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EFECTO INSECTICIDA IN VITRO DE LA RAIZ DEL

CHILCUAN ( Helíepz íe long.Epee) SOBRE LAS

LARVAS DE LA MOSCA Oeetkue ov.íe ". 

R E S If M E N

Se han kepoAtado e6eetoe anee.tda.ícoe, . ínácet.ícídae y

antibactek.íanoe del extkacto de la raíz de la planta mexíea

no conocida como eh.íleudn ( Hel.íopái4 long.ípee) . El objetivo

del pkeeente tn.abajo 6ue, pkobak loe e6eetoe . íneect.íeídae

de eeta katz sobke lae lanvae de la moeea Oeetkue ovde. 

Se tkabaj6 con lanvae t.ípo 2 u 3, keeolectadae en el

naetko de Fenkek.ía México, dukante el mee de eept.íembre. Se

colocaron al azak 10 lanvae tipo 2 en cada caja de Petk.í, 

haciendo un total de 15 cajae y de la m. íema maneka ee d.íetr.í
buuekon l.ae lakvae 3. Eetae lakvae 6uekon eomet.ídae a cdneo

tkatam.íentoe dí6eke.ntee; naka cada tkatam.íe.nto ee ueakon 3

cajae de lae mencíenadae antek.íokmente. Loe tkatamlentoe con

tenían: 0. 0 ( eontkol), 0. 01, 0. 1, 1. 0 u 10. 0 mg/ ml, de ex_ 

tkacto alcoh6l.íco total de kaíz de ehílcudn. El eztkaeto ee

añad.í6 a un medio de cultivo pkepakado paka lae lakvae. 

Lae lakvae con eue tnatam.íentoe ee . íneabaron a 37° e; 

lae lectukae ee h. íeíekon a lae 24, 42 y 54 hokae, tomando

en cuenta el neímeko de lakvae v.ívae u muektae. 

Loe keeultadoe obten.idoe ee eomet.íekon a andl4íz de

vak<anza u reakezí6n múltí ple, ee h.íz6 tamb.íén la pkueba de

Tubey de d,í6ekenela mínima a. ígn.ílíeat.íva neal, azí como un

diagkama de tnauectok.íae. 

Se eneontkakon dí6ekencíae e.ígn.í6,ícatívae ( p L 0. 05), 

entke el pkomed.ío de lakvae v.ívae tipo 2 y loe tnatam.íentoe

eon 1. 0 u 10. 0 mg/ ml, de extkaeto de ehíleudn. 

Lae lakvae tipo 3 moatkakon poca viabilidad al medio

en que 6uekon manten.ídae en el labokatok.ío; Uto coneuenda

eon lo kepoktado pok Rooeke ( 26), en cuanto a la poca v.íab.í

lí dad de lae L3, keeoleetadae dukante oetubke a makzo en EUA. 

En el d.íagkama de tkaueetok.íae, el tiempo obtuvo el

mayok pokcentaje de raxt.ícípacíón q en eegundo tékm.íno quedd

el tkatam.íento. 



I N T R 0 D U C C I 0 N. 

La moeca Oeettue ovte es uno de loe patdeítoe de lob

ovtnoe, mde ampliamente dtóundtdos. A medladoe del etglo

XIX Oeetnue ovte, eta conetdetado elpaAdetto causante de la

mayor pacte de tae pestes oue atacaban a lob boAAegoe en to

das las areae ovtnae tmpoAtantee ( 261. 

La mtaete nasal o etnueal eá una de lac a6eeetone4, 

que alteza lab viae AeeptAatoALae altas de loe ovtnoe u ea_ 

ponos. Dicha a6eeet6n ee pnovoe.ada pon las larvae de 0. ov1e

o ', gusano de la matiz ", aue se encuentra dtstntbutdo mun- 

dtalmente. Estas larvae nAovocan etnueltts u Atnttte cA6nt

ea en loe antmalee ajectadoe; en ocasiones llega a eeA 6ae

tort ptedeteponente de neumonías u AaAa vez ptovoea la mueA_ 

te cuando lao larvae migran a tAaquea o ceAebto ( 18, 9). 

Feta en6e.rmedad prevalece en lac dteae de pAoduect6n

ovina u capAtna teniendo una alta incidencia, la cual varía

entre el 80 o 100% en loe tebañoe naetonalee ( 2, 27, 28, 22) 

En otAoe patees lamb< 6n ze mencionan altos tndteee de

monbtltdad: en Argentina ze tepoAta un 88. 3% de ovtnoe a6ec

tadoe ( 13). En NoAte Aménica ze menciona una tnctdenc<a ma

NoA del 90% en bonre_poe tn6eetadoe durante novtembAe a 6e

bAero; el pAomed< o anual de in6eetaet6n hue de 21. 9 larvae

poA borrego. Durante loe meeee de oetubte u novtembte lob

bonnegoe albeAgaban un pAomedto de 45 laAvae pon bortego ( 2b) 

En India ze ne.potta mauoA tnetdencta en ovtnoe 86. 2% que en

eapttnos 54. 7% ( 9). En YtetoAta, A6t.íea, la tnetdeneía hue

sarcAtort a 701 encontrada pAtne< palmente en boAAegoó aeon

nee oue en / tazas con cuernos ( 14). 

