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RESUMEN 
El conocimiento del ciclo biológico de Lucilia sericata y Sarconesia chlorogaster 

(Diptera: Calliphoridae) es importante para mejorar las estimaciones del Intervalo 

Post Mortem (IPM). En Coya, Cusco, a 2,949 msnm, la falta de datos sobre estas 

especies dificulta obtener estimaciones precisas en la región. Este estudio tuvo 

como objetivo determinar el ciclo biológico de ambas especies bajo condiciones 

controladas de laboratorio, observando la duración de cada fase y las 

características morfológicas. Las muestras se recolectaron en la zona y fueron 

sometidas a observación en laboratorio Los resultados indicaron que el ciclo de 

Lucilia sericata tuvo una duración promedio de 42,5 días, con una temperatura 

media de 14,39°C y una humedad relativa del 63,44%. La primera pareja se 

desarrollo el 18 de marzo al 28 de abril del 2024, mientras que la segunda se 

desarrolló del 26 de marzo al 9 de mayo del 2024. En Sarconesia chlorogaster, 

el ciclo duró en promedio 33,5 días, con una temperatura media de 14,69°C y 

una humedad relativa del 63,55%. La primera pareja se desarrolló del 3 de abril 

al 4 de mayo del 2024, y la segunda del 3 de abril al 7 de mayo del 2024. Además, 

se identificaron como etapas críticas de mortalidad las fases de larva III y pupa, 

siendo esta última más significativa en Lucilia sericata. Estos hallazgos 

proporcionan datos específicos sobre el ciclo biológico de estas especies en la 

región andina, sirviendo como base para estudios futuros. 

Palabras clave: Lucilia sericata, Sarconesia chlorogaster, entomología forense, 

ciclo biológico, IPM. 
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INTRODUCCIÓN 
Los países del Neotrópico, incluyendo al Perú, poseen una amplia y diversa flora 

y fauna en sus múltiples ecorregiones, de los cuales son pocas las especies 

identificadas y estudiadas, específicamente artrópodos, que participan 

directamente en la aceleración de la descomposición de un cadáver, siendo los 

órdenes Díptera y Coleóptera los principales grupos de insectos de mayor interés 

forense (Oliva, 2001), entre los cuales, las familias más importantes son 

Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae y Phoridae (Díptera), y Dermestidae, 

Cleridae e Histeridae (Coleóptera).  

Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830) es conocida como una de las 

especies más importantes dentro de la fauna de insectos de importancia forense 

(Battán-Horenstein, Bellis, & Gleiser, 2016; Moura, De Carvalho, & Monteiro-

Filho, 1997; Mulieri, Torretta, Schnack, & Mariluis, 2006). Los estudios sobre 

fauna de importancia forense en Perú se han realizado, principalmente, en costa 

central (Valles de los ríos Chancay y Rímac) (Dale, 1985) y Lambayeque 

(Medina-Achín, Sosa-Neyra, Villacorta-Angulo, Santa Cruz-López, & Calderón-

Arias, 2018).  

Lucilia sericata (Meigen, 1826) es una especie cosmopolita con un alto grado de 

sinantropía, debido a su estrecha relación con los asentamientos humanos. 

(Figueroa & Linhares, 2002; Saigusa et al., 2009). Es de importancia para las 

ciencias forenses y médicas y está referenciada como una de las primeras 

especies colonizadoras que predomina en la fauna cadavérica (Figueroa & 

Linhares, 2002; Camacho, 2003), razón por la cual, se ha empleado para 

determinar el intervalo post-mortem (Saigusa et al., 2009). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El estudio del ciclo biológico de Lucilia sericata (Meigen, 1826) y Sarconesia 

chlorogaster (Wiedemann, 1830) (Diptera: Calliphoridae) es esencial, ya que 

estas moscas son las primeras en colonizar un cadáver tras la muerte. Su rápido 

desarrollo en las primeras horas las convierte en herramientas fundamentales 

para estimar el tiempo transcurrido desde el fallecimiento. No obstante, la falta 

de datos específicos sobre su ciclo biológico en la región del Cusco dificulta su 

aplicación precisa en la determinación del Intervalo Post Mortem (IPM), lo que 

limita la exactitud de las investigaciones forenses locales. 

Ante esta problemática, surge la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el ciclo biológico de Lucilia sericata (Meigen, 1826) y Sarconesia 

chlorogaster (Wiedemann, 1830) (DIPTERA: CALLIPHORIDAE) en laboratorio – 

Cusco? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cuál es la descripción y caracterización de cada estadio del ciclo 

biológico de Lucilia sericata (Meigen, 1826) y Sarconesia chlorogaster 

(Wiedemann, 1830) (DIPTERA: CALLIPHORIDAE) en condiciones no 

controladas de laboratorio? 

- ¿Cuánto tiempo dura cada estadio del ciclo biológico de Lucilia sericata 

(Meigen, 1826) y Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830) (DIPTERA: 

CALLIPHORIDAE) en condiciones no controladas de laboratorio? 

- ¿Cómo obtener registros estandarizados de las medidas morfológicas en 

cada estadio del ciclo biológico de Lucilia sericata (Meigen, 1826) y 

Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830) (Díptera: Calliphoridae) en 

condiciones no controladas de laboratorio? 

- ¿Cuál es la tabla de vida de Lucilia sericata (Meigen, 1826) y Sarconesia 

chlorogaster (Wiedemann, 1830) (DÍPTERA: CALLIPHORIDAE)? 
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JUSTIFICACIÓN 
En el contexto de la entomología forense, el estudio de los ciclos biológicos cobra 

cada vez más importancia puesto que son una herramienta fundamental para 

estimar el Intervalo Post Mortem (IPM) (el tiempo transcurrido desde la muerte 

hasta el descubrimiento del cuerpo). Siendo una herramienta importante para la 

reconstrucción temporal en la escena del crimen, la observación y 

documentación sistemática de las etapas de desarrollo de estos insectos permite 

a los entomólogos forenses determinar el momento de la muerte con mayor 

precisión y cuyos resultados contribuirán a la resolución de casos forenses en la 

región. 

Así mismo, las tablas de vida se revelan como una herramienta importante en 

entomología al proporcionar información completa sobre la dinámica de 

poblaciones, la biología y la ecología de los insectos. permitiendo documentar 

sistemáticamente las distintas etapas del ciclo de vida, desde la eclosión del 

huevo hasta la fase adulta. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

- Determinar el ciclo biológico de Lucilia sericata (Meigen, 1826) y 

Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830) (DÍPTERA: 

CALLIPHORIDAE) en laboratorio – Cusco.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir cada estadio del ciclo biológico de Lucilia sericata (Meigen, 

1826) y Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830) (DÍPTERA: 

CALLIPHORIDAE) en condiciones no controladas de laboratorio. 

2. Determinar el tiempo de duración de cada estadio del ciclo biológico de 

Lucilia sericata (Meigen, 1826) y Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 

1830) (DÍPTERA: CALLIPHORIDAE) en condiciones no controladas de 

laboratorio. 

3. Obtener un registro estandarizado de las medidas morfológicas de cada 

estadio del ciclo biológico de Lucilia sericata (Meigen, 1826) y Sarconesia 

chlorogaster (Wiedemann, 1830) (DÍPTERA: CALLIPHORIDAE) en 

condiciones no controladas de laboratorio. 

4. Elaborar la tabla de vida de Lucilia sericata (Meigen, 1826) y Sarconesia 

chlorogaster (Wiedemann, 1830) (DÍPTERA: CALLIPHORIDAE). 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 INTERNACIONALES 
Bonatto (1996) en Brasil, estudió el ciclo biológico de Sarconesia chlorogaster 

en condiciones de laboratorio con una dieta artificial, concluyendo que el ciclo 

biológico tuvo una duración de 19.61 días a una T° de 27°C y H.R.% de 70%. 

Pinilla et al. (2010) en Bogotá, estudiaron las características del ciclo biológico 

de Lucilia sericata (Díptera: Calliphoridae) sobre cuatro dietas diferentes: leche 

en polvo (LP), hígado en polvo (HP), alimento para pescado (P) e hígado de 

bovino (H) bajo condiciones de laboratorio, a una T° de 24 – 27°C, H.R. 60% y 

fotoperiodo de 12 horas luz. Reportaron que la duración del ciclo biológico de 

Lucilia sericata fue de 38 días en LP, 26 días en HP, 31 días en P y 31 días en 

H.   

Arnaldos et al. (2013) en España (Murcia), aporta los primeros datos conocidos 

sobre el desarrollo del ciclo biológico de Sarcophaga cultellata (Díptera: 

Sarcophagidae) en condiciones controladas de laboratorio, concluyendo que el 

ciclo biológico tuvo una duración de 14,25 días a una T° de 25°C y H.R.% de 

50%. 

Villeda et al. (2015) en México, estudiaron el ciclo biológico de Lucilia sericata 

(Díptera: Calliphoridae) y Calliphora latifrons (Díptera: Calliphoridae) en 

laboratorio, a una T° promedio de 22,5°C, H.R. 50% y fotoperiodo de 12 horas 

luz por 12 horas de oscuridad. Reportaron que la duración del ciclo biológico de 

Lucilia sericata fue de 19 días, mientras que para Calliphora latifrons fue de 13 

días. 

Cano (2016) en Guatemala, estudió el ciclo biológico de la mosca verde 

Phaenicia eximia (Díptera: Calliphoridae) en condiciones controladas de 

laboratorio a una T° de 26°C y H.R.% de 75% y un periodo de iluminación de 12 

horas de luz y 12 horas de oscuridad. Reportó que, a estas condiciones, la 

duración del ciclo biológico fue de 13 días. Aportó que, en los meses secos y 

fríos en condiciones naturales, la duración del ciclo biológico fue de 25 días. 
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1.1.2 NACIONALES 
Zapata (2014) en Trujillo, dio a conocer el primer registro y ciclo biológico de 

Lucilia sericata (Díptera: Calliphoridae) en campo, concluyendo que la duración 

del ciclo biológico fue de 21.3 días a una T° de 16.7°C a 19.3°C. 

Gines et al. (2015) en Lambayeque, estudiaron la Entomofauna de interés 

forense asociada a restos cadavéricos de cerdos (Sus scrofa L.), expuestos a 

condiciones de campo, estudiando el ciclo biológico de cada especie encontrada. 

Reportaron especies como Sarcophagidae que tuvo una duración de 15 días y 

Chrysomya megacephala de 9 días.  

Paredes (2021) en Arequipa, estudió el ciclo biológico de Lucilia sericata 

(Díptera: Calliphoridae) y Sarconesia chlorogaster (Díptera: Calliphoridae) en 

condiciones de laboratorio, a una T° de 23.9 °C promedio y H.R. de 24%, dando 

como resultado que la especie más abundante fue Lucilia sericata cuyo ciclo 

biológico tuvo una duración de 15.5 días, mientras que, Sarconesia chlorogaster 

fue de 27.3 días. 

1.1.3 LOCALES 
Yábar (1973) informa sobre la taxonomía, morfología, biología y control de 

Sarconesia chlorogaster (Díptera: Calliphoridae), en condiciones de laboratorio, 

determinando que su ciclo biológico a T° de 15.5°C y H.R. de 60 %, es de 44,5 

días. 

