
4 
 

 
 

INFLUENCIA DE LUZ ARTIFICIAL NOCTURNA Y DE VARIABLES 
AMBIENTALES EN LA OVIPOSICIÓN DE DÍPTEROS NECRÓFAGOS (FAMILIA 

CALLIPHORIDAE) DE IMPORTANCIA FORENSE EN EL MUNICIPIO DE 
CHACHAGÜÍ, VEREDA EL CHORRILLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA CAROLINA GRANJA HINESTROZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 
PROGRAMA DE BIOLOGIA 

SAN JUAN DE PASTO 
2008 

 
 



5 
 

 
 

INFLUENCIA DE LUZ ARTIFICIAL NOCTURNA Y DE VARIABLES 
AMBIENTALES EN LA OVIPOSICIÓN DE DÍPTEROS NECRÓFAGOS (FAMILIA 

CALLIPHORIDAE) DE IMPORTANCIA FORENSE EN EL MUNICIPIO DE 
CHACHAGÜÍ, VEREDA EL CHORRILLO 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA CAROLINA GRANJA HINESTROZA 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Biólogo 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
Esp. GUILLERMO CASTILLO 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 
SAN JUAN DE PASTO 

2008 

 
 



6 
 

 
 
Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado son responsabilidad 
exclusiva del autor. Articulo 1 del acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1996, 
emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño. 

 

 



7 
 

 
 

                                                                                           Nota de aceptación 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
                                                                                      Director 

 
 

________________________ 
                                                                                     Jurado 

 
 

________________________ 
                                                                                    Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Juan de Pasto, Octubre de 2008 

 



8 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
A mis padres, mi hermano y a toda mi familia, por su apoyo incondicional que hizo 
que este proyecto fuera posible. 
 
A la Doctora Nancy Carrejo, de la Universidad del Valle por haberme orientado en 
el inicio del planteamiento de este proyecto.  
 
A mi asesor Guillermo Castillo, por su paciencia, apoyo, sugerencias y aportes 
durante todo el proceso del trabajo. 
 
Al Especialista Eduardo Amat del Instituto Alexander von Humboldt por su 
colaboración en la identificación de los especímenes. 
 
A mis Jurados Jhon Jairo Calderón y Jorge Salazar por su tiempo, disponibilidad 
aportes y recomendaciones. 
 
A Luz Marina Granja y Jaime Guerrero por el préstamo de las instalaciones de su 
finca para realizar este trabajo. 
 
A Mabel Delgado y a Liliana Hidalgo, por su amistad, compañía incondicional, por 
su apoyo durante la fase de campo y por el material bibliográfico. 
 
A Marian, Anny y Diego por su tiempo, aportes y por el registro fotográfico.  
 
A Mauricio Rodríguez, Auxiliar del Laboratorio de Entomología de la universidad 
de Nariño por su colaboración en el préstamo de material de laboratorio. 
 
Y finalmente a mis amigos de la U: Analú, Melissa, Zayda, Caro, Galo; a todos 
gracias por su amistad incondicional, por cada uno de los momentos compartidos 
y por todo lo que aprendí de ustedes y junto a ustedes. Asimismo a mis 
compañeros que de una u otra forma me dieron su apoyo y sus palabras de 
aliento en el momento oportuno. Gracias!!! 

 



9 
 

 
 

CONTENIDO 
 

pág. 
INTRODUCCION          17 
 
1. OBJETIVOS          19 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL         19 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS        20 
 
2. ANTECEDENTES         19 
 
3. FUNDAMENTO TEÓRICO        22 
 
3.1. CARACTERÍSTICAS DE CALLIPHORIDAE     23 
 
3.2. OVIPOSICIÓN DE CALLIPHORIDAE      26 
 
3.3. FACTORES QUE AFECTAN LA OVIPOSICIÓN     27 
 
3.3.1 Luz y sombra          27 
 
3.3.2 Temperatura          28 
 
3.3.3 Humedad          29 
 
3.3.4 Estímulos químicos         29 
 
3.3.5 Feromonas          30 
 
3.3.6 Ritmos circadianos         30 
 
4. MATERIALES Y MÉTODOS        31 
 
4.1 FASE DE CAMPO         31 
 
4.1.1 Pre-muestreo          31 
 
4.1.2 Área de estudio         31 
 
4.1.3 Montaje          33 
 

 



10 
 

4.1.4 Modelo experimental         33 
 
4.1.5 Monitoreos          33 
 
4.1.6 Cámaras de Cría         34 
 
4.1.7 Fijación y Conservación        34 
 
4.2 FASE DE LABORATORIO        34 
 
4.2.1 Estados inmaduros         34 
 
4.2.3 Adultos           35 
 
4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO        36 
 
5. RESULTADOS          37 
 
6. DISCUSIÓN          44 
 
7. CONCLUSIONES         51 
 
8. RECOMENDACIONES         52 
 
BIBLIOGRAFIA          53 
 
ANEXOS           58 

 
 



11 
 

 
 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 
Tabla 1. Lista preliminar de especies de Calliphoridae reportadas para 
Colombia           25 
Tabla 2. Oviposiciones de L. eximia registradas en el sitio A    41 
Tabla 3. Oviposiciones de L. eximia registradas en el sitio B    41 
Tabla 4. Duración y longitud de los estados preimaginales en L. eximia 
en el sitio de estudio a una temperatura promedio de 21°C    42 

 

 



12 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 
Figura 1 y 2. Ubicación del atrayente en la jaula de protección en el Sitio A 
durante el día y la noche         32 
Figura 3. Ubicación del atrayente en la jaula de protección en el Sitio B  
durante el día          32 
Figura 4. Diseño de las cámaras de cría utilizadas durante el experimento 35 
Figura 5. Fijación y conservación de larvas, pupas y adultos en frascos  
de vidrio etiquetados         35 
Figura 6. Adulto de L. eximia en el hígado      38 
Figura 7. Racimo de huevos de L. eximia en los pliegues del hígado  38 
Figura 8. Número de oviposiciones de L. eximia registradas por hora 
durante todo el muestreo         39 
Figura 9. Oviposiciones de L. eximia durante los meses de muestreo  
en ambos sitios          39 
Figura 10. Temperatura y humedad relativa promedio por horas en el mes 
de junio y oviposiciones registradas       40 
Figura 11. Temperatura y humedad relativa promedio por horas en el mes 
de julio y oviposiciones registradas       40 
Figura 12. Huevos depositados por L. eximia      42 
Figura 13. Larvas en tercer instar de L. eximia      43 
Figura 14. Espiráculos posteriores de L. eximia     43 
Figura 15. Pupas de L. eximia        43 

 



13 
 

 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 
Anexo A. Medio de cría         58 
Anexo B. Familia Sarcophagidae        58 
Anexo C. Pupas de Sarcophagidae       59 
Anexo D. Adulto de Sarcophagidae       59 
 

 



14 
 

 
 

GLOSARIO 
 
ENTOMOLOGÍA FORENSE: es el estudio de los insectos y otros artrópodos 
relacionados a los cadáveres, como herramientas forenses para datar decesos y 
en muchos casos estimar causas y lugar del evento. 
ESTADÍO PREIMAGINAL: corresponde a todos los estadíos anteriores al adulto: 
huevos, larvas y pupas. 
FEROMONA: sustancias químicas que actúan como mensajeras, influyendo sobre 
el comportamiento de otros individuos de la misma especie.  
FOTOPERIODO: duración de los periodos diarios de luz y oscuridad a los que 
están sometidos los organismos.  
FOTÓTROFO: organismos que se estimulan con la luz. 
HEMBRA GRÁVIDA: hembra preparada para desovar. 
HIGRORECEPTORES: receptores microscópicos que permiten percibir cambios 
en la humedad del entorno. 
INSTAR: termino adoptado del inglés para referirse a cada uno de los estados 
larvales que presentan los dípteros. 
INTERVALO POST-MORTEM (PMI): Estimación de la fecha del deceso a partir de 
datos entomológicos.  
LARVA: estado inmaduro de un insecto que se da entre el estado de huevo y el 
estado de pupa. 
MIASIS: estado infeccioso provocado por larvas de moscas que penetran en el 
cuerpo y parasitan en el, especialmente en las heridas y en las mucosas. 
NEÁRTICA: relativo a la parte septentrional de América. 
NECRÓFAGO: organismo que se alimenta directamente de la materia en 
descomposición. 
OVÍPARO: animales que producen huevos que eclosionan después de ser 
expulsados del cuerpo de la madre. 
OVIPOSICIÓN: expulsión de los huevos en especies ovíparos. 
PROPLEURA: cada una de las caras laterales de un segmento. 
PUPA: estadio de transformación metamórfica, usualmente inmóvil, que ocurre 
entre el ultimo estado larval y el estado adulto. 
PUPARIO: cubierta en forma de barril formada por el endurecimiento de la 
cutícula.  
RITMOS CIRCADIANOS: patrones de actividad que duran aproximadamente un 
día. 
SARCOSAPRÓFAGO: organismos que se alimentan de materia en 
descomposición.  
SUCESIÓN: sustitución o adición de especies necrofílicas.  
TERMORECEPTORES: receptores microscópicos que permiten percibir cambios 
en la temperatura. 
VIVÍPARO: se refiere a hembras que ponen larvas vivas y no huevos. 
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RESUMEN 
 
Calliphoridae agrupa a dípteros de hábitos necrófagos, considerados como los 
indicadores forenses más precisos en la estimación del Intervalo Post Mortem 
(PMI), ya que en condiciones favorables son los primeros insectos en localizar y 
ovipositar en un cuerpo en descomposición, por lo tanto, para realizar una 
estimación más precisa del PMI es esencial conocer el tiempo exacto en el que 
ocurre la oviposición y las condiciones medioambientales que pueden influir sobre 
este proceso. El presente estudio tuvo como objetivo, conocer el efecto que tiene 
tanto la luz solar como la luz artificial sobre la respuesta ovipositoria de 
Calliphoridae y determinar sí la luz artificial estimula a las hembras a ovipositar en 
la noche, para esto se utilizó como atrayente trozos de hígado de res, los cuales 
se sometieron a los diferentes tratamientos: durante el día a luz solar, y en la 
noche a luz artificial y ausencia de luz, el experimento se llevó a cabo en la vereda 
el Chorrillo, Municipio de Chachagüí durante los meses de Junio y Julio del 2006. 
La especie encontrada en el sitio de estudio fue Lucilia eximia (Wiedemann, 1819) 
que presentó una actividad diurna, el total de sus oviposiciones se registraron 
durante el día, la luz artificial utilizada durante la noche no fue un factor 
estimulante para que las hembras de esta especie realizaran sus puestas. En este 
estudio se presenta los horarios de oviposición, los rangos de temperatura y 
humedad relativa favorables para la oviposición diurna y las posibles variables que 
podrían retardar el proceso. Finalmente se hace referencia a la duración del ciclo 
de vida de L. eximia, bajo las condiciones ambientales que presenta la zona de 
muestreo, esto con el fin de contribuir a futuras investigaciones en el campo de la 
entomología forense. 
 