Como se sabe., la 6aee adulta tanto como la 6aee lanva

A< a de las moeca OestAuz ovíe a6eetan el de.eaArollo del ani. 

mal ddetAauIndolo en cue horras de de.ecanso, altmentac, 6n u

pon el malestaA Interno oue le ptovoean. Esto llene como con
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secuencia una ingesta diemiruida tanto cuantitativa como cua

litativamente, lo que ocaeiona una pérdida considerable pana

el pnoductoA. 

La in6eeei6n ,&e inicia cuando la moeca Oeztxuz ovil

deposita cue larvas eobxe la¿ 4oeaz naealee de loe ovinos u

capxinos, cada moeca ez capaz de pxodueiA mds de 500 larvae. 

La pAtmexa fiase laxvaAia, llamada larva 1, entra en la cavi_ 

dad naeal donde ze alimenta de. moco N célula,& de de4camaci6n

oue toma del exudado nasal. La eigunda 6aee, conocida como

laRva 2, se desplaza a loe eenoe 6Aontalez o maxilares del

animal u ah,( se de,&arrolla haeta eonveAttAee en larva 3. Dee_ 

paés de 2 a 10 meeee de que la laAva ha sido depositada en

Loa oxibicios nasalee, xegre,&a ua maduAa pana eex eztoAnuda

da al extexioA, penetAa al cuelo y ze empupa poA un peAiódo

de 27 a 36 dlae oue oz lo oue tanda en emeAgeA la monea ( 24, 

5, 19, 29). 

Gonzdlez ( 13), AepoAta oue de lac larvae listas paxa

la pupaeión, etilo el 70 1 alcanzan a emexgeA. De lac laAVae

en pupaei6n emexgen 1. 6 1 cada dta a una tempexatuxa diuxna

de 17 ' C ( 6). Cobbett y Mitchell ( 8), desexiben que ta mos_ 

ea puede emexgen, apaAeaAee u deroettax lac larva,& solamen_ 

te durante el verano u la miasie eontinuaA a lo larga de loe

meeee DALo,& en alguna,& zonae templadas, o llevaA a cabo este

ciclo durante todas lac estaciones en climas cdlidos. Este

último eeAla el caso de México ( 27). La tempeAatuxa óptima

paxa que emeAjan Lae mezcae adultas de lac pupae, ez de 27° C

a eeta tempeAatuAa el 100 % de lac laxvae tipo 3 empup6 y

en e6lo 10 dLa,& el 70. 3 % produj6 adultos noAmalee con un

promedio de vida de 15. 92 día,&; pox eeta AazOn en Kentucky

tae moseae de 0. ovil completan dos ciclos al año ( 26). 

Resultado,& similar,&,& eon mencionado,& en India ( 9) y en SuA

APnica ( 14). 

El d< a_gn6,&tico de la enbeAmedad ze hace con base en
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los zignos cl.ínicoz. Estos se pheeen.tan bdzí camente en el

apahato heepíhatoh.ío; como una abundadnte zechec.íón de exuda

do nazal de dd6ehente4 coloxez y cone.íetenctaa asl, como es

tohnudoz guextes y bxecuentez deb, ído a que laz lahvas phezen

tan espínaz en su tegumento, lo que consc.ítuye una Juente de

íxh.ítac.í6n contínua a la mucosa heepthatoht,a. Tambt.Cn se pue

de notah un compohtam.íento anoxmal pox parte de los an.ímalez

abectadoz o del hebaño en genehal cuando los an.ímalez se de

4íenden de las mozcas. Otxa técn.íca uzada paha el d. íagn6et.í- 

co es pox heacc.íonee . ínmunol6g.ícas, peho esta técn.íca hequ.í- 

xe de mayoh expeh.ímentac.í6n, ya que z6lo se ha phobado a n.í - 

vel de labohatoh.ío ( 22) . 

A la necxops.ía el hallazoo de laAvaz v.ívaz o muextae

y las lezíones que. éztas phovocan, con6íxman el d.íagn6at.íco. 

En Méx. íc.o ze ha enconchado un mín.ímo de 22 lahvas u un mctx.í- 

mo de 91 lahvas poh cabeza ( 2). En EUA, se hepoxtan hallaz - 

gos de md4 de 20 laAvas poh cabeza en d.íbehentes eztad.íos de

desahhollo ( 18). 

Esta m. íae.ía causada poh Oestxus ov.ís puede phezentax- 

se en el hombxe en óohma aceí dental. Se menc.íona una mayoh

ínc.ídenc.ía en pehsonas que hab.ítan o thabajan con boxhegos, 

cabhaz o zus pAoductos ( 19). 

En Méx.íco no zc ha estudiado las vaiLiac.íonez en el

cíclo de v.ída del pakd4íto, n.í cuantos cíelos completa al

año, poh esta haz6n el thatam.íento y contxol -ae d.í4.ícultan

enohmemente y no puede ex.ízt.íx una ehxad.ícaci6n. 
Av.íla ( 2), enumvia los thatam.íentoz empleados hazta

esa época: 

Apl.ícae.í6n de . í>Ikítantes como estoAnudatoAícz . 