Yllanes & Raime (2012) mencionan que la familia Calliphoridae es la más 

representativa durante el proceso de descomposición, al realizar un estudio en 

ratas en la Granja K’ayra (UNSAAC), identificando los géneros Calliphora, 

Lucilia, Cochliomyia, Compsomyiops y Chrysomya (Calliphoridae); Ravinia, 

Oxysarcodexia, Sarothomyia y Sarcofahrtiopsis (Sarcophagidae); Neumuscina, 

Musca, Fannia y Helina (Muscidae); Dermestidae (Coleóptera) y Camponotus 

(Formicidae).  

Cusihuallpa & Méndez (2013) en T’ankarpata, realizaron un estudio de la 

entomofauna de importancia forense asociados a la descomposición de 

cadáveres de cerdos domésticos (Sus scrofa L.), recolectaron 15303 

especímenes, el mayor porcentaje corresponde al orden Díptera, seguido de los 

órdenes Coleóptera, Himenóptera, Lepidóptera. En la familia Calliphoridae, las 
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especies más dominantes son: Compsomyiops arequipensis, Lucilia sericata, 

Chrysomya albiceps, Opsodexia sp, Calliphora lapesi. 

Medina et al. (2020) estudiaron el ciclo biológico y tabla de vida de Sarconesia 

chlorogaster (Díptera: Calliphoridae) en condiciones no controladas de 

laboratorio, el ciclo biológico fue de 55 días, a una T° de 13 ± 3 °C y H.R. de 50 

± 4 %, para la elaboración de la tabla de vida, tomaron como estructura de 

edades los estados de desarrollo.  

1.2 GENERALIDADES 

1.2.1 ENTOMOLOGÍA FORENSE Y SU UTILIDAD 
La entomología forense se dedica al análisis de los insectos y otros artrópodos 

presentes en cuerpos em descomposición, con el propósito de estimar el 

momento de la muerte y reconstruir los hechos relacionados. Diversos autores 

como Catt y Golf (1992), Anderson (1996) y Hall (2001) destacan que esta 

disciplina combina el estudio de artrópodos con el ámbito judicial. Sus objetivos, 

según Magaña (2001), incluyen determinar el intervalo post-mortem (IPM), 

Identificar la época del fallecimiento, verificar si un cadáver ha sido movido o 

trasladado, y apoyar otros métodos de datación. 

1.2.2 CICLO BIOLÓGICO 
Los ciclos biológicos son secuencias de etapas que los organismos atraviesan a 

lo largo de su vida, desde la fecundación hasta la muerte. Estos ciclos pueden 

ser simples, como en algunos insectos, que incluyen las etapas de huevo, ninfa 

y adulto. En la metamorfosis incompleta, la ninfa se asemeja al adulto, pero 

generalmente carece de órganos reproductivos y, en algunos casos, de alas 

(Ricklefs y Miller, 2000). Otros ciclos biológicos son más complejos, como los de 

especies con metamorfosis completa, en las que ocurren transformaciones 

significativas en la forma y función del organismo (Carey, 1993). La duración de 

cada etapa del ciclo biológico puede verse influenciada por factores ambientales, 

como la temperatura y la disponibilidad de recursos, que afectan el crecimiento 

y desarrollo del organismo (Rabinovich, 1980). 

1.2.3 TABLA DE VIDA 
La tabla de vida es una herramienta demográfica que permite analizar la 

supervivencia y la mortalidad a lo largo del ciclo de vida de una especie, lo que 
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resulta especialmente útil en estudios entomológicos. Esta herramienta ayuda a 

cuantificar aspectos como la supervivencia, la fecundidad y la longevidad en 

cada fase de desarrollo, proporcionando información valiosa sobre la influencia 

de las condiciones ambientales en el ciclo biológico (Rabinovich, 1980). 

1.2.3.1 COMPONENTES DE LA TABLA DE VIDA 
- Curva de Supervivencia (lx): Muestra la proporción de individuos de una 

población que sobreviven hasta una edad determinada (Rabinovich, 

1980). 

- Número de muertos en el intervalo (dx): Representa el número de 

individuos que mueren en el intervalo de edad (Carey, 1993). 

- Índice de mortalidad (qx): Mide la proporción de individuos que mueren 

en el intervalo de edad (Rabinovich, 1980). 

- Promedio de vida en el intervalo (Lx): Representa el promedio del 

número de individuos que están vivos durante un intervalo de edad 

(Carey, 1993). 

- Sumatoria de Lx (Tx): Es la sumatoria acumulada de los valores de Lx, 

lo que permite calcular la expectativa de vida en edades posteriores 

(Rabinovich, 1980). 

- Expectativa de vida (ex): Indica el promedio de años adicionales que los 

individuos de cada etapa de vida pueden esperar vivir (Carey, 1993). 

1.2.4 ORDEN DIPTERA 
Incluye más de 150.000 especies conocidas, siendo uno de los cuatro ordenes 

más diversos en el reino animal. Se distingue por tener un par de alas 

funcionales, mientras que el segundo par de alas se ha reducido a halterios, que 

estabilizan el vuelo. Estos insectos poseen un aparato bucal lamedor y chupador, 

lo que les permite alimentarse de fluidos vegetales, como néctar y savia, así 

como de fluidos animales y materia en descomposición. Su distribución abarca 

casi todos los ecosistemas terrestres a excepción de los submarinos. 

(Taxateca.com, s.f.).  

El orden se clasifica en dos sub ordenes: Nematocera, que incluye mosquitos y 

otros dípteros con antenas largas, y Brachycera, que abarca dípteros con 

antenas cortas, como las familias Calliphoridae, Muscidae y Sarcophagidae. 
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Estas familias son especialmente relevantes en el estudio de la revisión de 

cadáveres, tanto en sus etapas larvales como adultas, y son esenciales como 

evidencia en entomología forense. Otras familias importantes asociadas a la 

comparación incluyen Fannidae, Phoridae, Sepsidae, Piophilidae, 

Scatophoagidae, Anthomyidae y Stratiomyidae que también son relevantes para 

determinar el IPM (Entomología Forense, s.f.).   

1.2.4.1 FAMILIA CALLIPHORIDAE 

La familia Calliphoridae comprende alrededor de 1000 especies, distribuidas en 

aproximadamente 150 géneros, y se encuentran presentes en todas las regiones 

biogeográficas (Crosskey et al., 1980; Shewell, 1987). Este grupo es notable por 

su diversidad, ya que las larvas colonizan una variedad de hábitats, incluyendo 

nidos de termitas y hormigas, y pueden vivir en asociación con otros organismos 

(Guimaraes & Papavero, 1999; Kutty et al. 2010; Pont, 1980; Vargas & Wood, 

2010). 

Los miembros de esta familia se caracterizan por su color azul o verde metálico 

y su tamaño, que varía entre 5 y 17 mm, similar al de la mosca común. Presentan 

macroquetas poco desarrolladas y ausentes en el dorso. La cabeza tiene una 

probóscide carnosa, ojos bien desarrollados y antena plumosa a lo largo de casi 

toda su longitud. El tórax cuenta con patas normales y dos cerdas notopleurales. 

Las alas están bien desarrolladas. Mientras que las larvas son alargadas y 

terminan en una punta, con espiráculos anteriores que generalmente presentan 

10 dígitos y los posteriores formando placas circulares. (Sakuma, 2005). 

1.2.4.1.1 Lucilia sericata (Meigen, 1826) 
Es una mosca necrófaga de gran relevancia en entomología forense, ya que la  

duración de su ciclo biológico y ciertas fases permiten determinar el intervalo 

post mórtem (Ames & Turner, 2003). Las larvas de esta especie son útiles en 

tratamientos de heridas crónicas de difícil cicatrización, actuando como parásitos 

facultativos que se alimentan exclusivamente de tejido necrótico (Gentil & 

Smirnova, 2009; Sherman, 2002). Su distribución geográfica incluye países del 

neotrópico, como Argentina, Brasil, Chile y Perú (Pape et al., 2004). 
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TAXONOMIA 

Domino: Eukaryota 

   Reino: Animalia 

 Filo: Arthropoda 

    SubFilo: Hexápoda 

       Clase: Insecta 

           Orden: Díptera 

               SubOrden: Brachycera 

                   SuperFamilia: Oestroidea                      

                       Familia: Calliphoridae 

                          SubFamilia: Luciliinae 

                              Género: Lucilia  

                                  Especie: Lucilia sericata (Meigen, 1826) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://stock.adobe.com/es/images/common-greenbottle-blowfly-

lucilia-sericata- page 

1.2.4.1.2 Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830) 

Es una mosca necrófaga de relevancia en el campo de la entomología forense, 

ya que su ciclo biológico permite estimar el intervalo post mórtem. Esta especie 

se distribuye exclusivamente en Sudamérica, con registros para Brasil, 

Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú (Bonatto & Carvalho, 1996). La hembra de esta 

especie oviposita en materia en análisis, como carne, pescado, cadáveres de 

Figura 1: Lucilia sericata (Meigen, 1826)           
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animales y heridas infectadas de animales y humanos. Además, se clasifica 

como un insecto holometábolo, lo que significa que pasa por las etapas de 

huevo, larva, pupa y adulto durante su desarrollo (Dale, 1985). 

TAXONOMÍA 
Domino: Eukaryota 

   Reino: Animalia 

 Filo: Arthropoda 

    SubFilo: Hexápoda 

       Clase: Insecta 

           Orden: Díptera 

               SubOrden: Brachycera 

                   SuperFamilia: Oestroidea                      

                       Familia: Calliphoridae 

                          SubFamilia: Toxotarsinae 

                              Género: Sarconesia  

                                  Especie: Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=331177 
 
 
 

Figura 2: Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830) 

http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=331177
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Nombre Vulgar: En nuestro medio se conoce como ¨Chiririnka¨, un término que 

se refiere a su capacidad de hacer ruido. En el cuento ¨La Agonía de Rasu Ñiti¨, 

se describe a la Chiririnka como la mensajera de la muerte, lo que subraya su 

simbolismo y relevancia cultural en las tradiciones locales. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1 HUEVO 
Los huevos son la primera etapa en el ciclo biológico de la mayoría de los 

insectos. Son estructuras producidas por las hembras tras la fertilización, que 

contienen un embrión que se desarrollará hasta convertirse en una larva o ninfa, 

según el tipo de metamorfosis del insecto. El tiempo de eclosión de un huevo 

depende de factores como la temperatura, la humedad y la especie. En algunas 

situaciones, los huevos pueden entrar en diapausa, una fase de latencia, para 

soportar condiciones ambientales adversas (Gullan & Cranston, 2014). 

1.3.2 LARVA: 
Las larvas son las fases inmaduras en el ciclo de vida de los insectos, que 

ocurren después de la eclosión del huevo y antes de la transformación en pupa 

o adulto, dependiendo del tipo de metamorfosis que experimenten (Chapman, 

2013). Durante esta etapa, el insecto se enfoca principalmente en alimentarse y 

crecer (Gullan & Cranston, 2014). Las larvas juegan un papel ecológico 

importante, ya que muchas contribuyen a la descomposición de materia orgánica 

o participan en el control biológico de otras especies (Daly, Doyen, & Purcell, 

1998). 