Palabras claves: Calliphoridae, Lucilia eximia, necrófago, oviposición, entomología 
forense. 
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ABSTRACT 
 
Calliphoridae is a dipterous family with necrophagous habits, which is considered 
the most precise indicator in the estimation of post mortem interval (PMI), due to in 
favorable conditions, this family is the first insects that localized and oviposit in a 
corpse. Therefore to make an estimation of PMI is important to know the time of 
oviposition and the environment conditions which could influence this process. The 
objective of this study was know the effect of the sunlight and the artificial light in 
the oviposition of Calliphoridae. Furthermore, determine if the artificial light 
stimulates females flies to oviposit at night. Therefore, pieces beef liver was used 
as baited in three treatments: during the day with sunlight, at night with artificial 
light and without light. This research carried out in the vereda el Chorrillo, 
Chachagüí municipality during June and July of 2006. Lucilia eximia (Wiedemann, 
1819) was the specie identified, all of its ovipositions were registered in the day 
while at night, the artificial light was not a stimulating factor makes flies oviposit. In 
this paper its present the oviposition schedule temperature and humidity as 
favourable factors for oviposition and variables that could delay this process. 
Finally, is described the life cycle of L. eximia in relation to the environment 
conditions of the area of study in order to contribute with subsequent researches in 
the forensic entomology field. 
 
Key Words: Calliphoridae, Lucilia eximia, necrophagous, oviposition, forensic 
entomology. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los estudios forenses, el uso de insectos necrófagos como indicadores 
biológicos para la determinación del Intervalo Post-mortem (PMI), es cada vez 
mas frecuente sobre todo en cadáveres en estado avanzado de descomposición, 
en casos de muertes violentas o cuando las circunstancias y/o el lugar de la 
muerte son desconocidas. Una de las familias más empleadas para resolver este 
tipo de casos es Calliphoridae, debido a que las hembras son las primeras en 
acudir a depositar sus huevos y el proceso de desarrollo de las larvas se lleva a 
cabo sobre los cuerpos en descomposición; es decir si se conoce el tiempo exacto 
de oviposición de una especie determinada y el tiempo de desarrollo de estos 
insectos, se puede determinar el tiempo transcurrido desde la muerte. Sin 
embargo el desconocimiento de los patrones de actividad y de los posibles 
factores que puedan influir en la actividad de las moscas podría retrasar o 
estimular el proceso de oviposición, lo que conllevaría a hacer una estimación 
errónea del PMI.  
 
Las especies de Calliphoridae cumplen un papel muy importante en la estimación 
del PMI gracias a sus particulares características, sin embargo, existen pocos 
estudios sobre su actividad y oviposición. La mayoría de las investigaciones se 
han llevado a cabo en países de Norteamérica, Europa e India; tanto en ambientes 
naturales como en condiciones controladas de laboratorio. Los resultados 
obtenidos son contradictorios y su posible oviposición nocturna aun sigue en 
debate, mientras autores como Greenberg1, Singh & Bhart’s2 y Kirkpatrick3 apoyan 
la existencia de la oviposición nocturna, especialmente en condiciones de alta 
temperatura y alta humedad, otros como Tessmer et al4, Spencer5, Baldridge et 
al6, Amendt et al7 y Wooldridge et al8, están en desacuerdo planteando que la 
actividad de las moscas en condiciones naturales solo puede ser diurna.  

                                                           
1
GREENBERG, B.  Nocturnal oviposition behavior of blow flies (Calliphoridae). En : Journal Medical 

Entomology.  Vol. 27, No. 5 (1990); p. 807-810. Citado por: KIRKPATRICK, Ryan.  Nocturnal light and 
temperature influences on necrophagous carrion- associating blow fly species (Diptera: Calliphoridae) of 
forensic importance in Central Texas.  Texas, 2004, p. 7. Thesis (Master of Science). Texas A&M University. 
2
SINGH, Devinder and BHARTI, Meenakshi.  Further observations on the nocturnal oviposition behavior of 

blowflies (Diptera: Calliphoridae). En : Forensic Science International.  Vol. 120 (2001); p. 124-126. 
3
KIRKPATRICK, Op. cit., p. 44. 

4
TESSMER, J.; MEEK, C. and WRIGTH, V.  Circadian patterns of oviposition by necrophilous flies (Diptera: 

Calliphoridae) in Southern Louisiana. En : Southwestern Entomologist.  Vol. 24 (1995); p. 439–445. Citado por: 
SINGH and BHARTI, Op. cit., p.124. 
5
SPENCER, Julie.  The nocturnal oviposition behaviour of blowflies in the southwest of Britain during the 

months of august and September. London, 2002, 69 p.  Thesis (Master of Entomology). Bournemouth 
University.  School of Conservation Sciences. 
6
BALDRIDGE, Robert; WALLACE, Susan and KIRKPATRICK, Ryan.  Investigation of nocturnal ovoposition by 

necrophilous flies in Central Texas. En : Journal Forensic Science.  Vol. 51, No. 1 (2006); p. 125-126. 
7
AMENDT, J.; ZEHNER, R. and RECKEL, F.  The nocturnal ovoposition behaviour of blowflies (Diptera: 

Calliphoridae) in Central Europe and its forensic implications. En : Forensic Science International. (2007); p. 1-
4. 
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Ya que en Colombia no hay publicaciones científicas puntuales sobre el proceso 
de oviposición en Calliphoridae y teniendo en cuenta la gran importancia de esta 
familia en las ciencias forenses, en este estudio se presenta aportes sobre las 
condiciones medioambientales que afectan la actividad y oviposición de una de las 
especies claves en la Entomología forense, L. eximia, bajo condiciones de luz 
natural y artificial en un ambiente natural en un intervalo de 24 horas, también 
expone las horas del día en que se presenta con mayor frecuencia la oviposición, 
datos que contribuirían a la estimación de un PMI más acertado. Para este 
experimento se utilizó como atrayente hígado de res el cual fue expuesto en el 
ambiente a los diferentes tratamientos: luz solar, luz artificial y ausencia de luz, en 
dos sitios con características similares tanto en horas diurnas como en horas 
nocturnas, los muestreos se realizaron durante los meses de junio y julio del 2006. 
 
En cuanto a la contribución de esta investigación en el campo de la Entomología 
forense para el Departamento de Nariño, mas exactamente para el Municipio de 
Chachagüí es la ampliación del reporte de las especies necrófagas locales, su 
actividad ovopositoria en ambientes naturales, además del conocimiento acerca 
de la duración de los diferentes estados de la metamorfosis en las especies 
encontradas, observaciones que son aplicables en las ciencias forenses para la 
estimación de un PMI más preciso que el logrado con los métodos forenses 
tradicionales. Además en la mayoría de casos se convierten en una herramienta 
de gran utilidad ya que permiten recopilar información acerca del lugar y las 
circunstancias de la muerte, posicionándose sin duda como una técnica 
complementaria en el esclarecimiento de sucesos criminales y de total 
aplicabilidad en el Sistema Penal Acusatorio implantado recientemente en 
Colombia. 
 

                                                                                                                                                                                 
8
WOOLDRIDGE, J.; SCRASE, L. and WALL, R.  Flight activity of the blowflies, Calliphora vomitoria and Lucilia 

sericata, in the dark. En : Forensic Science International. (2007); p. 1-4. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la influencia de la luz artificial nocturna y de factores ambientales en la 
oviposición de dípteros necrófagos de la familia Calliphoridae de importancia 
forense en el corregimiento del Chorrillo Municipio de Chachagüí. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Determinar el horario de oviposición de individuos de la familia Calliphoridae en 
un intervalo de 24horas. 
 

Evaluar la precisión de Calliphoridae como indicadores forenses en un intervalo 
de 24 horas. 
 

Describir el ciclo de vida in vitro de las especies de Calliphoridae encontradas. 
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2. ANTECEDENTES 
 
Las moscas han sido utilizadas como herramientas forenses desde el siglo XIII, 
según se documenta en un Manual de Medicina Legal Chino al referirse a un caso 
de homicidio en el que apareció un aldeano degollado por una hoz, para resolverlo 
hicieron que todos los campesinos de la zona, depositaran sus hoces en el suelo, 
al aire libre, observando que solo a una de ellas acudían las moscas, lo que llevó a 
concluir que el dueño de dicha hoz debía ser el asesino, pues las moscas eran 
atraídas por los restos de sangre que habían quedado adheridos al “arma” del 
crimen9. Siglos más tarde, el primer Occidental que comenzó a utilizar los insectos 
como indicadores forenses, fue Bergeret10 en 1855 afirmando que la aglomeración 
de éstos en los cuerpos indicaba su estado de descomposición. 
 
