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Resumen 

El papl~I qUl~ iul~}(an las mv.'iC'as copr<Yila.'i en la d1\eminoción de cJi, ·erso.\· axente.'i pa1óge11us e.'i indudahle y la hihlio)(ra_fia. en dil'erso.'i ¡wíse.\", es mur extensa; <'n México se 

han /le\•ac/u a cu hu escasu\· estudios en relación a este interesanre Tema: C"V/1 ohjeto ele ('U IWl'er la dinámic·a real de 1ran.wni.\'iún de OKente.\· ¡w1óxe1ws a rrm•l'i de la accidn 

mecdnica de mo.ffO.\' ele la inmundicia. se diseñd el presenle 1rahajo para determinar la presencia de <'Olltominación fecal mensual y 1..•stadmu1/ lhtra111e un año. dl:'mu.Hrahle 

cun la presenáa de lo.\· xéneros mds comune.\' dt:> En1eruhauerias, para asipasar a laj"ase s1):uie111e. u .\·ea la demo:orahle con la presencia de f'orm a.'l it~/'ectantes de pardsilus 

1ran\·mi.'iihlcs purfel·a/ismu. En tvdo.'i los muestreos de insectos .'ie etlC'untró cuntaminaciónfec·a/. su pvhlación se en('uentra ele\'tula cotisiderahlemen te hada lo.,. meses de 

mayo y iunio; en ,;e11eral, lus xénero.'i L~ncuntradv.'i son los !10hiwn1es normah•.\· de-1 cu/un, /u que se 1omú como imliC'e de cvntaminadónfecal: esta.\' hac1erios ·'·e c·onsidL•rw1 

po1enc ·ialmenre patdgenas. mil!ntrus que de las palÚKena.\· prvpiamenre dic·ha.\· l·on1u Shigella .1· Salmonella súlo oc·a.\'lunalnie111e se aislar<mpues la primera tiene una limillllla 

suhre\°i\'l'nda en hece.\'. mientras que la se!!unda no tolera la acide= del trauo diJ!,esrh·o de las mo.ffas. 

Summary 

The rule played hy coprophilic.flies in rhe disseminarion ufdh•ene pa1hoxenic OJ.:enls has heen u·e/I esrahli.\'hed mu/ 11"idefr puhlised in the relewm1 in>rld literature. In 

Mi!xico, hou·e1·er . .fé1r srwlie.\' ha\'(' heen made ro estahlish rhe acrual rransmission lfrnamic.\· ofpathoxens hr 1/1(' nu•dwnical action ufdung.flif:'s . Tlw p re.\·en1 s1ucf\' u·a.\ 

aimed a1 derermininx the presl'lu ·e ofmomhl,r an seasunalfel·al pollu1iun 1hruuxhuut ayear. Thefol/011'ing .\'fa}(e <~l1hestudr aimed at demo.Ürmin)! 1hL' pre.'iem ·eolil~f'euinx 

furms uf tran'imi.Hihle parasites hyfecalism \\'OS pusiti\'e. The pupulation ufflies incn•a.'ies considerahly durinK 1he munths uf Mar mu/ }une. In xenera/_ de e111ervhac1eria 

found u·ere t!w.'it' normal/y prt'st'nt in the colon hut, ll'llich are porenrial~r pathogenic Actual pa1/wxe11ic axena. as Shigella has o limired sun·i\'f1/ 1ime in /'eC"es , H"Ílereas 

Salmonella dues 1101 ro/erare rhe acidi1y c~l rlu:' .fly :,· clixesri\•e trau. 

l. Bacterias 

Introducción 

Empíricamente, las moscas, siempre han constituíd o un 

sistema que hace sospechar en enfermedades. plagas y 

deficiencias sanitarias. en relatos tan antiguos como la 

Biblia se hace refe rencia a ellas como un grave problema 

de saludx. Con el pasar de los años se la catalogó como la 

principal transmisora de enfermedades. sin embargo. no 

fue sino hasta el desarrollo de la bacteriología. en que se 

tuvo la evidencia microscópica. cuando en 1869. Raim

bert logró aislar Bacillus anrhracis6 de moscas exper i

mentalmente expuestas a cadáveres de animales muertos 
por el bacilo. 

