entrada 



de la traapa y 8 ca, del fondo de la ais~a. Sujetos a la cu· 

beta y al anillo de refuerzo por una armella caJa una, que-

dando la rosca de la ,is•• hacia adentro y la ar3olla hacia

afuera. Un seguro, un destorcedor y un sujetador van unidas

• esta dltiaa. 

La parte superior va uarrada por 2eJio ie un hilo de nylon

al lugar de Jonde pende la trapa y en la parte inferior con 

las :aisaas partes a un contrapeso de 500 grs: pu!Undose ut!_ 

lizar una piedra 6 lairillo, una lata vacta llena de piedras 

6 tierra, etc. 

~~--- raacbe •pop" 
1/4' 

lac:ala 1 z9 

B. ORIENTACION DB LA TRAVA 

l!acala l :9 

~'""~ 
)J ~ Fi&•· 2.16 

~.lac:alal:3 

Aprovechando el borde li~re (Q} del arillo de la tapa de la-

cubeta se diseftaron las veletas para que estas entraran a pr! 

si6n en eite lugar. 

Las veletas es tan fallricadas d·e la . gal. en fol'lla de rectan -

auto con los bor.Ses redondeallos y en la parte infertor Se la

aisaa un recorte para pel'llittr su inserci6n en el borde D, •! 

dlante una ·•s·• invertida soUada en el recnrte recto !e la 

porci6n inferior de la veleta, fabricalla de 1am . gal, con un

ancho de Z, 5 ai., 7 -· de alto y una separaci6n en ca1a vuet 

ta de 3 a. 
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Las veletas como se ,uestra en los dibujos siguientes, queian-

hacia afuera ie la tram?a, de tal ~anera 1ue al co~tacto del ai 

re sean dirigiias a Eavor de este, orlentanio la entrada 1e la

trampa. 

1 « s- ,r!-j_ ~. ) 
23 ca ...... --.-..;.....L - 2. 5 ca:--
~ O ca. 1\, ___ _ 

3 ca. \ ca. -3 ca.-3 w. 

-19 car---

0,5 ca. 
-13.5 ca- 2 ca. 

1!8cala l :1 lacala l :5 
Eacala l :5 

Figa. 2.17 

1!8cala l :9 

2 

3 

Flge. 2.18 
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C. SISTalfA DE ATRACCIO~ DE ~OSCAS 

Estl formaJo por una caja donde se coloca una botella de SO ml. 

con el atrayente qulaico en foraa ltquida y se fija a la parte

posterior de la traapa. 

La caja, en foraa de priS11a rectangular le 13.S cm. de alto, 9 

ca. de_lar¡o y 4 ca. de ancho esta construida de la•. ¡al. 

excepto la cara posterior que es 4e •· alu., y la anterior 

que no esta totalaente cub!erta, ex ist ienio 9. S ca . libres y 4 

ca. cubiertos. 

lacala 1:5 

PJa•• 2.19 

Esta se une a la traapa por .aedio !e Sos clavos 4e 3/16"' con 

6.5 ca. de larao soldados a la aisla, a o.s 01. Sel borie 1!. 

teral y posterior quedando 3.S ca, sobre la caja y 3 ca. so~ 

bresallendo de ella, introducifndolos a travfs ie los orifi

cios de la malla de alaabre de 3 u. por lado, local hada en 

la parte poste~lor de la cubeta. 

,~--IP ca. 
0.5 ~(3.5 ca, 

o.s ... 00 
tac.a 1:9 

Bac:ala l :5 

rta•. 2.20 
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Dentro de la caja va un frasco de vidrio de 7.S e,. de alto y . 
3.S cm. de di4llletro, donie se vierten 30 ~ls. del atrayente -

1utmico Sworalure -2. En el interior ta•bien va colocaJa una 

aecha de algod6n sarca Johnson y Jobnson :le 1S.S cs . ie lario 

por l cm. de dltaetro, la cual se iapresna con el atrayente • 

al absorberlo, liberando el olor lentuente. 

Junto a la botella del atrayente se pone al1una piedra~ tTo• 

zo de madera para evitar que con el movllltento ~e la trapa • 

esta se mueva tirando el lfqutio que contiene, puesto que la

caja es mts grande que ella. 

en caso de transportar el liquido dentro de la botella, fsta

es cerra:la colocando su tapadera ele color nearo de Z cm. ele -

lar10, 1 ca. :le ancho y 1.5 ca. 4e· -dtfllatro. 

ptp. 2-.'2)í 
La ~P" pende ál¡ lpal ~· lié. ·ti!"aii)ii Mvu.Q t• alguna. ia• 

in ele ,-rbol, r~•i-o•-itl nt•daa 11ft A&it>olliM#41'el lua•r., ~!. 

:liante un hilo !~ nyl6n 6 al10!6n, cuya lonsttud var!a de -

tal forma que la trupa quede a 1,50 - 1.60 ats. del suelo,· 

y el cord4n lleva goma para evitar que otros insectos clescie!!. 

dan por fl hasta la trampa. 

El hilo va uarrado a los sujetadores que a su vez esttn uni• 

dos al reforzador de la cu~eta. lfacla la parte inferior el -
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contrapeso es aanteniio bajo la aisaa iistribuciOn. Este se c~ 

loca para evitar al ,txiao el aovi~iento lateral ie la tra:apa

y con esto que corrientes ie aire fuerte la puedan tirar y para 

nivelar el ,eso de la trupa. 

r 
A 

- -l}, 

Bacala 1:9 

Ftg. 2.22 
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Z.2 LOCALIZACIO~ 'lE T'l.A"lP.6.S 

Para ieter,inar los sitios donde quedart3n localizadas las--

traapas en cada una de las zonas, se hicieron recorriJos ---

previos para seleccionar los ~4s apropiaios para efectuar 

el tra,peo, tomando en cuenta los siguientes ,untos: 

l. Que en los sitios existiera un medio ecol6sico apropia!o -

como: matorrales bajos a la orilla !e zonas densas ae ve.seta

ci6n, pastizales, palaares, so,bra lfsera y asua dis,onibles. 

2. De preferencia en ranchos donde existiera gana~o ya fuera 

equino, bovino, caprino, ovino 6 suino, que adesas de tener -

una ,ayor oportuniiad Je atrapar soscas del ~ar,., ofreciera -

mayor protecci6n a las trll.'llpas por estar en propieiaJ privada. 

3, Que quedaran situadas fuera de los ca,inos auy transita3os 

por vehtculos 6 personas, para evitar q~e las pudieran tlru, 

romper 6 robar 6 bien que el aon6xido de carbono expelido por 

los autom6viles, influyeran en el ccraportuiento de los inses 

tos. 

4. Que ?er,itieran el acceso a la aina Jurante los d1as le -

colecta y rotaci6n. 

S. Se programaron de tal manera que 4e ac-.1erdo a las v1as de 

c011unicaci6n quedaran ubica:tas en la parte central del trea -

de :lispersi6n. 

Las tra•pas fueron colocadas, a,arrlnJolas de ramas de lrboles 

y matorrales que no presentaron &reas muy som~readas a una al 

tura de 1,50 - 1.60 mts. del suelo, pues en estudios realiza

dos por Hightower en 1963 de~ostraron que a esta altura acos

tuabra reposar la aosca del GBG (45)., ade•ls de quedar fuera 
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del alcance de los perros y otros anillales que las pudieran -

romper O tirar el atrayente. 

Tubien se buscaron lugares donde las corrientes de aire no -

llegaran con toda su fuerza, para evitar que la traapa O el! 

trayente cayeran. 

2.2.1. ZONA A (SUCHIAPA) 

Bll esta zona se colocaron 20 traapas, 10 tipo lfOT y 

10 tipo T. Al,, con la nwaeraciOn y en los lugares C!!. 

mo se marca en el cuadro siguiente: 

EL .DO 

~ IE SNt RAFAEL 

VIBJO VERGEL 

CaILIA IEL RIO SU·· 
CllIAPA 

IW«H> EL IDIDI'E 

1111. 29 A VILLA Jll.0-
RES 

A1RJYO IMILINI> ZA· 
PA'lA 

PUSffli GWICIO 

ANl'BS Feo. SARABIA 

VAOO Sto.lXMIIGO 

1WICH) EL ENCRm> 

1WICH) Sta. ISAB&L 

CUADRO 2,1 

OBSEllVIO<Jei 

Antes de llegar 
al poblado 

Antes de 9lchiapa 

Corral Ho. 4 

ra. 27 Olrretera 
a VWa Flores 

Antes del poblado 

R!o Sto. Dm~o 

No. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

TIPO JE 
TMIPA 

IIOT 

T,Al 

IIOT 

T.Al 

IIOT 

T,Al 

1111' 

T,Al 

IICJI' 

T.Al 

IICJI' 

T,Al 

+ 

+ 

+ 

+ 
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WiAR OBSERVACIOO:S l'lo. TIPO DE TENME11IO 
'IRA'IPA 

V1VEll> C.erca .ie '.'larciso 13 IIOI' 
Mendoza 

.JESVIACI~ AL (XJ'{OL 14 T,Al 

PUENrE LA UIZ 15 llUI' 

ZO 1E IIJ'IINRE Corral l'lo. 2 16 T.Al 

FRANCISQJ lUUIJLIJ 17 llUI' + 

NoERICA LIBRE 18 T.Al 

ELVE!liEL 19 llUI' 

SAN ISIIR) 20 T.Al + 

!«Jl'AS: 

l. T.WOT.- Cebada con SW0rmlure - 2 liquido 30 ml/frasco con 

aecha. 

2, T.Al Cebada con Svon1lure - ? semlsdlldo 20 gr./reci-

plente. 

3. Bn esta zona quedaron instalados 6 teraOaetros de alxlaa y 

atniaa, en los lugares ~arcados con un +, Siendo 3 en lu 

gar non y 3 en par. 

Bn las tablas 2.1 y 2.2 se puede observar las distancias y 

tinpos de recorrido por tierra de la Planta Productora de 

de Moscas a cada una de las trampas y entre sí, correspondien

do la prlaera a la Zona A y la segunda a la Zona B. 
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Z,2,Z, Z~NA B (VENUSTIANO CARRA.~ZA) 

En esta zona se colocaron 14 trampas, 7 tipo WOT y 7 tipo 

T.Al., con la nuaeracidn y en los lugares coao se marca en 

el cuadro siguiente: 

lWIOI) Pil!IIIA PIN
TAD,\ 

PIBffl! ARROYO Sl!Q) 

RIO BLAN<D 

CUADRO 2.2 

<lmRVACICIIES No, 

1 

CX1U1AL ~. l 2 

3 

<XIUIAL No. 2 4 

OJUW. No. 3 s 

6 

<XIIIW,No.4 7 

TIPO IE 
TRAVA 

lA IIJ1' 

lB T,Al 

2A IIJ1' 

ZB T.Al + 

3A 1IJI' 

3B T,Al 

4A IIJl' 

4B T,Al + 

5A IIJ1' 

SB T,Al .., 

6A IIJI' 

6B T,Al 

7A IIJ1' 

78 T.Al + 
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SOTAS: 

l. T.WOT .• Cebada con Swormlure -Z ltquiJo 30 21/frasco con 

2echa. 

Z. T. Al.· Cebada con Swormlure -Z snisOlido ZO gr/reci··· 

piente. 

3. Bn esta zona quedaron 4 ten&setros de muiaa y ~!nillla en 

los sitios ~arcados con+, 

En el Anexo ~o. 7 se presenta un aapa para la localtzaciOn Se 

las trampas en ambas zonas, 
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ROTACIOS DE TRA'~PAS 

Esta se planeo con la finalidad de poder co2~arar la captura

de moscas por ambas trampas, bajo condiciones si•ilares. De -

tal forma que en un lugar quedaba instalaia una y despues ie

un tinpo se cambiaba por la iel otro tipo, ocupanio el lugar 

de 6sta y as! sucesivaaente. 

2,3.1 ZONA A (Suchiapa) 

Bn esta zona las trampas quedaron localizadas en los · 

20 lu3ares •arcados en el cuadro 2.1, 

Quedando 10 ndmeros nones y 10 pares, los cuales fue-

ron ocu?ados, unos por las T.WOT y los otros por las T. 

Al., rotAniose la posiciOn de las minas el lunes de -

cada se:aana, capturando moscas por 7 d!as consecutivos 

antes de rotarse de posiciGn. 

El sovilliento ie trampas se observa en el cuadro si¡uie! 

te: 

CUADRO 2,3 

tRA~PEO NONES P'\.'tES 11EOIA 

INICIAL T,lfOT T. Al 12/Nov/80 

1•ROTACION T. Al T,WOT 24/Nov/SO 

ZºROTACION T,WOT T, Al l/Dic/'30 

3•ROTACION T. Al T.WOT 8/Dic/80 

4ºROTACI0N T.WOT T. Al 1 S/Dic/80 

Nota: El lunes 17/Sov/80 no se hizo rotaciOn por haberse ini-

ciado reciantnente el tra~peo. 



2.3.2 ZONA B 

-106. 

(Venustiano Carranza) 

TRA',1PB0 

INICIAL 

En esta zona las trampas quedaron localizalas como se -

muestra en el cuadro 2.2. 

Siendo 14 en total, en 7 sitio~ con dos tra:npas (una de 

cada tipo) en dos lugares, denominados A y B separados

entre st de 300 a 500 ats. aproxbadaente. 

Los lugares A fueron ocupados por un tipo ie tra:apa y -

los B por el otro, rot4ndose los ,artes de cada seaana. 

para que la captura fuera de 7 ilas seguiios antes de -

ser rotadas. 

El movimiento de trampas se observa en el cuadro siguiee 

te: 

C'JA!lRO Z, 4 

SITIO A StTIO B "!!CIJA 

T.WOT T. Al 18/Nov/BO 

lºROTACION T. Al T.lfOT 25/Sov/80 

ZºRO'FACIOS T.WOT T. Al 2/!lic/80 

3°R0TACI0N T. Al T.WOT 9/'lic/80 

4ºROTACI0N T.WOT T. Al 16/:>ic/SO 
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2. 4 TRA.~PAS Y ATRAYBHTBS (!''J~DA.'CE~TOS) 

Como su nombre lo indica la funcidn ~el atrayente qut,ico es!. 

traer a las moscas, en este caso actuando co,o un cebo en la · 

trupa, la cual ie una u otra for11a debe capturarlas evitanio

que puedan salir de nuevo. 

2.4.1 TM~PA WOT 

Bsta estUYo cebada con el atrayente qutaico Svormlure-2 

en forma lfqutda, lO ml. por trampa, el cual, colocaJo· 

en la parte posterior de la mina (Pigs, 2.19 · 2.Zl) • 

atrajo a las aoscas por el olor que se desprendta a tr!. 

ves de la aecha de algo¾dn. la que peAitid una evapor!. 

ciC,n constante y regula:!& iel atrayente. 

2.4.1.1 VUNDA.~BNTO 

Las moscas que llegaran hasta el sitio donde se situa-

rfa la tropa, buscarfan como alcanzar la fuente de emi 
siC,n del atrayente qul•ico, al confundir el olor a car

ne putrefacta ·lel mismo, con l!l que nana ie una herida 

infestada. 

C0110 la trapa se orientarla por las veletas constante

aente hacfa la direcciGn iel vietlto, la entrada de la • 

aina que4arfa iirigida hacia el lugar por donde llega

rfan las •oscas, ya que éstas vuelan en la direcciC,n -

del atrayente qulmico y contra el viento (Broce 1977). 

Bl orificio ¾e SO mm. localizado en la tapa ie la tra,

pa seria atravezado por las moscas, eft el afan de alean 

zar la fuente ie emisiGn. 



Como la trBlllpa esta fabricaJa de pllstico semitrans,a-

rente y el cono ~ue cubre a la •isma es de ~alla de a-

lambre, la filtraci6n abundante de l~z, confundirla a-

las moscas, las cuales en un mo•ento ~aio intentar!an -

escapar, pero desconcertadas al no encontrar el sitio -

de saliia se posar!an sobre la malla y las pareies int~ 

riores de la cubeta, murienio poco iespues por deshidr!. 

taclón e inanición. 

Se considera que de el 1001 que ,enetran a la trampa,!. 

proximadamente un 201 logra escapar, al encontrar el o

rificio por donde entraron (Broce 1977). 

2.4.2 T'tA~PA ALVAREZ 

Bsta, estuvo cebada con el atrayente qul•ico Swor.alure-2 

co•binado con un insecticida (vapona), en una aezcla se

misólida, a razón de 20 gr. por trupa, la cual colocala 

en una canastilla ientro de la tr11111pa atrajo a las •os

cas por el olor que desprendta, si,ilar al de la carne 

putrefacta, el cual era distributdo por el aire en el -

aedio sabiente. 

La base utilizada para la mezcla ieteninó el tie111po y

velocidad de evaporación de ubos coaponentes. 

Originalmente se habla planeado cebar este tipo Se tra.a 

pa con la for2a sólida a base de pellets, sin e11bargo -

por la corta duración de los uis,os (3 dtas) (24), fue

ron sustitutios por la nueva zezcla que en pruebas pre

liminares indicaban un lapso de 14 a 15 d!as de efecto. 

