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RESUMEN 
La familia Calliphoridae habita en todas las regiones biogeográficas y comprende 

más de 1000 especies y 150 géneros a nivel mundial. Usualmente son el primer taxón 

en colonizar cadáveres frescos, pues su desarrollada capacidad para detectar olores 

olfato les permite colonizar cadáveres horas o minutos después del deceso, pudiendo 

encontrarse en todos los estados de descomposición cadavérica. El presente estudio 
se realizó durante la temporada lluviosa, en el mes de noviembre de 2017, en el 

corregimiento de La Pintada, provincia de Coclé. Se utilizaron vísceras de cerdo (Sus 

scrofa L.) correspondientes a cerebro, hígado, y corazón. De acuerdo con el análisis 

de correspondencias (CPA), las especies Chrysomya megacephala y Cochliomyia 

macellaria fueron las más abundantes; ambas están correlacionadas positivamente, 

debido a que sus poblaciones fueron las más capturadas y por ende pueden ser 

utilizadas como las principales indicadoras forenses. Lo opuesto ocurrió con las 

especies Chrysomya rufifacies, Lucilia sericata y Lucilia eximia, que registraron 

poblaciones bajas, y de acuerdo con el análisis tienen correlación negativa. 
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CALLIPHORIDAE OF FORENSIC INTEREST ASSOCIATED 

TO THREE BAITS FROM DOMESTIC PIGS (Sus scrofa L.) IN 

A RURAL AREA, VILLAGE AT LA PINTADA, PROVINCE OF 

COCLE, PANAMÁ. 

 

 

ABSTRACT 
The Calliphoridae family inhabits all biogeographical regions and comprises more 

than 1000 species and 150 genera in the world. Caliphorids are usually the first taxon 

to colonize fresh corpses since their developed sense of smell, allows them to 

colonize corpses minutes or hours after death. They can be found in all states of 

cadaveric decomposition. This study was conducted during the rainy season in 

november 2017, in the village of La Pintada, province of Coclé. Pig (Sus scrofa L.) 

viscera corresponding to the brain, liver and heart isused. According to the 

correspondence analysis (CPA), Chrysomya megacephala and Cochliomyia 
macellaria are correlated positively, since their populations were the most captured, 

so they can be used as main forensic indicators. The opposite occurred with species 

Chrysomya rufifacies, Lucilia sericata and Lucilia eximia, registered lower 

populations, and according to the analysis, their correlation was negative. 
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Forensic entomology, viscera, Chrysomya megacephala and Cochliomyia 
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INTRODUCCIÓN 

La biología y la ecología de este grupo es muy variada, siendo 

generalmente necrófagos, predadores, así como parasitoides de 

lombrices de tierra y caracoles y huéspedes de termiteros (Rognes, 

1997), aunque algunas especies pueden ser vectores mecánicos de 

bacterias, protozoos y helmintos (Mariluis y Schnack, 2002).Otras 

tienen importancia médica y veterinaria, debido a que producen miasis 

a aves y mamíferos entre ellos al hombre (Zump, 1965; Guimarães et 

al., 1983), lo que explica su amplia distribución y extraordinaria 

capacidad de adaptación y colonización de nuevos hábitats.  

 

Los Calliphoridae usualmente son el primer taxón en colonizar 

cadáveres frescos, pues su desarrollada capacidad para la detección de 

olores les permite colonizar cadáveres horas o minutos después de la 
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muerte (Anderson y Van Laerhoven, 1996; Amendt et al., 2011), 

encontrarse en todos los estados de descomposición cadavérica (Wolff 

et al., 2001; Ordóñez et al., 2008;). Por ello, el rango de distribución 

de estos es frecuentemente utilizado por entomólogos forenses durante 

investigaciones de muertes (Byrd y Castner, 2010). 

 

El grado y modo en que esta relación ocurre, depende de las 

características geográfico-climáticas de cada grupo humano, de su 

modo de vida y el hábitat a su alrededor, afectando las poblaciones de 

insectos (Nuorteva, 1963). 

 

El uso de órganos o vísceras de animales permite evaluar de una 

manera rápida y efectiva la sucesión de la entomofauna y los 

fenómenos cadavéricos que ocurren de forma progresiva, lo cual 

contribuye a conocer cómo es la descomposición de los diferentes 

órganos y, como los insectos destruyen los mismos (Rodríguez y 

Salazar, 2014). Por lo que, este un método práctico, rápido y sencillo 

para lograr determinar la entomofauna de cualquier lugar, donde 

aparecen cadáveres expuestos y donde los peritos no cuentan con 

suficiente tiempo para reproducir la escena de muerte. 