En el presente siglo los trabajos son numerosos. en el los 

se demuestra que Musca domestica es capaz de conservar 

al rededor de cien especies de diferentes organismos pató

genos causantes de enfermedades. Experimentalmente se 

ha medido el tiempo de sobrevivencia para quistes y 
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trofozoít os en diferentes especies de protozoos9• así como 

la dispersión de E hislohlica y la relació n entre una alta 

frecuencia de amibiasis y l;i presencia de moscas 1. en el 

laboratorio se ha demost rado que huevos de T sagina/a 
permanecen viables después de 11 días de ingestión111. 

Numerosas investigaciones demuestran la facultad de 

las moscas para diseminar cnterobacterias. se ha aislado 

Shigella sp. en moscas captu radas en un campo militar en 

el que se había producido una epidemia de disentería 

bacilar: en aviones procedentes de Bangkok5, se llegó a 

ais lar V. c/10/erae r Saln10nella spp. Se ha estudiado la 

multiplicación de bacterias enté ri cas dentro del tracto 

digestivo de las moscas~ y la sohre\'ivencia bacteriana en 

los diferentes estados de desarrollo de J\;/. domeslica" ·'. 

En México se publicó en 1964 ei aislamiento de 53 cepas 

perteneciente a 12 especies de Salmone/la en moscas 

capturadas en el rastro de Tlancpantla 1". pero realmente 

son muy pocos los trabajos de investigación realizados a 
este asperr.0 11. 
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Debido a los padecimientos gastrointestinales y a los 
resultados estadísticos que demuestran que éstos son, 
aun. causa de defunciones tanto en niños como adultos, 
es que se realiza el presente trabajo con el objetivo princi
pal de determinar la presencia de enterobacterias y for
mas infectantes de parásitos intestinales en moscas 
comunes capturadas en el Distrito Federal. 

Material y métodos 

El material biológico a investigar, se recolectó en dife
rentes Jugares del D.F. con redes entomológicas y frascos 
estériles co11 un cebo, generalmente, pescado en descom
posición . La colecta se llevó a cabo por una hora
individuo. 

En el laboratorio las moscas fueron agrupadas en lotes 
de 50 especímenes. sin atender a su clasificación taxonó
mica. Cada lote se colocó en tubos estériles con 5 mi de 
solución salina isotónica estéril para lavarlas por agita

ción este se guardó para su posterior proceso. En seguida, 

las moscas se colocaron en un mortero con 5 mi de 
solución salina isotónica estéril y se maceraron. Ambos 
productos, lavados y macerados, se sometieron a estudio 

bacteriológico. 

Para realizar lo anterior, el lavado y el macerado se 
sembraron en cajas de Petri con medios EMB y SS por 
medio de estrías, separadas para lograr un buen aisla
miento, también se utilizó caldo tetrationado; tanto las 
cajas como los rnbos ~e incubaron a 37º C durante 24 
horas, para Juego sembrarse en agar ver.de bríllante. 

Transcurrido el tiempo de incubación se seleccionaron 
las colonias según morfología, color, textura y tamaño y 
se sembraron en medios de cultivo para pruebas bioquí
micas con objeto de determinar los g¿neros, para esto se 
utilizó TSI, agar citrato, agar gelatina, caldo con urea, 
caldo MR-VP y SlM. 

Resultados 

La investigación duró un año , en el cual se capturaron 
4511 ejemplares, de diferentes géneros, entre ellos, Musca, 
Ca//iphora, Phaenicia r Lucilia en la figura 1 se muestran 
los lugares en que se colectaron las moscas. La figura 2 
muestra la variación mensual en su captura y la figura 3 la 
variación estacional que demuestra un mayor número en 

los meses de mayo y junio, correspondiendo a primavera 

e inicio del verano. 
Las figuras 4 al 13 presentan los resultados en relación al 

número de veces en que se aisló cada uno de los géneros, 
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Fig . I Sitios de colecta de Musca Domestica en la 
Ciudad de México. 
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F 1;. 2. Variación 1119naual en la captura de mo1ca1 
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EetaclÓn del alfo 

Flg. 3. Varlaclon Htaclonal en la poblociÓn de moecae 

entre los cuales se cuenta a Enrl!ruhacter sp .. Proteussp .. 
Klehsie//a sp .. Escherichia sp .. Citruhacter sp .. A rizuna 

sp.. Proridenico sp.. Edll'ardsil!lla sp.. Shifiella sp y . 