(2) 
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2. 4. 2 .1 PUN~A~ENTO 

Las moscas llegarlan a la trampa atralias por el olor 

del Swormlure -2. Penetrarlan a través del espacio de 1-

1.5 cm. entre la tapa y el cuerpo de la trampa. ,na vez 

dentro, la inhalacidn, el siaple contacto 6 la inges--

tidn de la vapona las aniquilarla en pocos 2inbtos, ca

yendo en el recipiente colector de insectos (Vlgs., 2.10 

2 .12). 

Por este efecto de captura taabién se le denomin6, Tra'!_ 

pa ie Accidn Qulmica, ya que para poder atrapar a las -

moscas debe matarlas, dependienJo en un 1001 de este h! 

cho, sin el cual la trampa no sirve, ya 1ue las ~oscas

la abanJonar1an flcilaente, debido a la gran amplitud -

entre la tapa y el cuerpo de la trapa, lun con el he-

cho ie contener el Swonalure -2 , y de la gran cantidad 

de luz que se filtra a traves de la malla con la que e! 

ti construida, que solL~ente logra confundirlas por un

mo:aento. 

Durante el tieapo en que se traoaj6 en esta prueba, se llev6 a 

cabo un experiaento sencillo en el laboratorio de Desarrollo -

de ~•todos en la Planta Productora ie ~oscas, en el cual se c~ 

locaron 20 moscas del GB1 estfriles, en caia una de las tram-

pas, sin cebo y sin alimentacidn. 

Al cabo de aproximadamente 6 horas no se encontr6 ninguna en -

la T.Al y 15 en la WOT, es decir el 1001 habla abandonado la -

priaera y el 251 la segunda, pasadas 12 horas el SOi ha~ta lo-
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grado salir de la T.WOT y a las 24 horas se encontraron 7 ~oscas 

muertas, logrando escapar el 70\ de ellas. 

Esto indica que la estancia de las ~oscas en la T.Al es por muy

poco tiempo, al encontrar r&piduente la salida, por lo que la • 

actividad Jel insecticida iebe ser in:aediata para que la trapa 

pueda cuapllr su función. Probableaente este factor .haya influi

do aucho en la baja captura de aoscas 2ostrado en el exp~rbaento. 

Por lo que respecta a la T.WOT se puede observar que un 30\ ie -

las moscas logran salir de la trupa, dininuyenio por ende la -

cantidad de dtpteros del GB~ capturado;, desde luego que cuando 

existe atrayente qul•ico Aste influye para que un nd:lero X, Ji

¡uos el 10\ permanezca en el interior de la trnpa, pero no ev! 

ta que aproximadamente un 201 logre escapar como lo indica lll'oce 

en sus experimentos. (9,11) 



-111 -

3.0 ATRAYENTES 

Estos fueron colocados en las trapas, la presentaciOn liqui

da, 30 ml., en las T.WOT y la se,is6li~a, 20 gr., en las T.Al 

3.1 TIPOS DE PRBSENTACION 

3.1.1 ~OR'll'JLA LIQ~I,A: IN~RE?I8"1ES 

TABLA 3.1 

CA.~TIDADES PARA PREPARAR SWOR\fL'JRE -Z (Para 1 ¡alOn) 

IN~REOIE.'l"f6S DBNSI'>A!l 

Acido achico glacial 1.049 

Addo buttrico 0.958 

Acido valtrico º· 939 

Acido benzoico l. 266 (68 :al.) 

Indol l.Z20 (70 •l.) 

Paracresol 1.018 

Phenol 1.072 

Disulfuro de metilo 1.063 

tsobutanol 0.789 

Secbutanol 0,808 

Acetona 0.790 

3,1.1.l PREPARACION DEL swo~~LIJ!E -2 

PROCBOBUE.'ft'O 

•1./gr. ,1. 

430.125 430 

430.125 430 

430.125 430 

96.025 85 

86.0Z5 85 

344.100 345 

344.100 345 

344.100 345 

430.1Z5 430 

430.1Z5 430 

430.125 430 

l. Pesar 86.025 gr. de Acido benzoico y ta•bien 86,025 gr. Je 

indol. 

2. Disolver el Acido benzoico en 430 ml de Aci~o acttico. 



3. Agregar el 4ciJo butlrico. 

4, Disolver el in1ol en el 4cido valérico ~30 ~l. (Adquiere--

una coloraci6n a~arillenta). 

5. Agregar secbutanol 430 al. 

6. Alladir el Z aetll ,ropanol • isoboJtanol 430 !111. 

7. Paracresol 345 al. (Col~,.-.¡ri,·o -.bai"). 

8. Phenol 345 al. 

9. Agregar el disulfuro 11·e met;U¡,q 3·.ts al. 

l O. Agregar la acetona 430 !111, 

TMILA 3.2 

RBLACIOtf Dli PRODUeTOS P~,~~:-~CIO.'i DI ~)di -Z 

., " , (QQG ,-.""' ~ · · ,, : ' 

. . ,· '·;'"' .... ,. -. :.,.~·~· -- ··/ .- .. ~-· 

PROl>~CTO ., P~/~.-~"·tt"~ J.Í: ... t~:~ ~A& 

ACIDO ACBTHI) 860 ª~~ 20~64'0 si. 20.5 J.<ti•. 

ACIDO B:rr•co 860 al. 20,540 al. 20.5 it:. 

ACI:>o VAií~ 860. al. zo , 54iO al • z.o.s u .. 
Á0JlD0 BBNI~". 

; 

1~7«l.·~. it,080 •t. 4 •. o lt,. 
INDOL 

~ 

170H. 4,!)80 :al. , 4.0 lt. 
:-i 

-·_:;.) 

PARA-CRBSOJ.. u,q 1111. H,550 •l. 'l'fi.5 lt. 

PHE!fOL 690 al, 16,560 al. 16.S lt. 

DISULP'JRO OE "8TILO 690 al. 16,560 al. 16.S lt. 

ISO-B:JTA."mL 860 ,1. 20,640 •l. 20.S lt. 

SEC-B'JTA.'<IOL 860 111. 20,540 '11. 20.5 lt. 

ACETONA 860 ml, 20,640 .al. 20,S lt. 
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3. l. Z FOR:,IULA SB\fl SOL! DA.: I S';RE'.ll :OSTES 

TABL\ 3,3 

"0R\f'JLA PARA TRA\IPAS 'JE ACCI0!'-1 Q'JI'IICA 

1. G<NA (RBSISTOL O PB':iA'lfB:'fTO BLA."'ICO) 391 

Z. AZ'JCAR 191 

3. SAHGRH E~ POLVO 81 

4 • S1fOR'fL'JRB -Z 3 01 

S. VAPONA __ 41_ 

1001 

TABLA 3.4 

POR.\f'JLA PARA 1 O!> gT, !>B CEBO PA..'tA l O nA.'IPAS 

(ZO gr./tru¡,a) 

l. 39 gr. de Resisto!. 

2. 19 gr. de Azdcar. 

3, 8 gr. de Sangre en polvo (Harina de Sangre). 

4. 30 ce. de Swonlure-2. 

S. 2,6 ce. de Vapona (4 gr.) 

Se pesan el resisto!, el azQcar y la sangre; el Sv0T11lure -2 

y la Vapona por ser liquido,~• manejan con jerin1as gradualas 

para aayor seguridad. 

3.1.Z,1 ~OR'IA DE PREPARARSE. 

Bn un recipiente desechable: 

l. Poner el resisto! (pégaento). 

Z. A¡regar el azdcar y ~ezclar. 
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3. Agregar la harina de sangre y volver a mezclar. 

4 •. \gregar el Swor111lure -2 y revolver. 

S. Agregar la vapona y revolver hasta hacer una mezcla ho~og! 

nea. 

Despues de tener el cebo listo se ponen 20 3r. en un pequefto

recipiente :lesechable (copas :le papel encerado ,ara soufflf), 

que se coloca en las trapas. 

Al hacer esta mezcla se recozienda ~on~rse guantes ie hule y 

cubrir la boca y nariz con una ~lscara protectora contra ga-~ 

ses tOxicos ya que el insecticida es utilizaio al 901 de con

centraciOn y su empleo es delicado. 

l. ZOI 

2. zs, 
3. 111 

4. 401 

s. 41 

TABLA 3.5 

FOR'flJLA A BASE DE t;RE.'fll'DI~A GRANULA:>A 

(PORCEWAJES PA!lA P1UIPARA'R 100 gr.) 

~enetina ZO gr. 

Azllcar 25 gr. 

Sangre 11 gr. 

Swor.alure -2 40 ce. 

'V'apona 2.6 ce, 

POR.'IA DB PREPARARSE 

l. Colocar el Swormlure ·Zen un recipiente :lesechable. 

z. !olezclar con azocar. 

3. 'fezclar con sangre en polvo. 

•• Agregar la grenetina. 

s. Agregar la vapona. 

Al ir agre1ando cada ingrediente ~ezclar hasta que hoaogenize. 
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3 • 2 ~NTBN l'U E.'ffO 

3. 2.1 ZONA A 

l. T. Al.- l/Dic/80. Se caabid el cebo y se awentd 

a 41 !a vapona. 

3/Dic/80. Se caabiaron los cebos en: 

LIJ'iAR 

l. Lomas 4e San !lafael 

2. Bl !forhonte 

3. Sta. Isabel 

4. Desviacidn al Coyol 

No. TRA'IP~ 

2 

s 
12 

14 

10/llic/80. Se ca'llbid la •e:r.cla :!.el cebo, .u 

tilizan:!.o grenetina en lugu :!.e resisto!. 

2. T.lfOT.- 1/Dic/80. Se agnJO atrayente quhlico y __ 

se caabiaron las •echas. 

3. 2. 2 ZO:'(A B 

l. T. Al. - 2/Dic/80. Se cu~id cebo y se amento a 

41 la vapona. 

11/Dic/80. Se caabi6 la ~ezcla 4el cebo,~ 

tilizando grenetma en lugar de resisto!. 

2. T.lfOT. - 2/Dic/80. Se agrego atrayente quhtco y -

se cambiaron las aechas. 
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PROCESO DE CRIA Y ESTERILIZACION 

El proceso de crta y esterilizacidn se lleva a cabo en la Planta 

Productora de Moscas locali:ada en el Municipio de Chiapa de Cor 

:o Chis., Mexico, siendo la tercera en su genero es a la vez la· 

aAs grande en el aundo, abarca una superficie de aproximadamente 

19,000 aetros cuadrados y en ella se aplean los Oltlaos adelan

tos cient1ficos, segOn experiencias logt'adas en dos plantas sia! 

lares en los Estados qnidos. 

Los trabajos se realizan bajo los controles mAs estrictos de se

guridad para iapedir la fuga y contuinacidn de los insectos, ·· 

por lo que tanto 911pleados co•o visitantes deben cubiar sus ro

pas de calle, baftarse y utilizar el uniforae y zapatos de seaur! 

dad que son proporcionados en el coarto de acceso a la planta. 

Se utilizan colonias especialmente desarrolladas mediante una -· 

laraa seleccidn aenetica, Los huwos que son ovipositados se 1'!, 

cogen para producir basta 300 millones de aoscas parw el control 

biol6gico cada semana. 

Todas las operaciones en la Planta iaitan las condiciones natur! 

les para que el Gusano Barrenador pueda c011pletar su ciclo de v! 

da; se crtan art ificialaente e'l ella los huevos, las larvas, - -

las pupas y las aoscas. Se favorece la cdpula entre estas Olti-· 

aas y se obtienen nuevuente los huevos con los que se cierra el 

ciclo. 

El alimento utilhado es una aezcla de hartna de sangre, leche y 

lwevo en polvo, queso cottaie y agua, utilizAádose aproxllaadue~ 

te 30 ton. de harina de sangre, 16 ton. de leche en polvo, 16 ton. 
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de huevo en polvo y 10,S ton. de queso cottage para pro1ucir 300 

millones je ~oscas por seaana. 

En el estaio je pupa se expone a este insecto a rayos ga-a eai· 

tidos por un irradiador at6mico de Cestu:a 137 ~ediante tres~•-· 

quinas irradladoras ~trigiias a control rnoto en un lrea espe-

cial de segurtdad. 

Las pupas soaetUas a esta fuente raSi!oactiva son coloca!as en • 

cajas de cart6n y dtstdbutdas por •edto 4e aviones en las zones 

infestadas, para reductr y postertonente erradicar las pobla ·• 

clones silvestres del Gusano Barrena1or del Gana!o, 

4.1 PROCBDI~IENTO PAltA LA CR1A.,ZA "IASIYA DE ~OSCAS DEL S1SANO BAJlllE

NADOll.DEL 5A.,AD0 Cochlioarla-hoaintveru. 

Las operaciones cl·entro ele la Planta son continuas durante las 24 

horas del dla, para lo cual existen tres turnos je ocho horas e~ 

da uno. 

4 ,l, 1 COLONIA 

Temperatura aabiente 

llulledacl relativa 

Tieapo que perunece la mosca 

hasta ovipositar 

25 • 25,S •e 
so • 60 1 

6.5 Jtas 

De 36 a 42 lt, de pupa de 6 :itas de eiad que no fueron irradiadas 

son colocadas en 6, alximo 7, jaulas movibles de malla de ala•bre 

y llevadas al cuarto ie Colonia donde la te•peratura y la huaejaj 

son controladas. 1Jn checador de tiempo auto,ltico proporciona 12-

hr. de claridad y 12 hr. de obscuridad de tal fona que en 24 hr. 
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ocurra la emergencia de las moscas. 

En cada jaula son colocados 10 recipientes que contienen agua y -

algod6n de tal forma ~ue las moscas puedan posarse a beber sin el 

peligro de quedar atrapadas, 10 m4s que contienen miel, son verti 

dos en comederos de pl4stico con carne, para fonar una ,eicla en 

partes i1uales de carne masra y miel, cubierta con cascarilla de 

arroz para evitar que la aosca ,e pegue al albento en el mO'lento 

de ser ingerido. 

Suspendidas Je las barras superiores de la jaula, se cuel¡an nu•!. 

rosas tiras de papel toalla que sirven co,o Areas de iescanso pa

r~ los adultos uersidos, de las pupas. 

Durante los seis y medio dlas que las ,oscas penaanecen en este -

lugar, maduran y copulan, hasta que las hnbras quedan listas a -

ovipositar. 

4,1.2 CUARTO DE OVIPOSICIO~ 

Teaperatura ablente 

Humedad relativa 

I>uraci6n 

Dispositivo 

zs •e 
so a 50 1 

4 dlas 

31 •e 

La jaula es transladada a un cuarto oascuro para que se efectde -

la oviposici6n donie se obtendrAn las masas .Se huevos. 

Para este lin se introduce por una manga localizada en la parte -

inferior de la jaula, un dispositivo especial que penanece en 

ese lusar por espacio de tres horas y consta de 4 secciones: 

1, Es una charola de aluatnio de 1S2.4 e11. 1e largo, 30.48 cm, de 

ancho, 6.35 ca. de altura, precale~ta~a elactrtca:nente, 
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2. Es una alaohadilla de goma de 152,4 ca, de largo, 30.48 cm, de 

ancho y 1.27 cm. de grueso, impregnada con el estiiaulante ?ara 

la oviposici6n. 

3. Bs una tabla para ovipositar, que descansa sobre la alaohadi-

lla fabricada con varias tablitas unidas en las orillas. 

4. Es un mueble de luz, con tres focos de 7,5 watts colocados en-

la parte superior de la tabla, para atraer a las •oscas. 

La almohadilla de esponja conteniendo el atrayente es precalenta

da a 37 •e antes de ser introducida a la jaula y mantenida as! d!!_ 

rante la oviposici6n. Pasadas tres horas la jaula es moYida a un

refrigerador. 

4.1.3 CUARTO ,RIO 

Temperatura ambiente 

Tieapo 

1 . s •e 
S - 7 minutos 

Debido a la t•peratura mas baja, las aoscas quedan adonecida,s • 

pasado un tiempo de S a 7 minutos, lo que permite abrir la jaula 

y retirar el dispositivo que debe ser reaovido lent•ente a la -

vez que las aoscas aletargadas que se encuentran soflre e1 son re

sresadas a la jaula utilizando un cepillo especial, 

Las cuatro partes del dispositivo ovtpositor son d~saanteladas,-· 

llevando la secci6n de madera al cuarto de pesado, donde son r•!!_ 

vidos aproxilladaaente el 991 de los huevos del total ovipositado

localizados en esta secci6n, con la ayuda de una espltula de dib!!_ 

Jo que se recorre a lo largo de la misma, 

Las aoscas son destruidas, se limpian las jaulas y se vuelve a C!!. 

locar pupa nueva en ellas. 
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,s colonias son tomadas de la primera pupa separada al comienzo

'_. cada turno. 

l 1.4 CUARTO ~E INCUBAf.ION 

~·,mperatura ambiente 

'iuaedad relativa 

Juraci6n 

32 • 3S ºC 

60 - i ll 1 

7 • 9 horas 

nespu6s de ser removidos los lmevos son pesados en lo~es de 7 lt', 

, colocados en cajas de Petri que contienen un disco hdaedo de p~ 

pel toalla en el fondo. Para permitir la respiraci6n de los mis·· 

~os dentro de la caja se coloca una cuna sobre el borde inferior 

a3ra evitar que cierre a pres16n al colocar la tapa. 