Thepanacionez a l.oz lados de la línea medía de

la cabeza. 

Apl.ícaci6n de zoluc.íonez jabonosaz e . íhx.ítantes

xepelentez a las mozcas, o soluc.íonez antiztp-- 

t.ícaz de lugol. 
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Apl.ícac.í6n de eolucdonee de l.izol al 3 %, em_ 

picando 60 q / an.ímal. 

ApUcac.í6n de zoluc.ione.z de jab6n eAcosota o

l.lndano en { onma de aepene.íonee en laz joeae

nazalez. 

Ap.t.ícac.í6n de una mezcla de tetnaclonuno de
canbono con aceite m.íneAal, o zolucíonee de CAe

eol al 3 %, metiendo la eolucl6n con un tnocan

ezpec.íal o nor tnepanae.í6n. 

Eetoe tnatamlentoz caueaban anan moleet.ía al animal

Ii no síempne íezu£ taban ejicaeee. 

Peteneon ( 24), pnob6 el Dow ET - 57 o tnoelene ( 0, 0- 

d me. íP 0- 2, 4, 5- tn.ielono/ eríl t.íoato), contna laz lanvaz de

0. ov.íz, u encontA6 una eSeetívídad de 89 % contAa L1, peno

no jue electivo contra lanvaz tipo 2 u 3. El tn.ícloAb6n o

Neauv6n ( BayeA)( eetend.ímetll.íeo del de. ído 2, 2, 2 tA. i_clonohí_ 

dnox.ímet.íl 6oe 6n< eo al 50 % 1, jue rnobado poA vta onal y

Aesult6 100 % e ect.ívo a d6e. í3 de 70 mq/ kq de peeo eonponal

2). 

Mdz tande se pnob6 e_l md.emo compuesto en bolue.í6n . ín

uertable ( i ze obtuv6 la doz. í.z 10n % c6ect.iva al apl.ícaA 40

mg/ kq de rezo conponal, se obzenv6 que eon 100 mg/ kg de peeo

los an. imalet empezdban a moetAaA . íntolenarcía al medícamento. 

En SuAA6Ií ca, Se- Aeeom,íenda rata la ennadícací6n u

control de 0. ov.ie deepanazitan eon Ra6oxant.de o Rantde

Flonck Shann u Dome), a nant4A de octubne hazta junio, con

rntervaloz de 28 d.íaz; s. ín embango ésto no ez econom.icamente

Aed.ítuable . Este m. ízmo autoA menciona un pAoanama mde pAaet.í

ro de control, uzando el mfemo compuesto, deepoAazítaA tAes

veces al año: 

1) En manzo pana pneven.í.A la . ínjeztae.í6n del vena

no tand.í.o u otoño. 

2) En 1unír o julio pana el.ím.ínan la Lnje.ztae.í6n
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3) En nov, embhe paha contnolah faz larvoA adouí_ 

nídaz duhante la pnímavera. 

En alaunaz nepíone,& de nuebtho pats e,& utílízada la

ha.íz de Helíopzís lonaípez, llamada tambíen " Chíleucfn;` " Chíl

cuaque" o Penítne del pa.íz", en la pne.pahaeíbn de írsectící

daz natívoz u contra laA ouzar.ehaA del nanado. A la raiz de

ezta planta ze le conocen phnríedadeA írzec-tíeídoA nerohta_ 

da roh ( 1, 20, 75, 17, 21). 

ACreP ( 1), obtuvo un exthaeto de la natz eleetívo con

tna lanvaz de polílla, mozeaz, mozquítob e inzectcá comedo_ 

hez de hoía, con eXeetoz zímílahe.z a laz pí.ne.tJtír.az. El cí.6

lamíento de la amída ínAertícída extraída de PA -ta raiz ez re

nohtado ron lacobbon ( 17) u ron Domínguez u col ( 11), éztoz

últímoz phobanon el electo ínbeetíeída de la alínína ( N - í4o

butíl 2, 6, 8 decathíón amída), contha el gohgoío de 0iííol, 

compahandola eon el D. D. T. La alírína e,& obtenída de lo na,íz

del ehítemn a rartír de extnaceí6n alrnh6líea o con ,& olven

tez ohgánícoz, tia oue 6zta no ez bo.Puble. ní en dcídoz ní en

álealíz en zolucí6n acuoza. 

A e,& ta na.íz también ze te conocen electos antíbaete

híanob u anezt6zíco,&, la ha.tz be utílíza macerada en alcohol

pana alívíar el dolon de muela,&. Tambíen ez uzada como con

dímento de baboh nícante u en l.a phepahací6n de bebídaA al

coh6lícas corro el auloue, rana poteneíalízah bu aeeí6n ( 7, 
0

20, 21, 23) 

Aunoue el uso helerído de la rlanta meneíonada ezt6

zí.endo dezplazado pop el de mede.hnob ínácrtícídab o antírara

zítahíoz, eá ímpontante ahoban ezte típo de ínzeetícídaA na

tultale&, r_onvalídando exrehímentalmente su electo u uzo eomo

una alte.nnatíva rnoría. 