1.3.3 PUPA: 
La pupa es una etapa crucial en el ciclo de vida de los insectos, que ocurre entre 

la fase larval y la adulta. Durante esta fase, el insecto experimenta una 

transformación profunda y significativa. Aunque la pupa es un periodo de reposo 

externo, internamente se llevan a cabo cambios morfológicos y fisiológicos 

fundamentales, como la formación de alas y la diferenciación de órganos 

reproductivos (Chapman, 2013; Gullan & Cranston, 2014).  

1.3.4 IMAGO: 
El imago es la etapa final del ciclo de vida de los insectos, durante esta fase, el 

insecto está completamente desarrollado, alcanza la madurez sexual y comienza 

su actividad reproductiva, lo que garantiza la continuidad de la especie. El imago 
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es crucial en la biología de los insectos, ya que representa la culminación de su 

desarrollo tanto morfológico como fisiológico (Hogue, 1993). 

1.3.5 CEBO: 
En entomología forense, un cebo se utiliza para atraer insectos, especialmente 

moscas, con el fin de estudiar su ciclo de vida y el tiempo de infestación. Los 

cebos suelen consistir en materiales orgánicos en análisis, como carne o 

cadáveres, que simulan los sustratos en los que las moscas depositan sus 

huevos. Estos cebos permiten a los entomólogos forenses estudiar el 

comportamiento de las moscas y sus larvas, lo que es útil para estimar el tiempo 

de muerte en investigaciones criminales (Greenberg & Kunich, 2002). 

1.3.6 INTERVALO POST - MORTEM (IPM): 
Es el periodo que transcurre entre el momento de la muerte de un organismo y 

su descubrimiento. En entomología forense, este intervalo es fundamental para 

estimar el tiempo transcurrido desde la muerte, ya que el desarrollo de insectos 

necrofágicos en el cadáver, particularmente de las moscas, puede proporcionar 

indicios sobre el tiempo de fallecimiento. Los estudios de las diferentes etapas 

de desarrollo de las larvas y pupas en el cadáver ayudan a los forenses a calcular 

el IPM con una alta precisión (Tomberlin et al., 2011). 
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CAPÍTULO II 

2 ÁREA DE ESTUDIO 
2.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1.1 UBICACIÓN POLÍTICA 
REGIÓN: Cusco 

  DEPARTAMENTO: Cusco 

PROVINCIA: Calca 

  DISTRITO: Coya 

2.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La localidad de Coya ubicada en el distrito del mismo nombre, se encuentra 

cerca de la aldea de Coroto y del pueblo de Lamay, ubicado entre las 

coordenadas latitud sur 13°23'14.92"S y Longitud Oeste 71°53’54”, a una altitud 

de 2 949 m.s.n.m. Limita al norte con el distrito de Calca. Al sur con Pisac, al este 

con Lamay y al oeste con Taray. 

2.2 ACCESIBILIDAD 
Coya es accesible desde la ciudad de Cusco, principalmente a través de la 

carretera Cusco – Calca, el transporte público, compuesto por autobuses y 

combis, realiza este recorrido con frecuencia, aunque los horarios pueden variar 

y el tiempo de viaje promedio es aproximadamente hora y media. La distancia 

entre Coya y Cusco es de aproximadamente 33 km. El acceso en vehículo 

particular es también una opción.  
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Figura 3: Mapa de ubicación del área de procedencia de la muestra. 
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CAPÍTULO III 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 MATERIALES 

3.1.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

− Hembras y machos de Lucilia sericata (Meigen, 1826). 

− Hembras y machos de Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830). 

3.1.2 MATERIAL DE CAMPO 

− Táperes circulares de polietileno de 28 cm de diámetro y 4 cm de altura. 

− Necrotrampas Protegidas a base de botellas. 

− Red Entomológica. 

− Libreta de Campo. 

− Guantes Quirúrgicos. 

− Barbijo. 

− Cámara Digital. 

− Gasas. 

3.1.3 MATERIAL DE LABORATORIO 

− Estereoscopio con cámara digital. 

− Microscopio con cámara digital. 

− Placas Petri. 

− Pipetas. 

− Equipo de disección. 

− Alfileres Entomológicos N° 3. 

− Cajas Entomológicas. 

− Gradillas Entomológicas. 

− Etiquetas. 

− Plumones Marcadores. 

− Papel Milimetrado. 

− Batería de Alcoholes (Alcohol al 70%, Etanol). 

− Montaje (Xilol, Fenol Bálsamo). 
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− Coloración (Fucsina). 

− Tubos de Ensayo. 

− Hidróxido de Potasio al 10%. 

− Baño María. 

− Pinzas. 

− Estiletes. 

− Porta y Cubre Objetos. 

− Programa TCapture. 

− Programa Helicon Focus x64. 

− Cámara Cannon (Stock Shot) lente macro-65. 

3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación posee un DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

PROSPECTIVO Y DESCRIPTIVO. 

3.2.2 MÉTODOS Y FUNDAMENTOS 

3.2.2.1 FASE DE CAMPO 

3.2.2.1.1 ELABORACIÓN DE LAS TRAMPAS 
Para la recolección de las especies, se utilizó 03 necrotrampas de botella con 3 

metros de separación entre ellas. Para construir la necrotrampa se utilizó botellas 

de polipropileno de 2L, 35cm de largo y 31cm de diámetro. El diseño es muy 

sencillo, se corta la parte superior de la botella de polipropileno (1A) y se invierte, 

quedando la forma cónica del extremo dirigido hacia el interior del envase (1B) 

(Hwang & Turner, 2005). y en su interior se colocó el cebo (hígado de res 

descompuesto). El hígado de res se obtuvo del camal de K’ayra, se colocó en 

una bolsa de polietileno transparente y se expuso a la intemperie a temperatura 

ambiente sin sombra, durante 24 horas para su descomposición. Se procedió a 

colocar en cada necrotrampa 200 gr de cebo.  
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Figura 4: Elaboración de la necrotrampa; (1A) Pieza superior, (1B) Pieza inferior. 

Esquema modificado de Hwang & Turner (2005). 

 

 

 

 

 

3.2.2.1.2 INSTALACIÓN DE LAS TRAMPAS 
Se colocaron 3 necrotrampas de manera perpendicular al borde del puente 

principal de Coya, con una separación de 3 metros entre sí. Las trampas 

permanecieron expuestas durante un periodo de 48 horas. 

3.2.2.1.3 CAPTURA DE LOS ESPECÍMENES 
Durante el período de exposición de 48 horas, con inspecciones cada 24 horas, 

se colocaron las trampas y se procedió a la observación de las características 

ectópicas de las especies capturadas. La identificación visual de las especies se 

facilitó por el color, tamaño y otras características específicas. En el caso de 

Sarconesia chlorogaster, se destacó la presencia de tres líneas oscuras en el 

escutelo, una característica distintiva de esta especie. Además, Lucilia sericata 

se identificó por su color verde metálico brillante y su tamaño menor en 

comparación con Sarconesia chlorogaster. Estas características permitieron 

diferenciar claramente ambas especies, sin necesidad de un análisis 

estereoscópico, para posteriormente ser trasladadas al laboratorio para una 

identificación más precisa utilizando el estereoscopio, lo que permitió realizar su 

sexado y asegurar la exactitud de la clasificación de los individuos capturados. 

(Medina, 2019) 

3.2.2.1.4 TRASLADO 
Posteriormente se trasladó al Laboratorio de Entomología de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco para la crianza de las especies. 
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3.2.2.2 FASE DE LABORATORIO 

3.2.2.2.1 IDENTIFICACIÓN Y SEXADO 
Una vez en el laboratorio, los individuos capturados fueron sometidos a un 

proceso de inmovilización colocándolos en un refrigerador durante 1 a 2 minutos 

para inducir un estado de dormitación temporal que permitió su manipulación sin 

dañarlos (Aparicio, 2022). Posteriormente, se examinaron bajo el estereoscopio 

para determinar su sexo, basándose en características morfológicas. En Lucilia 

sericata, las hembras poseen ojos dicópticos separados ampliamente, un 

abdomen redondeado con color verde metálico uniforme y un tamaño 

ligeramente mayor que los machos, quienes presentan ojos holópticos muy 

próximos, abdomen más alargado y menor tamaño (Roth, 1985; Erzinçlioğlu, 

1996; Smith, 1986). En Sarconesia chlorogaster, las hembras tienen ojos 

dicópticos, abdomen voluminoso y un tórax con tres líneas longitudinales 

oscuras, mientras que los machos tienen ojos holópticos, abdomen más 

alargado y menos abultado, pero comparten las líneas del tórax (Roth, 1985; 

Mariluis & Schnack, 2005). Tras la identificación, los ejemplares se separaron en 

parejas (macho y hembra) y se colocaron en envases de polietileno de 28 cm de 

diámetro y 4 cm de altura, con tapas perforadas para garantizar aireación, hígado 

como alimento principal y un recipiente pequeño con agua azucarada para la 

hidratación, creando las condiciones adecuadas para iniciar su crianza. 

3.2.2.2.2 MONITOREO Y OBSERVACIÓN 

Los envases se ubicaron en un ambiente ventilado, proporcionando condiciones 

óptimas para el desarrollo del ciclo biológico. 

El monitoreo inicial se realizó cada 10 minutos durante los primeros tres 

intervalos, y posteriormente cada 60 minutos hasta la deposición de los huevos. 

Luego de este evento, las observaciones se efectuaron cada 24 horas, 

registrando los cambios entre las siguientes fases: huevo-larva I, larva I-larva II, 

larva II-larva III, larva III-pupa y pupa-adulto. Durante este proceso, se 

recolectaron datos de temperatura, humedad y duración de cada estadio. 

Para la descripción morfológica de cada estadio, se tomaron mediciones 

detalladas (largo y ancho) y se capturaron imágenes mediante el programa 

TCapture. Estas fotografías fueron procesadas en el software Helicon Focus x64 
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para apilar las diferentes vistas, obteniendo imágenes completamente enfocadas 

que facilitaron la descripción precisa de las características externas (Medina, 

2019). 

En la descripción del ciclo biológico de Lucilia sericata (Meigen, 1826), se 

utilizaron los estudios de Osorio y Garcés (2016). Para Sarconesia chlorogaster 

(Wiedemann, 1830), se recurrió a los estudios de Ferrer (1987), Shewell (1987) 

y Bonatto y Carvalho (1996). 

3.2.2.2.3 CONTEO Y RECOLECCIÓN DE HUEVOS 
Una vez que los huevos fueron depositados, se procedió al conteo de cada táper, 

extrayendo 10 huevos de cada especie para realizar sus respectivas mediciones 

morfológicas, descripción externa y toma fotográfica. Posteriormente, estos 

huevos fueron depositados en tubos de ensayo con alcohol al 70% y 

debidamente rotulados para su conservación y posterior análisis. Los huevos 

restantes permanecieron en los táperes para seguir observando la transición de 

los estadios, permitiendo continuar con el monitoreo hasta el cambio de fase de 

huevo a larva I (Medina, 2019).  

