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Estudio sobre Musca Doméstica como 
posible transmisor de,agentes infecciosos 

y parasitarios en la ciudad de México 

Jorge Tay, Irene de Haro Arteaga, Ma. Eugenia Quintero G. Jorge lbarra Cinco, 
Gloría E. Rojas Wastarino y Tomas Alonso Guerrero, Facultad de Medicina, 

UNAM. 

En el presente trabajo se señalan los resultÓdos obtenidos de las colectas de ejemplares de Musca domestica en distintos sitios de la ciudad de México, "on los 
ejemplares capturados de dicho artrópodo se realizaron estudios tendientes a demostrar el papel que juegan como transmisores de parásitos. 
Se encontró infección por protozoos y helmintos parasitos en el 2.3% de total de lotes de moscas atrapadas; principalmente por quistes de Entamoeba histolyticay 
Giardia lamblia, así como huevos de Hymenolepis nana. Aproximadamente el J 2% del total de lotes se encontraron positivos a protozoos comensales del tubo 
di¡:estivo humano. mmo Chilomastix mesnilii, Entamoeba coli, Endolimax nana, lodamoeba butschlii y Enteromonas hominis. 
Se demuestra el papel transmisor de protozoos y helmintos parásitos del hombre y animales que juega Musca domestica en la ciudad de México, y se hacen 
comentarios en relación a la importancia que pueden tener los resultados obtenidos en la transmisión de parasitos al hombre. 

Summary 
In these paper, we show the resu/ts obtained Jrom the capture of samples of Musca domestica in dijferent places of Mexico city. With these arthropods, we made 
studies to demonstrate the role they play as vectors of pathogenic parasites to man and animals in the Mexico city. 
/nfection by protozoa and helminthic parasites was found in 2.3% o the total number of Musca domestica captured, mainly by cysts of Entamoeba histolytica, 
Giardia lamblia, and Enteromonas hominis. 
The role played as vectórs of intestina/ protozoo and helminthic parasites to man by musca domestica in Mexico city was demostrated. We analyze a/so tne 
importance of these findings in relation to public health. 

Introducción 

La mosca, Musca domestica, es transmisor de agentes 
infecciosos y parasitarios tales como bacterias, virus, 
parásitos y hongos. Su papel como transmisor de bacte
rias ya ha sido comprobado en trabajos al respecto. 
Asimismo, uno de los primeros investigadores en 

demostrar experimentalmente que las moscas pueden 
ingerir y depositar con sus heces huevos viables de diver
sos parásitos del hombre fue Grassi en 1883. 

En 1921, Root realizó experimentalmente trabajos con
ducentes a la demostración de la supervivencia de quistes 
de protozoos en el tracto intestinal de la mosca (3). En 
1932, Frye y Meleney estudiaron la dispersión de Enta
moeba histo/ytica en una comunidad rural de Tennesse, 
EUA, encontrando quistes de moscas capturadas en las 

casa.s y fuera de éstas, llegando a la conclusión de que las 
moscas juegan un papel importante en la alta frecuencia 
de la amibiasis(l). Wallace, en 1971, describe la posibili
dad de que Musca domestica y Chrysomya megacephala 
sean capaces de ~ontaminar los alimentos humanos con 
ooquistes viaQ.!es de Toxoplasma gondii, después de 
haberles dejado en c<(nt-ácto con heces de gato infectadas 
por éste parásito(?). Round, en 1961, señala que las 
moscas pueden lfevar huevos de Taenia saginata aun 
después de once días de la ingestión y permanecer viables 
tres días después de la deposición (4). Khan, en 1979, 
investigó sobre el transporte de huevos de Taenia sagi
nata y Ascaris sp. (2). 
Por los antecedentes mencionados y por no existir tra

bajos relacionados a este respecto en México se diseñó 
esta investigación. 
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Material y métodos 
Las moscas del presente estudio fueron capturadas en 

distintas zonas de la ciudad de México. como parques. 
lotes baldíos. mercados. ja rdines. procurando obtener 
ejemplares de moscas de los cuatro puntos cardinales de 

la ciudad. Mapa I. 
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Inicialmente, la colecta se llevo a cabo en trampas, pero 
esta técnica fracasó porque el número de moscas atrapa
das era muy bajo y se requería de mucho tiempo para la 
colecta. Se recurrió entonces a la utilización de redes 
entomológicas (hecflas de tul con un diámetro de 15 cm), 
las cuales resultaron adecuadas para atraparlas. la 
colecta se llevó a cabo durante una hora por cada colector, 
consiguiendo cada lote en poco tiempo. Se colectaron 306 
lotes de 20 ejemplares cada uno, o sea un total de6120 mos

cas. Los pasos seguidos en el método fueron los siguientes: 
1.- Las moscas atrapadas con las redes entomológicas se 

tomaron con una pinza estéril para introducirlas en el 

interior de frascos de vidrio. 