Pon otno lado tambíen ez ímportante el buzear rrnduc_ 

tnA ínzertíeídaz eon menon toxícídad a e4eetoz rebídualPA

tanto rana los anímales como paha e.l hombne. 
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El obíetívo de ezte tnabaío { rue, medín loz e{ eetoz ín

eeeticídaz , in vítno de£ extnacto a£ coh6fíco total de la naFz

de Nelíopz.fz £ onaívez aobne loe eztadíoz Ianvan,ioz 2 u 3 de

la mozca OPztllue ov.te. Eete Pe un csjuenzo mdz pOn AeZO£ P 1

el pnobte.ma que ocaa..iona la ín4eztaei6n panaz-itan.Ea de 0. 
ovdz en loz nebañoz ov.í noz u eapn.fnoz de nueztno pa.Lz . E£ 

poz. ible, uzo de zubztanciaz ínzectícídaz pnoduc.idaz en Méxí_ 
co, bn.indan.£a una excele.n.te attennat.iva en eetoz momentoz . 

EL anezente tnabajo ze ne.a.P. íz6 en el labonaton.io de
ta 4eceí6n de Fanmacolooía u Fíz.ío£ oq.£a, de Pa Facfi£ tad de

Eetudíoz Supen.íoxe4 Cuaut.itIán, de la Un.ívehe.idad Nac.iona£ 

Aut6noma de Méxíco. 
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M A T E R T A L V M E T O D 0 S. 

Este thabajo ae heal,izó con lahvas de la moaca Oes

thuz oví4 hecolectadaa en el hae.tho de Fexheh.ta México, de

cabezas de ov.i.nos u caph.ínoz. Se heeoleetahon lahvas tipo 2

u 3, tia queéataa non las que pueden obtenehee a. Cn abtíA o

dañah lab cabezaz. 

las lahvaa obte.nddaz Juehon depoa.ítadaa inmed.íatamen

te en una aofue< 6n de elohuho de zod.ío al 0. 85 %, paha ev<. 

tax la deah.ídhatacíón de laa m. íamaa duhante el thanapohte. 

26). Pozteh.ionmente se elas.í4ícahon conjohme a au estad.ío

de deaahhol.lo u ae eoloeahon al azah 10 lahvaa en cada caja

de Peth.í de la a. íqu.íente mancha: 

15 eajaa conteniendo lahvas tipo 2

15 cajas conteniendo lahvae tipo 3

Las cajaz de Pe.th,í contentan 15 ml de un medio de

cultivo phepahado paha las lahvas . Este medio ez una mod.íb.í

cac 6n del uzado poh Buahland ( 3), paha lahvas del guaano - 

bahhenadon. El medio paha las lahvas de 0. ov.ía ae phenaho- 

de la a. í.qu.íente. mancha: 

25 % de agah nutx.ít.ívo

12. 5 % de zanahe de ov.íno de,64ibh.ínada

62. 5 % de so£ ucíón . í4ot6n.íca de clohuho de aod.ío

al 0. 85 % 

Ad.íc.íonado con 100, 000 U. 1. de pendneíllna G pho

cafn.íca de estheptom<c.ina pox l..ítho. 

Los axupoz hechos eon lahvas tipo 2 u 3 6ueh6n some._ 

t.ídns a canco txatam,íentoa dílexentea, ocupando pana cada

thatamíento thea calas de Petni con 10 lahvaa cada una. Los

thatam.íentos usados Fuehon: 

0. 0 ma/ ml de exthacto total de ha.tz de ch.íleudn

0. 01 mq/ ml de extxacto total de Katz de ehíleucfn

0. 1 mq/ ml de exthaeto total de ha.tz de ch,ílcudn

1. 0 mg/ ml de extxacto totall de xatz de ch,ílcudn
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10. 0 mg/ ml de extnacto total de Aatz de chticudn

Eetae concenthaetonee de e.xthacto de natz juenon Lae

eoncenthaetone.e a Lae que quedaAon Lae eajae de Pettit que con

tenían el me.dto de eulttvo. 

Lae dohíá ueadae en Loe tnatamtentoe eon etmtlahee a

Lae empleadas pon PéAez ( 1981), cuando ptob6 Loe ejeetoe an

ttbacten4anoe del extnacto de. esta Katz, eontha Staphíloco

cue auieue y Eechentchta colt. 

El extnacto ee obtuvo a panto de las haleee de las

plantae necolectadae en la etertha del Ptnal, muntctpto de

VlctoA< a, en el estado de Guanaj.- lto, lugai que - se encuen

tha en el anea hepohtada pon ( 20, 21 ), las plantae 4ueion

detehmtnadae en el hehbahto de la Facultad de Ctenctae de

la UNAM.' 

La halz bue deeeeada u una vez molida ee eomett6 a

exthacet6n alcoh6ltea en un exthactoh ttpo Sohxlet, eon al

cohol etlltco abeoluto, a una tempehatuha de 70" C, haeta que

el alcohol apahecla incoloho en el exthactoA. Deepuée ee ee

tnajo el alcohol Poi deetílact6nhaeta obteneh doe peeoe taua

les ( conetantee) del extnacto ( 23 ). 