3.2.2.2.4 MONTAJE DE HUEVOS 
Para el montaje de los huevos, se colocaron en una placa excavada y se les 

aplicó una gota de etanol durante 5 segundos. Luego, se añadió una gota de 

colorante fucsina durante 5 segundos para teñir los huevos, y posteriormente se 

aplicó otra gota de etanol durante 5 segundos para eliminar el exceso de 

colorante. Después, se limpió el exceso de etanol y se colocó una gota de 

glicerina para facilitar la observación. Finalmente, se cubrió con un cubreobjeto 

(Medina, 2019). Este proceso se realizó con el objetivo de observar los huevos 

con mayor detalle bajo el microscopio, permitiendo una visualización clara de sus 

características morfológicas. 

3.2.2.2.5 CONTEO Y RECOLECCIÓN DE LARVAS 

Una vez observada la eclosión de los huevos, se procedió a realizar el conteo de 

las larvas en cada táper, identificando las que se encontraban en estadio I. Se 

extrajeron 10 larvas de esta fase para realizar sus respectivas mediciones 

morfológicas, descripción externa y toma de fotografías. Las larvas 

seleccionadas fueron depositadas inmediatamente en tubos de ensayo con 
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alcohol al 70% para su preservación y posterior análisis. Después de este 

procedimiento, se continuó con el monitoreo de las larvas restantes en el táper, 

observando su desarrollo hasta que estas pasaron al estadio II. Al llegar al 

estadio II, se repitió el mismo procedimiento: se extrajeron 10 larvas para su 

medición, descripción y conservación en tubos con alcohol al 70%. Este proceso 

se repitió para el estadio III, garantizando la correcta conservación de los 

ejemplares en cada fase del ciclo biológico (Medina, 2019). Las larvas fueron 

separadas por especie, blanqueadas y montadas para su observación detallada 

a lo largo de las distintas fases del ciclo.  

3.2.2.2.6 EXAMEN ENTOMOLÓGICO DE LARVAS 

Las larvas recolectadas en cada estadio fueron sumergidas en alcohol al 70% 

durante 24 horas para su adecuada preservación. Posteriormente, se les 

sumergió en una solución de hidróxido de potasio al 10%, y se calentaron en 

baño maría hasta que se suavizaron y aclararon. Una vez alcanzado este estado, 

las larvas fueron cuidadosamente seccionadas para extraer los componentes 

relevantes, como el esqueleto cefalofaríngeo y los espiráculos anterior y 

posterior (Medina, 2019). 

3.2.2.2.7 MONTAJE DE LARVAS 

Para el montaje del esqueleto cefalofaríngeo, los espiráculos anterior y posterior, 

las estructuras fueron sometidas a un proceso de limpieza cuidadosa utilizando 

un estereoscopio y alfileres. Posteriormente, se colocaron en una batería de 

alcoholes: primero en alcohol al 70% durante 10 minutos, luego en etanol durante 

10 minutos y, finalmente, en xilol por 30 segundos. Después de este proceso, se 

aplicó una gota de fenol bálsamo y se cubrió con un cubreobjetos. Este montaje 

permitió la observación detallada de las estructuras bajo el estereoscopio. 

(Medina, 2019).  

3.2.2.2.8 CONTEO Y RECOLECCIÓN DE PUPAS 
Los especímenes que alcanzaron la fase de pupa fueron trasladados a nuevos 

táperes circulares de polietileno con las mismas dimensiones anteriores 

(diámetro 28 cm y altura 4cm) con arena fina, proporcionando un ambiente cálido 

para su desarrollo (Medina, 2019). Se extrajeron 10 pupas de cada especie, las 
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cuales fueron sometidas a descripción externa, medición morfológica y 

fotografía. El monitoreo continuó hasta la emergencia de los imagos.  

3.2.2.3 ELABORACIÓN DE LA TABLA DE VIDA 
La tabla de vida se elaboró tomando cada estado de desarrollo como edad 

etárea:  

• Huevo  

• Larva I (LI) 

• Larva II (LII) 

• Larva III (LIII) 

• Pupa  

• Adulto 

Para la elaboración de la tabla de vida se ha seguido Southwood (1996) con 

algunas modificaciones (Mariluis et al,.1990). (Medina et al,.2020). 

Tabla 1: Modelo de la tabla de vida. 

X nx lx dx qx Lx Tx ex 
0 - H               

H - LI               

LI - LII               

LII - LIII               

Pupa               

Adulto               

 

Los componentes de la tabla de vida utilizados fueron: nx = número de 

individuos, lx = curva de supervivencia, dx = número de muertos en el intervalo, 

qx = índice de mortalidad, Lx = promedio de vida en el intervalo, Tx = sumatoria 

de Lx, ex = expectativa vida.  

FÓRMULAS: 

• lx: curva de supervivencia: 

𝒍𝒙 =  
𝒏𝒙

𝒏𝟎
   ; donde: n0: número de individuos de edad inicial.  

nx: número de individuos de edad X 
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• dx: número de muertos en el intervalo: 
 

𝒅𝒙 =  𝒏𝒙 −  𝒏𝒙+𝟏  

 

• qx: índice de mortalidad: 
 

𝒒𝒙 =  
𝒅𝒙

𝒏𝒙
  

 

• Lx: promedio de vida en el intervalo 

 

𝑳𝒙 =  
(𝒏𝒙+ 𝒏𝒙+𝟏)

𝟐
  

 
• Tx: sumatoria de Lx 

 

𝑻𝒙 =  ∑ 𝑳𝒙  

 

• ex: expectativa de vida 

 

𝒆𝒙 =  
𝑻𝒙

𝒏𝒙
  

3.3 ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos fueron procesador en el paquete de datos de Microsoft Excel 

2010, donde se obtuvo la Estadística Descriptiva de los datos obtenidos del ciclo 

biológico de Lucilia sericata (Meigen, 1826) y Sarconesia chlorogaster 

(Wiedemann, 1830) (DÍPTERA: CALLIPHORIDAE) en laboratorio – CUSCO. 

Se halló; 

- El promedio de la temperatura y humedad obtenidos de cada estadio de 

todos los individuos. 
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- El tiempo de duración promedio del ciclo biológico de cada estadio de 

todos los individuos. 

- La desviación estándar promedio de cada estadio de todos los individuos. 

- Las medidas morfológicas promedio de cada estadio de todos los 

individuos. 

Se elaboró la tabla de vida con los siguientes datos: 

- La curva de supervivencia.  

- El número de muerto en el intervalo de tiempo. 

- El índice de mortalidad. 

- El promedio de vida en el intervalo según estadios. 

- La sumatoria del promedio de vida en el intervalo según estadios. 

- La expectativa de vida de cada estadio.  
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 RESULTADOS 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADIOS DEL CICLO BIOLÓGICO 

4.1.1.1 Lucilia sericata (Meigen, 1826): 
En la descripción de cada fase del ciclo biológico de Lucilia sericata (Meigen, 

1826) se emplearon los aportes de Osorio & Garcés (2016). 

4.1.1.1.1 HUEVO 
El tamaño promedio de los huevos fue de 1.29 mm de longitud y 0.37 mm de 

ancho. Son de forma elíptica alargada y presentan un color blanco lechoso con 

una apariencia translúcida (Fig. 5). Se observa un estrechamiento más 

pronunciado en la parte anterior en comparación con la posterior. El corión, que 

constituye la capa externa del huevo, está cubierto por una fina reticulación en 

su superficie y es translúcido, lo que permite ver el embrión en su interior. El 

micrópilo, de estructura simple, se encuentra en el extremo anterior, conocido 

como “región micropilar” y es donde se inicia la eclosión. En la parte dorsal del 

huevo se aprecia una línea de eclosión, que es una cicatriz longitudinal en el 

corión que comienza en la región micropilar y se extiende hasta el tercio 

posterior, facilitando la salida de la larva del primer estadio (Fig. 6). 

 

 

 

Figura 5: Huevos de Lucilia sericata. 
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4.1.1.1.2 LARVA DEL PRIMER ESTADIO 
Las larvas de primer estadio tienen una longitud promedio de 2.70 mm, 

incluyendo la región cefálica, y un ancho promedio de 0.55 mm. Su coloración 

es banco lechoso debido a la translucidez de la cutícula, que permite ver las 

estructuras internas. Su forma es cilíndrica, siendo la región anterior más 

estrecha que la posterior. El cuerpo se compone de 12 segmentos: cabeza, tres 

segmentos torácicos y 8 segmentos abdominales; los segmentos 2 al 7 

presentan anillos completos de espinas, mientras que el segmento 8 tiene un 

anillo incompleto. El segmento 9 cuenta con espinas que cubren hasta tres 

cuartas partes, y los segmentos 10 al 12 tienen espinas que se extienden hasta 

la mitad (Fig. 7).  

La cabeza esta poco diferenciada y casi unida al segmento protorácico, 

separada por un surco longitudinal que la divide en dos lóbulos cefálicos. Las 

estructuras sensoriales están poco desarrolladas, lo que hace difícil su 

observación con un microscopio estereoscópico. En la región ventral se 

encuentra la abertura del tubo digestivo, rodeada por varios surcos ramificados, 

los cuales se definen mejor a partir del segundo estadio larval.  

El esqueleto cefalofaríngeo es pequeño y está formado por pocos escleritos, 

los cuales presentan una ligera esclerotización. Los ganchos orales, que están 

emparejados, son reducidos y adoptan la forma de un pequeño esclerito en 

mi 

le 

Figura 6: Huevo de Lucilia sericata coloreado con fucsina. (mi) micropila, (le) 
línea de eclosión. 



 

23 
 

gancho, con uno ubicado en el lado izquierdo y otro en el derecho, sin 

articulación con otros escleritos. No se observa un esclerito oral accesorio, pero 

hay pequeños escleritos dentales situados en la base de los ganchos bucales. 

El esclerito intermedio es delgado, con una forma triangular cuando se observa 

de perfil, y adopta una estructura similar a una “H” cuando se ve desde una 

perspectiva ventral. El arco dorsal, que está presente, conecta los cuernos 

dorsales izquierdo y derecho del esclerito faríngeo. Este ultima está más 

desarrollado en comparación con los otros escleritos, mientras que la barra 

paraestomal no está presente. La asta dorsal es ligeramente más pequeña que 

la ventral; ambas son delgadas y culminan en una punta cónica. Los cuernos 

ventrales, en la región inferior, están conectados por una fina membrana no 

esclerotizada (Fig. 8). 

Los espiráculos anteriores no son visibles y están ubicados lateralmente en la 

parte posterior del segmento protorácico. tomando la forma de dos pequeñas 

estructuras similares a bolsas, de las cuales emergen proyecciones digitiformes 

que varían entre 7 y 11 en número. Estas proyecciones albergan las fisuras 

estigmáticas, que permiten el intercambio de gases (Fig. 9). 

Los espiráculos posteriores se localizan en la región terminal del octavo 

segmento abdominal. Son poco esclerotizados, de pequeño tamaño y presentan 

una única abertura estigmática. El peritrema es apenas perceptible (Fig. 10). 