La cantidad de produccidn determina el ndllero de cajas Petri que

son colocadas en estantes ~el cuarto de lncubacidn bajo las cond! 

ciones y tieapo indicados hasta su ec:losiOn, 

Las larvas eclosionadas son colocadas en charolas de ••tal que 

:ontienen un medio especialmente preparado para su aes'árrollo. 

Existen dos tipos de medios: 

l? Esta constituido de carne molida. 

2 ~ Esta preparado a base de nutrientes secos reconstltutdos (•!. 

dio ltquido). 

~UNAL VIVO 

~U.lfE 'IIIOLIDA 

-tQUIDO 

CUADRO 4,1 

TIEMPO REQUBltIDO PARA EL DBSAllROLLO LAltf.All.IO 

EN LOS DIVEISOS ~!DIOS 

120 a 168 hr. 

96 a 108 hr. 

120 a 168 hr, 

5 a 7 dtas 

4 a 4;5 atas 

5 a 7 Has 
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C'JADRO 4.Z 

El albento a base de: 

Carne :ao lid a 74 .371 

Harina de sanire 3.731 

Leche en polvo o. 741 

Agua 20,651 

Por:aol 0.201 
• 

que reducla el tieapo de desarrollo larvario, tUYo que ser susti-

tuldo por el aedio liquido a base de: 

Agua 

Harina de sangre 

Leche en polvo 

Huevo en polvo 

Queso cottare seco 

Ponol 
~ • 

C'JA'lRO 4.3 

86.001 

6.001 

3,0:1\ 

3,001 

2,001 

0.251 

ats 9.07 Ig. de al¡od6n en hila

chas para 5arle consistencia a -

la mezcla, 

debi:lo a la c011petencla que se·establecta con la cal'11e en el 2er

caclo y el costo :le la aina se hizo prohil,itivo su uso en el pro -

grua, excepto la carne de nutria que si puede ser utiliza:la, pe

ro con la caractertstica :le ser un aniaal estacional. 

4.1.5 CUARTO DE PRI~!llA INICIACIOS 

Te:aperat~ra ublente 

Hu!aedad relatin 

Duraci6n 

31 - 39 •e 
70 80 1 

28 horas 
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Cada charola Je iniciaci6n, 92 como m&ximo por turno, estan cons

truidas de metal y miden 15 cm. de largo, 33 C!II. de ancho y 0.5 

ca. de profundidad, conteniendo al medio liquido, son se111bradas -

con larvas recien emergidas de ,asas de 7 gramos. 

Coao las larvas criadas en medio liquido tienden a moverse hacia 

los lados de la charola, se pueden 9erder por resequedd del ae

dio o porque se cai1an, para preven-ir esto 1011 cuatro lados del

recipiente son untados con huevo seco en polvo. 

Durante las 24 hr. que las larvas per:11anecen en este cuarto, se • 

revisa cada 30 minutos la te,peratura y la hUJ1edad relativa, al -

finaliiar este tiempo las larvas son transferidas a charolas de 

pl&stico ionde se pone el ioble del ,edio que fue utiliiado en la 

prtllera etapa. Bstas charolas son colocadas en unos estantes con

rue4as, peraaneci~ndo 4 horas mas en et cuato No. 1; pasado este 

lapso adicional los estantes son llevaUos al cuarto 4e se¡un!a 

iniciaci'dn 

4 .1. 6 C'JAR.TO DE SB5'J~A INICIACION 

Teaperatura ubiente 

Huaeda4 relati:va 

Duraci4n 

35 ~ 36 •e 

'ª · 70 1 

12 a 16 horas 

Al i1ual que en él cuarto anterior, ~e debe revtsar la teaperatu• 

ra, la huaedad relativa 4el medio ubiente, la temperatura :lel •!. 

dio liquido en el algodC,n y se :lebe revolver el contenido de las 

charolas de pllstico ?ara lilJerar el ex<eso :le calor y evitar una 

feraentactdn. 

Al final de las 12 a 16 horas, las larvas con ya 40 hr. de desa•, 

rrollo estan listas para ;er pasadas a otro 1eparta9ento. 



4.1.7 AREA DE CllBCI~IBNTO 

Teaperatura a•biente 

Teaperatura de la charola 

Duraci6n 

-1 Z3-

25 - 21 •e 

37 •e 

5.Z dfas O 120 horas 

El trea de crecia:tento esta :Uv14i.1a en :los cuartos Jenoainaclos -

Pisos de Criania. 

4.1. 7 .1 PISO OB CRIANZA No, 1 

Este cuarto trabaja en cooperaci6n con el de intciaci6n, puesto -

que se debe saber con dos horas de antictpaci6n cuando la larv.e. · 

va a estar lista para ser transladada, ya que se deben preparar -

29,94 lg, (66 lb) del •e4io l!quido en algod6n, 1.816 kg. (4 lb)

de tiras de algod6n son ill?regnadas con 28.390 lt, (7,5 gal) del

aedlo ltctui:lo por charola y esto es esparctdo sobre la superRcie 

total :le tsta a una profun~tdad 1e 3{4'' , al<:an.r.ando una tai,era -

tura de 35 •e (95 •p,) al ftnaltzar la preparacl6n. Bs este el •o

aento en ctue se Infestan con larvas 1e 40 horas, 

Antes de que las larvas en charelas de plasti~o sean caabh4a.s a 

las de crianza, son lavadas con agua caliente y succionadas para

quitar el exceso de agu,. con ctue fueron lmpiadas. La porct6n 4el 

aucctona:lor que es colocada soltre el algoaon esta cubterta con~

una ulla para evitar que las larvas sean succionadas, aunado a -

esto el tnsti11to natural de enterrarse al ser aolesta4as aseguran 

que no halla perdida de larvas. 

Despues del lavado y succionado, el algo66n es saturado con el~!. 

dio l!quldo preparado, sezclandolos co•o si se uasara pan. 
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El contenido Je las chnrolas de p14stico es vaciaio en las de 

crhn:a dejando aproxirnalamente un bor·Je :le 3 a 4 ¡,ulgadas de ª!!. 

cho alrededor de la tina ~ue no se roela con el algoJOn del cuar

to Je iniciaci6n. 

Durante las siguientes 15 horas es necesario mantener la tea¡,era

tura adecuada de 36,6 •e (98 ºP), dhdose una aliaentaciOn suple

mentaria Je una a dos medidas del aedio liquido al finalizar dos

turnos. 

Las charolas son succionadas dos veces por cada turno de 8 horas

restaur4ndolas con medio liquido preparado, ,ezclando y redistri· 

buyendo las larvas que pasan del Grupo No. 1 al No. 5 con 8 horas 

de diferencia entre ca~a uno, durante las 40 horas que pasan en -

el Piso No. 1, 

4,1.7,2 PISO DE CRIA.~ZA No. 2 

El Grupo No. Ses llevado al Piso de Cri,nza No. 2 donde pernane

ce 16 horas. hasta convertirse en Grupo No. 7, 

En este piso se •pieza a dejar una franja de aproxiaadoente 10 

a 15 pulgadas de ancho en el centro 1e la charola dorule e1 liqui

do succionado no es reemplazado con aedio preparado coao el resto 

del recipiente, slno saturado con apa, ya que pa~a est~ tiempo -

las larvas eapie~an a abandonar las charolas, eai¡rando del cen-s 

tro hacia la periferia, por lo cual, para ayudarlas, la franja -

central es aumentada en cada succiOn y ali~entacidn, 

Coaenzando con la Gltf.lla mitad del ~rupo So. 7, el n1aero de lar

vas va disainuyendo cada hora, asl que al coapletarse las 40 hr.

en el Piso No. 2, solo las pequeftas o niTI!llJna pe1"11anecera en las 
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charolas. Estas dltl.aas son lava~as y preparadas para recibir a~ 

tro grupo del Piso !e Crianza No. 1. 

Las larvas que van saliendo de las charolas caen en unos canales

con agua, los cuales las tran:19ortan a un se~ara:lor que ~eliante

una vibracidn constante las separa iel ltq~i4o en el que viajaban 

y son colectadas en 1rupos 4e 3 lt.; cuando Z e 3 1rupos han siJo 

juntados se colocan en unas charolas 4e pUstico que contienen 8 

lt. de aserrtn Je roble, que a su vez sen instaladas en anaqueles 

con ruedas, que son colgados en un aonorriel, que 4esuboca al -

cuarto de pupacidn, 

4.1.8 CUARTO DE PUPACION 

Te:aperatura ubiente 

lluae~a4 relativa 

DuraciOn 

zs - 26 •e 
so 50 1 

10 horas 

Bste cuarto esta ajustado a un reloj 4e aoclo que !es4e la ••rada 

a la salida 4e las charolas transcurran 10 horas, para que aprox! 

aadaaente un 801 Se las larvas haya pupa4o, 

!l aserrtn es utilizado 3 veces, siendo ~esechado y quemado cuan

do adquiere una consistencia c011pacta, 

Al teratnar las 10 horas un qtta4or aednico con fonJo ie aalla

de alaabre separa al aserrln 4e las pupas y larvas que no llega-

ron a pupar, ya que el prillero se filtra a traves Je la Malla y -

las se1undas son conducidas a una banSa gtratorta de Z4 mt. Je -

largo por 18 CII. de ancho que pasa por un tunel ilU111i~a!o con lu

ces fluorescedtes, de tal foraa que 4urante los 15 ~i~utos del re 

corrt!o las larvas se arrastran hach af~era 4e la banda al nos~ 

portar la intensida:l Se la luz, cayen'io en receptores que son sa · 
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cados cada 30 •inutos. Cuando ie nuevo son agrupaios 3 lt. de lar 

vas son colocados en 8 lt. de aserrfn y coniuciios a un lrea es~~ 

cial de 4 horas localizada en el cuart~ ie 10 horas, para ser ch~ 

cados cada cuatro horas hasta obtener el ~lxL,o de ~upaci6n que -

e, del 991. 

cada 3 litros de pupa obtenidos son vertidos en charolas,de rete!_ 

ciOn de 58.S por 0,45 por 8.0 por O.S ca. que tienen un f~ndo do

ble de malla de alambre ".le 1/8"' , cuidando de esparcir l& pupa a

todo lo largo y ancho ie la miSJDa, cuando se han llenado 18 cha

rolas son puestas en anaqueles con ruedas e introducidas al cuar

to de retenciOn de pupas o de maduraciOn. 

4.1,9 CUARTO DE nJURACION 

Teaperatura ambiente 

Humedad relativa 

DuraciOn 

26 ·e 
60 - 7') 1 

S 1/2 d!as 

Los anaqueles colocados en un monorriel efectdan un recorrido de

cinco dlas y medio, tinapo necesario para que se lleve a cabo el

desarrollo requerido para poder ser irradiadas en el cuarto de e~ 

terUizaciOn. 

La pupa que no es so!lletida a la accMn de la radioactividad y que 

llegara a Pie de CTta al cuarto de Colonia pernanece en este lu-

gar hasta completar seis dtas a una temperatura de 25 - 26 •e, y 

una huaedad relativa del 70 al 80 l. 

Para prepararla al translado al cuarto !e Colonia desde el turno 

anterior es lavada con agua caliente (sin utilizar jab6n o deter-

1entes), escurri~a y sopleteada con aire frto para quitarles el-
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polvo, aserr!n y h1111eiad, de tal fona que cuaplidos los 6 d!~s

sean transportadas, lillpias y secas, al cuarto ie Colonia, ce--

rrando as! el ciclo de prolucci6n. 

4.2 ESTERILIZACION 

La pupa de cinco dSas y aedio de haber baiciado su fase de crisl • 

liJa es llevada al cuarto de esterilizaciOn, 

4.2.1 C'JARTO DE BSTBRILIZACION 

Bn esta Area no hay control de temperatura ni huseiai por lo que 

exclusivamente se aanejan las pupas que serln esterilizadas. 

Bstas son colocadas en cilindros especiales para irradiaci6n des

pues ie haber sido succionadas al vac!o para quitarles todo el -

polvo 6 aserrtn q1:1• habiera quedado, 

3,S lt. de pupa por cilindro son sO!llettdas a la acci6n radioacti

va eaitiia por los Rayos Gamma que produce el Cesf.um 137 durante 

1 ainuto 47 segundos, recibiendo cerca de 6000 roentgens, canti-

dad suficiente para esterilizar tanto a hembras c0110 aachos sin-

dejarlas radioactivas 6 causarles alguna ,alforaaci6n 6 auerte. 
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S. O PREPARACIO"I PARA EL !>ISPERSArn 

5 . l E\f PAQUET A::,0 

Las pupas irradiadas son empacadas en peque~as cajas de cart6n 

virsen donde e2ergen las moscas. 

Cada caja de 18.5 cm. de largo. 14.5 a. !e anc~o y 10.S ca. de 

alto, tiene 462 perforaciones de 1 -· de di .. eno en la parte

superior e inferior, 198 en el frente y parte posterior y ning'!!. 

na en las caras laterales, cuya finalidad es la de penaitir la

entrada de aire al interior durante la cal~a, al ser iis~ersaJa 

desde el aviOn. El aumento de presi6n en las paredes laterales

y parte interna provoca que la caja explote, liberando de 1500-

a 2000 moscas aproxi~adamente. 

Cada caja contiene dos recipientes, uno con ,iel cubierto con -

cascarilla de arroz y otro con un algod6n huaedecido para que -

las moscas ••ergidas puedan beber y coaer durante su peraanen-

cia en ellas. 

Cabe aclarar que todos los elementos ~ispersados son biode¡rad!. 

bles por lo que no provocan contaainaci6n alguna. 

S. 2 B.'fPRIADO 

Adeaas del a6todo tradicional de empacar la ,osca en caja se h! 

zo taabien por un metodo nuevo denoaina~o ·•CHJLLEU IILY"' que sis. 

nifica ~OSCA ALETARr.ADA, para lo cual la ,u?• se trat6 de las! 

guiente :aanera: 

La pupa 12 horas Jespues ie haber sido expuesta a la radioacti· 

Yidad se translad6 a la cbara de emergencia. 
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S. Z. l. CAMARA DB E.'olERGBNCIA (BSQUE!olA 1) 

Consiste en un cuarto de malla de 3 mts.de largo, 2.80 

ats.de ancho y 2.25 ats.de alto, aniaio sobre un esquel~ 

te de madera. 

En su interior se colocan 2 anaqueles cada uno con 11 -

charolas conteniendo 2,6 lts. de pupa cada una, dando un 

proaedio de 25,000 papas. 

Bstas coaien&an a •erger 12 horas despues de haber sido 

colocadas en el interior de la cllllara, la cual per11ane-

ce en obscuridad gracias a una cortina de lona ahulada -

colocada a su alrededor. 

Unas cortinas ele aalla, paralelas entre si, ele 90 ca. de 

ancho y 2,10 ats,de largo previuente instaladas sirven 

de &rea de descanso para las aoscas eaer¡~clas, durante 

un lapso ele 1 a 2 hrs., tieapo en el qu~ las alas hulle

decidas y fltcidas ele los insectos acabaclas ele salir del 

capullo, se secan y quedan fines para peniitirles vo-

lar y desplazarse ele este sitio a otro adyacente, co1111-

nicados por una ventana dispuesta horizontalaente de --

1.10 ca. de lar¡o y 8.5 ca. de ancho a 80 ca. del piso, 

atraldas por una fuente de luz fluoresceliu constituida 

ele 2 cilindros ele 39 watts cada uno y colocada enfrente 

de la ventanilla en el interior de la cllllara de enfria

aiento, 

De esta foraa se hace una selecciOn de moscas aptas para 

el vuelo ya que dnicuente se dispersa aquella que es C! 

paz de volar de una cllllara a otra, deseclíanclo la que no 

consi¡ue realizarlo, 
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S.Z.Z CA~ARA DE ENFRJA~IENTO (ESQUE"4~ 1) 

Temperatura ambiente 

Humedad relativa 

Tiempo de aletargado 

DuraciOn en la clmara 

4 - S •e (35-38 ºF) 

58 - 82 1 

12 a 24 horas 

48 a 72 horas 

Construida con material laminado, especial para refriger! 

ciOn, mide 8.96 at. de largo, 2.85 at. de ancho y 2.28 at. 

de alto. Posee tres inyectores colocados en el techo de 

la misma por donde se introduce el aire frto, un tel"lloSt! 

to para regular la temperatura y un termOaetro para aedi!. 

la, asl como un higrotermOgrafo y un extractor de aire en 

la parte posterior de la claara para equilibrar la entra• 

da y salida del aire. 