Por otra parte, se ha aceptado que las moscas son usualmente diurnas y 
relativamente inactivas en la noche11, no obstante, este asunto aun sigue en 
discusión, uno de los primeros en sugerir la posibilidad de que moscas 
especialmente de la familia Piophilidae podrían ovipositar en la oscuridad fue 
Motter12 en el año de 1898, al observar la presencia de Piophila casei en tumbas 
que estaban a seis pies de profundidad lo que se convirtió en un valioso aporte 
para futuras investigaciones en otras familias de dípteros. Décadas más tarde, en 
1951, observaciones hechas por Green13 demostraron que la actividad nocturna 
también ocurría en Calliphoridae al notar que en los mataderos la actividad de 
vuelo y la oviposición de Calliphora ocurrían en la noche, mientras que en el 
género Lucilia era durante el día. Ya en 1990 Greenberg14 propuso que Calliphora 
vicina (Robineau- Desvoidy), Phormia regina (Meigen) y particularmente Lucilia 
sericata (Meigen) podían ovipositar ocasionalmente en los restos putrefactos 
durante la noche. Por otra parte Tessmer et al15 en 1995 realizaron un estudio en 

                                                           
9
CONGRESO IBÉRICO DE ENTOMOLOGÍA. (9º : 2000 : Zaragoza). [en línea]. Zaragoza (España): Memorias 

del IX Congreso Ibérico de Entomología, Julio 2000 [citado Junio del 2004]. Disponible en internet: 
http://www.accesosis.es/~entomologialegal/. 
10

BERGERET, M.  Infanticida, momification du cadavre. Decouverte du cadáver d`un enfant nouveau-ne dans 
une cheminee ou il setait momife. Determination de l`epoque de la naissance par la presence de nymphes et 
de larves d`insects dans e cadáver et par lètude de leurs metamorphoses. En : Ann. Hyg. Med. Leg.  Vol. 4 
(1855); p. 442-452. Citado por: HALL, R.  Medicocriminal Entomology.  En : CATTS, Paul and HASKELL, 
Neal.  Entomology and death: a procedural guide.  Clemson, South Carolina : Joyce’s print Shop, 1990. p. 3.  
ISBN 0-9628696-0-0. 
11

PAYNE, J. A.  A summer carrion study of thebaby pig Sus scrofa Linnaeus. En : Ecology.  Vol. 46 (1965); p. 
592-602. Citado por: WOOLDRIDGE; SCRASE and WALL, Op. cit., p. 1. 
12

MOTTER, M. G.  A contribution to the study of the fauna of the grave. A study of one hundred and fifty 
disinterments, with sone additional experimental observations. En : Journal of the New Cork Entomological 
Society.  Vol. 6 (1898); p. 201-223. Citado por: SMITH, Kenneth.  A Manual of Forensic Entomology.  Ithaca, 
New York : Cornell University Press, 1986.  p. 92.  ISBN 0-8014-1927-1. 
13

GREEN, A. A.  The control blowflies infesting slaughterhouses. 1. Field observations on the habits of the 
blowflies. En : Annals applied Biology.  Vol. 38 (1951); p. 475-494. Citado por: SMITH, Op. cit., p. 103.  
14

GREENBERG, Op. cit. Citado por: KIRKPATRICK, Op. cit., p. 7. 
15

TESSMER; MEEK and WRIGTH, Op. cit. Citado por: KIRKPATRICK, Op. cit., p. 8. 
 



21 
 

el sur de Louisiana utilizando como fuente de luz artificial lámparas de vapor de 
sodio y de mercurio y concluyeron que la oviposición de moscas Calliphoridae no 
ocurría en la noche como lo había planteado Greenberg y que el proceso de 
oviposición se regia por los ritmos circadianos. 
 
Posteriormente, en el 2001, Singh & Bharti16 en Patiala, India observan que 
especies de Calliphoridae como Calliphora vicina (Meigen), Chrysomya 
megacephala (Fab.), Chrysomya rufifacies (Macquart), depositaban sus huevos 
aun en ausencia de luz artificial apoyando la hipótesis de Greenberg. Un año más 
tarde en el suroeste Británico, Spencer17 llevo a cabo un experimento en un sitio 
totalmente aislado de luz artificial y propuso que la oviposición nocturna por parte 
de la familia Calliphoridae no se producía. En Texas en 2004, Kirkpatrick18 planteó 
que la oviposición nocturna de Lucilia eximia (Wiedemann) y Cochliomyia 
macellaria (Fabricius) puede darse bajo la combinación de ciertas condiciones 
como la presencia de luz artificial Halógena, baja presión atmosférica y 
temperaturas nocturnas mayores de 26°C. Sin embargo, en el 2006, en este 
mismo lugar Baldridge et al19, utilizando trozos de carne vacuna, cadáveres de 
cerdos o ratas tanto frescos como de 48 hrs de descomposición y como fuente de 
luz lámparas de vapor de mercurio registró que no había actividad ovipositoria 
nocturna por parte de estos insectos. 
 
En el 2007 se publicaron dos estudios, el de Wooldridge et al20, que demostró que 
la actividad de vuelo de Calliphora vomitoria y Lucilia sericata, disminuía en la 
oscuridad y en baja intensidad de luz en condiciones de laboratorio; y 
recientemente Amendt et al21, en Europa revela que la oviposición nocturna puede 
ocurrir en completa oscuridad en condiciones de laboratorio y a temperaturas de 
25°C, pero no en condiciones naturales.  
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3. FUNDAMENTO TEORICO 
 
En los cadáveres se produce una progresión sucesiva de artrópodos que utilizan 
los restos en descomposición como alimento y como extensión de su hábitat. Esta 
sucesión de artrópodos es predecible ya que cada etapa de la putrefacción de un 
cadáver atrae selectivamente a una especie determinada22. El conocimiento de 
esta sucesión es una herramienta importante en estudios forenses para estimar el 
intervalo desde la muerte, a partir de las especies de organismos encontradas en 
el cuerpo23; el periodo comprendido entre la muerte de un individuo y el 
descubrimiento del cuerpo es conocido como Intervalo Post-mortem o PMI24, se 
usa la sigla PMI del Inglés Post Mortem Interval, debido a que la sigla IPM como 
sería en Español puede confundirse con el Índice de Mortalidad Promedio utilizado 
en todo el mundo en el tema de control de plagas25. 
 
Cada grupo de artrópodos juega un rol dado en los diferentes estados de 
descomposición de la material orgánica, que se define por los hábitos alimenticios 
de sus miembros26. La clasificación usual de la fauna sarcosaprófaga los divide 
dentro de cinco diferentes grupos ecológicos: necrófagos, los cuales arriban 
primero y se alimentan directamente del cuerpo; los necrófilos, los cuales se 
alimentan de los necrófagos ya sea por depredación o parasitismo; omnívoros, 
que se alimentan del cuerpo y la fauna asociada; oportunistas, que usan el cuerpo 
como refugio, fuente de calor, etc. y los incidentales, cuya presencia se debe a la 
casualidad27. 
 
Los necrófagos, representados por la familia Calliphoridae, son los primeros 
organismos en arribar a un cuerpo en descomposición28 y son determinantes para 
establecer el tiempo de muerte29, gracias a su complejo desarrollo que permite 
estimar con bastante exactitud, su edad y por lo tanto el tiempo que llevan en el 
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cuerpo30; estos descomponedores de cadáveres, son muy influenciados por las 
condiciones ambientales31, cambian en función de la localidad geográfica, de la 
estación anual, del ambiente y de muchas otras variables32, lo que ayuda a 
proporcionar información fundamental sobre la fecha y circunstancias de la 
muerte33 sobre todo cuando el tiempo transcurrido entre la muerte y el hallazgo de 
los restos es de semanas, meses o aún mayor, estos insectos son una de las 
evidencias más fuertes; así, la entomología forense puede ser el único medio para 
determinar el IPM34. 
 
Existen varios factores que pueden causar un retraso en la colonización de un 
cuerpo por parte de estos insectos tales como la lluvia, las bajas temperaturas o la 
inaccesibilidad al mismo, así mismo los patrones de actividad diurna y el 
comportamiento de la oviposición de la moscas durante la noche son dos aspectos 
importantes que todavía están en discusión35. Generalmente las especies de 
Calliphoridae son consideradas como inactivas en la noche36, como resultado, una 
víctima asesinada durante la noche no podría ser colonizada antes de la mañana 
siguiente, esto puede llevar un a considerar una discrepancia entre el cálculo del 
PMI y el actual tiempo de muerte superior a 12 horas37.  
 
3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CALLIPHORIDAE 
 
Moscas por lo general azules o verdes con brillo metálico, se diferencian de las 
Sarcophagidae por tener dos setas notopleurales, las setas post-humerales 
colocadas lateralmente respecto a las presuturales, propleura y prosterno piloso y 
setas esternopleurales 2:1 ó 1:138. Su biología es muy variada: generalmente 
necrófagos, también los hay depredadores y parasitoides de caracoles y lombrices 
de tierra; algunos son huéspedes de termiteros; otros, de importancia médica y 
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veterinaria, como las especies que producen miasis en aves y mamíferos, entre 
ellos al hombre39.  
 
Calliphoridae tiene un alto grado de asociación con el hombre, se alimenta y se 
desarrolla a partir de excretas, basura, materiales en descomposición y cadáveres 
de diversos tipos de animales40. Los adultos requieren energía para volar, y 
consumen azúcares, que buscan en las flores o sobre frutas maduras y blandas, 
como las uvas. Las hembras requieren también proteínas para poner huevos 
fértiles; muchas veces las obtienen de las sustancias sobre las cuales depositan 
sus huevos41. La gran mayoría de las hembras de especies de Calliphoridae 
conocidas hasta ahora, son ovíparas a excepción de dos especies Europeas 
introducidas en Estados Unidos que son vivíparas y otra Bellardia agilis (Meigen) 
que se estableció en Nueva Jersey y estados contiguos42.  
 