 

 

 

 

Figura 7: Larva de primer estadio de Lucilia sericata. 
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Figura 8: Vista ventral del esqueleto cefalofaríngeo de la larva del primer estadio 

de Lucilia sericata. (bp) barra paraestomal, (cd) asta dorsal, (cv) asta ventral, (eh) 
esclerito hipostomal, (ei) esclerito intermedio, (eoa) esclerito oral accesorio, (jf) 
ventana cerrada, (go) gancho oral, (ogo) orificio del gancho oral. 

fe 

Figura 9: Vista ventral de los espiráculos anteriores de la larva del primer estadio 

de Lucilia sericata. (fe) abertura espiracular. 
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4.1.1.1.3 LARVA DEL SEGUNDO ESTADIO 
Las larvas del segundo estadio presentan una longitud promedio de 8.5 mm, 

incluyendo la región cefálica, y un ancho promedio de 2.73 mm. Su coloración 

es de un tono blanco lechoso, al igual que en las larvas del primer estadio, no 

obstante, el tracto digestivo adquiere una tonalidad grisácea como consecuencia 

del alimento ingerido (Fig. 11). 

La cabeza presenta un surco longitudinal más acentuado, lo que destaca los dos 

lóbulos cefálicos, cada uno de los cuales cuenta con estructuras sensoriales en 

su extremo apical. Estas estructuras están más desarrolladas en comparación 

con las larvas del primer estadio. En la parte dorsal se ubica un órgano sensorial 

conocido como antena, mientras que en la parte ventral se encuentra el palpo 

maxilar. Además, en la región ventral y central se sitúa el canal alimentario, 

rodeado por surcos ramificados que convergen hacia el centro. 

bot per 

prg 

Figura 10: Vista ventral de los espiráculos posteriores de la larva del primer 

estadio de Lucilia sericata. (bot) botón, (per) peritema, (prg) proyección 

ramificada de la glándula periespiracular. 
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El esqueleto cefalofaríngeo se asemeja al del primer estadio, aunque es más 

esclerotizado, de mayor tamaño y con escleritos más prominentes. Los ganchos 

orales están bien desarrollados, y parece que no hay esclerito oral accesorio. 

Los escleritos dentales son claramente visibles y tienen una forma sub triangular. 

El esclerito intermedio es alargado y presenta una forma de “H”, estando 

libremente articulado al esclerito faríngeo. Los escleritos hipostomales son 

visibles en la parte ventral, tomando la forma de dos placas basales situadas 

entre los brazos anteriores de la “H”. el esclerito faríngeo muestra una barra 

paraestomal bien desarrollada y un arco dorsal que conecta los cuernos 

dorsales. la asta ventral tiene un extremo posterior ancho, con una “ventana 

cerrada” cerca del apodema dorsal que es poco esclerotizada y está unida 

ventralmente por una membrana translúcida y también poco esclerotizada (Fig. 

12). 

Los espiráculos anteriores, localizados lateralmente en la parte posterior del 

segmento protorácico, presentan una apariencia similar a dos pequeñas bolsas 

con proyecciones digitiformes, en las cuales se encuentran las hendiduras 

estigmáticas. El número de estas proyecciones varía entre 7 y 11, habiendo 

diferencias tanto en la cantidad de proyecciones dentro de un mismo individuo 

como entre distintos individuos. contienen de 7 a 8 branquias espiraculares, 

mientras que los espiráculos posteriores están en una etapa de transición con 

un peritrema que se encuentra incompleto o en formación (Fig. 13).  

Los espiráculos posteriores son más esclerotizados en comparación con los 

del primer estadio, presentando un peritema visible, aunque incompleto. Cada 

espiráculo posee dos aberturas estigmatizadas que tienen una forma ovalada y 

alargada. Las aberturas de las glándulas periespiraculares presentan 

proyecciones filamentosas ramificadas. En el caso de las aberturas estigmáticas 

externas, se encuentran dos glándulas periespiraculares, mientras que las 

internas cuentan con una sola. Además, se puede observar un botón situado en 

la parte inferior (Fig. 14). 
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Figura 12: Vista ventral del esqueleto cefalofaríngeo de la larva del segundo 

estadio de Lucilia sericata. (ad) arco dorsal, (bp) barra paraestomal, (cd) asta 

dorsal, (cv) asta ventral, (eh) esclerito hipostomal, (ei) esclerito intermedio, (eoa) 
esclerito oral accesorio, (jf) ventana cerrada, (go) gancho oral, (ogo) orificio del 

gancho oral. 
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Figura 11: Larva de segundo estadio de Lucilia sericata. 
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Figura 13: Vista ventral de los espiráculos anteriores de la larva del segundo 

estadio de Lucilia sericata. (fe) abertura espiracular. 

bot 
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Figura 14: Vista ventral de los espiráculos posteriores de la larva de segundo 

estadio de Lucilia sericata. (bot) botón, (per) peritema, (prg) proyección 

ramificada de la glándula periespiracular. 
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4.1.1.1.4 LARVA DEL TERCER ESTADIO 
La longitud promedio de las larvas del tercer estadio, incluyendo la región 

cefálica, alcanza los 14.72 mm, mientras que su ancho promedio es de 4:58 mm. 

En términos de coloración, presentan una gama que varía entre blanco y el tono 

crema (Fig. 15). 

La cabeza, similar a la de la larva del segundo estadio, presenta lóbulos cefálicos 

más destacados debido a la mayor profundidad del surco longitudinal. Las 

estructuras sensoriales están bien desarrolladas; la antena, ubicada 

dorsalmente, y el palpo maxilar, situado ventralmente, están formados por varias 

papilas que contienen dichas estructuras. En la base ventral de los lóbulos 

cefálicos se encuentran dos papilas sensoriales adicionales. El canal alimentario 

está localizado en la parte ventral, rodeado por surcos ramificados, mientras que 

los palpos labiales, en forma de pequeños lóbulos acolchados, se ubican en la 

base del tubo digestivo. 

El esqueleto cefalofaríngeo está fuertemente esclerotizado. Los ganchos 

orales, ligeramente curvados hacia adelante, presentan una base ensanchada y 

un pequeño orificio postero basal, estando débilmente articulados con el esclerito 

intermedio. La superficie antero ventral de los ganchos es dentada. El esclerito 

oral accesorio es claramente visible y se encuentra entre los ganchos orales. Los 

escleritos dentales, con forma de coma, se sitúan cerca de la base de los 

ganchos bucales. El esclerito intermedio tiene una forma sub triangular cuando 

se observa de perfil y una forma de “H” desde la vista ventral, con escasa 

articulación con el esclerito faríngeo. Los escleritos hipostomales son similares 

en forma y   posición a los del segundo estadio. El esclerito faríngeo, más grande 

y más esclerotizado que en el estadio anterior, presenta cuernos dorsales 

aproximadamente el doble de largos que los ventrales. Los cuales están 

conectados por un arco dorsal en la parte anterior, y terminan en una punta 

cónica ligeramente esclerotizada (Fig. 16 y 17). 

Los espiráculos anteriores conservan la misma forma y posición que en las 

larvas del segundo estadio, aunque su tamaño es mayor y muestran un nivel 

superior de esclerotización. El número de hendiduras estigmáticas sigue 

presentando la misma variación que en el estadio anterior (Fig. 18). 
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Los espiráculos posteriores, localizados en la región postero-dorsal del octavo 

segmento abdominal, están fuertemente esclerotizados. El peritrema rodea de 

manera incompleta las tres hendiduras espiraculares, cada una con una única 

abertura de la glándula periespiracular, de la cual emergen proyecciones 

filamentosas ramificadas. Las hendiduras espiraculares tienen una forma 

ovalada y alargada, dispuestas en paralelo, y presentan internamente trabéculas 

transversales entrelazadas. El botón es visible y se ubica en la parte inferior (Fig. 

19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Larva de tercer estadio de Lucilia sericata. 
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Figura 16: Vista lateral del esqueleto cefalofaríngeo de la larva del tercer estadio de 

Lucilia sericata. (ad) arco dorsal, (bp) barra paraestomal, (cd) asta dorsal, (cv) asta 

ventral, (jf) ventana cerrada, (go) gancho oral, (ogo) orificio del gancho oral, (ed) 
esclerito dental. 
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Figura 17: Vista ventral del esqueleto cefalofaríngeo de la larva del tercer estadio 

de Lucilia sericata. (bp) barra paraestomal, (cd) asta dorsal, (cv) asta ventral, 

(eh) esclerito hipostomal, (ei) esclerito intermedio, (eoa) esclerito oral accesorio, 

(jf) ventana cerrada, (go) gancho oral, (ogo) orificio del gancho oral. 

fe 

Figura 18: Vista ventral de los espiráculos anteriores de la larva del tercer 

estadio de Lucilia sericata. (fe) abertura espiracular. 
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4.1.1.1.5 PUPA 
La longitud promedio de las pupas fue de 11:52 mm, con un ancho promedio de 

4:58 mm. Tienen una forma de barril y presentan un color marrón oscuro, que se 

torna negruzco cerca del momento de la eclosión. Las pupas se forman a partir 

de la cutícula completamente esclerotizada de la larva del tercer estadio, y su 

longitud se reduce en comparación con esta debido a la retracción total de la 

cabeza y de la mitad anterior del segmento protorácico, así como a la retracción 

parcial de los otros segmentos. Este proceso disminuye el espacio entre las 

bandas de espinas, dejando visibles las “cicatrices de los músculos laterales”. La 

región anterior y posterior tienen el mismo ancho, mientras que la región media 

es más ancha. En la región anterior, una línea de emergencia corre por el plano 

frontal hasta el final del segmento mesotorácico, por donde emerge el adulto. Se 

observa un ligero estrechamiento radial entre el primer y segundo segmento 

abdominal, que corresponde a la cabeza de la pupa. 

Los espiráculos anteriores están situados apicalmente en la región anterior 

debido a la retracción de la cabeza y del segmento protorácico. En la parte 

bo prg 

pe

Figura 19: Vista ventral de los espiráculos posteriores de la larva del tercer 

estadio de Lucilia sericata. (bot) botón, (per) peritema, (prg) proyección 

ramificada de la glándula periespiracular. 
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posterior del primer segmento abdominal, reducido a un solo segmento, se 

puede observar un par de pequeños cuernos respiratorios.  

Los espiráculos posteriores son similares a los de las larvas del tercer estadio, 

pero están más cerca entre sí debido a la retracción del cuerpo. Están 

completamente esclerotizados, incluidas las hendiduras, lo que probablemente 

los hace no funcionales, dejando la respiración exclusivamente a cargo de los 

cuernos respiratorios de la pupa (Fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1.6 ADULTO 
El adulto de Lucilia sericata una mosca perteneciente a la familia Calliphoridae, 

suele medir entre 6 y 9 mm de longitud. Su cuerpo presenta un color verde 

metálico brillante, lo que la hace fácilmente reconocible y distintiva dentro de su 

grupo.  

En la cabeza, los ojos son prominentes y ocupan una gran parte de la superficie, 

con una disposición dicóptica en hembras y holóptica en machos. Estos ojos 

compuestos están formados por múltiples facetas que mejoran la captación de 

luz. La antena consta de tres segmentos, siendo el último más largo y con una 

arista plumosa en su base y se vuelve progresivamente menos pilosa hacia el 

ea 

lem 

ep 

Figura 20: Pupa de Lucilia sericata. (ea) espiráculo anterior, (ep) espiráculo 

posterior, (lem) línea de emergencia. 
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extremo, pudiendo considerarse semiplumosa. Su aparato bucal es de tipo 

lamedor, equipado con una probóscide que le permite alimentarse de líquidos. 