La mosca atralda por la luz fluorescente vuela del cuarto 

obscuro de eaergencia a la ca.ara frta a travts de la ve!. 

tana localizada en esta dltima, llegando a una jaula con!_ 

trulda de acero y tela de alambre de 1.32 cas. de frente, 

94 cas. de fondo y 1.80 ats. de altura. En el fondo de -

la :aisaa se encuentran unas charolas de lllllina de 95 cas. • 

de largo y 75 cas. de ancho que sirven para recolectar a -

las aoscas que por el efecto de la baja teaperatura van -

quedando aletargadas. (Bsqueaa 1, 2) 

Esta letargia de las moscas es un proceso nor11al cD110 en 

la mayorla de los insectos que son sometidos a una teape

ratura inferior a su dpttaa de vida, provoclndoles un -~ 
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efecto de soanolencia e inaovilidad debido a una depre-

si6D del sisteaa nervioso y por lo tanto inactivaci6n del 

sisteaa aOsculo esquelftico, sin provocarles ningQn efec

to nocivo sieapre y cuando la t•peratura no sea de cong!_ 

laci6n o exceda UD tieapo promedio de 8 a 10 d!as en cuyo 

caao provocarla gravea dalos e incluso la auerte del dip

tero. Pasados 2 6 3 tifas en esta ca.ara, las aoscas son 

colocadas en unos cilindros de aalla de 41.5 cas. de la!. 

go y 12.S cms. de dfuetro, con una capacidad de 49,000-

moscas aproxt.aduente, utilizando para esto UD cuchar6n 

y eabudo de 1a.1na. 

Durante cada una de las dispersiones, 10 de estos cilin-

dros fueron colocados en un refrigerador port&til cubter -

tos con bolsas de hielo y transporta4as al avi6n, que so

bre vol6 la :r.ona donde se liber6 aosca estern. 
La aosca adn bajo el efecto de la baja temperatura es so~ 

tada a 450-500 at. de alturai la letargia se va perdiendo 

durante la calda de la aosca por el efecto de la fricci6n 

del aire y la teaperatura ubiente, alcanzando su teaper!. 

tura 6ptilla y alzando el vuelo antes de tocar tierra. 

En caso de no suceder esto, por el peso tan ltgero del dfJ!. 

tero, llega al piso casi sin velocidad, tocando fste sua

vemente para que en pocos minutos se recupere y empiece a 

volar. 
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6.0 ~ISPERSIOS DE ~OSCAS ESTERILIZADAS 

' 
Durante las experiencias que se realizaron en este estudio las

dispersiones se llevaron a cabo mediante: 

6.0.1 DISPERSION AEREA 

Se utiliz4 una avioneta aonoaotor C!SSN1. 206, aatrteula ~ 734 VI:. 

adaptada para la prueba de Mosca Enfriada con un aparato diseftado 

especialmente para dispersar a la aosca aletargada, el cual cons

ta de un embudo de 17.S cm, de largo con un 4ibetro superior de-

21 cm. y uno infertor de 4.S c:a, soldado a un tubo de acero de 30 

ca. de largo, que a su vez 9e une por medio de una abrazadera a • 

otro tubo pero ahora de pllsttco de SO ca. de largo con un dibe

tro de S cm, que deseaboca en la parte exterior del avtdn, to4o -

montado en una base de acero inoxidable de 60 ca. de largo por -

18.S aa. de ancho, (ESQ'JE.'4A 31 

El tubo metllico tiene un orificio rectangular de 18 ea, de largo 

por 2.5 cm. de ancho que en conjunto con un tubo de !ibetro ltg!, 

raente mayor y de 10 ca. de largo fonan el ststeaa regulador P!. 

rala salida de moscas, ya que al recorrerlo sobre el ojillo ant!, 

rior provoca un aumento o d1•inuct4n del vado !entro del tubo. 

El cilindro con las aoscas en.frtadas se conecta al embudo del ªP!. 

rato, el regulador de salida de dfpteros se recorre hacia adelan~ 

te evitando la entrada de aiTe al quedar cubierto el orifici-., Y• 

por el aumento en el vacfo que se foJ'lla en el tnterior las moscas 

son succionadas al exterior, la cantidad de mosca que va saliendo 

es taabttn controlada al cubrir o descubrh la aBertura aencionada. 
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6. 0. 2 DISPERSION TEJlRESTRE 

Esta tuvo que ser empleada durante las dos dltl.Jaas dispersiones -

por defectos aeclnicos en el avidn, siguiendo las rutas terrestres 

del traapeo de c~da una de las zonas y liberando las •oscas desde 

las caaionetas Pickup. 

Para la aosca aletar1ada se iba libez:ando la aiS11&, en foraa con

tinua una vez arribado a la zona de dispersidn. 

Para la aosca en caja se fueron arrojando del vehtculo cajas a lo 

largo de las rutas de traapeo a aabos lados de la caaioneta, 

abriendo nreviuente las cajas y a razdn !e una caja cada 500 at. 

(0.40 aillas) es decir 4 cajas por&; 

i.l MBTODO DE DISPBRSION 

Tanto para la aosca en caja c0110 para la aletargada se •pled la 

tacnica de parrilla, en la cual el avi6n wela sobre _las zonas u

sando coordenadas establecidas para determinar sus lineas ~e rec2, 

rrido. 

Las dimensiones de las &reas escogidas fueron de 30,2 por 40.2 líl. 

(20 por ZS atilas), formando las parrillas de nelo 10 ltneas de-

40,2 111, (25 aillas) de laqo separdas entre s13~2111, (2 aillas) 

las cuales quedaron agrupadas en S ltneas pares y 5 nones. (ANEXO 

8). Por cada dispersidn el avidn volG S lineas con 6;4 Ka. (4 •i· 

llas) entre cada una coaenzando con las pares siguiendo con las n2, 

nes y ast sucesivaente se rotaron hasta que culatnd la pTUeba. 

6.Z HOltAS DE DISPERSION 

Se eligieron las priaeras horas de la aaftana puesto que es el ao

aento en que las aoscas ttenen su alxiaa actividad, (75) 
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Realiz4ndose Je las 7:00 a las 10:00 am,, con la alternativa de -

las 8:00 a las 11 :00 am., que fue utilizada cuando ~or alguna cit 

cunstancia no se logr6 salir a ~rimera hora. 

De las 3 horas de vuelo del avi6n dos son ocupadas para las dis-

persiones de 50 ~inutos para cada una de las zonas y una lla•ada 

de tie~po m6erto que corresponde al espacio entre el despegue y -

la llegada a las zonas y el regreso de ellas al aereopuerto. 

6.3 VOL'NEN DE aISPERSION 

6.3.1 ~OSCA ENFRIA~A 

Por cada vuelo de dispersiOn de 50 minutos ie Juracidn se libera

ron en fona continua 490,000 moscas contenidas en 10 cilindros, 

a razOn de dos de ellos por linea recorrida en el lapso de 10 ain. 

e~ decir 5 ain. por cilindro, habi8ndose liberaio un total de ---

4L4IO,OOO moscas despues de nueve ~isperslones al finalizar la -

prueba; de las cuales 980,000 se soltaron ,or tierra en dos via-

jes de recorrido. 

6,3,2 MOSCA EN CAJA 

Por cada viaje de dispersiOn de SO min. de duraci6n fueron liber!. 

das 375,000 moscas, a razon de 50 cajas por ltnea ie 40,2 h. (Z5 

millas), en un lapso de 10 •in., esto es una caja de 1500 moscas 

esttriles cada 12 segundos y, puesto que por vuelo se recorrtan S 

ltneas, el ndaero de cajas dispersadas ?Or viaje fuf de 250, su-

aanio un total de 3,375,000 moscas liberadas despues de 9 disper

siones al finalizar la prueba, de las cuales 750,000 fueron solta 

ias por tierra. 
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6.3.3 OBSERVACIONES 

A partir de la 4ª dispersi6n se not6 que el fuselaje del avi6n a

parecta •anchado de •oscas, hecho que se atribuy6 a que como la -

aosca aletargada fue liberada en la parte media del misao, al pa

recer el aire estrellaba a las soscas contra el fuselaje, causan

do desde lue10, la auerte de un buen porcentaje de dtp&eros. 

Collo el tubo de salida para las aoscas enfriadas (ESQ~BMA 3) pre

sentaba una curva, la fuerte succi6n al aoaento de ser liberadas

provoc6 que muchas de ellas chocaran en la misma, concluyendo que 

este factor taabi8n alter6 la dispersi6n al provocarle daJlo a mu

chas d~ ellas que probablemente aurieron antes de salir al exte-

rior. 

6.4 ZONAS DE DISPERSIO~ 

Corresponden a las Zonas de traape~. 

La Zona A. Localizada en el •unicipio 4e SUchiapa, se 4estin6ocao 

el lrea de prueba, disperslDdose •osca aletarga~a. 

La Zona B. L~caliza4a en el aunicipto de Yenustiano Carranza, se 

utlliz6 coao zona testlso, 4isperstnaose en ella mosca en caja. 

6.S DIAS DB DISPBRSIOM 

Se destinaron los aitrcoles para lineas nones, con el jueves como 

dta alterno y los stba4os para las pares, con el domingo c0110 6ta 

alterno, ce1110 se sellala en la tabla 6.1, 
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TABLA 6, 1 

P J A 11 D 8 D J S P 8 R S I O N 

CJLJNDIOS Tt, IIOSCA CAJAS Tt, IIDSCI 
DJSP8RSJON 21! !1116 Y!!M D JSPIRSAIIOS LIIBIWIA 

• 7SP!E DI~ !J!IB6RA. 

I! DIININCO 16/Hoy,/IO PAR 10 490,000 POI. AIRB 250 3'5,POO 

Z! JUBY!S ZO/Noy./10 NON 10 490,000 POI AIRE 250 375 ,oou 
3! SAIADO ZZ/NDY,/80 PAR 10 490,000 POR AIRE 250 375 ·ººº 
4! MIBICOLBS Z6/NDY./IO NON 10 490,000 POJ.~IB 250 375 ·ººº 
5! SAIADO %9/NDY./10 PAR 10 490,000 POR AIU 250 375,000 

6! NleRCOLBS 3/Dlc./10 NON 10 490,000 POR AIU 250 375,000 

7! SAIADO 6/Dlc./80 PAR to 490,000 POR AIU 250 375 ·ººº 
I! MIDRCOLBS 10/Dtc. /lO 10 410,000 POR TIBRRA 250 375 ·ººº 
9! SAIADO 13/Dic,/IO 10 490,000 POR TIBRRA 250 375 ·ººº 

Tt. 9 90 4,410,000 2,250 3,375 ·ººº 



6.6 Tl!NPO DE DISPERSIOS 

Abarco 9 Jispersiones, desde el 16 de Noviembre en que se 

realizo la primera al 13 de Dicie~bre de 1980, en que se -

llevo a cabo la dltima, en un lapso de aproxiaaduente 4 -

seaanas. 

6, 7 PRUBBAS DI! CONTROL DI! CALI'>AD 

Estas se realizaron tanto para la aosca en caja coao la •o!. 

ca enfrisJa, antes de cada dispersi6n (prevuelo) y despues

de las aismas (postvuelo), comenzando a realizarse a partir 

de la segunda dispersiOn. 

6. 7. l "!OSCA ALETA.ltG~A 

l. LongeYidad al SOi con alimento y agua. 

La prueba deter11ina el ti•po de vida que se espera de la -

•osca dispersada, factor que se manifest6 en el traapeo de 

cada zona. A grandes rasgos el procediaiento a seguir es

toaar al azar dos muestras de 12 hembras y 12 machos del-

conjunto escogido para la dispersi6n y colocarlos en jaulas 

especiales con alimento y agua deterainando el tieapo de vi

da de los d!pteros. 

6. 7. Z '.IIOSCAS ~ CAJA 

Se toman al azar 5 cajas antes y 5 despues·4e cada vuelo de 

dispersiOn, se liberan las moscas y se aplican las siguien-

tes pruebas: 



l. EMBRGENCIA 

Se hace un conteo de el ndaero de pupas vactas que corres

ponde a la cantidad de mosca eaergida por caja. 

2. NO 6.'fERGEHCIA 

Se cuentan las pupas en las que no saliG la aosca. 

3. POST-EICERGBHCIA 

Las pupas no eaergidas se colocan en jaulas especiales y se 

detenina el tieapo y la cantidad de aosca que •erge 4es•

puea del tieapo normal para la uyorta de las moscas. 

4. !IIORTALIDAD 

Se cuentan el ndaero de aoscas abert•s por caja. 

estas pruebas de calidad para detentnar las cuactertsti-

cas de las aoscas dispersadas tubtfn fue un factor !llpor-

tante para las detent.naciones en el trapeo. 

7,0 LECTURA DE DATOS 

Para las dos zonas, la colecta de 4tpteros se realtze cada 

segundo ata, es decir la cantita4 ae •uestras oateni:das co

nespondla a 48 horas de captura por la tra•pa. 

7 .1 ACTIVIDADES RIIALIZADAS PAJtA Bl'BC'MAR EL TRA.'4PEO 

I. Se preparaba todo el equipo desde el 4ta anterior y por 

la aaftana del 4la e,cogi~o cuan4u no fue posible hacerlo -

prevtuente, ya que la salida se hacta lo a8s temprano de la 

Planta PToductora de Moscas realiz4n~ose entre las 8:00 y 

9:00 ... 
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Material: 

A. Dos trampas tipo Alvarez de repuesto 

B. !los trupas tipo ltOT de repuesto 

c. Bolsitas de papel estrasa para la recolecciOn de moscas: 

a) Zona A .. m!nimo 20 

b) Zona B .. a:lnf.llo 14 

D. lnsec~iclda en aereosol 

E. Atrayente qu!aico (Swonalure -2) 

a) T. WOT. - dos frasquitos 

b) T. Al. - dos vasitos con SltASS 

P. 5 mechas de algodOn 

G. Corddn de nylon O algoddn. sujetadores, destrenzadores y 

goma, 

H. Bolsas de pl•stico para desechar las aecbas usadas y ca

jas de cartdn para los recipientes con SWASS. 

I. Etiquetas numeradas para las trapas y calcoaan:las de la 

Coaiston. 

J. Caja de herramientas 

Coao el trapeo se realizaba en conjunto con la tnspeccidn 

de corrales para deterat.nar las masas de hunos en los borr!_ 

gos infestados, dentro del material ad•As se llevaba~ 

a. Un estuche de disecciOn 

b. Un paquete de cajas de Petri 

c. Papel de estrasa en c1rculos del taafto de las cajas de 

Petri. 
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d. ~n frasco con cloroforao y algod6n 

e. 10 bolsitas de aatagusanos 4072 

f. Un bote de agua y alillento suficiente para ali•entar a 

21 borre¡os, 

II, PREPARATIVOS 

A. Se car¡aba el equipo en las catonet .. 

B. Se llenaba el tanque de sasolina 4e las Pick ups 

c. Se revisaba el aceite, agua,presMn de llantas y el es

tado general de los yehtculos, 

TTT. Se toaaba la lectura de la altitud ~e la Planta antes 

de saltr y al regresar. ·lo •tsao que la llora y el kil!!_ 

aetraje, fechando y registrando estos datos, 

IV, COLECCIOM DE DIPTBROS 

A. Moscas auerta, y aoribundas. 

Se colocaban a todas las aoscas y deaas insectos exis

tentes en cada traapa en bolsitas de papel de Zl cas. 

de largo por 8 c:as. de ancho y una abertura au!aa de 

4-5 cas., fabricadas con papel de estran, anotando -

los siguientes datos: 

a. No. de la traapa 

b. Zona de colecta 

c. Pecha de colecta 
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e. Observaciones (condiciones de la trampa, estado ~el 

tiempo, tC!lllperat~ra en el caso de extstlr termdme-· 

tro, etc.) 

f. Condiciones del atrayente. 

B. Moscas, dlpteros o insectos vivos. 

a. Para la T. WOT. Se rociaba con un insecticida, 

hacitndose la colecta cuando los insectos hab1an 

perecido pocos ainutos despues. 

b. Para la T. Al. Por estar cebada con el atrayente 

qut11ico + insecticida dnicaaente se recolectaron -

las moscas muertas. En el caso de los insectos vi 

vos, no fueron rociados con insecticida ni colect~ 

dos. 

7. 2 IU!COLBCCION DE DIPTBROS 

La recolecc,idn de datos se realizd cada segundo d1a en cada 

una de las zonas de trabajo, siendo los d!as aarcados para 

la colecta: 

Zona A. Lunes, aiercoles y viernes. 

Zona B. Martes,Jueves y s•bado, 

7.2.1 REVISIO~ DB TRAMPAS 

7.2.1.1 Trampas orientadas por el viento. 

Al llegar a la trampa se observaba si existtan moscas, en 

el caso de encontrarlas vivas, se desprendta la cajita que 

contiene la botella con el Svormlure - 2 y se rociaban con 



el insect icUa. A falta de hte1 los insectos se ani:¡uilaron co -

locando la entrada de la trBllpa a unos 5 011. del escape del au

toaOvil, de tal fol"la que al acelerar el veh!culo el aumento Je 

aonOxido de carbono y la alta temperatura las ~ataba. 

Una vez seguros ie que no queJaba ningdn insecto con viia se -

desprendla el cono de •alla y las aletas aet4licas quedando a-

bierta la trupa, Las •oscas se recolectaban en una bolsita de

papel (una iadependiente para cada tram,a), se revisalla el bit! 

rior de la trampa para asegurarse de no dejar ninguna; se rear -

aaba la misaa, anotando los datos en cada bolsita, y se conti-

nuaba el recorrido. 