Tradicionalmente se menciona a éstos dípteros como los primeros colonizadores 
del cadáver, donde cumplen la mayor parte de su ciclo vital43, además parecen ser 
los principales devoradores de los tejidos blandos y húmedos con un grado de 
descomposición menor44; por lo tanto son considerados como los indicadores 
forenses más precisos en la determinación del intervalo post-mortem (PMI)45.  
 
Otras características de las moscas están relacionadas con su morfología y 
fisiología, como la capacidad de detectar el olor emanado por un cadáver a 
kilómetros de distancia y el tamaño pequeño que les facilita el acceso a casi 
cualquier lugar, ya sea un sótano, el baúl de un auto o una habitación cerrada, 
logrando ser las primeras en hallar un cadáver, su capacidad de volar les permite 
desplazarse a grandes distancias en tiempos relativamente cortos46, cuando el 
sonido de su zumbido, es fuerte y continuo, usualmente indica la presencia de 
carroña en la zona47. 
 
La familia Calliphoridae tiene una amplia distribución, desde el extremo Norte 
continental, hasta Islas subantárticas; la mayor diversidad corresponde a la región 
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Afrotropical, siendo América del Sur la que posee menor diversidad específica48. 
Se presume que existen aproximadamente 1000 especies en el mundo, de las 
cuales solo 126 se encuentran en el Neotrópico49. En Colombia, según la 
recopilación hecha por Pape, Wolff y Amat50, se registran hasta el momento 29 
especies agrupadas en cuatro subfamilias (tabla 1).  
 
Tabla 1. Lista preliminar Especies de Calliphoridae reportadas para Colombia 
 

Subfamilias Especies 

Mesembrinellinae 

Eumesembrinella quadrilineata (Fabricius, 1805) 
Huascaromusca aeneiventris (Wiedemann, 1830) 
Huascaromusca decrepita (Séguy, 1925) 
Mesembrinella apollinaris (Séguy, 1925) 
Mesembrinella bicolor (Fabricius, 1805) 
Mesembrinella umbrosa (Aldrich, 1922) 

Chrysomyinae 

Chloroprocta idioidea (Robineau-Desvoidy, 1830) 
Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) 
Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) 
Chrysomya rufifacies (Macquart) 
Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1775) 
Cochliomyia hominivorax (Coquerel, 1858) 
Hemilucilia segmentaria (Fabricius, 1805) 
Hemilucilia semidiaphana (Rondani, 1850) 
Hemilucilia melusina (Dear, 1985) 
Paralucilia adespota (Dear, 1985) 
Paralucilia fulvicrura (Robineau-Desvoidy, 1830) 
Paralucilia fulvinota (Bigot, 1877) 
Sarconesiopsis chilensis (Macquart, 1843) 
Chlorobrachycoma splendida (Towsend, 1918) 
Compsomyiops boliviana (Mello, 1968) 
Compsomyiops verena (Walker, 1849) 
Compsomyia melloi (Dear, 1985) 

Calliphorinae Calliphora nigribasis (Macquart, 1851) 

Luciliinae 

Blepharicnema spendens (Macquart, 1843) 
Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830) 
Lucilia eximia (Wiedemann, 1819) 
Lucilia purpurescens (Walker, 1837) 
Lucilia sericata, (Meigen, 1826) 

Fuente: Pape, Wolff y Amat51 
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Los géneros Lucilia y Chrysomya son considerados como los más importantes en 
la estimación de la duración del PMI en la Entomología forense52 aunque las 
especies pueden variar en abundancia de una región a otra en diferentes hábitats 
o estaciones53. 
 
3.2 OVIPOSICIÓN DE CALLIPHORIDAE 
 
La atracción de los dípteros por los cuerpos putrefactos involucra un amplio rango 
de fases como la activación inicial, orientación y el aterrizaje que culminan con la 
postura54. Cada fase requiere una combinación de señales visuales, olfatorias y 
táctiles55. Bajo condiciones ecológicas favorables, las hembras de la familia 
Calliphoridae son atraídas rápidamente a los cadáveres después de la muerte56, 
por los gases desprendidos por este, como el amoniaco (NH3), el ácido sulfúrico 
(SH2), el nitrógeno libre (N2) y el anhídrido carbónico (CO2)

57. Si hay acceso al 
cadáver los adultos se alimentaran de algunas secreciones, incluyendo sangre y la 
hembras grávidas rápidamente depositaran los huevos en este58. 
 
Calliphoridae pone sus huevos en los orificios naturales del cuerpo como boca, 
nariz, ojos y oídos59 aunque no hay que descartar como lugar de puesta la zona 
de contacto del cuerpo con el sustrato, posiblemente porque en esa zona es 
donde se acumulan los fluidos corporales, lo que provee una humedad adecuada, 
así como una temperatura más estable60. Se ha estimado que cada hembra puede 
colocar de 2000 a 3000 huevos en un período de tres semanas61. El número de 
huevos depende del estado nutricional de la hembra y de su tamaño corporal; 
existe una relación inversa entre el tamaño del huevo y el número de huevos por 
racimo62.  
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Los huevos de cada puesta, normalmente eclosionan todos a la vez63, tienen un 
tamaño aproximado de 2 milímetros (mm); Calliphoridae presenta tres estados 
larvales: el primero tiene un tamaño de 5 mm, en el segundo 10 mm y en el tercer 
estado larval mide 17 mm aproximadamente. Al finalizar el tercer estado las larvas 
se mueven lejos del cuerpo, este estado se conoce como prepupa, y mide 12 mm 
de longitud. La prepupa gradualmente toma un color más oscuro con los días y 
pasa a ser pupa que mide 9 mm64. En géneros como Lucilia y Chrysomyia que son 
activos a partir de los 13°C, los huevos pueden eclosionar entre las 10 y las 52 
horas a partir de la puesta, la etapa larval dura entre 5 y 11 días y la pupación 
varía de forma importante ya que a unos 13°C dura entre 18 y 24 días mientras 
que a temperaturas de 31°C puede reducirse a entre 6 y 7 días65. 
 
3.3 FACTORES QUE AFECTAN LA OVIPOSICIÓN 
 
Los principales factores que controlan la oviposición y la tasa de desarrollo de los 
insectos sarcosaprófagos son la temperatura y la humedad relativa66. No obstante 
parece ser que los estímulos olfativos externos, los estímulos táctiles y sobre todo 
componentes endógenos de las hembras como el estado de desarrollo del ovario 
pueden influir de manera directa sobre el proceso67. A continuación se explican 
algunos factores que pueden inhibir y/o estimular el proceso de oviposición en 
Calliphoridae. 
 
3.3.1 Luz y sombra.  Algunos insectos prefieren la luz, estos son fotótrofos 
positivos o pueden también evadirla y son llamados fotótrofos negativos. Esto 
puede afectar a los insectos presentes en un cadáver, por ejemplo uno de los 
géneros más comunes de Calliphoridae asociados a carroña, Calliphora prefiere 
condiciones de sombra y Lucilia por el contrario prefiere la luz solar68. La luz es, 
sin duda, un factor fundamental que influye en su comportamiento, según 
Anderson69 las moscas que están en constante oscuridad en un laboratorio y 
posteriormente son sometidas a la luz, se estimulan y comienzan a poner sus 
huevos. La cantidad e intensidad de luz pueden afectar directamente el desarrollo, 
la reproducción, oviposición y puede generar efectos indirectos en el desarrollo de 
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los insectos70. La iluminación artificial puede influir en la conducta locomotora y en 
la actividad reproductiva, ya que los insectos diurnos son atraídos por la 
luminosidad que simula el alba, mientras las especies nocturnas son estimuladas 
para descansar. Para las especies diurnas puede resultar ventajoso ser activo 
durante la noche bajo la luz artificial, ya que aumenta el tiempo de actividad sin 
embargo el riesgo de depredación también aumenta71. 
 
3.3.2 Temperatura.  La temperatura tiene un efecto directo sobre el ritmo 
metabólico y la tasa de desarrollo de los insectos72, ya sea durante la noche o 
durante el día juega un papel importante en la deposición, la eclosión de los 
huevos y el desarrollo de las larvas73. Se ha registrado por ejemplo que 
Calliphoridae sólo puede ovipositar cuando el medio esta cercano a temperaturas 
óptimas, debajo de 0°C, los adultos y las larvas pueden morir, sin embargo, 
cuando larvas ingresan a las cavidades del cuerpo como ojos, nariz, oídos, se 
pueden desarrollar a bajas temperaturas ya que crean su propio calor74. Salazar75, 
observó en la fase de putrefacción activa, que la temperatura alcanzada por la 
masa larval era independiente de la temperatura ambiental, presentando un valor 
máximo de 36.5°C y superando en 14.8°C a la temperatura ambiental.  
 
Por otro lado Cragg76 sugiere que L. sericata normalmente no oviposita en los 
cadáveres con temperaturas superficiales menores de 30°C, la temperatura del 
cuerpo debe alcanzar un umbral requerido. Se ha observado también que a 
temperaturas por debajo de 12°C la actividad de vuelo se puede inhibir y a 
temperaturas muy elevadas se puede dificultar su oviposición77 y además que los 
huevos de Calliphora a temperaturas debajo de 4°C no eclosionan, pero a una 
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temperatura de 6 a 7°C la eclosión de estos y el desarrollo de las larvas puede 
ocurrir normalmente78. 
 