El tórax tiene un característico tono verde metálico, a menudo con destellos 

azulados, y está cubierto por diminutas setas. Se pueden apreciar líneas 

longitudinales más oscuras en la parte dorsal. Las patas son negras, mientras 

que las alas, que son transparentes, a veces presentan un ligero borde oscuro. 

Las venas de las alas son bien definidas y claramente visibles.  

El abdomen, de forma ovalada, también muestra un color verde brillante con 

reflejos azulados y esta cubierte de finas cerdas. Una ligera capa de polinosidad 

blanca le da un aspecto ligeramente polvoriento. Las alas son transparentes, con 

un leve tono en los márgenes, y el calíptero no presenta pelos.  
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Figura 21: Vista lateral del díptero Lucilia sericata. (ab) Aparato bucal, (lb) labium, (la) labellum, (oc) ojo compuesto, 

(pt) punta de la trompa, (me) mesotono, (no) notopleura, (es) escutelo, (vt) vena troncal, (al) ala, (ca) calíptero, (ha) 
halterio, (ti) tibia, (ta) tarso, (fe) fémur. 
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Abdomen 

Tórax 

Scala: 2.00 mm 
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4.1.1.2 Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830): 

En la descripción de cada fase del ciclo biológico de Sarconesia chlorogaster 

(Wiedemann, 1830) se emplearon las contribuciones de Ferrar (1987), Shewell 

(1987) y de Bonatto & Carvalho (1996). 

4.1.1.2.1 HUEVO 
La longitud promedio de los huevos fue de 1.38 mm y ancho promedio de 0.37 

mm. Tiene forma elíptica alargada, con una coloración generalmente blanco 

lechoso y una apariencia traslúcida. La parte anterior es un poco más estrecha 

que la posterior (Fig. 22). El corión, que forma la capa externa del huevo, está 

cubierto por una fina reticulación superficial y es traslúcido, lo que permite 

visualizar al embrión en su interior. El micrópilo es simple y está ubicado en 

extremo anterior conocido como ̈ región micropilar¨ y es el punto donde comienza 

la eclosión. En la parte dorsal se distingue una línea de eclosión, que es una 

cicatriz longitudinal en el corión, que se origina en la región micropilar y se 

extiende hasta el tercio posterior, facilitando la salida de la larva de primer 

estadio (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Huevos de Sarconesia chlorogaster. 
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4.1.1.2.2 LARVA DEL PRIMER ESTADIO 
La longitud promedio de las larvas del primer estadio incluyendo la región 

cefálica fue de 2.55 mm y ancho promedio de 0.53 mm. En cuanto a la coloración, 

la cutícula es traslucida, aunque las estructuras internas le dan a la larva un tono 

blanco lechoso. Tiene forma cilíndrica muscidiforme, con la región anterior más 

estrecha que la posterior. El cuerpo está compuesto por 12 segmentos: cabeza, 

tres segmentos torácicos y ocho segmentos abdominales (Fig. 24).  

En términos generales, la cabeza está poco desarrollada y casi fusionada con el 

segmento protorácico, dividida por un surco longitudinal en dos lóbulos cefálicos. 

Las estructuras sensoriales están poco desarrolladas, lo que dificulta su 

visualización con un microscopio estereoscópico. En la región ventral se 

encuentra la apertura del tubo digestivo, rodeada de varios surcos ramificados, 

mejor definidos a partir del segundo estadio. 

El esqueleto cefalofaríngeo es de tamaño reducido, compuesto por pocos 

escleritos débilmente esclerotizados. Los ganchos orales emparejados y están 

reducidos a un pequeño esclerito en forma de gancho, uno izquierdo y otro 

derecho, no están articuladas con los otros escleritos. El esclerito oral accesorio 

aparentemente está ausente, existen pequeños escleritos dentales ubicados en 

la base de los ganchos bucales. El esclerito intermedio es delgado, con forma de 

Figura 23: Huevo de Sarconesia chlorogaster coloreado con Fucsina. (co) 
corion, (mi) micropila, (le) línea de eclosión. 

mi 

le co 



 

38 
 

barra triangular cuando se observa de perfil y en forma de "H" cuando se ve 

ventralmente. El arco dorsal presente y conecta los cuernos dorsales izquierdo 

y derecho del esclerito faríngeo. El esclerito faríngeo está bien desarrollado en 

comparación con los otros escleritos; la barra paraestomal no está desarrollada; 

la asta dorsal es ligeramente más pequeña que la ventral, ambas son delgadas 

y terminan en una punta cónica. En la parte ventral, los cuernos ventrales están 

unidos por una fina membrana que no está esclerotizada (Fig. 25). 

Los espiráculos anteriores parecen estar ausentes y se encuentran 

lateralmente en la parte posterior del segmento protorácico, presentando una 

forma similar a dos pequeñas bolsas con proyecciones digitiformes que varían 

entre 7 y 11 proyecciones, donde se abren las fisuras estigmáticas (Fig. 26). 

Los espiráculos posteriores están situados en la región terminal posterior del 

octavo segmento abdominal, poco esclerotizados, de tamaño reducido y con una 

única abertura estigmática; peritrema ligeramente visible (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Larva del primer estadio de Sarconesia chlorogaster.  
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Figura 25: Vista ventral del esqueleto cefalofaríngeo de la larva del primer estadio 

de Sarconesia chlorogaster. (ad) arco dorsal, (bp) barra paraestomal, (cd) asta 

dorsal, (cv) asta ventral, (eh) esclerito hipostomal, (ei) esclerito intermedio, (eoa) 
esclerito oral accesorio, (jf) ventana cerrada, (go) gancho oral, (ogo) orificio del 

gancho oral.  
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Figura 26: Vista ventral de los espiráculos anteriores de la larva del primer 

estadio de Sarconesia chlorogaster. (fe) abertura espiracular. 
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4.1.1.2.3 LARVA DEL SEGUNDO ESTADIO 
La longitud promedio de las larvas del segundo estadio incluyendo la región 

cefálica fue de 8.66 mm y ancho promedio de 2.73 mm. En cuanto a la coloración, 

es de un tono blanco lechoso, similar al de las larvas del primer estadio, sin 

embargo, el tracto digestivo se torna de un color grisáceo, debido al alimento que 

ingieren (Fig. 28). 

La cabeza muestra un surco longitudinal más pronunciado, lo que resalta los dos 

lóbulos cefálicos, cada uno con estructuras sensoriales en su extremo apical, las 

cuales están más desarrolladas en comparación con las larvas del primer 

estadio. En la parte dorsal se encuentra un órgano sensorial, la antena, y 

ventralmente el palpo maxilar. En la región ventral y central se localiza el canal 

alimentario, rodeado por surcos ramificados que se dirigen hacia el centro.  

El esqueleto cefalofaríngeo es similar al del primer estadio, pero más 

esclerotizado, de mayor tamaño y con escleritos más prominentes. Los ganchos 

orales están desarrollados, aparentemente sin esclerito oral accesorio, los 

bot 

per 

prg 

Figura 27: Vista ventral de los espiráculos posteriores de la larva del primer estadio 

de Sarconesia chlorogaster. (bot) botón, (per) peritema, (prg) proyección ramificada 

de la glándula periespiracular. 
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escleritos dentales son claramente visibles y tienen forma sub triangular, el 

esclerito intermedio es alargado, con forma de ¨H¨ y esta libremente articulado al 

esclerito faríngeo. Los escleritos hipostomales son visibles ventralmente en 

forma de dos placas basales ubicadas entre los brazos anteriores de la “H”. El 

esclerito faríngeo presenta una barra paraestomal desarrollada y un arco dorsal 

que conecta los cuernos dorsales. La asta ventral tiene un extremo posterior 

ancho, con una "ventana cerrada" cercana al apodema dorsal que es poco 

esclerotizada, unida ventralmente por una membrana translúcida y poco 

esclerotizada (Fig. 29).  

Los espiráculos anteriores situados lateralmente en la región posterior del 

segmento protorácico, tienen una apariencia similar a dos pequeñas bolsas con 

proyecciones digitiformes, donde se abren las hendiduras estigmáticas. El 

número de proyecciones digitiformes varían entre 7 – 11 proyecciones y puede 

haber diferencias en la cantidad de estas proyecciones tanto en un mismo 

individuo como entre diferentes individuos. Sin embargo, el número de 

proyecciones en este estadio se mantiene igual en el tercer estadio, donde se 

abren las grietas estigmáticas (Fig. 30).  

Los espiráculos posteriores más esclerotizados que los del primer estadio, con 

peritrema evidente e incompleto, cada uno con dos aberturas estigmáticas de 

forma ovalada y alargada. Las aberturas de las glándulas periespiraculares 

tienen proyecciones filamentosas ramificadas. Las aberturas estigmáticas 

externas cuentan con dos glándulas periespiraculares, mientras que las internas 

tienen una sola. También se puede observar un botón ubicado en la parte inferior 

(Fig. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Larva del segundo estadio de Sarconesia chlorogaster. 
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Figura 29: Vista ventral del esqueleto cefalofaríngeo de la larva del segundo estadio de 

Sarconesia chlorogaster. (ad) arco dorsal, (bp) barra paraestomal, (cd) asta dorsal, (cv) 
asta ventral, (eh) esclerito hipostomal, (ei) esclerito intermedio, (eoa) esclerito oral 

accesorio, (jf) ventana cerrada, (go) gancho oral, (ogo) orificio del gancho oral, (ed) 
esclerito dental. 

fe 

Figura 30: Vista ventral de los espiráculos anteriores de la larva del segundo estadio 

de Sarconesia chlorogaster. (fe) abertura espiracular. 
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4.1.1.2.4 LARVA DEL TERCER ESTADIO 
La longitud promedio de las larvas del tercer estadio, incluyendo la región 

cefálica fue de 15.01 mm y ancho promedio de 4.18 mm. En cuanto a su 

coloración, presenta una variación entre blanco lechoso y crema (Fig. 32). 

La cabeza es similar a la larva del segundo estadio, los lóbulos cefálicos son 

más prominentes debido a que el surco longitudinal es más profundo. Las 

estructuras sensoriales están bien desarrolladas: el órgano dorsal que es la 

antena y el órgano ventral que es el palpo maxilar y está formado por varias 

papilas que contienen estructuras sensoriales. En la base de los lóbulos 

cefálicos, en la parte ventral, se encuentran dos papilas sensoriales. El canal 

alimentario se localiza ventralmente, rodeado de surcos ramificados y en la base 

del tubo digestivo, se ubican los palpos labiales en forma de dos pequeños 

lóbulos acolchonados. 
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Figura 31: Vista ventral de los espiráculos posteriores de la larva del segundo estadio 

de Sarconesia chlorogaster. (bot) botón, (per) peritema, (prg) proyección ramificada 

de la glándula periespiracular. 
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El esqueleto cefalofaríngeo es fuertemente esclerotizado, los ganchos orales 

presentan una ligera curvatura hacia adelante, tienen una base agrandada y un 

pequeño orificio postero basal, y están débilmente articulados con el esclerito 

intermedio; la superficie antero ventral de los ganchos es denticulada. El esclerito 

oral accesorio es muy evidente, situado entre los ganchos orales. Los escleritos 

dentales tienen forma de coma y están ubicados muy cerca de la base de los 

ganchos bucales. El esclerito intermedio tiene forma sub triangular cuando se 

observa de perfil y forma de "H" desde una vista ventral, con poca articulación 

con el esclerito faríngeo. Los escleritos hipostomales son similares en forma y 

posición a los del segundo estadio. El esclerito faríngeo es parecido al del 

segundo estadio, pero es más grande y está más esclerotizado; los cuernos 

dorsales son aproximadamente el doble de largos que los cuernos ventrales y 

están conectados dorsalmente y en la parte anterior por un arco dorsal, 

terminando en una punta cónica ligeramente esclerotizada (Fig. 33).  