A panttn del extnacto coneenthado ee pnepahahon l.ae

dtluctonee antee menctonadae paAa l.oe * Aatamíentoz. Una vez

piepaiadaa las cajae de PetAí con el medto, las lahvae y

eue coneentnacíenee de extnacto neepeettvoe, ee mettenon a

una e8tu4a bactenloldglea a 370C; este momento ee eonetdei6

como ttempo ceho o tnteíal. 

Se hicíehon lectunae de lahvae vtvae u muentae a las

0, 24, 42 a 54 honae. Se tom6 como cAátento pana ta muehte

de las lanvae la Jalta de movtmtento de los eetíamae iezptha

tohtoe u la jalta de neepueeta a eettmuloe mecdntcoe. 

El expenímento ee somett6 a un andltete de vahtianza

u Aeghee- 6n multtple, eeaún el método de DAapeh ( 1966 ). 

Thabajo nealtzado poh el bt6lo,go Fnancteco Lohea. 
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EP modelo eetad.tetíco ueado / rue: 

y 

ik. -/
U ` 3 tOK+ 

Donde : 

ee Ya medía genehat. 

ji f K. Q ee la . - ée. íma obeenvaci6n de ta ¡(- ée.ima Ianva, con

el' tnatam.íento i- és¿ mr en et t.íempo C- ée. ímo. 

oCi es et . t.íempo l- éelmo ( t - 0, 24, 42 u 54 honas I

J3 . ee et -tna.tam.íen.to P ée. ímo ( k - 0 . 0 , 0. 07, 0 . 1 , 1 . 0 u

70. 0 mg/ m1 de extnacto alch6líco total de ta naíz de Heliop
e. ía Long. ípee) . 

rK ee ta ((- ée. ima lanva ( K = fanva . t.íro 2 « Canva t.í po 3

de la moeea 0eetnue ov.íe). 

e cá el ennon eonzídenado, oue ee dLetn, buue nonmalmente

con £ a medía ceno u deev.íacít1n eetandan: 

G CANe

También ee nea.2. íz6 la aeaanaci6n de med.íae pon et mé

todo de Tukeu de díjenencla m. ín.íma a. íbn.íj.ícat.íva nea.t u ho_ 

neeta ( DMSH) ( 7. 15 ). 

Ae.í mísmo ee eFeetúo un diaghama de tnauoeton.iaa, va

na conocen con qué poncentaíe pantíc.ípanón cada una de tae

van.í a bl eb . 

FACUITAD DE MEDICINA WWRINARIA Y T©DTfCNIA

BIBLIOTECA - U N A M
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R E S 11 L T A D 0 S: 

Loa heaultadoa ob.ten.ídoe ae pheaentan en la tabla

No. 1 rana las lahvaa . tipo 2 ( L2) y en la tabla No.' 2 pana

las larvae tipo 3 ( 13); donde la columna de la . ízqu.íenda co

hheaponde a loa tnatam.ientoa cada uno con thea Aepetde.íonea

a, b, u c; que eohheaponden a las thea cajas de PetAí usa_ 

das. La columna aupen.íon indica loa t.íempoa de lectuha en

hohaa, las leetuhaa anotadas eoAAeaponden al número de lar

vas v.ívaa de OeatAua ov.ía. Finalmente ae obtuvo la aumato

tía de x ( lahvaa v.ívaa pon tnatam.íento pon tiempo de leetu

Aa), y también la medía ( Er) de cada tnatam.íento pon tiempo

de lectuha, pana poden aaeah la medía de median poh tnatam.í

ento y la aumatoA[ a de x pon tnatam.íento. 

Lo mda aobnaeal.íente en la tabla 1 ea, la mayoA mon

tal.ídad en loe thatamtentoa de 1. 0 y 10. 0 mg/ ml, en loa tha

tam.íentod anteh.íohez no Ae notan d.íéehene.í.aa . ímpontantea en

el phomed.io de laAvae v.ívaa . 

En la tabla 2 encontramos una alta montal.ídad en to

dor loa thatam.íentoa. 

El ancfl..ia.ía de vah.íanza ( ANDEVA), éatd anotado en la

tabla No. 3. Aquí destaca la d.íActene.ía ex.íatente entAe la

F. calculada u la F. de tablao a una( P z 0•. 01, ésto . índica

son . ínualea. 

En la ptd4.íca No. i, ae . indican lar hephee.íonea entre

v,íabdl.idad de lanvaa tipo 2 u tiempo paha cada uno de loa

thatam.íentoa. 

La gAd6.íea No. 2, mueatha las Ae9Aee. íonea enthe v. íab.íUdad de

L3 y tiempo naba cada uno de loa thatam.íentoa. 
Laa hectaa que AepAeaentan loa tAatam.íentoe con 1. 0

y 10. 0 mg/ ml en laAva 2 muestran una mayoh pendiente que lar
Aeetaa de loa tAatam.íentoa anteh.ícAea; a. ín embarco en la gha

jica 2, la pendiente ea a. ím.ílaA en todas las Aeetaa, excepto

en el grupo control. 



En la gh66íca No. 3 ee hepheee.nta el númeho de taAvae

vtvae como ohdenada al ohígen de lae heGheeionee paha cada

thatamtento, contha thatamtentoe, aqui ee e.ncuenthán ezpheaa_ 

dae amboe ttpoe de lahvae L2 u L3. 