3.3.3 Humedad.  La humedad en un ambiente determinado debe ser favorable 
para la oviposición de las hembras de Calliphoridae cuyas larvas requieren alta 
humedad del medio para su desarrollo79. Esto explica que las hembras de L. 
cuprina no ovipositan en restos en descomposición a menos que examinen 
primero con sus tarsos la humedad presente en el entorno, ya que esta tiende a 
minimizar el riesgo de muerte de su descendencia por la pérdida de agua80. Las 
cerdas que presenta Calliphoridae en su exoesqueleto cumplen funciones como 
receptores de presión y humedad que les permiten percibir la condensación y 
humedad de aire, condiciones asociadas con la presión atmosférica81. 
 
3.3.4 Estímulos químicos.  Los necrófagos han desarrollado sistemas olfativos que 
son capaces de percibir olores o substancias químicas que pueden estar 
presentes en cantidades mínimas y que no son percibidas por el olfato humano82. 
Para realizar la puesta las moscas son atraídas por las fermentaciones 
bacterianas internas de los cadáveres que desprenden dióxido de carbono, 
componentes volátiles amoniacales y azufre83. El factor químico que estimula a las 
hembras a ovipositar se da por la presencia de compuestos ricos en amoniaco84, 
especialmente sí otros adultos están presentes ya que el olor se acentúa por los 
jugos digestivos de estos85. La familia Calliphoridae es atraída por un amplio rango 
de sustancias como carne, frutas, azúcares, heces, orina, etc. aunque no todos 
conducen a la oviposición. Ya desde 1921 se conocía que entre los comestibles 
aptos para consumo humano los más atractivos para la oviposición en orden de 
preferencia son: hígado crudo, riñón de cordero, carne de res ligeramente cocida. 
Los dípteros necrófagos prefieren ovipositar en sustancias que contengan 
proteínas animales especialmente globulinas y albúminas y que el mejor estímulo 
para la oviposición son los exudados y el plasma86. Los olores de los tejidos en 
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descomposición son muy atractivos para las hembras grávidas de L. sericata y L. 
cuprina, ya que ambas se alimentan y ovipositan en las fuentes de estos olores. 
Sin embargo, estos son menos atractivos para las hembras grávidas de especies, 
como C. hominivorax que se alimenta de la carroña pero no llega a ovipositar87.  
 
3.3.5 Feromonas.  Las agregaciones de hembras ovipositando se debe a la 
preferencia de las hembras grávidas por sitios ocupados por otras hembras, así 
por ejemplo las hembras de L. cuprina se estimulan químicamente por la 
presencia de otras moscas88. Según Norris89 (1964) existe una feromona de la 
oviposición en la langosta Schistocerca gregaria, el papel de esta feromona en el 
proceso de la oviposición gregal de la langosta es similar al de L. cuprina. En 
ambas especies el sentido químico es más importante que el olfativo 
determinando distribución espacial de la puesta del huevo. Si una hembra ha 
puesto sus huevos, otras se atraen a la misma área y ponen sus huevos en el 
mismo sitio, por consiguiente, la masa de huevos puede ocupar varios centímetros 
cuadrados en un cadáver90.  
 
3.3.6 Los ritmos circadianos.  Son patrones de actividad que duran 
aproximadamente un día91. Por ejemplo C. vicina muestra un amplio ritmo 
circadiano en su actividad locomotora, con un periodo mas corto que 24 h92. Para 
Tessmer et al93, las especies de Calliphoridae solo son activas solo durante el día 
porque están regidas por los ritmos circadianos y por lo tanto su oviposición solo 
puede darse en las horas diurnas. Los ritmos circadianos han sido detectados en 
varios procesos bioquímicos, fisiológicos y comportamentales y son generados 
endógenamente por osciladores llamados relojes, bajo condiciones de constante 
oscuridad (DD) y también en muchos casos, en continua luz (LL). En el sistema 
visual de las moscas en general, los ritmos circadianos han sido detectados 
además de la retina, en la lamina, la cual tiene dos clases de interneurones, L1 y 
L294, que se dilatan durante el día y se contraen durante la noche en un ciclo 
normal de luz /oscuridad95.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1 FASE DE CAMPO 
 
4.1.1 Premuestreo.  Para establecer la metodología final que se seguiría durante 
el trabajo de campo se realizó un premuestreo durante tres días del mes de Mayo, 
utilizando una metodología preliminar basada en las descritas por Singh and 
Bharti96, Spencer97, Kirkpatrick98, Baldridge et al99 y Amendt et al100, con la cual se 
determinó los sitios de muestreo, el tipo y la cantidad de atrayente que se 
utilizaría, las horas de exposición de los cebos, los posibles depredadores y la 
altura adecuada de la lámpara halógena, entre otros aspectos. 
 
4.1.2 Área de estudio.  El estudio se realizó en el Municipio de Chachagüí, 2°20” 
Latitud Norte y 80°25” Longitud Oeste, en una finca de la vereda el Chorrillo 
ubicada en el Km 33 vía al Aeropuerto Antonio Nariño, a 1950 m.s.n.m., con una 
temperatura promedio de 21°C, Humedad relativa del 60% y una precipitación 
media anual de 1500 mm. En el lugar se escogieron dos zonas para realizar las 
pruebas que se denominaron sitio A y sitio B. 
 
En el sitio A, se realizaron los muestreos en presencia de luz solar y también los 
muestreos nocturnos con presencia de luz artificial (Figuras 1 y 2). La vegetación 
circundante en este sitio era de tipo mixto con plantas nativas y otras cultivadas 
como plátano, guayaba, café; el terreno presentaba una pendiente moderada 
 
En el sitio B se ejecutaron los muestreos diurnos (Figura 3) y los muestreos 
nocturnos en oscuridad total. La vegetación presente en este sitio, era similar a la 
del sitio A con especies nativas y cultivadas, pero con predominancia de las 
primeras. Este sitio se separaba 70 m del sitio A y se encontraba detrás de un 
muro de 2.5 m lo que garantizó una oscuridad absoluta durante la noche, criterios 
que se tuvieron en cuenta para la selección de este sitio. 
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Figura 1 y 2. Ubicación del atrayente en la jaula de protección en el Sitio A, 
durante el día y la noche respectivamente 
 

                            
 
Figura 3. Ubicación del atrayente en la jaula de protección en el Sitio B durante el 
día 
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4.1.3 Montaje.  En el sitio A se realizaron los muestreos en presencia de luz 
permanente, luz solar en el día y luz artificial en la noche mediante una lámpara 
halógena de 100 voltios, similar a la utilizada por Kirkpatrick101, ubicada a 2.5 m 
del suelo y a 1.50 m del atrayente adicionalmente se instaló una jaula metálica de 
17x24x17 cm a un metro del suelo, simulando la plataforma utilizada en el 
experimento de Singh y Bharti102, con dos objetivos uno para que las moscas 
vuelen hacia los cebos y no facilitar su arrastre hacia los mismos y otro como 
protección contra roedores y carnívoros. En el sitio B se ejecutaron los muestreos 
de control en condiciones naturales, luz solar en el día y oscuridad total en la 
noche, la jaula se instaló a un metro del suelo como en el sitio A.  
 
4.1.4 Modelo experimental.  El atrayente que se utilizó fue hígado de res fresco 
que se mantuvo refrigerado a 4°C103 durante el trasporte al sitio de estudio, para 
retardar el proceso de descomposición y asegurarse de que no existan 
oviposiciones previas. Posteriormente se pesaron fragmentos de 150 gramos (g) 
con ayuda de una balanza que luego fueron introducidos en bolsas individuales de 
cierre hermético104 de 20x10 centímetros (cm) para que tengan un contacto 
mínimo con el ambiente y evitar una manipulación excesiva, inmediatamente 
después se sometieron nuevamente a refrigeración a 4°C. Para ser utilizadas en 
los tratamientos, las muestras de hígado refrigerado se expusieron a temperatura 
ambiente durante 30 minutos antes de extraerse de las bolsas herméticas y luego 
se depositaron en una caja Petri. 
 
4.1.5 Monitoreos.  Los muestreos se realizaron durante los meses de Junio y Julio. 
En cada mes se muestreo por semana durante 72 horas (hrs) continuas. En 
ambos sitios, el cebo se removió cada cuatro horas, ya que es el tiempo promedio 
en el cual el cebo se encuentra en el estado de descomposición adecuado para 
atraer a las moscas sin que se deseque rápidamente. Cada hora con la ayuda de 
un Higrotermógrafo de aguja se registró la temperatura y la humedad relativa a 40 
cm del atrayente105 y se revisó la presencia o ausencia de huevos, cuando había 
presencia de huevos se registraba en la bitácora y se llevaba a las cámaras de 
cría. Antes del inicio de cada prueba se realizó una inspección ocular para buscar 
elementos de materia orgánica como excrementos u animales muertos cercanos 
al sitio, que pudieran afectar el muestreo106.  
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4.1.6 Cámaras de cría.  Después de la exposición de los cebos en los sitios A y B 
y ante la presencia de huevos se procedió a contar el número de huevos 
depositados, para esto se removió cuidadosamente el grupo de huevos con la 
ayuda de pinzas y se sumergió en una solución de Sulfito de sodio al 1% y se 
agitó enérgicamente para separarlos107, para retirar el exceso de esta solución se 
lavaron con agua estéril y luego se depositaron en una caja de Petri en la cual se 
contaron con la ayuda de una lupa, una parte de los huevos fue fijada en alcohol al 
70% y la otra se llevó a las cámaras de cría. 
 