Los espiráculos anteriores presentan la forma y posición similares a las de las 

larvas del segundo estadio, pero son más grandes y presentan una mayor 

esclerotización, el número de hendiduras estigmáticas muestra la misma 

variación que en el segundo estadio (Fig. 34).  

Los espiráculos posteriores ubicados postero-dorsalmente en el octavo 

segmento abdominal, están fuertemente esclerotizados, el peritrema rodea de 

manera incompleta las tres hendiduras espiraculares, cada una con una sola 

abertura de la glándula periespiracular, de la cual surgen proyecciones 

filamentosas ramificadas, las hendiduras espiraculares tienen forma ovalada 

alargada y están dispuestas paralelamente entre sí; internamente presentan 

trabéculas transversales entrelazadas. El botón es visible y está situado en la 

parte inferior (Fig. 35). 
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Figura 32: Larva del tercer estadio Sarconesia chlorogaster. 
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Figura 33: Vista ventral del esqueleto cefalofaríngeo de la larva de tercer estadio 

de Sarconesia chlorogaster. (ad) arco dorsal, (bp) barra paraestomal, (cd) asta 

dorsal, (cv) asta ventral, (eh) esclerito hipostomal, (ei) esclerito intermedio, (eoa) 
esclerito oral accesorio, (jf) ventana cerrada, (go) gancho oral, (ogo) orificio del 

gancho oral, (ed) esclerito dental. 
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Figura 34: Vista ventral de los espiráculos anteriores de la larva del tercer estadio 

de Sarconesia chlorogaster. (fe) abertura espiracular. 
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Figura 35: Vista ventral de los espiráculos posteriores de la larva del tercer 

estadio de Sarconesia chlorogaster. (bot) botón, (per) peritema, (prg) proyección 

ramificada de la glándula periespiracular. 
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4.1.1.2.5 PUPA 
La longitud promedio de las pupas fue de 11.35 mm y ancho promedio de 4.32 

mm. Tiene forma de barril y es de color marrón oscuro, cerca al momento de la 

eclosión, toma un color negruzco. Formada por la cutícula de la larva del tercer 

estadio, totalmente esclerotizad, su longitud se reduce en comparación con la 

del tercer estadio larvario debido a la retracción completa de la cabeza y la mitad 

anterior del segmento protorácico, así como la retracción parcial de los demás 

segmentos, lo que disminuye el espacio entre las bandas de espinas y deja 

visibles las "cicatrices de los músculos laterales". La región anterior y posterior 

tienen el mismo ancho, mientras que la región media es más ancha. En la región 

anterior, una línea de emergencia en el plano frontal se extiende hasta el final 

del segmento mesotorácico, por donde emerge el adulto. Hay un ligero 

estrechamiento radial entre el primer y segundo segmento abdominal, que 

corresponde a la cabeza de la pupa. 

Los espiráculos anteriores están ubicados apicalmente en la región anterior 

debido a la retracción de la cabeza y parte del segmento protorácico. En la parte 

posterior del primer segmento abdominal, que se ha reducido a un solo 

segmento, se observa un par de cuernos respiratorios diminutos. 

Los espiráculos posteriores son similares a los de las larvas del tercer estadio, 

pero más próximos entre sí debido a la retracción del cuerpo. Están 

completamente esclerotizados, incluidas las hendiduras, lo que probablemente 

los vuelve no funcionales, dejando la respiración a cargo exclusivamente de los 

cuernos respiratorios de la pupa (Fig. 36). 
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4.1.1.2.6 ADULTO 
El adulto de Sarconesia chlorogaster es una mosca de la familia Calliphoridae 

que mide aproximadamente entre 7 y 9 mm de longitud. Esta especie se 

caracteriza por su cuerpo robusto y una coloración llamativa. 

En la cabeza, los ojos son prominentes, ocupan la mayor parte de la cabeza y 

están rodeados de pequeñas setas. Los ojos están compuestos por miles de 

facetas sensibles a la luz. La hembra presenta una disposición dicóptica y lo 

machos holóptica. La cara y genas son negruzcas, las antenas poseen tres 

segmentos, con una arista plumosa en el tercer segmento, lo que facilita su 

identificación (Bonatto y Carvalho, 1996). Su aparato bucal es lamedor – 

chupador y las piezas bucales están adaptadas para la ingesta de líquidos 

mediante un probóscide largo y flexible. 

El tórax es gris, compacto y está cubierto por pequeñas setas. En la región 

dorsal, pueden observarse tres líneas oscuras en el escutelo (Shewell, 1987), 

presenta el calíptero de color blanco sin pelos negros, el ápice del escutelo es 

amarillo, las patas son negras, la coxa posterior desnuda, mientras que las alas 

son transparentes, la vena troncal puede tener setas en la superficie del ala 

(Shewell, 1987). 

El abdomen es ovalado, delgado y de color verde metálico. Está cubierto por 

cerdas y polinosidad blanca. 

Figura 36: Pupa de Sarconesia chlorogaster. (ea) espiráculo anterior, (ep) 
espiráculo posterior, (lem) línea de emergencia. 

ep 

lem 
ea 

Scala: 0.52 mm 
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Figura 37: Vista lateral del díptero Sarconesia chlorogaster. (ab) Aparato bucal, (an) antena, (ar) arista, (oc) ojo 

compuesto, (me) mesotono, (no) notopleura, (es) escutelo, (vt) vena troncal, (al) ala, (ca) calíptero, (ha) halterio, (ti) 
tibia, (ta) tarso, (fe) fémur. 

Cabeza 

Abdomen 

Tórax 

fe 

ti 

ta 

ha 

ca 

al me 

es 

vt 

no ab 

an 

ar 

oc 

Scala: 2.00 mm 
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4.1.2 DURACIÓN DEL CICLO BIOLÓGICO  

4.1.2.1 Lucilia sericata (Meigen, 1826): 
INDIVIDUO 1: Pareja de Lucilia sericata. 

Tabla 2: Duración (expresado en días), Temperatura promedio (°C) y Humedad 

Relativa promedio (%) del Ciclo Biológico del Individuo 1 de Lucilia sericata.  

 

 

 

 

 

 

La tabla 2 muestra la duración del ciclo biológico del individuo 1 de Lucilia 

sericata en distintas etapas de desarrollo (huevo, larva en estadios I, II y III, y 

pupa), junto con la temperatura y humedad relativa promedio en cada fase. En 

total, el ciclo completo tuvo una duración de 42 días, con una temperatura media 

de 14.74 °C y una humedad promedio de 63.24%. 

INDIVIDUO 2: Pareja de Lucilia sericata. 

Tabla 3: Duración (expresado en días), Temperatura promedio (°C) y Humedad 

Relativa promedio (%) del Ciclo Biológico del Individuo 2 de Lucilia sericata. 

 

 

 

 

 

 

Lucilia sericata  
Tiempo de 
duración 

(días) 

Temperatura 
(°C) 

Promedio 

Humedad 
(%) 

Promedio 
Huevo 2 12 71 

Larva 
Estadio I 2 16 62 

Estadio II 3 15.6 60.3 

Estadio III 14 14.7 64.9 

Pupa 21 15.4 58 

TOTAL 42 14.74 63.24 

Lucilia sericata  
Tiempo de 
duración 

(días) 

Temperatura 
(°C) 

Promedio 

Humedad 
(%) 

Promedio 
Huevo 2 15 58.5 

Larva 
Estadio I 2 11.5 71 

Estadio II 3 14.7 67.3 

Estadio III 16 15.2 62.4 

Pupa 20 13.8 59 

TOTAL 43 14.04 63.64 
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La tabla 3 muestra la duración del ciclo biológico del individuo 2 de Lucilia 

sericata en distintas etapas de desarrollo (huevo, larva en estadios I, II y III, y 

pupa), junto con la temperatura y humedad relativa promedio en cada fase. En 

total, el ciclo completo tuvo una duración de 43 días, con una temperatura media 

de 14.04 °C y una humedad promedio de 63.64%. 

PROMEDIO FINAL 

Tabla 4: Tiempo de Duración final (expresado en días), Temperatura promedio 

(°C) y Humedad Relativa promedio (%) del Ciclo Biológico de Lucilia sericata. 

 

 

 

 

 

 

La tabla 4 muestra la duración del ciclo biológico promedio de Lucilia sericata en 

distintas etapas de desarrollo (huevo, larva en estadios I, II y III, y pupa), junto 

con la temperatura y humedad relativa promedio en cada fase. En total, el ciclo 

completo tuvo una duración de 42.5 días, con una temperatura media de 14.39 

°C y una humedad promedio de 63.44%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucilia sericata  
Tiempo de 
duración 

(días) 

Temperatura 
(°C) 

Promedio 

Humedad 
(%) 

Promedio 
Huevo 2 13.5 64.75 

Larva 
Estadio I 2 13.75 66.5 

Estadio II 3 15.15 63.8 

Estadio III 15 14.95 63.65 

Pupa 20.5 14.6 58.5 

PROMEDIO FINAL 42.5 14.39 63.44 
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La figura 38 muestra un gráfico de barras que representa la duración promedio 

en días de cada fase del ciclo biológico de Lucilia sericata. Las fases incluyen: 

huevo, larva en sus estadios I, II y III, y pupa. Se observa que la fase de pupa es 

la más larga, con un promedio de 20.5 días, seguida por el estadio larval III, con 

un promedio de 15 días. Las fases de huevo y los estadios larvales I y II tienen 

duraciones mucho menores en comparación. 

 

Figura 38: Duración del Ciclo Biológico promedio de Lucilia sericata 

(expresado en días).  
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La figura 39 presenta un gráfico circular que detalla la proporción de tiempo que 

cada fase del ciclo biológico de Lucilia sericata ocupa dentro de un periodo total 

de 42.5 días. Los segmentos del gráfico reflejan la duración de cada etapa de 

desarrollo. 

 

HUEVO

2 días

Larva 1

2 días

Larva 2

3 días

Larva 3

15 días

Pupa

20.5 días

Adulto

Figura 39: Esquema continuo del Ciclo Biológico de Lucilia sericata 

(expresado en días).  
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La figura 40 presenta un diagrama de Gantt que representa el ciclo biológico de Lucilia sericata, donde se muestran las diferentes 

etapas de desarrollo en una línea temporal. Cada barra indica la duración específica de cada fase del ciclo, lo cual permite visualizar 

claramente el tiempo que ocupa cada etapa desde el huevo hasta la fase de pupa.  