Nuevamente hebalta la heepueeta de L2 a lae doete m0
altae ( 1. 0 y 10. 0 ma/ ml de exthacto de halz). 

Loz heóultadob de la phueba de Tukeu ee encuenthan en

la tabla No. 4, paha lahvae ttpo 2 u 3. Anotando ah,( mtamo

lae d,¿Iehenclae enthe loe tnatamíentez. 

El dtaahama de thaueetonta ee achata en el eequema 1. 

Aquí notamoe que el. tiempo 6ue la vahtiable con mauch pohcen_ 

taje de pahticípact6n con un 81 % y le eíque el thatamtento

con 16. 72 %. 
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TABLA M 1

Redultadoe de sobhevívencla y montaltdad de Ianvaa típo 2 de
OeatAue ov. ie, tAatadae con extracto de Aalz de Heliopeíe Ion

atpee. 

TRATAMIENTO NUMERO DE LARVAS VIVAS X DE TRATAMIENTO

INICIOHORAS 42 HORAS 54 HORAS

Contrtot

0. 0 mq/ mI

a 10 10 7 5

b 10 10 9 7

c 10 9 8 3

x 30 29 24 15 98

R 10 9. 66 8 5 24. 5

0. 01 mq/ ml

a 10

b 10 7 6 5

c 10 8 7 6

j1x 30 23 19 17 89

Y 10 7. 66 6. 33 5. 66 22. 25

0. 1 mq/ mI

a 10 8 6 6

b 10 8 6 6

c 10 10 1 8

1—x 30 26 19 20 95

R 10 8. 66 6. 33 6. 66 23. 75

1. 0 ma / MI

a 10 5 4 1

b 10 7 3 2

c 10 5 5 5

í_- x 30 17 12 8 67

R 10 5. 66 4 2. 66 16. 75

10. 0 ma/ mI

a 10 4

h 10 3 1 1

C lo 3 2 1

x 30 10 5 5 50

x 10 3. 33 1. 66 7. 33 12. 5
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TABLA M 2

Reeultadoe de eobxevívencía u moxtalddad de laxvae tdpo 3 de
Oeetxue ovde, txatadae con extracto de raíz de Hel.íopede fon
g.cpée .. 

TRATAMIENTO NUMERO
Tmirió id

DE LARVAS
RaRAA 47

VIVAS

HORAA ; 4

X DE TRATAMIENTO

on xo

ORAS

0. 0 mg/ ml

a 10 7 2 1

b 10 7 5 3

e 10 4 3 3

1- x 30 18 10 7 65

R 10 6 3. 33 2. 33 16. 71

0. 01 mg/ mt

a 10 4 1 1

b lo 4 3 2

e 10 6 4 1

A~ -x 30 14 8 4 56

X 10 4. 66 2. 66 1. 33 14

0. 1 ma/ m1

a lo 4 3 3

b 10 5 2 2

e 10 4 3 2

x 30 13 8 7 58

r 10 4. 33 2. 66 2. 66 14. 5

1 . 0 mg/ ml

a 10 7 1 1

b 10 4 2 0

e 10 4 3 0

Éx 30 15 5 1 51 ; 

X 10 5 1. 66 0. 33 12. 75

10. 0 mg/ m1

a 10 4 2 0

b 10 5 2 2

e TO 3 2 1

x 30 1? 5 3 50

Y 10 4 1. 66 1 72. 5
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TABLA N 3

ANALISIS DE VARIANZA DEL RECUENTO DE LARVAS VIVAS

DE OestAus ovís TRATADAS COM EXTRACTO DE RAIZ DE
Helíonsís lonorea. 

FACTOR DE VARIACION P. L. S. C. C. 0. F. C. F. T. 

Entae 4Auros ( L2 u L 3 ) 3 1060. 581 353. 527 144. 528 3. 95' 

DentAo de 4Aupos EAAOn) 116 fí3. 146 2. 446

Total

F calculada. 

119 1344. 3f7 355. 973

PL0. 07) 

CLAVE DEL CUADRO: 

G. L. - hados de l.ibentad. 

S. C. - Suma de cuadAadoe. 

C. M1 - Cuadnado mediv. 

F. C. - F calculada. 

F. T. - F de tablas. 
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PRUEBA DE TUKEY . 

CLAVE TIPO DE LARVA TRATAMIENTO

ma/ ml. 

X DIFERENCIAS ENTRE LOS
TRATAMIENTOS

A 2 0. 0 8. 166 A= B, C A 4 D, E, F, G, H, I, J. 

E 2 0. 01 7. 416 B = A, C, D, F B # E, G, H, I, J. 

C 2 0. 1 8. 0 C- A, B, F C 4 D, F, G, H, I, J. 

1f 2 1. 0 5. 583 D 8, E, F, G, H, 1 D 4 A, C. 

E 2 10. 0 4. 25 E= D, F, G, H, I, J E 4 A, B, C. 

F 3 0. 0 5. 916 F- 8, C, D, E, G, H, 1, 1 F 4 A. 

G 3 0. 07 4. 666 G- D, E, F, H, I, J G 4 A, B, C. 