7.2.1.2 Tr•pas Alvarez 

En el caso de estas trupas, se desprendla el recipiente colec

tor de dlpteJ"os, Yaciando su contenH.y en las bolsitas 1e cole~ 

ta, revisando el recipiente del cebo puesto que auchas aoscas ~ 

auertas fueron localizadas en este sitio·. En el caso en que se -

encontraron vivas no se rociaron con tnsectictda ni se colecta

ron. Se rearaaba la trupa y se proseguta la inspeccton. 

Durante cada trapeo en ubos tipos se revisaba el estado de -

las ainas, las conilclones 4el atrayente,etc,, anotando cual-

quier anoaalla o cubiando alguna de las partas no funcionales. 

r.lSECTICIDA. lay1on (layar} 450 1111. de accidn prolonia4a 

Rea. No. 88756 S.S.A. lote No. 1/80. 

Cada 100 al. contiene: 

Acetato de 2,2,2 •trlcloro 1 (3,4 diclorofenil), etanol l,S 1 

D.Y.D.P. 0.351 
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PerfWlle 0.03\ 

Epiclorhi1rina 0.07\ 

Cloruro de metileno 19.40\ 

lerosina 11, 38\ 

Propano/Butano ..!!..,.!?L 
100.00\ A.~TlllOTO: ATROPINA. 

7,2.2 ~!INTENNIBNTÓ DEL TRA~EO 

A. La botella ie Swonalure -2 se llend cuando el ltqui!o esta

ba a la mitad de la misma y se reeoaplazd a la vez la mecha 

de algoddn por una nueva. Las aecbas usaias se colocaron en 

bolsas 1e pl4stico y se regresaron a la Planta donde fueron 

~estrutdas, ya que no deben de ser desechadas en los sttios 

de traapeo, 

B. El reclpiente con el cebo se caabid a juicto del '(.V.Z, Al• 

varez como se muestra en el punto 3.2, 

Los recipientes se regresaron a la Planta en las cajas de · 

cartdn utilizaias para el transporte del cebo, 

C. Las traapas daftadas y robadas fueron sustttutias por otras, 

ltev•ndose las afectadas a la Planta !onde fueron repara~as. 

7.2.3 INSTRINBNTOS CLIXATOLOGICOS 

Se utilizaron teraO.etros ie a4xlaa y atnl~a localizados en: 

ZONA A 

l. Lomas de San Rafael 

2. Rancho El Horizonte 

3. Antes Je Prancisco Sarabla 

4. Rancho Santa Isabel 



s. ~rancisco ~uriuld 

6. San Isidro 

ZONA 8 

l. Rancho Piedra Ptntada 

2. Rto Blanco 

3. Rancho Los Altos 

4. Rancho La Candelaria 

..J 411 • 

Las lecturas fueron t011adas los :ifas de colecta de :Upteros pa · 

ra cada iona, es decir cada segundo dla, bajdndose los indicado 

res de teaperatura después de la anotaciOn :ie los datos. 

7.2., DURACION DBL TR.~~PBO 

El ti•po total de colecta fueron 32 dlas siendo: 

ZONA A. 17 dlas, a partir del 12 de ~oviembre al 19 de D1ci9!_ 

bre de 1980, abarcando 38 dlas de prueba, 

ZOMA B. 15 dlas, a partir del 18 de Novie:nbre al 20 de Dici9!_ 

bre de 1980, abarcando 33 dtas :ie prueba. 

CORJlALBS )(ONITORBS 

'!l'Ueron instalados en abas ionas, con el fin de tener infol"9a-

ci0n referente a la esterilidad y fertilidad, para esto se rec~ 

lectaron las aasas ovipositaias en las heri:ias practicadas e in 

festadas artificialaente en ellos.· 

Segdn la cantidad y caractertsticas de éstas se :iete1111inaba la

efectividad de la dispersiOn y la activllad de las moscas libe. 

radas para CU'lplir su funciOn, 



Los borrego_s se colocaron :le preferencia en nd11ero .Se dos por -

corral debido a que: 

l. La presencia :le un compaftero tranquilitaba a los animales,

hecho mis notorio en esta espeeie, en la 1ue el instinto -· 

gregario es tan ~arcado, 

2. Permitta herir a uno 4e ellos dejando sanar la herMa del -

otro, 

7,3,l LOCALIZACIO~ (A.,&XO 91 

TABLA 1,1 

ZONA A 

~o. CORRAL LOCALIZACIO~ 

1 Pinca Las Lillas 
(Aallrica Libre) 

2 ZO de ?fovteabre 

3 Jaltan !;rajales 

4 Suchiapa 

s Rancho El Paratso 
(Pranctsco Sarabia) 

6 Rancbo Las Cruces 
(antes :lel 20 de Novleabrel 

TABLA 7,2 

ZONA IS 
No. CORRAL LOCALIZACION 

1 Rancho Piedra Pintada 

2 Rancho Rto Blanco 

3 Rancho Los Altos 

•!!C.'IA :>E No, DE 
I~TALACION BORREGOS 

ll[Oct/80 2 

Zl/Oct[80 z 
Zl[Oct/80 z 
2l[Oct/8Q 2 

24{NoY/8Q 1 

24[Nov/80 1-
10 

l'BCRA DE No, DE 
INSTALACJON BOR.!U!IIOS 

10/Nov/80 2 

8/Nov/80 2 

Ya instalado 2 
an ter ionaente 
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No. CORRAL LOCALIZACl'.>N l'5CH\ 05 So. ')!: 
I!'iSTAUCIO!'i BORREr,os 

4 La Candelaria Ya ir.stalado 2 
anteriormente 

s Arroyo Seco 24/Nov/80 1 
9 

7.3.2 NANTEHl'llENTO ~! LOS BORRJ!~OS 

Diariamente se les caabid el agua y el albento concentrado, -

coapletlndolo con hierlia y pasto de la re¡idn. 

El concentrado en forma de pellets y el agua fueron suatnistra

dos ie tal forma que pudieran ser consumidos a libertai. De vez 

en cuando taabi8n se cortaban ramas de huaauchil, aeiqutte, hu!_ 

zache, O pasto y se les dejaba como supleaiento, O bien cuan~o -

no hubo concentrado a disposicidn, 

7.3.3 HERIDAS EH LOS BORllBGOS 

IIS'tas fueron realizaias los lunes de cada s•ana, rasurando un

ctrculo en la zona f•oral externa, con un di&letro de aproxi•~ 

daente 10 ca., en cuyo centro, utilizando un blstur! se hicie

roa dos incisiones en fona de cruz, de 5 a 6 c~. de longitui • 

cada una, abarcando piel y tejido subcut•neo, basta la superfi

cie del adscolo, de tal forma que sangrara la herida. C,..'IEXO 10) 

Para simular una alasls natural, las heridas se infestaron con

un proaedio de 15 a 20 larvas reci8n eclosionadas, produciJas -

en la Planta de ~oscas, con el fin de atraer a las moscas Jel -

GBG., 1ue se localizaran en el 4rea, y ovl,ositaran en ellas. 

Las larvas se aataron al cuarto dla (caia Jueves), aplicando un 

al1oddn bien impregnado con cloroformo extrayendo la •ayor can 
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tidad de ellas al finalüar la O!)eraciOn para penarth' la cura

ci6n 11&5 ,·A¡,tda de las heri'das. 

7.3.4 MASAS DE RUEYOS 

A. RECORRIDOS DE INSPECCI0N 

Se realizaron diartamente a part:b' 4el 21{0et/J« para la• 

Zona A y del 8/Nov/80 para la Zona B, inspecc:tonan4o y li!_ 

piando las heridas. DAndose por tenina4o el 19/Di~/80 pa, 

rala Zona de Prueba y el 20/Dic/80 para la Zona 4e Control. 

B. llECOLECCION DE MASAS 

Las aasas de huevos localizadas~ fueron 4esprendidas 4e las 

her~das y colocadas en cajas 4e Petri, en Cllyo tntutor se 

habta dispuesto un disco de papel toalla previamente lnllled~ 

c14o. Tanto la h1111e4a4 coao la oxtgenactOn son vitales para 

la conservaciOn de los huevos~ la segun4a se legraba pont•!t 

do un papel doblado a •anera 4e cuna que evitaba el cterre, 

a presiOn de la caja, 

cada caja de Petrt, exclusiva para una sola 111asa de hunos 

fue tdenttficac1a anotando en ella la fecha, hora', lugar y 

observaciones ele la colecta,, llnln4ose a la Planta para T 

su identificacHn, cut4an4o de transpertarla en un ~ucu , 

fresco y a la soabra. 

7.3.S IDENTIPICACION 

Se hizo observando la masa 4e huevos a travts 4e1 •tcroscopto 

estereoscOplco y las observaciones aneta4as 4urante la colecta 

para 4tferenclar aasas de e: Junatn!Yoru 4e e~ aaceliarta en • 

base a las siguientes caracter1sticas~ 



-1 54 -

A. Cochlioayia hoainlvormx 

l. La oviposici6n sieapre se lleva a cabo en animales vivos 

de sangre caliente. 

2. Los huevos son depositados en los bordes de la herida, -

nunca en las regiones externas. 

3. Su coloraci6n es cr•osa. 

4. SU disposicidn es ordenada longitudinalmente, dando la -

apariencia de tejado y unidos entre s1 por un coapuesto 

goaoso que los fija fuertemente. 

S. La sutura longitudinal del huevo es completa, desde el 

aicr6pilo hasta el polo opuesto. 

B. Cochli-yia aacelluia 

l. Ya que su aliaeataci6n es a base de carne putrefacta, la 

oviposici6n se puede llevar a cabo tanto en anillales vi

vos coao auertos. 

2. En el caso de ser en un anhlal vivo, los lmevos son de

positad~s en los extremos de las bert4~s, donde los 

productos ele desecho del GBG., han necrosado el tejido, 

acondicionando el aedio apropiado para su desarrollo • 

larvario; carne descoapuesta; 

3. Su coloracidn es uarillenta, 

4. La clisposicidn de los huevos en la masa es desordenada,. 

siempre en aontdn, debido probableaente a que el coapue! 

to ¡oaoso que los une es auy d6bil. 

S. La sutura longit114tnal es incompleta, 
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7.3,6 INCUBACION 

Despues de que la masa de huevos era identificada como del 

GBG., se dejaba incubar a una temperatura ae 25 a 27 "C en un 

ambiente seco y aislado de la luz del sol, revisando constantt 

aente la huaedad en el interior de la caja y cuidando de que -

no quedara cerrada a presidn, 

Aunque el tieapo de incubacidn noraal es de 12 a 24 hr: no se 

deterainaba la esterilidad d fertilidad de la auestra sino a

las 48 hr., dando 12 hr, como aargen de seguridad. 
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a.o INTERPRETACION DE DATOS 

La identificaciOn :ie •oscas se efectuO 3iariuente :iesie los -

primeros :itas de captura, las bolsas Se recolecciOn eran lleva

das al laboratorio, :ionde en fonaa iniivi:iual fueron clasifica

dos y contados los insectos que contentan, utilizando para este 

fin: 

l. Una lupa con fuente de luz. 

2, Un •icroscopio estereoscOpico. 

3. Un microscopio o,ttco. 

A. PROCEDl'HElffO 

El contenido de cada bolsa era Yertiio en un reci?iente que 

colocado frente a la fuente :ie luz de la lupa permttta obse!. 

var ast los insectos a traves del lente de auaeato Jlferen

ciando: 

a. Moscas del ~usano Barrenador de otros dlpteros, prtnct-

pal!l1ente de: 

1. C. aacellaria 

2. ~ (Phaentda) 

3. Sardfya 

4. Sspecies sin identificar 

b. !l sexo de las aoscas del Gusano Barrenador 

En caso de existir alsuna duda, el at,tero era observado 

en el microscopio estereosc6pico y !e ser necesario a - -

través del Optlco para esclarecer las diferencias y di

sipar las eludas. 
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Los datos obtenilos fueron anotados en los cuadros de ca?tura -

pu~tos 9.1.1 y 9.2.l , ast como las caractertsticas principales 

de hta. 

8.1 CLASIPICACION 

8.1.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DI,ERBNCIALES ~ ADlLTOS 

DEL G'JSA.'10 BAJlREYADOR C.-,hoainivoux DB OTIU>S DIPTBROS. (3) 

CUADRO 8.1 

ESPl:CI!! CDL<ll BANDA.SENBLIXJRSO RB.mJI l'JOITAL 1E 
DEL TORAX LACABEZA 

c. laainiwnx Azul aeUUco 3 de color negro con la llmllra presenta 
la me1ial '114s corta IDI iunto roj ho en 
y delgada la parte :,osterior 

c. aacellaria Verde aeUlico 3 de color negro de 
igual taallo y grosor Sin :,unto rojizo 

Saredfya cafe claro con 3 de color nac:arado, ------··--------
linee blancas con la medial lds 1* 

ga bada la porcidn :-
posterior 

Luc:llia 
lJlliieiil"cia) Verde brilla!l 

te 
Molas presenta . ---·------------

Los aspectos diferenciales de ~&!-- y l.u!aJJá_S_on tan marca

dos ,:¡ue no hay posibilidad de confunHrlas, sin e:akrgo C. hoáini~ 

!!!.!!!,_ y C. macellaria presentan caracterhticas tan s.imilares que 

generalaente no son distinguidas f4cilmente, por lo que se hace . 

necesario una descripcidn a4s profunda de ambas especies. 

Lo5 dea4s insectos que no presentaron los caracteres antes menci~ 

nados fueron agrupaJos en un grupo denoainado Otros Dfpteros (O.O) 

d bien Sin Especificar (S.E,). 
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8 .1. 2 'f0R'FOL06IA Y ASPECTOS Dil'ERENCI .\LES ENT!!.E C. hominivorax y 

C. aacellaria (3,22) 

Ya que en la naturaleza estos dos dlpteros poseen caracterlsticas 

siaila!es, es conveniente hacer senciOn de sus variantes. (28,58) 

Las variaciones usuales en el color de los especlmenes estfn en · 

la escaaa basicostal (abajo de las alas), el occipucio (regi6n 

dorsal posterior de la cabeza), el esclerito subcostal (~arte en

durecida del cuerpo, aplanada y ll~itada por suturas 6 •reas se~

branosas) y las patas. 

La coloraciOn de C&llitroga_uericana_(CUshing & Patton) O 

~ochlioayia hoainivorax (Coquerel), depende en parte de las condi 

ciones ecolOgicas. 

Las especies tropicales son frecuenteaente ••s pequeftas, brillan

tes, de color azul aettlico, con las patas tendienio a caft obsc!!_ 

ro y las alas caH claro, Algunas investigaciones indican que la· 

intensidad iel color de las patas puede ser debido a la teaperat~ 

ra. (3, 58) 

C. aacellaria, presenta un color verde aettlico con negro, ,ero . 

ea confundida frecuent•ente. La escaaa bas!costal en C. hominivo

!!!. no es aaarillenta O caft r.l~r@ sino de color obscuro. Bl apa

rato genital :le los aacllos es si11ilar en aabas especies. 

C. hCl!linivorax tiene el tOrax y la banda medial dorsal ••s reduci 

dos. El color de las patas es negro O cafe obscuro, mientras ~ue

en C. aacellaria las ,atas v,n desde cafe anaranjaJo a cafd obsc~ 

ro. 

La duraciOn en el ciclo de vida es igual, pero el tipo de alimen

taciOn en el estado larvario difiere total11ente, puesto que c.·!!,· 
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cellaria se Jesarrolla en carne putrefacta, mientras que C. hoMini· 

~ se ali,enta je tejido vivo. 

El periodo larvario es similar y consta de tres etapas, aunque en 

Cochlioayia ,acellaria es ,ts r4pido, ajem4s ~ochliomyia hominivo

!!!. tiene espinas ie ,ayor tamafto (20 ~icras) y mis pigmentadas. 

Bn el segundo estadto larvario C, hominivorax, presenta un circu

lo coapleto de espinas en el margen posterior !el onceavo segmen

to y en el :tecimo las espinas se localizan en el dorso. C.!!~

!!!!!!. no tiene espinas en el margen posterior de estos segmentos 

excepto en la superficie central. 

Los tubos traqueales de C. macellaria salen de los es?irtculos -· 

posteriores de color obscuro y en 7 d 9 ramas. 

Al culminar la se¡unda etapa de larvas, las espinas je C. ~

!!!!:.!!. alcanzan un taaa~o aproxtaado de 5,5 micras de largo y son 

mis obscuras, tenJiendo a negro. c. macellaFia las presenta de -

color ats claro y peque~as (20 mtcras), y los espirtculos ante,

riores tienen de 9 a 11 ramas. 

Durante la tercera etapa de C. hominivorax los troncos traqueales 

son pigmentados, el margen posterior del onceavo se!!'lento tiene -

una banda coapleta de espinas y todas miden 130 micras de largo, 

el espirlculo anterior a menudo tiene 7 d 9 ra•as largas y separ!. 

das. 

Los caracteres de estas dos especies en el estai!o de pu,a son d! 

flciles de diferenciar en el laboratorio. Bn la crianza ,asiva pa 

ra el control bioldgico, no existe nlngdn m&toio para separarlas

(3,22). Sin embargo a pequefta escala las pupas de c. homlnivoFax 

son ah granies y t lenen fonaa de barrll; a:lnb se locallzan a • 
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aayor profundidai en el suelo, aientras que las de C. macellaria 

son de menor taaafto y se encuentran a •enor rrofundi1aJ en el --

suelo. 