6 

2.- Una vez obtenidos los lotes de moscas. se pusieron en 
el cuarto frío a 411C para mantenerlas inactivas y procesar 
los lotes el mismo día o a más tardar al día siguiente. 
3.- U na vez fuera del cuarto frío, se hizo la determinación 
taxonómica de los ejemplares colectados. mediante clave 
gráfica para la identificación de los géneros más comunes 
de moscas mexicanas y enseguida se pasaron rápida

mente a un tubo de 16 x 150 mm con tapón de rosca. 
4.- Se agregaron al tubo de 16 x 150 mm. 1.5 mi de 
solución salina isotónica. agitando fuertemenle durante 
un minuto. Se colocó el líquido de lavado en un tubo de 
13 x l 00 mm. El lavado se realizó tres veces. el último con 
3 mi. 

5.- Se transfirieron las moscas lavadas a un mortero para 
macerarlas. agregando 4 mi de solución salina isotónica 
y continuar macerando . El líquido del macerado se filtró 
a través de capas de gasa. recogiendo el líquido filtrado en 
un tubo de 13 x 100 mm. Se agregaron otros 2 mi de 
solución salina isotónica al mortero para lavar perfecta

mente. filtrando la mezcla en el mismo embudo. 
6.- Se prácticó la técnica parasitoscópica de concentra
ción por sedimentación y centrifugación de Ritchie tam
bién denominada de formol-éter. tanto a la solución de 
lavado de las superficies externas de las moscas. como a 
la solución del macerado de las mismas. 
7.- Los lotes de moscas se dividieron en dos lotes, uno de 
los cuales se procesó por el método de Ritchie y la solu
ción de lavado y macerado del otro lado se filtró a través 
de membrana Millipore Type Se 8.0 um, cada uno por 
separado. Se raspó el filtro Millipore con un asa estéril, el 
producto se colocó en un porta-objetos, se agregó una 
gota de solución isotónica y otra de lugol; se homoge
neizó perfectamente y observó al microscopio después de 
colocado el cubreobjetos. 

Resultados y comentarios 

Se capturaron un total de 6120 moscas durante la pri
mavera y el verano de 1987, que fue la temporada que 
duró el estudio. Las moscas se dividieron en 306 lotes, 
cada uno compuesto por 20 ejemplares de Musca 
domestica. 
De los estudios realizados con los 306 lotes .de moscas 

con el objeto de encontrarles quistes, huevos ó larvas de 
parásitos, en la mayoría de las moscas que resultaron 

positivas se encontraron quistes de protozoos, ya que 
sólo en un caso se encontró un huevo de Hymenolepis nana. 

Entre los quistes G ue se aislaron, se encontraron los ne 5 

géneros de protozoos comensales del tubo digestivo 

humano, los cuales fueron: Entamoeba co/i, Endo/imax 



nana, Jodamoeba ·butschlii, Chilomastix mesnili y Ente
romonas hominis, cuya sola presencia en las moscas es 
indicativo de contaminación fecal humana. 

Lo que resulta muy importante, desde el punto de vista 
parasitológico, es el hallazgo de quistes de Entamoeba 
histolytica con relativa frecuencia, así como de Giardia 
lamblia y huevos de Hymenolepis nana. 

La gran mayoría de las muestras que resultaron positi
vas tanto a comensales como a parásitos, se obtuvieron 
de la superfice externa de las moscas, mientras que, en el 
macerado, sólo 4 de los lotes resultó positivo a E. 

histolytica. 
Es de hacer notar que se encontraron quistes de Enta

moeba histolytica tanto en el lavado como en el mace
rado de las moscas. Los filtrados de la solución del lavado 
y de la solución del macerado contenían quistes de E. 

histolyticcry de E. coli. Del total de los lotes a los que se 
les aplicó esta técnica, 15 fueron positivos para el filtrado 
de la solución del lavado de las moscas y 5 para el filtrado 
de la solución del macerado. 

En el cuadro 1 se señalan los sitios de colecta de moscas en 
la ciudad de México, así como la época del año y los 
resultados obtenidos en cuanto a la búsqueda de parási
tos en el lavado o macerado de moscas. 
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Man.o 
Abril 
Abril 
Mayo 
Mayo 
j unio 
Junio 
Junio 
Junio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
AjOSIO 

Agosto 
A 1oJ1n 
A1osto 
A¡os10 

A¡os10 
A¡OllO 
All:OllO 
Sep1. 
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CUADRO 1 

Sitiol de rolKta de MUSCA DOMESTJCA - dádntol haprw de .. dlMktl de Mi,k&. 