H 3 0. 1 4. 833 H D, E, F, I, J, G H ! A, B, C

1 3 1. 0 4. 25 1 D, E, F, H, J, G 1 / A, B, C, 

J 3 10. 0 4. 16 J- D, E, F, H, I, G J 4 A, B, C. 

D. ióexencia mínima e. ían.iAica.tiva honee.ta ( DMSH) = 2. 25 ( P40. 05) . 
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GRÁFICA M 1. 

REGRESIONES ENTRE VIABILIDAD DE LA LARVA 2 Y TIEMPO PARA CADA UNO DE LOS
TRATAMIENTOS. 

LARVAS n
VIVAS. 

1A. 11. n, 

m.E —. —. —.— 

mt a o 0 0 . _ 

ImC

11 — 11 v » " U Y> > v 77 i i[ Mrv ( 11Ohüb) . 
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GRÁFICA K 2

REGRESIONES ENTRE LA VIABILIDAD DE LA LARVA 3 Y TIEMPO PARA CADA UNO DE LOS
TRATAMIENTOS. 

LARVAS

VIVAS. 

CONTROL - - - - - 

0. 01 mg/ mC•-• -•-•-• 

Imt -" 

Imt•. ••• 

mC

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 TIEMPO ( hoaae). 
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GRAFICA 0 3. 

LARVAS VIVAS COMO ORDENADA AL ORIGEN DE LAS REGRESIONES DE CADA TRATAMIENTO
CONTRA TRATAMIENTOS. 

LARVAS

VIVAS. 
t

1

2 • 

3

0.• 1 0. 1 1. 0 10. 0
TRATAMIENTO

mg /• l . 



ESQUEMA N 1
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DIAGRAMA DE TRAYECTORIAS

134 1. 736060 TRATAMIENTO
731

16

A0.207274 TIPO D

n

fi.. 8. 4348 TIEMPO

fACI.)ITAD OE MEDICINA VETERINARIA r 100T` r..Nla
BIBLIOTECA. — U N A M
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El ancfl.íb. ib de vaníanza a una-(= 0. 01 mobtr6 que l.ab

med.íab de lanvab vdvaó rana cada uno de lob thatamtentoz y

t<rob de laAvab no enan . iaualeb: al Aeal.ízanbe la pnueha de

Tuheeu, ze encontn6 un compontam.fe.r.to d< 6ener.te del exthaeto

de natz bobne el númeho de lahvab v.ívab, depend.íente del t.í

ro de lanva ya que no apanecíenon d, íAct(e.ncía6 á gn.íljieat.tvaz

entre el rnomed.io dr lanvab v. ivaz del gnupo tezt.íao ( 0. 0 mal

ml) de extnacto de hatz u lob anupob tnatadob eon 0. 01, 0. 1, 

1. 0 u 10. 0 ma/ ml en lanva tipo 3 u bt pnodujehon d.ijehencíab

b. ign.í} ieat.ívab entne el nnomed.ío de £ ahvaz v.ívab del t.ípo 2

u lod tnatam.íentob de 1. 0 u 10. 0 mg/ ml, de extracto de raíz. 

S. ín embahgo ebta díehenc,ía en el compontam.íento pane

ce sen deb.ída a una dílenenc a en la víab<lídad de cada t.ípo

de lanva al med.ío . ín v.itno en oue be mar,tuv.íehon en el labo

naton.ío, durarte el e.xpen.ímento y no a un d.í4enente electo
de la ltatz bobne la¿ lanVab, o a re3í¿tenc.ía de la l.anva 3 a

la natz de Ch. i.leudn, ua aue el número de lanvab 6obrevív.íen

teb del t.ipo 3 , rue b. ígn.i. icat.ívamente menoh oue faz larvab

tíro 2, entne. lob loteb tebt.igob zín exthaeto de hatz. 

De aout be de.bpnende la po6.íb<l.ídad de que el e. j.ecto Lnbec

t.íc.ida de la hatz haua b. í.do enmabcahado pon la poca v. íab.íl.í

dad de ebta lonva al medío . in v.itn_o, ua que de eualcuích jon

ma lab lanvab mun. iehon u ébto hace que no haya d< 6enene.íab

b. ian.i6icat.ivoz enthe los lotez tnatadob u el tebt.ígo. 

Pon otno lado u de acuerdo con lab conb. ídehae.íoneb an

ten.ioneb el d.iagnama de thauectoh.íab mobtr6 que, la mayoft

rant.ir,irae.i6n bobne la van.íanza de lab med.íab, +. ue noft parte

del t.íempo eon un 81 % u en beoundo téhm.íno qued6 el tnata__ 

mlento con un 17 %, ébto ruede buaendh oue el medlo ut.ilíza_ 

do no + rue el adecuado o b. ien, oue eb una lanva con noca vía — 

E' iPi.?nd 4uena de bu med.ío natunal u aún dentho de él, ua oue
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Rogehd ( 26 ) kepo/tta una alta mortalidad 90. 2 a 93. 8 %, pa