Las heabras gr4viJas ie C. hoainivorax depositan sus huevos 

en los bordes Je las heridas Je los aniaales vivos ie sangre ca-

liente, siguiendo una disposiciOn ordenada, ie color cre:aa, foraa 

aplanada y tienen un borde que se extiende iesde el micrOpilo ha!. 

ta el polo opuesto. Aunque el periodo de incubaciOn y el ndmero 

de buevecillos son similares C. macellui~ los ie,osita en grupos 

irregulares, fuera de la heriia generalmente en los extremos so-

bre el pelo O la lana del anilla!, son menos cementados, de color

aenos creaoso y sobre carne putrefacta O a~iaales muertos, ,rese! 

tando incompleta la sutura longitudinal,(3,22) 

8.1.3 RESmll!N DE LOS PRI~CIPALBS ASPECTOS PRACTIGOS PARA DI'!'BllE.! 

CIAR c. boainivorax de C, macellaria. 

A. Cocbliosyia b09inivorax 

l. La coloracidn es azul met&lica. 

2. Observando el iorso del tOrax se distinguen 3 banias de • 

color negro, de las cua,les la central es mas corta en la 

porciOn anterior y mts delgada. 

3. Bn el abdomen no hay una pubescencia r,elillos) blanca. 

4, La esca,a basicostal es ne1ruzca O cafd obscura, 

S. En la parte posterior de la cabeza de la hembra se obser

va un punto ie color rojizo. 

6. Bn la porciOn frontal de la cabeza, en el surco que divi

de a los ojos se localizan unos ,elillos que se entrecru

zan entre si. 
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B. Cochlioayia macellaria 

l. La coloraci6n es verie ~etdlica. 

Z. Las tres bandas localizadas en el iorso del t6rax son de 

igual tamafto y grosor. 

3. En el abdomen se encuentran unos pelillos (pubescencia

blanca). 

4. La esca•• basicostal es :Se color cafe claro. 

S. No existe un punto rojizo en la parte posterior de la C! 

beza ie la hembra. 

6. Los pelillos en la parte frontal de la cara en el surco 

de los ojos no se entrecruzan. 

8. 2 DIP~CIACIO~ DE ~RAS Y ~CHOS '>E C. hoiainivo-nx • __ (3, 22) 

La principal caractertstica tomada para el sexado se localiza en 

los ojos de las aoscas, sienJo tan marcada que no se !lace necesa

rio consiJerar otra, para iistinguir el sexo de las moscas, con · 

la ventaja de poder ser observada a s:baple vista. 

En la heabra los ojos se encuentran perfectamente separados entre 

st por un surco frontal, a diferencia del macho que los tiene un! 

!os en la reg16n central de la cara, siendo el su~co de los ojos• 

una sillple l!nea. 

Otro factor qae pu!de ser toaado en cuenta, pero que no stempre 

es factible, es el punto rojizo en la parte posterior 1e la cabe

za de las beabras, sin embargo muchas veces no es postble distin

guirlo 6 blen llega a aparecer en el macho. 

CUando por alguna circunstancia la cabeza del Hptero se 1espren· 

de, ya sea durante el trapeo 6 en el manejo ie las ~!SIiias, la -· 
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identificaci6n del sexo en estos insectos decapitados se hace ob

servando los 6rganos genitales. 

Bn la heabra el orificio genital es aAs pequefto que el del macho 

y se locali~a en la parte final del abdo•en a diferencia del••· 

cho que lo tiene mAs arriba. 
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9, 0 RESULTADOS 

9.1 ZONA A 

9.1.l CAPTURA DB MOSCAS 

Los resultados obtenidos se pueden observar en las tab

las 9.1.1.1 para la tropa Alvarez y en la tabla 9.1.1.2 

para la tropa WOT. 

9.1.Z RECOLECCIO" DB MASAS DB HEVOS 

Bn la tabla 9.1.2 aparecen los elatos correspondientes, 

anotando el No. de corral, la fecha, la hora y si fue ft!:_ 

tilo no la masa recolectada. 

9.1. 3 PRUEB.'5 DE CONTR~L DB CALIDAD PARA LA "IOSCA ALETARGADA. 

Los resultados que virtieron estas pruebas se .conjuntaron 

en la tabla 10.5 del siguiente punto debido a la facili-

clad para presentarlas en conjunto'. 

9.2 ZONA B 

9.2.l CAPTURA DB MOSCAS 

Los resultados obtenidos se pueden observar en las tablas 

9.2.1.1 para la tropa Alvarez y en la tabla 9.2.1.2 para 

la trapa lfOT. 

9.2.2 RBCOLECCION DE MASAS DE HUEVOS 

Bn la tabla 9.2.Z apa~ecen los datos correspondientes, 

anotando el ntlllero del corral, la fecha y hora 4e captura 

ast coao su caractertstica de fertilidad o esterilidad. 

9.2.3 PRIIBBAS DE CONtROL DB CALIDAD PARA LA "!OSCA BN CAJA 

Bstos resultados pueden obserYarse en la tabla 9,2.3 para 

la deterainacien de la emergencia y no emergencia y en la 

tabla 10,5 A para la longevidad 4e las •oscas, 
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TABIA 11. 1. l. 1. 

~ DI~ 111 DJPl'llll)S POR 1A 'IIWl'A ALVAIUIZ 

za,¡,. A 

Fa:H\ IE CAPIUIA G B G OlWl6 QIPl1!IIDS 

1115 DJA Q (1' n. JW: SAR :UE s.e. TOrAL <Bil!RVACJClllS 

Nov. 11 So propero al cebo 
12 So instalan,n las trapas 
14 l l 2 7 7 2 o 16 1• Diado t~ 
17 3 6 9 9 15 3 14 41 

19 13 7 20 o 6 o 4 10 

21 7 s IZ l 6 o 7 14 

24 36 20 56 3 17 4 11 35 1• llotaddn 
26 14, 16 30 1 8 3 14 26 Trpa No. 7 tirada 
28 s 7 12 9 9 1 10 29 

Dlc. 1 6 7 13 4. 10 1 17 32 2• IIDtacldn, cablo do cc,bo 

3 23 8 !1 5 11 l 4 1!1 

5 14 8 zt 1 4 o 8 13 

8 14 14 28 2 lZ o 5 1!1 3° Alltaddn, tnm.,a No. 4 robada 

10 15 10 25 6 10 3 11 30 caa,ito do ccbt- aronotlna, ~ 
12 3 l 4 3 5 1 3 12 No·. 'lo u rnda. 

IS 30 30 IIO 1 5 3 s 14 e• Rlltacl6n. 

17 !IS 81 176 3 10 3 3 19 

19 33 30 63 3 5 o 2 10 
- - - - - - - - -

1Ul'ALES 16 312 251 563 58 138 25 118 339 
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TABLA 11,1.1,2 

Ir CAPruRA DIARIA III DIPIIRlS POR LA TIWl'A IOI' 1 
~ 

FID" 11! CAPnA\ G B G ~ DIPl'EROS OBSl!RVACIIJIES 
te DIA 9 0' Tt. MM: SAll QJL S.I!. TOTAL 

Nov. 11 

12 S.., instnlaron la.s tr""""5 

14 2 2 4 18 2 z 1 23 1° Ola do tJ'lllllCO; u,1111,,., 
17 8 3 11 14 3 4 1 22 No. 17 sin colocar. 

19 7 3 10 7 10 2 2 21 ~ No. IS tlrnJa 
21 1S 6 21 17 g 6 2 34 Tn1111pa No. IS sin cooo 

Z4 78 49 127 s 11 1 e, 23 1° RDtaci6n 

26 173 114 287 6S 9 4 2 80 ~ No. 18 tlrnd., 

24 40 34 74 30 f6 4 6 S6 
Die, 1 47 22 69 23 17 o 2 42 2° RDtncl6n, cm,i,io de 

3 102 53 ISS 63 3 s 4 75 ntrayentc,. 

223 154 377 IIS 3 2 (> 121> 

8 211 137 348 106 10 3 9 128 3° RDtnciC!n 

10 56 37 93 11 1 1 o 111 

ll 102 67 1611 9 12 s 3 29 Tr-.,., No. 10 tlrnda 

IS 938 698 1636 101 14 26 IO 1Sl 4• Rotncl6n, traqJO No. 

17 378 243 bll 12 10 1 3 2C> 4 tiradn 

p 278 127 40S 9 3 3 2 17 "l'rall¡la No. 1 tirnJa - - - --
IOJ"ALllS lh 26S8 1749 4407 60S 139 69 S9 872 



[ RECOLECCIOH DE NASAS DE HUEVOS 

ZONA A 

111.CDIIAL ~ g ~ ~ mrAL 

3 24-0ct.-80 16:20 1 o 1 
4 24-0ct.-80 17:20 1 o 1 
4 ZS-Oct.-80 08:35 1 o 1 
3 ZS·Oct.-80 09:35 1 o 1 
1 zs .. oc:t. -ao 16:00 1 o 1 
3 Zii-"Oct.-80 1 o 1 
J Z7•0ct.-80 10:30 1 1 
3 27-0ct.-80 10:30 1 1 
4 27-0ct.-80 16:30 1 1 
4 28-0ct.-80 10:38 1 1 
4 29-0ct.-80 11:00 1 1 
1 zt-Oct.-80 15:50 5 5 
2 29-0ct.-80 16:30 1 1 
3 30-0ct.-80 16:30 1 1 
4 2-Nov.-80 13:00 1 1 
3 2-Nov. -80 14:00 2 2 
1 Z•NOY.-80 14:30 1 1 
3 l•Nov.-80 13.:15 1 1 
3 Z-Nov.-80 13•:20 3 3 
3 J•li{ov.-80 17:0:0 1 1 
z 3-Nov.-80 17:4ll 1 1 
3 4-l(ov.-80 10,so 1 1 
4 4-Nov.-80 12:00 1 1 
1 4-Nov.-80 16iZO 1 1 
2 4-NOY.-80 15~50 1 1 
3 S·NOY.-80 10·:JO 1 1 
1 4-NOY.-80 1h00 1 1 
3 15-Nov.-BO 1·0~:so z z 
3 -9-Nov.-ao 11:30 1 1 
3 16·-lfov.-80 12:00 1 1 
s zs-Nov.-ao 14:00 1 1 
s 26-Nov.-80 1-2:00 1 1 
1 Zl•Nov.-80 H:45 1 1 
s Zl•Nov.-80 13:00 1 1 
s Zl•Nov.-80 13:.00 3 3 
s Z9•NOY.-80 11:00 1 1 
5 1-Dic. -80 12:00 1 1 
5 1-Dic.-80 12:00 1 1 
s J·Dic.-80 12:20 o 1 1 
z s-Dic. -ao 15:00 1 o 1 
1 7-Dic. -ao 10:30 o 1 1 
z. a-Die. -ao 12:00 1 o 1 
s a-Die. -ao 15:00 1 o 1 
2 JO•Dic.-80 14:00 1 o 1 
z 11•Dlc.-80 10:00 1 o 1 
1 11•Dlc.-80 13:00 o 1 1 
s 12-Dic.-ao 12:40 o 2 z 
z 14-Dic.-80 15:00 1 1 2 
4 16-Dic. -ao 12:30 2 o 2 

TOTAi. S6 6 62 
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TAIIA 9,2. 1.1. 

r OO'IIM DIARIA III DIPnRIS FOR LA 'J'IIMIIA ALVARBZ 

..!!!...!. 
FIDI,\ 11! CAP1IIIA G B G Ol1WlS DIPTIRl6 Oll&VACICN!S 
IES DIA 9 Ot n. IMC MR UIC s.e. 'lorAL 

lllw. 17 Se pnpard el cebo 
18 Se instalaran las trap1s. 
zo 3 1 4 o s o 2 7 1• D!a de trapeo. 
22 s s 10 2 18 2 6 28 

25 15 7 22 1 22 o 7 30 1° RDtacllln. 

27 o 4 4 o 13 o 11 24 

Z9 o 1 1 o 1Z o 2 14 

Ole. 2 1 7 • o 10 o 7 17 2• Alltacllln, cablo de cebo 

4 6 • 14 2 15 3 6 26 

6 15 11 26 o 12 2 3 17 

9 20 20 40 z l7 2 5 36 3° Alltacllln 

11 7 2 9 1 9 1 3 14 Cllaillo do Cebo D Grenctina. 

13 21 16 37 o 4 o s 9 

16 101 110 211 5 11 1 12 29 4• Rotacllln. 

18 18 11 29 1 13 2 o 16 

20 2 7 9 o 9 o 1 10 
- - - -

1tYl'I\IJIS 14 m a10 m 14 180 1~ 70 277 
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TAIIIA 9,2. 1 ,2. 

CAPIURA DIARIA IE DIPIIIIDS RII 1A 11Wl'A ICJI'. 

Da B. -
PBJM. 111 CAPIUIA G B G Ol10S DIPll!IDi 
1115 DIA Q o, n. IMC 5M UJC S.E. rorAL CIISl!RYAC.ICNlS 

tmv. 17 

11 So lnstalan,n las t~s 

zo 1 D 1 o 1 o o 1 1 ° Dla do tnlJll>eO, 

22 1 1 2 o o o o o 
25 9 8 17 5 23 o 1 zg 1• llotacidn 

27 22 29 SI o 16 o 4 20 z, ,.,. 11 47 o 11 1 l H 
lllt. i l&J 04 JI& 21 a & 1S 71 z• llotac:.ldn, cablo de atrayente 

23 22 45 26 6 o 3 35 

I'., 11 ·19 30 10 2 13 2 27 

~ 86 56 142 10 10 (1 4 30 3° Roucl&l 

11 37 18 SS 2 5 1 o 8 

13 258 176 434 6 5 1 4 16 

16 801 816 1617 78 6 6 2 92 4° llotaddn 

18 149 258 407 7 3 o 1 11 

20 98 149 247 3 7 1 1 12 

- - -- -- - - -
mr~ H 16117 1664 3351 168 m lS 311 373 
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TABLA 9.2.Z 

RECOLDCCION DE MASAS DE HUEVOS 

ZONA 8 

!<I>. IE <lllRAL FBJfA ~ §!m. ~ ~ 

1 .12-Nov.-80 10:25 2 o 2 
1 15-Nov.-80 11:00 1 o 1 
1 17-Nov.-80 11,:00 1 o 1 
1 17-Nov.-80 11:20 1 o 1 
1 19-Ncw.-80 12:45 1 o 1 
2 19-Nov.-80 13:15 1 o 1 
3 19-Nov.-80 13:45 1 o 1 
3 20-Nov.-80 12:00 1 o 1 
1 21-Nov.-80 14:00 1 o 1 
3 21-Nov.-80 11:40 1 o 1 
2 22-Nov.-80 14:10 4 o 4 
1 22-Ncw.-80 15;00 1 o 1 
3 22-Nov.-80 12:00 2 o 2 
4 23-Nov.-80 12:20 1 o 1 
2 24-lfllV'.-80 m1 1 o 1 
3 25•.-ao o 2 2 
3 26-ftw.-80 T~'10 3 o 3 
1 26-Nov.-80 16:50 o 1 1 
1 Z?c·Ncw.-80 14-.,10 1 o 1 
2 27-Nov, -80 1~40 1 o 1 
s 28-Ncnr.-80 13:00 1 o 1 
1 3éi-Háv'. -ao 10:20 o 1 1 
1 1-Dic.-80 14'.00 o z 2 
z 3-Dic.-80 12:00 1 o 1 
1 4-Dic,-80 10:® o 1 1 
4 s-DJ.c.-ao 12:00 o 1 1 
2 7-Dic.-80 11:0CI 1 o 1 
3 7•Dic.-80 11:20 1 º· 1 
s 8-Dic.-80 14i00 1 o 1 
1 10-Dic.-80 14:20 1 o 1 
4 10-Dic.-80 12:30 1 o 1 
4 10-Dic.-80 12:30 1 o 1 
1 16-Dic.-80 13:30 1 o 1 
s 17-Dic.-80 13!00 1 o 1 

TOrAL 35 a 43 



2 

1 .. 
!
j;jjjj;j 

• -
l 

-
l 

~i 
illi§

:H
U

i; 
1 1 

~
.:.:.:.:.:.:.:.: 

i 

1 i 
• 

4
' 

... 
(1111 

.
.
.
.
.
 

.
;
 

...; 
.:

 
,Ó

 o .,,; 
- . • 

:2 
:: 

a . 
:!í 

s 
.. 

1 
.. 

z 
.. 

:=
ssi;;::I 

.. 
• 

·,;o
.ó

o
¡o

 
A

 

1 .. i! ,, 
iil; 

... .. l 
.. .. 

~
 

! 1¡ 
J2 

; 
• : 

,.,.0
0

..0
 ... N

:
li 

j 
. 

· !i=
ic

i:~
a
if 

l 
i 

~
~
 

! .. 
... 

• 
••o••"I: 

.. 
1 

1 
.. 

! 
... 

·!tii!a
=

t 
.. 