Lugar de colecta Lavado 

Lote baldlo, Villacoapa l. but1chlii 

Lote baldlo, Panamericana H. nana 

Jardln Balbucna Ch. ~mi/i 

Parque Guerrero 
Mercadode Tepito E. coli 

Lote ba ldlo, P ro:>-hogu E.coli 
Lote baldio, Coyoac:án Ch. mtsnili 
Lote baldlo. Del Valle l. bui1d1/ii 

Meraido Panamericana. None E.rol/ 
Merado Vertiz E. roli 
Mercado Merced G.lombli<l 
Lote bakllo . Candela ria E. ruma 

Jardln San U zaro l. buu;h{¡j 

Mercado Sonora E.roli 

Mercado Obg:n·atorio Ch. mt'snili 
Parque Juanaca1IAn E.roli 

Mercado Villa E. coli 
Jardln M. Cam:n 
Mcrcadofuania E.coli 

Jard!n Po1n:ro E. nana 
Jard ín &umca E."°" ª 
Parque Vertiz 
Mercado Guada1upc-Tepito Clt. ~snili 

E. nana 
E. coli 
E. hiJ10/ylica 

Ch. m~:snili. E. toll 

E.11a1JO 

En el cuadro 11 se señalan los resultados obtenidos 

mediante el filtrado a través de la membrana Millipore, 
tanto de la solución del lavado de las moscas, como del 
macerado. Es de hacer notar que en los dos casos, tanto 
del lavado como del macerado, la técnica de filtración 
por membrana Millipore mostró eficacia para aislar quis
tes de protozoos cuando estuvieron presentes en las mos
cas. 

En el cuadro 111 se.señalan los resultados obtenidos en 

"" 
Febrero 
Febrero 
f ebrero 
Febrero 
Mayo 
Mayo 
Mayo 
Julio 
Agosto 
A¡O$tO 

Sept. 
Sept. 

Sept. 
Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Noviembre 

No. de lotes 

80 

J. Tay y cols. 

CUADRO 11 

Exiimcne1 paru lloscópk os en l.u m»eslra5 dt fi11rad01 de /u soluciones de marcndo y luado 

Lugar de co lecta 

Mercado Col. Roma E. nona 
Casa-habil. Tulp.in E. mmfl 

Mere. Col. P. de Carrasco E.nanu 
Ca511-habi1. Col. Da<:tores E. huminit, E. nano 
U. Ermita Zaragoia E. hominí.f 
Col. Sta . Ursula E. homlnis 
Parque Guerrero E. col/ 
Jardín San Lázaro E. culi 
Mercado Sonon E. •·oli 
Mercado La Raza E. rol/ 
Casa-habi1. Col. Roma E his10Jy1ica 
Parque Ver1iz E. coli 
MercadoTicomán E. roli 
Mercado Col. Ajusco E. histolytica E. hi51ofy1ica 
Mere. Col. Vcnust·Carranu E. h is1oly1ica. E. coli E. hb1oly 1ica 
Mere. Col.Guerrero E. hb10/)•tlca. E. rol/ E. his1oly1., E. col/ 
Mere. Col. Venust-Carra nza E. nana 

C UADRO 111 

Resultados dt los eumcn.es paruiloscopicos de k>S lavados y macerados de M USCA DOMESTICA. 

No. de lo tes positivos 

•p..0101~ 

22 

CUADRO IV 

No. de lotes positi\·os 
a helmintos 

27.5 
1.2 

Rautta4ot de k>t uamenes para1tl01Copkos de lot llltndOI lit MUSCA DOMESTICA 

No. de lotes 

80 

No. de lotes positivos 
a parásitos en el lavado 

" 

No. de lotes positivos 
a pará.sitos enel mercado 

2J.7 

11.2 

cuanto al número de veces que se encontraron protozoos 
y helmintos en las muestras positivas. En este cuadro se 
observa que se suelen encontrar con mucho más frecuen
cia protozoos (27.5%) que helmintos (l.2%) en las mos
cas positivas colectadas en distintos lugares de la ciudad 
de México; cuestión que no es de extrañar, ya que la 
frecuencia con que se encuentran las protozoosis en seres 
humanos es mucho más elevada que la de las helmintiasis 
en la ciudad de México (5.5). 

En el cuadro IV se muestran los resultados obtenidos 
mediante los filtrados por membrana Millipore tanto de 
lavado como de macerados; como en el caso anterior, se 
obtiene mayor número de muestras positivas (23.7%) en el 
lavado de las moscas que con los macerados (11. 2%), lo 
cual indica que, al menos en este estudio, las moscas 
capturadas se encontraron infectadas por parásitos más 
frecuentemente en el exterior de las mismas (confir

mando una vez más su papel como transmisores mecáni
cos efectivos) que en el interior de las mismas. 

Independientemente del sitio en que se encontraron 
infectadas las moscas colectadas en los distintos puestos 
de colecta en la ciudad, es importante señalar que dicha 
infección fue por quistes de protozoos y huevos de hel
mintos, lo cual tiene importancia en la epidemiología de 
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estas ·paTasitosis y señala a Musca domestica como trans- misor de parásitos patógenos en la ciudad de México. 
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