El diseño de las cámaras de cría utilizadas en este experimentó se basó en la 
propuesta por Haskell108, se utilizó 50 gr de medio de cría estandarizado por Harris 
et al109 con algunas modificaciones (Anexo A) el cual se cubrió con una lámina de 
papel aluminio de 15x20 cm que posteriormente se introdujo un recipiente plástico 
de 16 onzas (oz) con pequeños orificios en la tapa y que contenía 50 g de aserrín 
estéril para la absorción de los fluidos expulsados por el medio de cultivo ya que el 
exceso de líquido puede prevenir que el desarrollo de algunas especies de larvas 
ocurra normalmente110 y para la posterior pupación de los individuos obtenidos. 
Cada recipiente se marcó con hora, fecha, lugar, temperatura y humedad relativa y 
se mantuvieron a temperatura ambiente, hasta la emergencia de los adultos, para 
la posterior identificación (Figura 4). Durante el seguimiento a las cámaras de cría 
se tomó datos de la duración de cada estadío. 
 
4.1.7 Fijación y Conservación.  A partir de la eclosión de los huevos en las 
cámaras de cría, se colectaron larvas de los tres instares con la ayuda de pinzas y 
se sacrificaron sumergiéndolas en agua caliente por 10-15 segundos con el fin de 
prevenir la decoloración y reducir la contracción de la larva, luego se preservaron 
en alcohol al 70% en frascos de vidrio previamente etiquetados111. Los adultos 
emergidos de las cámaras de cría se fijaron directamente en alcohol al 70% 
(Figura 5). 
 
4.2 FASE DE LABORATORIO 
 
4.2.1 Estados inmaduros.  Los estados larvales se determinaron por el número de 
aberturas en los espiráculos, mediante la observación en el estereoscopio, una 
vez comprobado el instar, se tomo la longitud en milímetros y de igual manera se 
procedió con las pupas.  
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4.2.2 Adultos.  La identificación de los adultos se realizó en el laboratorio de 
Entomología de la Universidad de Nariño con ayuda de claves taxonómicas de 
Smith112, Shewell113 y su confirmación fue realizada por el Especialista Eduardo 
Amat, en el Instituto Alexander von Humboldt de Villa de Leiva. Los ejemplares 
colectados fueron dejados en la colección entomológica de la Universidad de 
Nariño y en el Instituto Alexander von Humboldt de Villa de Leiva, Boyacá. 
 
Figura 4. Diseño de las cámaras de cría utilizadas durante el experimento 
 

 
 
Figura 5. Fijación y conservación de larvas, pupas y adultos en frascos de vidrio 
etiquetados 
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4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Para determinar si hay diferencia entre las horas de oviposición diurna se aplicó la 
prueba Chi2con un intervalo de confianza del 95%.  
 
La duración y el tamaño alcanzado en los diferentes estados preimaginales se 
obtuvo mediante la media aritmética de todos los datos obtenidos.  
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5. RESULTADOS 
 
Las moscas capturadas en los cebos durante el muestreo correspondieron a la 
especie Lucilia eximia (≈Phaenicia eximia) de la familia Calliphoridae (Figura 6) 
reportada para Colombia en la lista preliminar de Pape et al114. Sin embargo, 
durante el seguimiento en las cámaras de cría, se observó también la presencia 
de larvas, pupas y adultos de la familia Sarcophagidae (Anexos B, C y D), 
probablemente las hembras fueron atraídas por el olor producido por el avanzado 
estado de descomposición del medio de cultivo y al ser vivíparas, depositaron sus 
larvas de primer instar115 en los agujeros de las cámaras de cría contaminando el 
cultivo y entrando a competir por el recurso alimenticio con larvas de L. eximia116. 
No fue posible realizar la identificación taxonómica a nivel de género y especie de 
los ejemplares colectados pertenecientes a esta familia, a través de las 
características morfológicas, debido a que es una tarea muy difícil incluso para 
especialistas; por esta razón actualmente se están desarrollando métodos 
taxonómicos basados en DNA117. 
 
La respuesta de los individuos de L. eximia hacia el atrayente fue positiva, se 
acercaron al hígado tanto para alimentarse como para ovipositar, lo que evidenció 
la presencia de hembras grávidas en el área. Los huevos se reconocieron a simple 
vista, son alargados de color blanco cremoso, tienen un tamaño aproximado de 
dos milímetros, forman masas o racimos difíciles de separar, ya que están 
adheridos unos a otros por una sustancia de consistencia viscosa, son 
depositados en la parte inferior del cebo o en algunas hendiduras formadas por los 
pliegues del hígado (Figura 7), el número de huevos por cada racimo estuvo entre 
23 y 108 huevos. 
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Figura 6. Adulto de L. eximia sobre el hígado 
 

 
 
Figura 7. Racimo de huevos de L. eximia en los pliegues del hígado 
 

 
 
El fotoperiodo durante el tiempo de muestreo fue de 13:11 hrs; 13 horas de luz y 
11 de oscuridad, la salida del sol ocurrió a las 05:45 hrs y la puesta a las 18:45 
hrs. La actividad de vuelo de L: eximia fue evidente después de las 08:00 hrs y 
disminuyó considerablemente a partir de las 16:00 hrs; la oviposición solo se 
registró durante las horas luz, no hubo oviposiciones nocturnas ni siquiera en 
presencia de luz halógena, lo que significa que L. eximia es una especie de 
actividad diurna y que la luz halógena nocturna no fue un factor estimulante para 
que estas sean atraídas hacia los cebos (Figura 8). De los 20 registros de 
oviposiciones diurnas, el 75% se presentó en el sitio B y solo el 25% en el sitio A, 
el mes de julio fue el que presentó el mayor número de posturas (Figura 9).  
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Figura 8. Número de oviposiciones de L. eximia registradas por hora durante todo 
el muestreo 
 

 
 
Figura 9. Oviposiciones de L. eximia durante los meses de muestreo en ambos 
sitios 

 
 
Para determinar si hay diferencias en el horario de oviposición de L. eximia 
durante las horas luz, se aplicó una prueba CHI2 con el 95% de confianza la cual 
arrojó un valor de 23.64 (X2= 21.0), lo que significa que hay diferencias altamente 
significativas en las oviposiciones registradas según la hora del día.  
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En el sitio donde se llevó a cabo el experimento la temperatura media fue 20°C en 
el día y 14°C en la noche, con temperaturas máximas promedio de 22°C para el 
mes de junio y 26°C para el mes de julio y temperaturas mínimas promedio de 
11°C. En cuanto a la humedad relativa en las horas diurnas la humedad del 
ambiente fue en promedio 54% y en la noche se registró una humedad superior al 
74% en promedio durante el tiempo de muestreo. El mes de junio fue el más 
nublado y lluvioso y el que registró el menor número de posturas (Figura 10); 
mientras que el mes de julio fue más caluroso y no se presentaron lluvias y se 
presentó la mayor parte de las oviposiciones (Figura 11). 
 
Figura 10. Temperatura y humedad relativa promedio por horas en el mes de junio 
y oviposiciones registradas  
 

 
 
Figura 11. Temperatura y humedad relativa promedio por horas en el mes de julio 
y oviposiciones registradas 
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En las tablas 2 y 3 se hace referencia de una manera más detallada a cada una de 
las oviposiciones de L. eximia, en los sitios A y B respectivamente, se puede 
observar que las hembras de esta especie solo pueden ovipositar en un rango de 
temperatura entre 22°C y 27°C y entre un rango de 34-43% de humedad relativa 
durante las horas diurnas. 
 
Tabla 2. Oviposiciones de L. eximia en el sitio A  
 

Fecha Hora 
Temperatura 

˚C 
Humedad 
relativa % 

No. racimos 

Jun-14/06 12:00-13:00 26˚C 58% 1 

Jun-30/06 14:00-15:00 24˚C 35% 1 

Jul-12/06 15:00-16:00 25˚C 35% 1 

Jul-13/06 10:00-11:00 27˚C 38% 1 

Jul-19/06 09:00-10:00 25˚C 40% 1 

 
Tabla 3. Oviposiciones de L. eximia en el sitio B 
 

Fecha Hora 
Temperatura 

˚C 
Humedad 
relativa % 

No. racimos 

Jun-14/06 12:00-13:00 26˚C 58% 1 

Jul-05/06 12:00-13:00 27˚C 34% 2 

Jul-11/06 14:00-15:00 26˚C 38% 2 

Jul-12/06 13:00-14:00 25˚C 37% 2 

Jul-12/06 14:00-15:00 25˚C 37% 1 

Jul-13/06 09:00-10:00 27˚C 38% 1 

Jul-13/06 10:00-11:00 27˚C 38% 1 
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Jul-19/06 12:00-13:00 25˚C 35% 1 

Jul-19/06 14:00-15:00 26˚C 34% 1 

Jul-20/06 13:00-14:00 23˚C 43% 1 

Jul-20/06 14:00-15:00 23˚C 42% 1 

Jul-20/06 15:00-16:00 22˚C 42% 1 

 
La duración del ciclo de vida de L. eximia fue de 37 días en promedio, la tabla 4 
indica la duración promedio de cada estado de la metamorfosis a partir de la 
postura y la longitud alcanzada en estas etapas. Los huevos son alargados de 
color blanco cremoso y poseen una abertura longitudinal por la cual emergen las 
larvas en primer instar (figura 12). Las larvas son de color blanco cremoso, 
presentan el extremo posterior truncado, levemente cóncavo, aunque los instares 
pueden ser diferenciados por el tamaño (figura 13), el método más preciso es a 
través del número de aberturas en los espiráculos posteriores (figura 14). Las 
pupas son de color marrón oscuro angostadas a nivel del cuarto segmento, con 
extremo posterior convexo o bien con un surco abierto lateralmente (figura 15).  
 
Tabla 4. Duración y longitud en cada estado preimaginal para L. eximia a una 
temperatura promedio de 21°C. 
 

Estadio Huevo Larva 1 Larva 2 Larva 3 Pupa 

Duración 24 hrs 24 hrs 24 hrs 22 días 12 días 

Longitud 2 mm 3 mm 8 mm 15 mm 8 mm 

 
Figura 12. Huevos depositados por L. eximia 
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Figura 13. Larvas en tercer instar de L. eximia.  
 