... 
,. 

~
 

.. 
~
 

! 
..:..:.:.:.:.:¡ i 

.. . 
j 

.. 
E

 
! 

.. i 
.. D

, 

ti 
.: 

1 
1 

:1 
¡
;
~
~
~
~
~
~
 

• 
• 

.., 
.
.
 
N

O
N

"
"

 

3 
~
 

• 
.. 

u 
¡¡¡ 

... 

1 
.. 

.. 
.. 

... 
3 . 

s.a
s:!:n

1
,s 

o 
1 

• 
.•

 
. 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

=
 
~
 

0
0

0
-
:
:
0

=
0

 

• 
1' 

1 :: ,: 
.. . •¡ 
i 

o 
:¡ 

N
N

I
J

l
l
,
0

.
,
.
.
P

,
.
0

 

1 
s~

;á
!1

:ilis 
.. ~ 

i 1 
• 

•
"
"
' 

• 
N

 
r
e
-, 

O
 

!:i~
e

iia
l!i: 

. -·~~--~..::-:-

al 
:!2

::~
'1

"
"
'º

~
~

 



-171 i 

10.0 EVALUACION 

La evaluaci6n de los datos se llev6 a cabo considerando los si

guientes puntos: 

l. Toaando abas zonas con sus caracter1sticas correspondien-· 

tes, en fo:raa independiente, pero bajo el aisao anUisis, -

coaparando posterloraente los resultados .o'bteni4os en cada 

una de ellas para determinar si la captura fue siailar oh!!. 

bo variaciones iaportantes. 

2. Para cada una de ellas (tipo de tra,pa y zona) se analiza-

ron los datos obtenidos influidos por:-

A, e1 tipo de dispersi6n de mosca en tres fonas toaando en 

cuenta: 

a) Bl total de dispersi6n (drea + terrestre). ••• C. D. T. 

b) Unic•ente la dispersi6n aftea,, ...•••••.•..•• S.D.T. 

c) Unicaaente la dispersle5n terrestre •• , ••..•. , •• 'J. D. T. 

B. La captura total de Dlpteros (';.8.5. + O.:>.) 

a) Por TTapa 

b) Por Zona 

c. La captura total de aoscas del G,B,G. 

a) Por Trapa 

b) Por Zona 

D. Bl efecto de los Cambios de ~trayentes. 

a) Seaise51ido ••.• , •••• , A. SS, 

b) Lf.quido ••••.•••••••• A. liq, 
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E. El efecto de la RotaciOn de Traapas. 

a) En cada Zona 

b) Bn ca~• tipo de Trapa 

Los resultados obtenidos se auestran en los cuadros y en las -

grlficas siguientes: 



TAIIA 10, 1, 1 

1 CAPJIIIÁ Dl•\RIA DI D!ffllOI l!OR TIIANPA ) 

!S!!!L! 
-, 61.l!MII TIAIIPA !!Z[ - G • G Clm8 DlPIBl)S - G • G CJIIIIII D1Pl1lll5 

QPNIII WGM e • 101l\L IMC Ult wc S,I, nmu. CAPlUIA WGM e • nmu. 1W: SolR wc 5.1.fflAL 

-· 11 Nov. 11 
12 12 
H PM 1 1 2 7 7 2 o 16 .. - 2 2 4 11 2 1 2l 
17 - l 6 • ' 15 3 14 41 17 - 1 3 11 14 ] 4 1 u 
lt 11111 IJ 7 20 o 6 o 4 10 19 - 7 ] 10 7 10 2 1 21 
11 PM 7 5 12 1 6 o 7 14 21 - 15 6 . ZI 17 ' • z :14 
a PM 36 20 56 -~ 17 4 n SS 24 IOI ,. •• m 5 11 1 • Z] 

ZI, ia. 1' 16 30 ·1 • J 14 26 26 PAR 173 114 Zl7 65 ' ' 2 IO 

za IOf 5 7 IZ ' ' 1 10 19 21 PAR 'º ]4 ,. ]O 16 4 6 56 
Dic. 1 !111 6 7 u 4 10 1 17 ]2 Dic. 1 PAR 47 Z2 6!I ZJ 17 o 2 4Z 

3 - Z3 • JI 5 ' 1 4 19 3 - IOZ 5] 155 63 3 5 4 75 
l'IUI 14 • ll 1 4 o • 13 5 - ZZJ 154 ]77 115 J 2 • IZlo 

..! l'IUI ..!L .!L .!! ..! !! :.! .l ~ ..! - ill .JJ! 2!! !!! .!!! ..1 .! 121 

~-11 131> 911 Z3S 4Z IOJ 15 M 254 S.D.T. !!!!hl1 906 577 1,413 463 9J D 41 630 ,·.c.T. 

10 !DI IS 10 15 6 ID ] 11 ]O 10 PilR 56 ]1 H 11 7 1 o 19 

IZ !DI J 1 4 3 5 1 3· 1Z 12 11111 IDZ 67 169 ' 12 5 ] 29 

15 !DI ]O 30 60 1 5 l 5 u 15 PM 931 81 1,636 101 14 26 10 m 
17 PM 95 11 170 l ID l ] 10 17 - ]71 24~· . 621 11 10 1 ] 26 

.!! PM ~ .~ .~ ..! .l :.! ..l .!!! .!! - ..fil .!ñ~ _! ...J. ..1 ..! ..l! 

~· 5 17ó l!,l :ua ID l5 IU 24 15 u.o:r. ~~- 5 1,752 1,17l Z,t24 14Z '6 ]ó 11 24Z U.D.T. 

n .• 10 su 2S1 SIIS 511 IJII !5 ti~ 119 C,D,T, n. 1• i,6511 1,749 4,4~7 6115 130 ., 59 172 C.D.T. 
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TABLA 10.1.2 

, POaCl)ITAJi DB CAPTURA DBL 1'0TAL. DB n1maos POR TRAMPA Y l'Olt zg,tA 

l2IIL.A 

TOTAL DB DISP!RSION (C.D.T.) SIN DISPBRSIOli TBRRl!STRE (S.D.T,) 

'IIWl'AALVMIIZ 11Wft 1111' 1IWl'A ALVMl!Z TRAll'A 1111' 

34.59 50,35 27.81 42.18 

.ll& ~: J9.Jl .!!:11. 
6Z.4Z 48,06 70,19 

E:.!! 16,52 !L!!. !Y! 
100.00 100.00 100.00 100.00 

s.os 43,0D s.u 34.IZ 

.!:!!'! .!Y! ..l:!2 ~ 
9.11 71.30 9.03 S7,00 

M! .!i:.ll ..!..?! 24,ZI 

14.59 IS,41 11.79 11.21 

' T. IIIJ' T. AL EL 70,821 T. ,.or T. AJ •• a. 62.42.1 

UNICANliNTE D1SP8RSl0i 

TBRRBSTRE (U .D. T.) 

,_ ALVAFrn. 11Wl'A' 

42.bl ss . .w 
~ ll:!l 
79.42 92.l6 

~ 7.114 

100,00 100.00 

4.9l 41.95 

..!:li B.:.!! 
9.17 81. 70 

~~ -!.,,!! 
11,!,4 81.46 

T.IOT T. AL r.L 76,! 
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TAILA 10.l.J 

1 POICIINTIUB ,!I! ~_!IA DBL TOTAL DI 1101CA DBL G,I.G. POR TRAMPA Y POR ZC!11A 

TOTAL DE DISPIRSIOII (C.D.T.) SIN DISPISRION TBRRESTRE (S.D,T,) 

'IIWftALVAm ffMl'AIDI' 'IIWIM M}/11/111. 
'IIIMl'I\ -

55,4Z 00,:Sl 57,17 61.Cl!I 

44.58 .... ,Q.l:S :sa.111 --- - --
100.GD IGD.GO 100.ao 100.aa 

6.llll s:ua 7.9.Z SZ.74 

s.as JS.19 S.76 33.SI -- -- - --
11.33 U.67 J.68 16.:U 

T. IJJI' T • .VM 111. 77.::4 I T. IDr T. AL& 72.641 

UNICAIIINTE DISPl!RSIOII 
THRl!STU (U,D.T.) 

'1MB .ALVMIIZ TIWN 1111' 

S:S.116 5'.!IZ 

46.34 40.0I -- --
IGD.GO 100.0., 

5.42 SJ.17 
4.67 36.04 -- ---

10,Cl!I 19.VI 

T, llJI' T ,\L, PL 79.IZI 
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GRAFICA 10.IA 
PORCENTAJE DE CAPTURA DE OIPTEROI Y MOSCAS DEL G.8.G 

POR TRAll'A 

"· -TRAMPA ALVAREZ ZONA A TRAMPA WOT 

•/e TT,N OIPTI .. ¾TT.--
le.1.e +0,0I - NI. ...... ... 

C.O.T. - --... _._ TT.KIIIÍICA 

~ 
...... ....... 

!' rr-fl 
100 2 O" 0,0. T.T. 

' 
ti' T.T. l ~ 0,0,T.1: 

' 
t/'TY. 

... 9.0.T • -
.... ....... 

o ~ n-n 
IÓO t fl' 0,0. T, T, t fll'U ' 

., 0.0..T.T t fil' 'l:T.. 

-... U.O.T . -
--

JJ c:r::O -r, 
o t o,, o.o. t.t. 

' 
.. T.T. l D" O&T.1: t rl'T.T, 



GRAFICA 10.1.8 CANTIDAD Y TIPO DE OIPTEROS 
CAPTURADOS POR TRAMPA. 

ZONA t'IJt 

,,._.AWOT. 

f d r.t --UICI •• T.T f ~ U - .... 1.IIC N T.T 
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TAILA 10,Z, 1 

l CAl'T1jlA DI/\IU/\ DB DlnBROS POR TRAMPA 

TIIAIIPA .61,Y61!11 T~A lKIT 

'l!DM G • G OllllSDIPllll)S PIDlo\ G 1 G anos DIPIIJIOS 
:APIUR,\ UllAR o o. Tl NAC SAi LUC s.a. 'Rll'AL CAPI\IIA LUGAR ' O• TI 1w: SAII u.e s.~. turAL 

ÍJY, 17 Nov. 17 

11 11 

.'O 1 3 1 4 o s o z 7 zo /\ 1 o 1 o 1 o o 

22 1 5 5 10 l 11 z 6 2& zz A 1 1 z o o o o o 
zs • 15 7 Zl 1 zz o 7 ~ zs A 9 8 17 s ZJ o 1 l9 

l7 A o 4 4 o 13 o 11 24 27 B zz 29 51 o 16 o • zo 
Z9 A o 1 1 o 12 o z 14 Z9 B Z9 18 '7 o 18 1 l ZI 

1ic. ? A 1 7 • o 10 o 7 17 Dic. z B 162 !M 256 ZI 29 6 IS 71 

4 B b • 14 z 15 3 6 26 4 A Zl zz 45 Z6 6 o 3 3S 

6 B IS 11 Z6 o 12 z 3 17 6 A ti 19 30 10 2 13 2 27 

9 B 20 20 40 z l7 z s l6 9 /\ 16 56 142 10 10 6 4 30 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -..... g l>S 64 121 7 134 9 49 1119 S,D.T, 9 344 247 S91 72 IOS 26 31 234 S.I 

11 /\ 7 z 9 1 o 1 3 14 11 B 37 18 SS 2 s 1 o 

ll A ll '" 37 o 4 o 5 p 13 B 258 176 434 6 5 1 4 16 

15 A 101 110 ?11 s 11 1 IZ 29 16 1 801 116 l,hl7 78 6 ,, 2 92 

11 R 18 11 i, 1 • 13 o ICI '" /1 UP JSI 407 7 l o 1 11 

lO ft 7 g o o q 1 10 w /\ 911 140 Z47 l 7 1 1 ll 

- - - - .. - - - - -- - - - - - -
IM, 2 149 .l.!!! ...ill L .Jf ..! .il .J.1 U,D.T, ~iht . 2 ~ .L!!! ~ J!!! M! ...!.. .!... 139 u., 

,,ni M .H4 :m "24 ... 110 13 70 Z77 C,D,T. "folnl 1·1 1 ,()117 1 ,l>bl 3,351 loe 131 3S 39 373 c., 



~R TRAMPA 

9 
o-
n. 
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~ 

V 
O• 
n. 
O.D, 

•ID• 

TAILA 10.2.z 

1 POR~lffAJB DB CAPTURA DBL T01'AL DI. DJPTBICIS POR TRAIIPA Y POI ZOMA 

.!!!!!L.! 

T01'AL DB DISPIUIOII (C.D. T.) 'JN DIIPUSJON TBRIIISTRB (S.D,T,) 

TIWIPA ALVARl!Z 'IIWl'A IDI' 'IMl'AALVMC 'IIWl'A 1DI' 

30,53 tS,30 19,82 tl.70 

..1!.!t !!.!! .!Y! n..!!. 
60,49 ••• 39,lS 71,64 

.A!.!! l!:2! !Y! .lYt 
100,00 100.00 100,00 100,00 

.... :se.u 5,64 z, .•• 
..!:.!! s7.6o ..!,,ll l.!.,,!! 
9.59 75,72 11.11 51,26 

.Y! a.u u.a ~ 
n.as ... ,s 21.•s 71,55 

T. 1DI' T. AL. 68.30\ T. 1DI' T. AL 111. 43. 10\ 

UNJCANEHTII DISPl!RSIC 
TBRRBSTRI! (U.D. T ,) 

'IIWl'A ALVIWZ 1IWl'A 

39.9S 4b.33 

1!:.!! !!:.!! 
79,09 95.21 

.!i:.!!. ...!.,,?! 
IDO.DO 11111,00 

4,S5 .,.os 
~ ~ 

9,01 14,.lll 

~ _!.:,ll 
11.39 Bl,61 

T. 1111 T, .\l. FJ. 7 
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TABLA 10. Z, 3 

PORCEHTA.:e DB CAPTURA DBL TOTAL DB MOSCA DUL C.8,G. POR TRAMPA Y 'POR ZONI. 

TOTAL llB DISPEUIOH (C,D.T,) 

~ AJ.VIIBL 1IWl'A IIOI' 

so.o 50.34 

!!:ll ~ 
100.CIO 100.00 

S.b7 44.6!1 

~ ~ 
11.23 18.77 

T. IIOI' T. AL, m. 77,541 

.!!!!L.! 

SIN DISPBRSION TERRESTRE (S,D, T,) 

TMl'A AJ.VAAl!Z 

50.39 

.!!:!!. 
100.CIO 

9.03 

..!:.!! 
17,92 

T. 111r 

,...,. IIOI' 

51.?1 

!L.!! 
100.IIO 

47.71 

RJ! 
az.oa 

T. Al .. llL 64.161 

UNICAIIE\'TE DI SPERS ION 

TBJUlESTRE (U, ll, T.) 

1IWl'A ALVAI/D. 1IWl'A 1111' 

SO.SI 

49.49 

100.00 

4.118 

...!:1!. 
9.61> 

T.lllT 

0."6 

ll,M 
100.00 

43.96 

.JY! 
!Nl.34 

T,AI.. EL 80,bU 
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PORCENTAJE DE CAPTURA DE DIPTEROS Y MOSCAS DEL 8.8.G. 
POR TRAMPA ' 

"· 
100 

TRAMPA 
ALVAREZ ZONA B 

C.O.T. 
º/• TT. oa •TlltOI •/e TT,DI IIOIIIA V.OC 011' ., 

io &L1.+o.o. oa. 1.1.1. 1IIIOI 11.1.1. 
+ 0,0.1 

9.li).1: 
ID 

o o:ill rr[] 

TRAMPA 
WOT 

• t O" O•D, TT. t O- TT. 
' O" O.O. TT. --

U.O.T. 
io -- --

c::n--0 c:r::O -

TT. 

• t f1' 0,D, TT. $ f1' TT, ' ti' O.O. TT. 1 fl TT, 

¾DINOeC:A 
DBLU,I. 
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8AAFICA 10.2.8 CANTIDAD Y TIPO DE DIPTEROS 
CAPTURADOS 
POR TRA•A 

ZONA B 

TR.ÍIIP& &'lllllh 
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GRAFICA 10.4.A PORCENTAJES PROMEDIO PARA LA MOSCA EN CAJA 
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PIDla\ lE DISPllRSIClt 

16 Nov. 1980 

20 Nov. 1980 

22 Nov. 1980 

Z6 Nov. 1980 

29 Hllv, 1980 

3 Dic. 1980 

6 Dic. 1980 

TABLA 10. s. A 

JIIIIIIIAS III UIGlVID\D AL SOi III LA IOICA 11( CAJAS CX1' AIIBffl> Y .AWA., 

Pli8\ 111 BADIM:I<I' FJIIJfA. IE l!NIRi!t«:IA 

14 Nov. 1980 

18 Nov. 1980 
21 Nov. 100 
25 Hov, 1980 

28 Nov. 1980 

2 Dic. 1980 

PIOIIDIO 

IIISVIACI<I' IISWD\RD: 

15 Nov. 1980 

19 Nov. 1980 

U Nov. 1980 

26 Nov. 1980 

29 Nov. 1980 

4 Dic. 1980 

21 Dfas 3 tilras 

3.65 

FIIJM. 111 ciJB SS IOl1'0 

18 Nov. 1980 

2Z Nov. 1980 

Z6 Nov, 11180 

211 Hov. 1980 

3 Die, 1980 

6 Dic. 1980 

IUW:IC>I 

28 Olas 

18 " 

21 " 

19 " 

22 

19 
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IV. DI S C 1 S I O~ 

Bl anAlisis de la captura muestra que tosando en cuenta la capt~ 

ra total de insectos, es decir tanto la aosca del ~.B., coao la 

Je Otros Otpteros, la T.NOT aostrd ser 2As eficaz lue la T.Al, · 

siendo: 

C.D.T. T.mr>T.Al el 70,82111!1R la Za1a A y el 6S,30I para la ZOna B 

S.D.T. T.tm>T.Al el 62.421 ll'IJ'a la ?ona A y el 41,lOI para la ZOna B 

U.D.T. T.tm>T.A.l el 79,621 pan la 1.orta A y el n.22, !*'ll la ?olla B 

Coao pu~de verse en las tablas 10,1.2 y 10.2,2. 