 

Por lo que, el propósito de este trabajo es establecer la preferencia de 

las especies de moscas Calliphoridae por los tres cebos (hígado, 

cerebro y corazón) de cerdos domésticos en descomposición, en un 

área rural de La Pintada.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

AREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó durante la temporada lluviosa, específicamente el 

mes de noviembre de 2017, en el corregimiento de La Pintada, 

provincia de Coclé, a una altura de 1.5 metros con coordenadas: 

8°35ʼ30.6ʼʼ N y 80°27ʼ0.1ʼʼO, situada en un área rural. 

 

Se utilizaron vísceras de cerdos domésticos (Sus scrofa L.) 

correspondientes a cerebro, hígado y corazón. Los mismos se 

extrajeron y se mantuvieron en frío por periodo de tres días, para luego 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015403/#bibr01
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ser colocados en bolsas plásticas cerrada herméticamente antes de su 

exposición en campo. 

 

Los muestreos se realizaron durante cinco días continuos, del 2 al 6 de 

noviembre 2017. Se utilizando trampas construidas de botellas 

plásticas, las cuales fueron sus pendidas en ramas de árboles y 

colocadas de forma triangular en el área de muestreo, a una distancia 

50 m entre trampas. 

 

A cada trampa se hicieron dos agujeros laterales para permitir la 

entrada de las moscas. Las tres botellas plásticas fueron cortadas a la 

mitad para colocar en su extremo inferior los respectivos órganos. 

Posteriormente ambas mitades fueron pegadas con “tape” adherente 

para evitar que las moscas atrapadas pudieran salir. En el fondo de 

cada trampa se colocó un envase plástico donde se colocaron las 

vísceras y más al fondo de la trampa se colocaron 350 ml de alcohol al 

70% para preservar a las moscas. 

 

Cada día se procedió a revisar y a extraer las moscas de las trampas. 

Una vez extraídas estas fueron cambiadas a otros viales con alcohol al 

70%para su preservación y rotuladas con la información 

correspondiente (# de trampa, lugar y fecha de colecta y cebo). Las 

muestras fueron trasladadas al laboratorio del Programa 

Centroamericano de Maestría en Entomología (PCMENT), de la 

Universidad de Panamá, donde se separaron, cuantificaron y se 

montaron en alfileres entomológicos. Con la ayuda de un estereoscopio 

marca Leica Zoom 2000, se procedió a la identificación de las moscas, 

para lo cual se emplearon las claves de Whitworth, (2006) y Amat et 

al., (2008).  También se tomaron los parámetros ambientales de 

temperatura y humedad relativa. Para determinar los grados de 

preferencia por los cebos se realizó un análisis de correspondencia 

(CPA), con el programa estadístico Past 3. 

 

Durante el estudio la temperatura promedio fue de 28.3°C y la 

humedad relativa promedio de 70.3%.  
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RESULTADOS  

Se capturaron un total de 619 individuos de Calliphoridae, distribuidos 

en tres géneros y cinco especies pertenecientes a las subfamilias 

Luciliinae y Chrysomyinae. Las especies más abundante fueron 

Chrysomya megacephala (Macquart, 1843) con 451 especímenes, 

seguidos de Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1775) con 116 

especímenes, Chrysomya rufifacies (Fabricius, 1794) con 23 

especímenes, Lucilia sericata (Meigen, 1826) con 18 especímenes y 

Lucilia eximia (Wiedemann, 1819) con 11 especímenes (Figura 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Total de moscas capturadas 

 

 

El cerebro que registró el mayor número de individuos con 290 

especímenes, seguido del hígado con 208 especímenes y menor 

número el corazón, con 121 especímenes (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Abundancia de especies en el área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la abundancia de especies por órgano, se registró en el 

cerebro la mayor cantidad de moscas Chrysomya megacephala con 

187 en cerebro, 185 en hígado y 79 en corazón; seguido de 

Cochliomyia macellaria con 69 en el cerebro, 30 en corazón y 17 en 

hígado; Chrysomya rufifacies con 13 individuos en cerebro, 9 en el 

corazón y un individuo en hígado (Figura 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Abundancia de especies por tipo de cebo 

 

 Cerebro Hígado Corazón 

Especie Ind. % Ind. % Ind. % 

Chrysomya megacephala 187 64.5 185 88.9 79 65.3 

Cochliomyi amacellaria 69 23.8 17 8.2 30 24.8 

Chrysomya rufifacies 13 4.5 1 0.5 9 7.4 

Lucilias ericata 12 4.1 2 1 0 0 

Lucilia eximia 9 3.1 3 1.4 3 2.5 

Totales 290 100 208 100 121 100 
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Las especies Chrysomya megacephala y Cochliomyia macellaria 

fueron las más abundantes, ambas están correlacionadas por su índice 

de ponderación, por su peso del mismo signo. Mientras que las 

especies Chrysomya rufifacies, Lucilias ericata y Lucilia eximia tienen 

un menor peso en al análisis de correspondencia. 