 
 
Figura 14. Espiráculos posteriores de larvas en tercer instar de L. eximia 
 

 
 
Figura 15. Pupas de L. eximia 
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6. DISCUSIÓN 
 
Durante el experimento, se capturó solo una especie de la familia Calliphoridae, 
Lucilia eximia, esto se debe a que las especies pertenecientes a este género son 
las primeras en colonizar restos en descomposición118. Por ejemplo, Usaquen & 
Camacho119 determinaron que L. sericata fue la primera especie colonizadora en 
hígado humano. Por su parte Salazar120 menciona en su estudio sobre sucesión 
de entomofauna en cerdos a Lucilia sp. como la primera especie que arribó a los 
restos en descomposición y se refiere a algunos estudios en los cuales especies 
del género Lucilia, coloniza cadáveres y cebos en estados muy tempranos de 
descomposición. El hecho de que las especies de este género sean las primeras 
en ovipositar en los restos frescos, probablemente se deba a que la concentración 
de los gases desprendidos del hígado en descomposición como el amoniaco 
(NH3), el ácido sulfúrico (SH2), el nitrógeno libre (N2) y el anhídrido carbónico 
(CO2)

121, son detectados fácilmente por las hembras grávidas.  
 
L. eximia, es una especie neártica y neotropical muy frecuente en áreas rurales 
como urbanas y se desarrolla principalmente en restos en descomposición y 
basura122, es considerada como un indicador forense clave en la estimación del 
PMI123. En el sitio de estudio se comportó como una especie netamente diurna, ya 
que su actividad de vuelo y oviposición solo se registró durante el día, resultados 
que coinciden con los encontrados por Tessmer et al124, Spencer125, Baldridge et 
al126 y Amendt et al127, quienes afirman que no hay oviposición nocturna por parte 
de estos dípteros. No obstante L. eximia está entre las especies que podrían 
ovipositar durante la noche en un lugar iluminado, pero a temperaturas mayores 
de 26°C y alta humedad relativa128, otras especies como L. sericata pueden 
hacerlo en completa oscuridad, a temperaturas de 25°C, pero en condiciones 
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controladas de laboratorio129. En nuestro caso estas condiciones ambientales no 
se cumplen por las bajas temperaturas nocturnas, que solo alcanzaban los 14°C, 
la alta humedad relativa que en promedio fue de 74% y el ambiente natural en que 
se llevo a cabo el experimento.  
 
La temperatura fue uno de los factores más determinantes en la actividad 
locomotora de Calliphoridae, y por ende en la actividad ovipositoria no solo en las 
horas nocturnas, sino también durante el día, esto se debe a que son organismos 
poiquilotermos, que dependen del calor externo para que sean activos130, en el 
sitio de estudio la actividad de vuelo de L. eximia comenzó a partir de los 17°C, 
debajo de este umbral de temperatura, no se observó la presencia de individuos 
sobrevolando los cebos. El periodo de mayor actividad estuvo entre las 08:00 hrs y 
las 15:00 hrs, cuando la temperatura alcanzó sus puntos máximos, un promedio 
22°C para el mes de junio y 26°C para el mes de julio, sin embargo las 
oviposiciones no fueron tan frecuentes como se esperaba, las hembras de L. 
eximia solo ovipositan en un rango de temperatura específico que estuvo entre los 
22°C y los 27°C, con mayor frecuencia en 25°C, 26°C y 27°C, confirmando que las 
temperaturas en las cuales los adultos son activos no definen las temperaturas en 
las cuales ellos pueden ovipositar131, esto puede definirse como una estrategia de 
supervivencia, probablemente dentro de este rango están las temperaturas mas 
favorables para la eclosión de los huevos y el posterior desarrollo de las larvas; se 
ha comprobado que debajo de un umbral mínimo de temperatura, el desarrollo de 
los huevos no ocurre132 y seguramente lo mismo ocurre cuando la temperatura es 
superior al rango establecido, en este caso 27°C, ya que a mayor temperatura la 
perdida de humedad es más rápida. En estudios previos se ha definido en 
especies como L. sericata que son muy activas al aire libre con temperaturas 
moderadamente cálidas, la oviposición se registra entre los 17.5 y 25.6°C, pero 
cuando la temperatura máxima excede los 29°C, esta especie suele dejar de 
ovipositar133. 
 
En contraste, la actividad de L. eximia es nula entre las 19:00 hrs y las 06:00 hrs, 
la temperatura durante este lapso disminuye considerablemente alcanzando en 
promedio 14°C, lo cual explica el que no se obtuvieran oviposiciones en ninguno 
de los dos sitios, ya que las moscas entran en un estado de letargo134, que inhibe 
la actividad de vuelo y por consiguiente les impide arribar a los cebos tanto para 
alimentarse como para poner sus huevos. No obstante, la literatura reporta 12°C 
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como la temperatura mínima para que ocurra la oviposición135, en las condiciones 
ambientales que ofrece el sitio de estudio este umbral es mucho mayor, 22°C, 
temperatura que no se alcanzó durante la noche. Por otra parte las bajas 
temperaturas pudieron también retardar la descomposición del cebo impidiendo 
que los gases producidos en el proceso se volatilicen más rápidamente para atraer 
a las moscas. 
 
La humedad relativa también jugó un papel importante en el proceso de 
oviposición, sus fluctuaciones fueron inversamente proporcionales a la 
temperatura. En el día fue de 54% en promedio y en la noche se registraron 
valores superiores al 74% en promedio durante el tiempo de muestreo. El intervalo 
de humedad en el que las hembras de L. eximia ovipositaron estuvo entre 34-43%, 
aunque en el mes de junio, que fue lluvioso, también se registraron oviposiciones 
a una humedad relativa del 58%, alta en relación con las reportadas en el mes de 
julio. La importancia de una adecuada humedad del ambiente para Calliphoridae, 
está en que sus larvas requieren de una alta humedad del medio para su 
desarrollo136 ya que ésta tiende a minimizar el riesgo de muerte por desecación137, 
aunque el exceso de humedad puede evitar que el desarrollo ocurra 
normalmente138. 
 
Los individuos de Calliphoridae pueden percibir cambios muy sutiles en la 
temperatura y en la humedad del ambiente, gracias a que su exoesqueleto y sus 
patas están cubiertos por receptores microscópicos o sensilos139, en este caso los 
termorreceptores e higroreceptores140 que les permiten identificar con precisión el 
lugar y las condiciones ambientales favorables para la oviposición y de esta 
manera asegurar la supervivencia de sus huevos. 
 
Las señales para que los insectos estén activos o inactivos con frecuencia 
incluyen una compleja interacción entre la sincronización diaria del ciclo 
luz/oscuridad y la temperatura141, en el sitio de estudio se presentó un fotoperiodo 
de 13:11, es decir 13 horas luz y 11 de oscuridad, la actividad de L. eximia fue 
evidente durante las horas luz, donde se registró las temperaturas más altas, 
mientras que en las horas de oscuridad, cuando las temperaturas eran bajas la 
actividad fue nula, los individuos de esta especie entrarían en un estado de 
letargo, lo que les impide ser activos y ovipositar durante la noche, incluso si se 
utiliza un factor estimulante para que se acerquen a los cebos, como la luz 
halógena utilizada en este experimento, aunque también puede ser probable que 
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el rango de iluminación de la lámpara halógena no fue lo suficientemente fuerte 
para atraerlas, ya que la visión de las moscas es limitada en las noches142; los 
ojos de éstas no se puede comparar con los de insectos nocturnos como polillas o 
escarabajos que sí tienen un verdadero diseño de superposición óptica143 y que 
fueron abundantes en los muestreos nocturnos.  
 
Los resultados obtenidos sugieren que las hembras de L. eximia no ovipositan en 
la noche debido a las bajas temperaturas y a alta humedad que se presentan en el 
sitio de estudio, entonces cabría preguntarse sí en climas cálidos y húmedos como 
Tumaco o en climas cálidos y secos como el Patía podría registrarse la oviposición 
nocturna o sí definitivamente el fotoperiodo es el factor más influyente en la 
actividad y oviposición de estas moscas. 
 
En la literatura se encuentran registros sobre la disminución de la actividad de los 
dípteros durante los días fríos y nublados sin mucha luz144, en vientos fuertes145y 
en días lluviosos146, esto se pudo constatar en este trabajo al observar las pocas 
oviposiciones registradas en el mes de Junio que en sus inicios fue lluvioso y 
nublado y la temperatura promedio en el día fue de 20°C, lo que según los datos 
obtenidos no esta dentro del rango de temperatura en el que ocurre la oviposición, 
esto ratifica que las altas temperaturas diurnas y la luz del sol son las condiciones 
necesarias para la oviposición de Calliphoridae147. Esto también explica porque en 
el sitio A se registró el menor número de oviposiciones, en este sitio se formaban 
fuertes corrientes de aire que desecaban el cebo rápidamente, haciéndolo poco 
atractivo para la oviposición ya que no garantizaba la eclosión de los huevos y por 
ende la supervivencia de las larvas, asimismo era un sitio sombrío donde la 
vegetación era más alta lo que evitaba el contacto directo del sol, a diferencia del 
sitio B; las especies pertenecientes al género Lucilia, como por ejemplo L. sericata 
son mas frecuentes en sitios abiertos y luminosos148 e infestan carroña en 
ambientes de pastos abiertos149, ya que el incremento de la temperatura y/o sol 
directo sobre un cuerpo cataliza el crecimiento larval150.  
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Los artrópodos adultos son más móviles que las crías, por ende el proceso de la 
oviposición es crucial en la determinación del desarrollo y supervivencia de las 
crías, el sitio adecuado de oviposición y la distribución de los huevos entre los 
posibles lugares afectan la depredación, el éxito de las crías, el desempeño larval, 
y con relación a esto, indirectamente, la eficacia biológica parental151, esto puede 
explicar por que las hembras de L. eximia depositaron sus huevos en la parte 
inferior del cebo o en algunas hendiduras propias del hígado, estos puntos 
conservan mayor humedad que el resto, por estar menos expuestos al ambiente, 
facilitando la eclosión, además pueden ser considerados como lugares 
estratégicos para evitar que sean fácilmente encontrados por los depredadores, ya 
que este estadio es el mas vulnerable a la desecación y a la depredación152, 
también explica de cierta forma porque no se registraron oviposiciones a 
temperaturas superiores a los 27°C, aunque la presencia de las hembras en los 
atrayentes era evidente, Wardle153, afirmó que los trozos de hígado crudo secados 
directamente al sol no eran atractivos para la oviposición de las moscas incluso si 
se rehumedecían, estas preferían superficies húmedas; esto se pudo observar en 
el pre-muestreo, cuando se rehumedecían los trozos de hígado las moscas se 
acercaban a succionar los jugos del hígado pero no llegaban a ovipositar.  
 