Lo aisao se obtuvo al tomar Onicamente la captura ~e 2oscas del • 

G.B.G. donde: 

C.D.T. T.IIJJ'>T.A.l el n ,341 para la Zala A y el n .541 para la ?.om B 

S.D.T. T.tm>T.A.l el 72.641 para la Zona A y ttl 64,161 para la ZOna B 

U.D.T. T.tm>T.Al el 79.821 para la Zona A y el 80.681 para la ?.mi& B 

Coao puede verse en las tablas 10,1.3 y 10.2.3. 

Bn las ¡rlficas 10.1.A y 10.2.A se auestran las diferencias en 

porciento con respecto a la captura del total ie 4tpteros (1B~ + 

OD.) y del total de aoscas dal GBG. por tl'upa. La primera para • 

la Zona A y en la segunia para la Zona B, donde a4•As de apre·

ciarse la clara diferencia en la captura entre asbas tra•pas, co

aienza a vislusbrarse ana siailitud en la distribucldn de la cap

tura entre las misaas y aAs aOn entre las ios zonas 4e estudio, • 

aarclniose la diferencia en la cantidad de Jtpteros atrapados; e~ 

tre las dos tropas debi~o a la ineficacia del atrayente qulllico· 
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en foraa seais61i:la y entre las :los lreas :le trabajo (como se se -

ftalarl mis adelante), debido a las diferentes canti:lades de la -

aosca estfril liberadas. 

Bl atrayente qulaico en foraa snis6lida aostr6 que a:leials :le a-

traer poca cantidad :le •osca del GBS. y otTos itpteros, no es 

auy selectivo a la ca¡>tura de C. hominivoru, 'Ouesto que coao se 

seftala en las tablas 10.1.1, 10.1.2. 10.2.1 y 10.2.2, :lon:le se a

nalizaron las cantidades de OD. capturados, toaan:lo el porcentaje 

de captura por trapa virtieron los siguientes resultados: 

Para la Zona A 

C.D.T. la T.Al captura el 37.SSI y la T.lfOT el 16.501 de O.D. 

S.D.T. la T.Al captura el 51.941 y la T.lfOT el 29.811 de o.n. 

U.D.T. la T .Al capture el 20. 581 y la T.lfOT el 7.641 de O.D. 

Para la Zona B 

C.D.T. la T.Al captura el 39.511 y la T.lfOT el 10.021 :le o.D. 

S.D.T. la T.Al captura el 60.671 y la T.lfOT el 28.361 de O.D. 

U.D.T. la T.Al captura el 20.911 y la T.WOT el 4.791 de O.D. 

En las artficas 10.1.B y 10.2.B se auestran las especies de O.D. 

•As capturados en cada tipo de tra~pa. Observindose que en orden 

decrecientes son para: 

La Traapa Alvarez: 

Sarcophaga spp., especies sin especificar, Cochlio:11yia Macellaria 

Y !::!!.tl!!. app. 
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La Trampa WOT: 

Cochliomyia aacellaria, Sarcophaga spp., Lucila S?P· y especies · 

sin especificar. 

El an&lisis ,e llevo a cabo taabi6n para deterainar el efecto y • 

variaciones en la captura de insectos con respecto a los cambios 

de atrayente y a la rotaciOn de traapas. 

Definitivuente el Sworalure -2 en fona l!qui:ia fue •As eficien

te y selectivo para la captura de moscas :iel GBG .• que la prese~

taciOn semisOliJa iel ~ismo (En cualquiera de las dos bases utili 

zadas durante el estudto: resistol y grenetina). 

Hecho que por un lado quedo demostrado en los porcentajes ya aen

cionados, en la captara del total de d!pteros y del total de aos

cas del GBG. y.por otro, en las tablas 10.1.4 y 10.2.4 •• en las -

que se auestran las :liferencias en la captura segdn los caabios • 

de atrayente realizados, en base al proae:iio de moscas atrapadas, 

siendo: 

Para la Zona A: 

C.D.T. A. ss. IDl ! de 35.19 IIOSCllS del ~ :iiarias y 21,19 de OO. 

A.liq. un I de 275.44 IIOSCU del 'Z diarias y 54.50 Je <J>. 

S.D.T. A. SS. un! :le 21,36 moscas :iel GW3 diarias y 23,09 :ie <!l. 

A.liq. un t de 134,82 ..,seas del ':al diarias y '!i1 ,27 le OO. 

U.D.T, A. 55, un l de 65.60 IIOScas del ca; diarias y 17 ,OQ de oo; 

A.llq. un I de 584,80 mscas del !iBS c!hrias y 48,40 4e <J>. 
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Para la Zona 8: 

C.D.T. A. ss. un! de 30.29 IIOSCas del GIKi diarias y 19.79 de OO. 

A. liq. un f :le 239.36 lllOSC&S del 'i8G diarias y 26.64 de (1). 

S.D.T A. ss. un!de 14.33 IIOSCU del Gr. :fiarlas y 22.11 de OO. 

A. liq. un X de 65.67 II05CIIS del GW.i diarias y 26.00 :le a>. 

U.D.T. A. ss. unf:ie 59.oo aosc:u :1e1 ,z c1:tar1as y 1s.60 de (1). 

A. liq. un!de ssz.oo- del c;i,:; Jiarias y 27.80 de (1). 

Por lo que toca a la rotacidn de tropas, coso puede verse en las 

tablas 10.1,5 y 10.2.5., la captura de dipteros fue aayor en la • 

T.WOT que en la T.Al tanto en los lugares pares como en los nones 

de la Zona A coao en los sitios A y 8 de la Zona B. 

Obtenitndose la aejor captura tanto para la T.Al caao para la 

T.WOT en los lugares Par de la Zona A y en los •ttios B de la Zo· 

na B. 

Las variaciones diarias en la captura de heabras y •achos del ~BG 

•arcando los d!as y tipo de :itsperstdn, cabios de atrayente y r~ 

taci6n de trapas se pueden obsenar en las grtficas 10.1.c. y 

10.2.c. para la T.Al y en las grfficas 10.1.D. y 10.2.D. paTa la 

T.lfOT. 

Y en foraa ac1111ulada en las grlficas 10.3.A. para la T.Al, 10.3.B 

para la T.WOT., y en la 10.3.C. para ubas traapas, comparando la 

captura en las dos lreas de estudio. 

:Bn estas grlflcas al igual que en los histogra•as ya aencionados 

se hace adn •Is aparente la siailltud entre aabos tipos ie traapas 
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y en las dos ionas tratadas, 

Al analiiar las primeras (10.1,r.. y 10,1,n,), q~e corresponden a

la Zona A, se aprecian tres incre~entos en la captura de moscas -

del GBG. tanto en la trampa Alvarez coao en la Trampa WOT., entre 

los dlas 21 al 28 de Noviembre, el 1 al 10 y 12 al 19 ie Diciem-

bre. 

Hecho que como se observa en las grlficas 10,2.C. y 10,2,D. de la 

Zona B, también se manifestO, pero en dos incrementos comunes, en 

tre los dlas 6 al 9 y 13 al 16 de !Jicieabre, marclndose uno mis -

en la T.Al entre los !las 20 al 25 de Noviembre. 

Dichos incrementos no se debieron, ni a las rotaciones ni a los -

cabios de atrayente, que desde luego colaboraron en una u otra -

forma aumentando la captura, sino al parecer a un efecto acuaula

tivo de las dispersiones. 

Al evaluar los resultados de las Pruebas de Control de CalldaJ P!. 

rala mosca aletargada, localizados en la tabla 10.5,, estos re-

portaron una longevilad promedio de 12 dtas 8 horas en el prerJé

lo y de 11 dtas 12 horas en el postvuelo, es decir wa.proaedio de 

vida activa de la mosca enfriada dtspersada de aproxillaiaaente 12 

dtas con una desviacl4n estandard de 2.32, si aieats se toma en -

cuenta que el promedio de viia para la mosca en caja, tabla 10.5.A 

es de 21 dtas 3 horas con una desviaciOn estaniard de 3,65 en CO!l. 

diciones noraales y este factor se marca en las grtficas de capt!!, 

ra diaria de •oscas del GBC. (10.1. C., 10.2,C., 10,1.D. y 10,2.D.) 

se observa que la mayor captura de moscas debe esperarse cada 3 a 
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4 dispersiones, sin iaportar el tipo de dispersiOn, tra•pa O a

trayente utilizado, al parecer debido a un efecto acumulativo -

que se aanifiesta en una probable saturaciOn de moscas en la z~ 

na trata~a, aostrando despuds de ca~a incremento un decr-ento 

considerable en la captura, 

Por otro lado al analizar las gr4ficas acW1uladas se ve que --

existe una diferencia notable entre la captura obtenida en la -

Zona A en relaciOn a la Zona B, pero con una distribuct4n auy -

parecida en la captura de ambas (n4tese tubldn la seaejanza e! 

tre la captura !e las dos trampas}, coao se ha ido observando a 

traves de la evaluactdn. Pu4ldndose aflraar !e prtaera inten -

cidn que la distribuct4n de mosca aletarga!a fue tejor que la -

obtenida por la aosca en caja, 

Hecho adn aas justificable si H taaan en cuenta la reeoleccl4n 

de aasas de huevecillos y las pruebas de control 1e calidad pa

ra la •osca en caja. 

Ya que, con respecto al prhter punto, en la ?ona, de 25 2asas 

recolectadas durante las ~isperstones, 19 resultaron Etrtiles y 

6 estfriles, es dectr del 1001 de fertilidad que exlstta en la

zona se redujo a un 7151 consiguHn6ose un 241 de esteri1Ma4. 

A diferencia de la Zona B, don!e de 40 aasas de huevecillos re

colectadas resultaron S2 aasas ffrtiles y 8 estdriles, es decir 

el 1001 de fertilidad disainuyd a un 801 logr4ndose un 201 de -

esterilidad. 

Bn relacidn al segundo punto, los resultados que reportaron las 

pruebas de Control de Calidad para la aosca en caja fueron de -
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un 96.05\ 4e emergencia y un 3.951 de la no emergencia, con una 

posteaergencia je la mosca no emergida del 11.11\ es jecir un -

0.441 por caja con una mortalidad del 0.2351 en promedio, coao

se auestra en la tabla 10.4 y en las gr4ficas 10.4.A y 10.4.B. 

Esto sianifica que de la mosca en caja dispersada en la Zona 8 

el 96.281 fue apta para cuaplir su funcidn y un 3.721 no lo fue, 

a diferencia del 1001 que se obtiene con la mosca aletargda -

que ai•ts es totalmente apta para volar. 

Sin embargo esta diferencia fue real dnicaaente durante la dis

persi6n aerea y no durante la dispersidn terrestre, como se --

auestra en la tabla 10.6, en la que se hizo caso oaiso de la p~ 

sible mosca nativa del lugar y se conslder6 a toda la mosca iel 

GBG. capturada c0110 parte de la mosca llberda, l'iflrtendo que

el porcentaje de mosca nativa fue atniao en coaparaci6n con la

dispersada, puesto que en la Zona A se liberaron 4,410,000 mos

cas est6riles y en la Zona B 3,375,000, 

Esta desigualdad en mosca dispersa~& fue la que provocd una aa

yor entidad ~e mosca captuTada, ya que en la Zcma de Prue'ba se 

libero un 13.301 ats de d!pteros estfriles que en la Zona Testt 

go, lo que significa 1,035,000 moscas ats en una 1ue en la otra. 

Tomando este factor en cuenta y el hecho de que hubo 6 tra•pas 

ats en la Zona A que en la Zona B se obtuvieron de la tabla 

10.6 los siguientes resultados: 



-208 -

C.D. T. ~ A captur6 el 0.1131 de aosca dispersada. 0.00561 por traapa. 

ZCWA. 8 ca¡,tur6 el 0.1121 de -ca ".lispersada. 0.00801 por trampa. 

~ A>lDIA B el 0.0011 ZCNA e)zrw., A el 'l.0024\ 

S.D.T. ZCNA A captur6 el 0.0501 de aosca lispersa-ta. 0.00251 por trapa. 

ZCNA B capturO el 0.0271 ele aosca iispersada. 0.00191 ;,or trapa. 

ZffiA A>fmA 8 el 0.0231 1.(l(A A>'?CNA 8 el 0.00061 

U.D.T. ZCNA A captur6 el 0.3321 de aosca -:lispersada. O.Ol.661 por tJ'IB?II· 

UNA B capturG el 0.4071 :le aosca dispersada. 0.02911 por trapa. 

ZCNA B)ZCNA A el 0,076\ ?OfA B)?.IW. A el O.Ol.251 

Lo que significa que la mosca aletargada se distribuye aejor que 

la aosca en caja, dnicuente cuando se dispersa por avi6n, por -

lo que, de ser necesario eaplear la dispersi6n terrestre se rec~ 

aienda utilizar la aosca eapacada en cajas. 
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1.0 OBSERVACIONES 

1.1 Aunque los resultados fueron desfavorables ~ara la Trampa Alva-

rei, la idea de coabinar un cebo a base de un atrayente ats un-

insecticida en una trampa de ftcil aanejo es excelente, por lo-

que se su1iere que se sisan las investigaciones al respecto. 

Para lo cual se hacen las si1uientes sugerencias: 

1.1.1. Bn el caso ie continuar el estudio con la Traapa Alvarez: 

A. Se realicen mts investigaciones con el fin de mejorar 

el vehtculo que acoapafte al Svor2lure -2. de tal for

ma que la emanaci6n de las sustancias activas que lo

formen sea constante, como se ha logrado, utiliiando 

la aecba de al1od6n en la presentaci6n liquida del a

trayente, problema funduental en la forma seaisdlida, 

en la que su abüao efecto decrece conforae pasa el -

tieapo. 

B. Hacer al1unas modificaciones a la tropa ccillo serian: 

a. Amlentar el iidaetro ~e la tapa, de tal manera que 

se filtre menos luz ea la entrada de la misu y .

confunia por mts tiempo a las moscas. 

b. Adicionar un cono de malla ie alaabre, en posici6n 

invertida, con un orificio para que entren lasªº!. 

cas (similar al Je la T.WOT), para complementar el 

efecto qufaico del cebo, con uno de captura flsica. 
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1.1. 2. Continuar con la Uea aplicfndola en la Trupa WIJT. 

A. Adicionando un recipiente extra con va?ona y •echa. 

B. Disainuyendo las dillensiones de la trampa para mejo-· 

rar su manejo y reducir los costos de su fabricaciOn. 

1.2 Antes de eaprender cualquier estudio de investigaciOn, hacer es

tudios preliainares de las freas, para deteninar sus princi,a-

les caracterfsticas, coao serfan la lncliencla de la aosca del -

GBG. y la cliaatologfa de las minas. 



-211-

v. e o~ e L ~ s I o NE s 

1.0 La eficacia en la captura de adultos del r.usano Barrenador iel • 

Ganado Cochlioayia hominivorax por la Tra~pa Alvarez result6 ser . 
aenor en relaci6n a la obtenida por la Traapa Orientada por el· 

Viento (WOT). 

2.0 Bl Atrayente Qulaico Swormlure ,2, en su presentaci6n semis6lida 

mostr6 ser menos efectivo y selectivo para atraer moscas del Gu

sano Barrenador del Ganado CochliOllyia h011inivorax. 

3,0 Bl nuevo Sisteaa ie Trampeo, en base a una trampa ceba1a con la 

combinaci6n de un Atrayente Qllloaico mb un InsecticHa para a -

traer y aniquilar moscas del Gusano Barrenador iel Ganado, cua-

ple su funci6n pero con un porcentaj~ ie captura tan ~ajo que -

aQn no es p·osible proponerlo co,o un medio de coabate, ni de ev~ 

luaci6n de poblaciones silvestres ie Cochliomyia hominivorax. 

4. O La deficiencia fun1aaental de la T .Al radica en la escasa llber!; 

c16n del atrayente quS.ico bajo su ,oraa Sftis6lida. 

5.0 Basados en los datos ie trapeo la dispersi6n de ~osca Aletarga

da (''OIILLED FLY''), resulto ser •lls eficiente que la ~osca en C!, 

ja, cuando tsta se realiza en forma atrea. 
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