 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados coinciden de Rodríguez y Salazar, quienes realizaron 

ensayos con vísceras de res, reportaron a Chrysomya megacephala, 

Lucilia cuprina, Chrysomya albiceps y Cochliomyia macellaria como 

especies asociadas más abundantes. Otro estudio realizado por 

(Camacho, 2005) con cadáveres de cerdos, en Colombia, reportó a 

Calliphora vecina, Cochliomyia macellaria y Lucila sericata como las 

especies más abundantes. 

 

Con frecuencia los géneros de estas especies están entre los que 

participan de la oviposición y consumo de los cuerpos en 

descomposición, la diferencia entre las especies se puede deber al tipo 

de ecosistema, la localización geográfica, área geográfica y a la 

extensión del estudio (Anderson &VanLaerhoven. 1996; Camacho, 

2003; Amat et al., 2008; De Sousa y VonZuben, 2012; Montoya, 

2009). Sin embargo, este dominio en la explotación de las vísceras está 

determinado por la abundancia relativa de las especies y la proporción 

en que se encuentran sus poblaciones en el medio. De acuerdo con 

Paraluppi, (1996) el género Chrysomya, es dominante sobre el género 

Cochliomyia, lo que puede deberse a diversos factores como su rápida 

adaptabilidad a ambientes de claros, gran asociación con los ambientes 

urbanos y altos índices sinantrópicos. Las asociaciones de estos 

factores podrían determinar el éxito reproductivo de una o varias 

especies y convertirlas en eficientes colonizadoras y explotadoras de 

las carcasas. 

 

Se ha demostrado que las moscas del género Chrysomya suelen ser los 

primeros en llegar a la carroña, a menudo en cuestión de horas después 

de la muerte, pues prefieren carroñas en las primeras etapas de la 

descomposición (Byrd y Castner, 2010). 
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En términos generales, las moscas mostraron mayor preferencia por la 

víscera, el cerebro, seguido del hígado y el corazón. Esto pudiera 

deberse en parte a la consistencia de estos ya la microflora bacteriana 

dominante en su estado de descomposición. La especie Chrysomya 

megacephala fue la más abundante en el área de estudio, coincidiendo 

esta abundancia con su mayor frecuencia en las vísceras. En el cerebro 

se capturaron 187 especímenes, seguido muy de cerca del hígado con 

185 especímenes y menor cantidad el corazón, con 79 especímenes 

(Cuadro 1).  Nuestro resultado coincide en el área rural con los de 

Buitrago et al.,(2012) quienes estudiaron en las áreas intervenidas 

(urbana y rural), emplearon vísceras de pescado, reportaron que las 

mayores capturas fueron de Chrysomya megacephala con 3 892 

especímenes y Cochliomyia macellaria con 1 098 ejemplares. 

 

Otros autores también reportaron resultados parecidos Carrillo et al., 

(2015) reportaron a las especies Chrysomya albiceps con 407 

ejemplares Cochliomyia macellaria con 240 ejemplares y Chrysomya 

megacephala con 95 ejemplares.  Sus resultados se parecen a los 

nuestros, la diferencia se debe a la especie Chrysomya albiceps que no 

ha sido reportado en nuestro país.  No obstante, existe cierta similitud 

en cuanto a las especies, pero con una ligera diferencia en cuanto 

orden en que aparecen y a sus cantidades. Rodríguez y Salazar (2014) 

emplearon vísceras de res, encontrando que la especie Chrysomya 

megacephala con 63 especímenes obtuvo la mayor captura, seguido de 

Lucilia cuprina con 13 especímenes, Chrysomya albiceps con nueve 

ejemplares y Cochliomyia macellaria con un ejemplar. 

 

También De Sousa y VonZuben (2012) emplearon vísceras de hígado 

de res y sardina como atrayentes reportaron a las especies Lucilia 

eximia con 794 especímenes, Chrysomya albiceps Wiedmann, con 145 

especímenes y Chrysomya megacephala con 134 especímenes. Estas 

diferencias en cuanto a la cantidad de especímenes y al orden en que 

dominan las especies, se pueden deber al tipo de cebo empleado para 

la atracción de las moscas, a los ecosistemas y a la metodología usada. 

Aunque, Tomberlin y Adler (1998) y Oliveira-Costa et al., (2001), 

señalan que las variaciones estacionales influyen significativamente en 
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la abundancia de algunas especies. 

 

Barbosa et al., (2010) estudiaron en carcasas de cerdos y reportaron 

que C. megacephala fue el Calliphoridae más abundante en todo el 

experimento, con el 96.3% de los individuos recolectados en el verano. 