El número de huevos por racimo varió, entre 23 y 108 huevos, un cantidad baja en 
comparación a otras especies, por ejemplo se ha estimado que cada racimo en L. 
sericata puede contener entre 138 y 159 huevos154, otras especies como L. 
cuprina 189 huevos aproximadamente155, estas variaciones pueden atribuirse a la 
especie; al tamaño de las hembras; se dice que a mayor tamaño de las hembras, 
mayor fecundidad, que se mide en la cantidad de huevos producidos; de hecho la 
fecundidad aumenta de forma exponencial con el tamaño corporal156, también 
puede depender del estado nutricional de la hembra y del tamaño de los huevos, 
existe una relación inversa entre el tamaño del huevo y el número de huevos por 
racimo157, aunque en este trabajo no se pudo comprobar ninguno de estos 
aspectos ya que no se capturaron a las hembras que llegaron a desovar en los 
cebos y con relación al tamaño de los huevos por racimo, según las mediciones 
realizadas eran del mismo tamaño por lo tanto el número de huevos no dependía 
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del tamaño que estos alcanzaran, o el tamaño puede variar pero es imperceptible 
a los instrumentos de medición utilizados y al ojo humano. 
 
Aunque fue evidente la presencia de varias hembras en los cebos, y las 
condiciones medioambientales eran favorables para la oviposición, se esperaba 
encontrar en los atrayentes varios racimos de huevos, pero solo se registró entre 
uno y dos racimos en cada cebo. Esto puede ser una forma que tienen las 
hembras de L. eximia para evitar la competencia, ya que los recursos alimenticios 
disponibles probablemente no eran suficientes para albergar un número mayor de 
huevos y además los sitios estratégicos ya estaban ocupados por las posturas de 
otras hembras, entonces las hembras que llegan posteriormente solo se acercan a 
los atrayentes para alimentarse. Para las hembras de L. eximia ovipositar en sitios 
que contengan huevos de sus conespecíficos puede resultar negativo 
seguramente puede haber una reducción en el tamaño de las larvas, pupas y 
adultos158, también podría pensarse que la supervivencia podría verse afectada, 
sin embargo se ha determinado que la competencia de explotación, donde los 
recursos alimenticios son limitados es compartido entre todos los individuos159 y la 
supervivencia es mantenida a expensas del tamaño, aunque cuando los recursos 
no son suficientes para que haya un completo desarrollo larval se podría reducir la 
oportunidad de supervivencia, en especies y de completar su desarrollo larval 
cuando la proporción de sustrato de hígado por larva es menor a 0.2 g como 
ocurre en otras especies160. 
 
El tiempo de desarrollo de L. eximia desde el estadio de huevo hasta la 
emergencia de los adultos, fue en total 37 días; en las cámaras de cría los huevos 
eclosionaron a las 24 horas de la puesta; la etapa larval fue en promedio de 24 
días, este estadio fue el que tuvo mayor duración con respecto a los otros, ya que 
en esta etapa la larva acumula reservas que son consumidas en la 
metamorfosis161. El estado de pupa fue de aproximadamente 12 días, durante este 
estado permanecieron enterradas en el aserrín, esto lo hacen en condiciones 
naturales en la tierra como protección, ya que por ser un estado inmóvil están más 
expuestas a posibles depredadores162. La tasa de desarrollo en los insectos está 
regida por la temperatura ambiental, a temperaturas más altas, el desarrollo ocurre 
más rápido163 y se hace más lento con temperaturas bajas, por esta razón no es 
posible generalizar el tiempo de desarrollo de L. eximia, ya que las condiciones 
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ambientales son diferentes y específicas en cada región, la velocidad de desarrollo 
pueden variar ligeramente hasta en las mismas regiones debido a las 
fluctuaciones diarias en la temperatura ambiental, episodios prolongados de bajas 
temperaturas164, la producción de calor metabólico por la agregación de las 
larvas165 o también puede depender del lugar que eligieron las hembras para 
poner sus huevos166.  
 

                                                           
164

AMES and TURNER, Op. cit., p. 178-186. 
165

CATTS, E. P and GOFF, M. L. Forensic Entomology in Criminal Investigations. En : Annual Review of 
Entomology. Vol. 37, No. 2 (1992); p. 258. 
166

CASTILLO, Op. cit., p. 68. 
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7. CONCLUSIONES 
 

La temperatura y la humedad relativa fueron variables determinantes en la 
actividad de vuelo y oviposición de L. eximia, esta especie fue activa a partir de los 
17°C, sin embargo las oviposiciones se registraron entre las 09:00 y las 16:00 hrs, 
en un rango de temperatura de 22°C-27°C y en un rango de humedad del 34-43%. 
Su actividad fue evidente durante el día, sobre todo cuando la temperatura 
alcanza sus puntos máximos y la humedad relativa es baja; por el contrario 
durante la noche cuando las temperaturas bajan hasta los 11°C y la humedad 
relativa presentan valores superiores a 74% entran en un estado de letargo que 
les impide desplazarse ágilmente lo que conlleva a que su actividad sea 
netamente diurna. 
 

Las fluctuaciones de temperatura y de humedad coincidieron en con el cambio 
de horas luz a horas oscuridad, durante las horas luz se presentó las temperaturas 
más altas y humedad mas baja y por el contrario, en las horas de oscuridad se 
registró las temperaturas más bajas y la humedad más alta, lo que impidió que la 
luz halógena utilizada durante la noche sea un factor estimulante para atraer a las 
hembras de L. eximia a los cebos. 
 

Otros factores ambientales como la lluvia, el viento y los días nublados también 
influyeron en la actividad de L. eximia, bajo estas condiciones, la actividad de 
vuelo de esta especie disminuye y la oviposición no se lleva a cabo o se retrasa 
hasta encontrar las condiciones favorables. 
 

El número de huevos por racimo estuvo entre 23 y 108 huevos, que fueron 
depositados por las hembras de L. eximia en los lugares menos expuestos al 
ambiente, como la parte inferior del cebo o en algunos pliegues formados en el 
hígado, esto con el fin de protegerlos contra la desecación y la depredación. 
Cuando los sitios estratégicos disponibles ya están ocupados por huevos de otras 
hembras, estas se alimentan del atrayente, pero no llegan a ovipositar. 
 

L. eximia, tardó 37 días en completar su desarrollo a una temperatura promedio 
de 21°C, es la primera especie en detectar los restos en descomposición y podría 
ser considerada como un indicador biológico potencial en la determinación del PMI 
en cuerpos expuestos al ambiente y cuyo fallecimiento haya ocurrido durante el 
día; ya que su actividad es diurna y si esto no se tiene en cuenta podría haber un 
error de calculo del PMI de 12 horas.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
Es necesario confrontar estos resultados en ambientes que presenten altas 
temperaturas y alta humedad relativa, ya que según los resultados obtenidos en 
este experimento, son dos factores determinantes en la actividad de vuelo y 
ovipositoria de Calliphoridae, podrían realizarse variaciones en la intensidad y tipo 
de luz. Además podría ser de gran importancia la utilización de cadáveres enteros 
para comprobar si la actividad de las moscas esta regida por la intensidad de otros 
gases específicos que éstos puedan emanar. 
 
Ampliar el estudio de dípteros necrófagos hacia otras familias importantes en la 
determinación del PMI, como es el caso de Sarcophagidae, que al contrario de 
Calliphoridae no pone huevos sino que es vivípara y tiene un gran potencial 
forense y además son consideradas como especies competidoras de 
Calliphoridae.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Medio de cría 
 
Se utilizó el medio de cría estandarizado por Harris et al167 con algunas 
modificaciones:  
 
Hígado de res  140 g. 
Leche en polvo  30 g. 
Huevo cocido  30 g. 
Agua destilada  600 ml. 
 
La mezcla de estos componentes se calienta hasta que alcance una temperatura 
de 80°C, en este momento se agrega 5 g de agar bacteriológico, y luego se licua 
hasta lograr una mezcla homogénea finalmente se vierte en un molde y se 
refrigera, cuando el medio está totalmente solidificado se corta en trozos que se 
utilizaran posteriormente en las cámaras de cría. 
 
Anexo B. Familia Sarcophagidae 
 
Se pudo observar que las larvas de tercer instar y pupas de Sarcophagidae 
alcanzan mayor longitud que Calliphoridae, 18 mm y 11 mm respectivamente. Las 
larvas y pupas de esta familia se caracterizan porque sus extremos posteriores 
tienen forma de embudo168. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
167

HARRIS, Op. cit. Citado por: HASKELL, Op. cit., p. 122. 
168

OLIVA, Entomología Forense : La utilidad de los artrópodos en las Investigaciones Forenses, Op. cit. 
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Anexo C. Pupas de Sarcophagidae 
 

 
 
Anexo D. Adulto de Sarcophagidae 
 

 