Aa la pAimena generaei6n u 98. 5 a 99. 1 % pana la segunda ge

neAaci6n, de loe eetadiob inmaduros de Oee.tkua ovib en pobla

donee bilvebtree in vivo. Ente m. ísmo autora menciona una ma_ 

uoA mortalidad de laAvab tipo 3. Aproximadamente el 89% de

lab larvae encontradas en lob benoe de las eabezae de ov.ínoe

estaban mueAtae. Al reeolectaA L3 para thabajaA con ellas en
el labonatoA.ío, notaron out la mortalidad sue de 82 % de lab

recolectadas en el peA. fode de oetubne a marzo; bin embargo

lab larvas 3 Aecolectadab durante julio vivieron en un 100 % 

Esto eb muu ínte.Aeeante ya out en este trabajo lab larvae

juenon Aecolectadae durante el mee de bept.íembAe, probable_ 

mente estas larvae eoAAeeponden a la begunda geneAaei6n de

la que hace menci6n Rogers; aunque no lo podemos aeeveAaA

va que en Mfxico rae ee ha determinado el cielo n. í el némeAo

de ciclos que completa el Ce4tAu4 ov. íb. 

En cate sentido vale la pena llaman la atenei6n 4obAe

lob Aesultadob de expeA.ímentoe Aeal.ízadoe in vivo, en donde

se miden la eject.ívtdad de loe ineectieidae poA el número de

larvas muentae encontAadae al examén poet mortem dnícamente, 

sin eone.ídeAaA lac laAvae muertas que podr.fan habeA ex.íbt.ído

en lob senos desde antes del tratamiento; e. ítuae.í6n que be

podAta valorar can una roblaei6n de anímales eugícientemente

oAande para eacAi4iean también an.ímaleb a lob que no ee lee

kava tratado, coneideAando el número de laAvae mueAtab eneon

tnadas en ellos, como un FactoA a reatar en la mortalidad de

lac larvas encontradas en lob an.ímalee tratados. Esto ber.fa

ímncAtante sobre todo en Aeq.íom.eb donde se deeconoee el ciclo

de vida de las mosca. Aquí surge la . ímpoAtanc.ía de loa e.etu_ 

d.íoe in vitro, nnev,íos a lob in vivo, ua que en el pA.ímtk ea

so se puede controlan el número, tipo u viabilidad de lac

larvas antes del tnatam.íento. 

Bahen ( 3), menciona algo similar al AeeemendaA la evaluaei6n

ín vitro de loe antlparazitaA.íoe durante cub pr.ímerab etapas
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de, eótudío. 

En eondeeuencía nebulta de anan . ímnr, .tanc.ía paha eP

ebtud.io de lod ant.ipahabítah.iob enthe othab eodaó ek deáa

hhollah med.íoe de cubt,ívo adeeuadoe nue pertm.ítan Paz eobnev.í

vencía, en condícíonee de Pabonatoh.Cnd de onpan.íámob tan cb

th.íctamente depend.íentee como loa naháe.ítoe. 
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C O N C L U c i 0 11 E S

EQ exthacto a£ coh6e.íco de ha.íz de ch. í£ cudn heóu . tó

electivo como . ineecttcída a doe6íz de 1. 0 u 10. 0 ma/ m£, eobhe

la tanva 2 de Oeatnue ovle, cuando ee rhob6 . n vdtho, Aíendo

eete e4ec.to e.4tadlbt.ícamen.te b. i_gní6ícat.ivo a ( P40. 07). 

La lahva 3 de la moeea Oe.ethue o_v.íe mo3th6 menoh vía_ 

b.il.idad at mantenimiento . in v.i.tho oue Pa Partva 2 ( P.¿ 0. 05), 

en tae condicíonee menelonadab en ee. te thabaío. 

El tiemro Aue el rhíne.iral jactoh que actu6 eobhe £ a

mohtalidad . ín v. itho de tab Cahvae de Oeetnue o_v_<a eon 82 $ 

u en eequndo t6hm.ino ex thatam.ie.nto eon 17 %. 
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BUETZALCOATL

Ouetzalcóatl, fue quizás el más complejo y fascinante
de todos los Dioses mesoamericanos. Su concepto pri - 
mordial, sin duda muy antiguo en el área, parece ha - 
ber sido el de un monstruo serpiente celeste con fun- 
ciones dominantes de fertilidad y creatividad. A este
núcleo se agregaron gradualmente otros aspectos: la - 
leyenda lo había mezclado con la vida y los hechos -- 
del gran Rey sacerdote Topiltzin, cuyo titulo secerdo
tal era el propio nombre del Dios del que fue espe -- 
cial devoto. En el momento de la conquista, Quetzal— 
cóatl, considerado como Dios único desempeñaba varias
funciones: Creador, Dios del viento, Dios del planeta
Venus, héroe cultural, arquetipo del sacerdocio, pa- 
trón del calendario y de las actividades intelectua - 
les en general, etc. Un análisis adicional es necesa- 
rio para poder desentrañar los hilos aparentemente in
dependientes que entran al tejido de su complicada -- 
personalidad. 

IMPRESO EN LOS TALLERES DE: 

EDITORIAL- QUETZAL -COATI , S. A. 
MEDICINA No. 37 LOCALES 1 Y 2 ( ENTRADA POR PASEO DE LAS
FACULTADES) FRENTE A LA FACULTAD DE MEDICINA DE C. U. 

MEXICO 20, I F. TELEFONOS 658- 7166 - f 658. 1488
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