 

Nuestros resultados coinciden con lo obtenido por Camacho (2005) 

quién encontró que Cochliomyia macellaria fue también la segunda 

más abundante en su área de estudio.  Esta especie según (Nuorteva, 

1963) se encuentra mayormente en ambientes urbanos, debido a su 

preferencia por los asentamientos humanos. Gomes, (2009) también 

registró esta especie en los estados de hinchazón y descomposición 

activa. El orden y la cantidad en que se registró esta especie en las 

vísceras con firma lo que se ha observado en otras ocasiones, donde 

aparece como especie una exclusiva o como colonizadora primaria en 

los cuerpos en descomposición, en cadáveres frescos (Garcés et al., 

2004). 

 

La tercera especie más abundante fue Chrysomya rufifacies más 

frecuentemente capturada en las vísceras (Figura 3). Nuestros 

resultados coinciden en parte con los de (Rodríguez y Salazar, 2014) 

quienes encontraron con esta especie mostró baja preferencia por los 

cebos (pulmón e hígado). En tanto que Kyerematen et al., (2013) 

reportaron el arribo de esta especie durante el estado fresco de la 

descomposición.  Vanegas, (2007) señala que esta especie es 

considerada una invasora secundaria en las carcasas.  Lee et al., (2004) 

reportaron esta especie en 132 cadáveres, lo que indica que es una 

potencial indicadora forense. En nuestro país las larvas de esta especie 

han sido recuperadas de cadáveres humanos y compitiendo con las de 

Chrysomya megacephala.  

 

Por otro lado, la especie Lucilia sericata mostró menor preferencia por 

las vísceras o que sus poblaciones naturales fueran muy bajas en el 

área de estudio.  De acuerdo con (Ash y Greenburg, 1975) es una 

mosca es cosmopolita, con un alto grado de preferencia por vivir cerca 

de las viviendas. Según algunos autores (Figueroa y Linhares, 2002; 

Camacho, 2003; Saigusa et al., 2009; Pinilla et al., 2010) es 
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referenciada como una de las primeras colonizadoras de cadáveres. 

 

Por último, la especie Lucilia eximia fue la que registró la captura más 

baja. Contrario a lo encontrado por De Sousa y VonZuben (2012) 

quienes obtuvieron grandes cantidades.  De acuerdo con Jirón, (1979) 

es una especie común en la región Neotropical y una de las más 

frecuentes en Costa Rica. Se ubica primordialmente en áreas urbanas, 

donde se alimenta de carroña, frutas y desechos orgánicos diversos 

((Montoya et al., 2009; Wolff et al., 2010). Según (Giraldo et al., 2011; 

Andrade et al., 2005) es una especie de importancia forense debido a 

su asociación con cuerpos en descomposición.  

 

Las especies Chrysomya megacephala y Cochliomyia macellaria 

fueron las más abundantes en nuestra área de estudio, de acuerdo con 

el análisis de correspondencia. Ambas están positivamente 

correlacionadas ya que su índice de ponderación es positivo (Figura 4), 

en una proporción de (3.8:1) (Cuadro 1). Lo cual confirma la atracción 

que mostraron los diversos órganos. A diferencia de las especies 

Chrysomya rufifacies, Lucilia sericata y Lucilia eximia que mostraron 

menor signo negativo, por sus bajas poblaciones número (Figura 4), 

con una proporción de (1.2:1.6:1).  

 

En nuestro estudio se encontró que la especie Chrysomya megacephala 

mantiene poblaciones abundantes en el área, lo que le da ventaja 

competitiva sobre las especies Chrysomya rufifacies, Cochliomyia 

macellaria y Lucilia sericata. Contrario a lo que ocurre en otros sitios 

como Boquete con condiciones ambientales diferentes donde se ha 

observado un claro dominio de Cochliomyia macellaria, sobre 

Chrysomya megacephala y Chrysomya rufifacies (Garcés y Morales, 

2017).  

 

Lo importante de nuestro estudio es que bajo ciertas condiciones 

ambientales cualquiera de las especies reportadas, juegan un papel 

importante en la ciencia forense, en el establecimiento del IPM, en las 

investigaciones criminales. 
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Fig. 4 Análisis de correspondencias (CPA) que muestra la tendencia de 

las cinco especies de la familia Calliphoridae 

 

 

CONCLUSIONES 

En nuestra área de estudio, las especies más abundantes en la misma 

fueron Chrysomya megacephala, Cochliomyia macellaria, por lo que, 

ambas pudieran ser consideradas buenas indicadoras forenses del IPM, 

por su notable abundancia en las vísceras.  

 

Las moscas mostraron mayor preferencia por el cerebro, seguido por el 

hígado y por último por el corazón, lo que pudiera deberse al grado de 

consistencia de los tejidos y a los diferentes grados de descomposición. 

 

Nuestra área de estudio mostro bastante similitud respecto a las 

especies encontradas y reportadas en las áreas urbanas del país. 
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