Serrlllia sp. 
El número de aislamiento va rió considerablemente. así, 

del género E111cruhac1er se a isló durante todo el año 

llegando a ser a bril el mes en que se obtuvo el mayor 

número ( Fig. 4). 
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' , Fig4.Comporoclon entre la• vec•• q1149 H 01110 •I genero 
Enterobacter durante la• hl•IH del a'fto. 

l. de Haro A. y cols. 

El género Proteus también se aisló casi todo el año, 

siendo los meses de abril y mayo su mayor frecuencia 

(Fig. 5); Klebsie//a es otro género 4ue casi se encuentra 
durante todo el año. pero en número menor (Fig. 6). 
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Flg. !5. C0111parac1c:.i en'lr• la1 vK•• que •e alalÓ el genero 
Prot9U1 duranie lot1 mHH del al'lo 
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Flg.6. Cu111paruciÓn entre la1 v1c::H que H al11ó' el genero 
Kl1b1ie1la durante lus rn1H1 del alfo. 
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Escherichia sp. no es tan frecuente y solo se aisló entre 2 

y 5 veces ( F ig. 7). 
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Fig. 7. Comparación entre laa vece1 que ae aialÓ el genero 
E1cherichia durante 101 meses del allo. 

El género Cirrobactcr se encuentra de 1 a 7 veces entre 
febrero y junio y a veces en diciembre ( Fig. 8). 
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Fig. 8. Comparación entre la• vecta que H aisló el genero 

Citrobacter durante loa m1H1 del aiio . 
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, . 1' 1 Fig. 9 . Comparaclon entre la• vecH que H a1a o e genero 

~ durante loa 111eata del allo . 

El genero Arizona se encontró durante escaso número de 
aislamientos en los meses de febrero, abril, mayo, junio, 
agosto y octubre (Fig. 9). 
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Fig.10 Comparación entre la• vecea que H ai1IÓ el genero 

Providencia durante lo• mHH del airo. 

El grupo Prm 1idencia igual que el anterior. se encontró 

durante un escaso número de aislamientos en los meses 

de febrero. abriL mayo. junio. septiembre y enero ( Fig. 

10). 
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Flg.11. ComparacicSn entre lanecea que ae aialÓ el genero 

Edwardaiella durante loa meaH delc:fto. 

El género Edirnrdsiel/a sólo se encontró durante marzo 

y mayo y una vez e n cada caso ( Fig. 11 ). 
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Fig .12 . Comparación entre laa vec11 que ae aialC: el genera 

Shigella durante loa mHH del al\"o. 

Es de hacer notar que Shigel/a sólo se aisló durante 

febrero y abril , 5 y 1 veces. respectivamen te (Fig. 12) y 

fin a lmente se encont ró Serra1ia en forma muy esporádica 
(Fig. L\) . 
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Fig.13 . Comparación entre loa vecH queH aialÓ el genero 

~durante loa meMa del olio. 

Comentarios y conclusiones 

Las moscas comunes tiene n las cualidades necesa rias 

para funcionar como transmisores de agentes patógenos. 

esta es una relación interespccífica muy común conocida 

biológicamente como foresia que implica el transporte de 

organismos y fo rmas in fec tantes de un sustrato a otro; e n 

el prese nte trabajo se demuestra el papei tai1 importante 

que juegan estos insectos en la diseminación de bacterias 

del colon que son un índice de contaminación fecal y por 

ende, la potencialidad de adquirir alguna gastroenteriti s 

a consec uencia de ella. 

El bajo número de aislamientos de bacterias patógenas 

como Shigel/a sp. y Sa/monel/a sp. se debe a que. en el 

caso del p rimer género. tiene una limitada sobrevivencia 

en heces 11 por tanto, para que las moscas funcionen como 

buenos transmi sores mecá nicos de estos organismos. es 

necesa rio el contacto con materia feca l rec;ién emitida. En 

cuanto al segundo género . la acidez del t rac to digestivo 

de la mosca impide la sobrevivencia de Salmone//a spp. ·'. 

No queda duda que las moscas de la ciudad de México 

se encuentran infectadas con distintos géneros de bacte

rias patógenas para el hombre y que son un pelig ro 

potencial en la diseminación de dich os age ntes sobre todo 

en los meses en que aumenta su poblac ió n. Si a lo anterior 

se agrega que e n el país. los lugres en donde se practica el 

fecali smo al aire libre son a bundantes, el peligro poten

cial de estos insec tos como posibles t ra nsmisores de agen
tes infecc iosos es muy alto. 
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