Figura 40: Diagrama de Gantt: Ciclo Biológico de Lucilia sericata. 
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4.1.2.2 Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830): 
INDIVIDUO 1: Pareja de Sarconesia chlorogaster. 

Tabla 5: Duración (expresado en días), Temperatura promedio (°C) y Humedad 

Relativa promedio (%) del Ciclo Biológico del Individuo 1 de Sarconesia 

chlorogaster. 

 

La tabla 5 muestra la duración del ciclo biológico del individuo 1 de Sarconesia 

chlorogaster en distintas etapas de desarrollo (huevo, larva en estadios I, II y III, 

y pupa), junto con la temperatura y humedad relativa promedio en cada fase. En 

total, el ciclo completo tuvo una duración de 32 días, con una temperatura media 

de 14.74 °C y una humedad promedio de 63.54%. 

INDIVIDUO 2: Pareja de Sarconesia chlorogaster. 

Tabla 6: Duración (expresado en días), Temperatura promedio (°C) y Humedad 

Relativa promedio (%) del Ciclo Biológico del Individuo 1 de Sarconesia 

chlorogaster. 

 

Sarconesia chlorogaster  
Tiempo de 
duración 

(días) 

Temperatura 
(°C) 

Promedio 

Humedad 
(%) 

Promedio 
Huevo 2 15 56.5 

Larva 
Estadio I 2 15.5 73.5 

Estadio II 2 13.5 69.5 

Estadio III 10 15.4 59.9 

Pupa 16 14.3 58.3 

TOTAL 32 14.74 63.54 

Sarconesia chlorogaster  
Tiempo de 
duración 

(días) 

Temperatura 
(°C) 

Promedio 

Humedad 
(%) 

Promedio 
Huevo 2 15 56.5 

Larva 
Estadio I 2 15.5 73.5 

Estadio II 2 13.5 69.5 

Estadio III 12 15.2 59.4 

Pupa 17 14 58.9 

TOTAL 35 14.64 63.56 
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La tabla 6 muestra la duración del ciclo biológico del individuo 2 de Sarconesia 

chlorogaster en distintas etapas de desarrollo (huevo, larva en estadios I, II y III, 

y pupa), junto con la temperatura y humedad relativa promedio en cada fase. En 

total, el ciclo completo tuvo una duración de 35 días, con una temperatura media 

de 14.64 °C y una humedad promedio de 63.56%. 

PROMEDIO FINAL 

Tabla 7: Tiempo de Duración final (expresado en días), Temperatura promedio 

(°C) y Humedad Relativa promedio (%) del Ciclo Biológico de Sarconesia 

chlorogaster. 

 

La tabla 7 muestra la duración del ciclo biológico promedio de Sarconesia 

chlorogaster en distintas etapas de desarrollo (huevo, larva en estadios I, II y III, 

y pupa), junto con la temperatura y humedad relativa promedio en cada fase. En 

total, el ciclo completo tuvo una duración de 33.5 días, con una temperatura 

media de 14.69 °C y una humedad promedio de 63.55%. 

 

 

 

 

 

Sarconesia chlorogaster 
Tiempo de 
duración 

(días) 

Temperatura 
(°C) 

Promedio 

Humedad 
(%) 

Promedio 
Huevo 2 15 56.5 

Larva 
Estadio I 2 15.5 73.5 

Estadio II 2 13.5 69.5 

Estadio III 11 15.3 59.65 

Pupa 16.5 14.15 58.6 

PROMEDIO FINAL 33.5 14.69 63.55 
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La figura 41 muestra un gráfico de barras que representa la duración promedio 

en días de cada fase del ciclo biológico de Sarconesia chlorogaster. Las fases 

incluyen: huevo, larva en sus estadios I, II y III, y pupa. Se observa que la fase 

de pupa es la más larga, con un promedio de 16.5 días, seguida por el estadio 

larval III, con un promedio de 15 días. Las fases de huevo y los estadios larvales 

I y II tienen duraciones mucho menores en comparación. 
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Figura 41: Duración del Ciclo Biológico promedio de Sarconesia 

chlorogaster (expresado en días). 
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La figura 42 presenta un gráfico circular que detalla la proporción de tiempo que 

cada fase del ciclo biológico de Sarconesia chlorogaster ocupa dentro de un 

periodo total de 33.5 días. Los segmentos del gráfico reflejan la duración de cada 

etapa de desarrollo. 

 

 

 

 

 

HUEVO

2 días

Larva 1

2 días

Larva 2
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Larva 3
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16.5 días

Adulto

Figura 42: Esquema continuo del Ciclo Biológico de Sarconesia chlorogaster 

(expresado en días). 



 

59 
 

 

 

La figura 43 presenta un diagrama de Gantt que representa el ciclo biológico de Sarconesia chlorogaster, donde se muestran las 

diferentes etapas de desarrollo en una línea temporal. Cada barra indica la duración específica de cada fase del ciclo, lo cual permite 

visualizar claramente el tiempo que ocupa cada etapa desde el huevo hasta la fase de pupa.  

Figura 43: Diagrama de Gantt: Ciclo Biológico de Sarconesia chlorogaster. 
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4.1.3 MEDIDAS MORFOLÓGICAS DE LOS ESTADIOS DEL CICLO 
BIOLÓGICO 

4.1.3.1 Lucilia sericata (Meigen, 1826): 
INDIVIDUO 1 

Tabla 8: Promedio de las medidas morfológicas y desviación estándar de cada 

estadio del Ciclo Biológico del individuo 1 de Lucilia sericata (expresado en mm). 

 

 

 

 

 

La tabla 8 muestra las medidas morfológicas de las diferentes etapas del ciclo 

biológico del individuo 1 de Lucilia sericata. Las etapas del ciclo están 

organizadas en columnas, correspondientes a Huevo, Larva I, Larva II, Larva III 

y Pupa, con su respectiva D.E. Desviación Estándar. mostrando un aumento 

progresivo en tamaño a medida que el organismo avanza en su desarrollo.  

 

INDIVIDUO 2 

Tabla 9: Promedio de las medidas morfológicas y desviación estándar de cada 

estadio del Ciclo Biológico del individuo 2 de Lucilia sericata (expresado en mm). 

 

 

 

 

 

La tabla 9 muestra las medidas morfológicas de las diferentes etapas del ciclo 

biológico del individuo 2 de Lucilia sericata. Las etapas del ciclo están 

organizadas en columnas, correspondientes a Huevo, Larva I, Larva II, Larva III 

y Pupa, con su respectiva D.E. Desviación Estándar. mostrando un aumento 

progresivo en tamaño a medida que el organismo avanza en su desarrollo. 

 

 

 Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa 
Largo 1.21 mm 2.67 mm 8.74 mm 14.75 mm 11.65 mm 

D.E 0.08 0.16 0.86 0.77 1.23 

Ancho 0.34 mm 0.52 mm 2.83 mm 4.06 mm 4.65 mm 

D.E 0.04 0.07 0.5 0.45 0.48 

 Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa 
Largo 1.36 mm 2.72 mm 8.26 mm 14.68 mm 11.39 mm 

D.E 0.06 0.17 0.4 0.9 1.38 

Ancho 0.39 mm 0.58 mm 2.62 mm 4.02 mm 4.51 mm 

D.E 0.03 0.04 0.25 0.47 0.57 
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PROMEDIO FINAL 

Tabla 10: Promedio final de las medidas morfológicas y desviación estándar de 

cada estadio del Ciclo Biológico de Lucilia sericata (expresado en mm). 

 

 

 

 

 

La tabla 10 muestra las medidas morfológicas promedio de las diferentes etapas 

del ciclo biológico de Lucilia sericata. Las etapas del ciclo están organizadas en 

columnas, correspondientes a Huevo, Larva I, Larva II, Larva III y Pupa, con su 

respectiva D.E. Desviación Estándar, mostrando un aumento progresivo en 

tamaño a medida que el organismo avanza en su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa 
Largo 1.29 mm 2.70 mm 8.5 mm 14.72 mm 11.52 mm 

D.E 0.07 0.17 0.63 0.84 1.31 

Ancho 0.37 mm 0.55 mm 2.73 mm 4.04 mm 4.58 mm 

D.E 0.04 0.06 0.38 0.46 0.53 

Figura 44: Medidas promedio de cada estadio del Ciclo Biológico de Lucilia 

sericata (expresado en mm). 
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La figura 44 muestra un gráfico de barras que representa las medidas 

morfológicas promedio de cada estadio del ciclo biológico de Lucilia sericata, 

expresadas en milímetros. Cada barra refleja el tamaño promedio de cada fase, 

mostrando un crecimiento progresivo desde el Huevo (1.29 mm) hasta Larva III 

(14.72 mm) y una disminución en la fase de Pupa (11.52 mm). Las líneas de 

error en cada barra representan la desviación estándar de las medidas. 

 

4.1.3.2 Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830): 
INDIVIDUO 1 

Tabla 11: Promedio de las medidas morfológicas y desviación estándar de cada 

estadio del Ciclo Biológico del individuo 1 de Sarconesia chlorogaster (expresado 

en mm). 

 

 

 

 

 

La tabla 11 muestra las medidas morfológicas de las diferentes etapas del ciclo 

biológico del individuo 1 de Sarconesia chlorogaster. Las etapas del ciclo están 

organizadas en columnas, correspondientes a Huevo, Larva I, Larva II, Larva III 

y Pupa, con su respectiva D.E. Desviación Estándar, mostrando un aumento 

progresivo en tamaño a medida que el organismo avanza en su desarrollo. 

INDIVIDUO 2 

Tabla 12: Promedio de las medidas morfológicas y desviación estándar de cada 

estadio del Ciclo Biológico del individuo 2 de Sarconesia chlorogaster (expresado 

en mm). 

 

 

 

 

 

 

 Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa 
Largo 1.37 mm 2.67 mm 8.33 mm 15.18 mm 10.73 mm 

D.E 0.04 0.06 0.56 0.78 0.99 

Ancho 0.36 mm 0.52 mm 2.64 mm 4.21 mm 4.13 mm 

D.E 0.02 0.03 0.44 0.54 0.47 

 Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa 
Largo 1.39 mm 2.42 mm 8.98 mm 14.84 mm 11.96 mm 

D.E 0.03 1.12 0.4 0.5 1.28 

Ancho 0.38 mm 0.53 mm 2.81 mm 4.14 mm 4.5 

D.E 0.02 0.04 0.44 0.58 0.61 
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La tabla 12 muestra las medidas morfológicas de las diferentes etapas del ciclo 

biológico del individuo 2 de Sarconesia chlorogaster. Las etapas del ciclo están 

organizadas en columnas, correspondientes a Huevo, Larva I, Larva II, Larva III 

y Pupa, con su respectiva D.E. Desviación Estándar, mostrando un aumento 

progresivo en tamaño a medida que el organismo avanza en su desarrollo. 

PROMEDIO FINAL 

Tabla 13: Promedio final de las medidas morfológicas y desviación estándar de 

cada estadio del Ciclo Biológico de Sarconesia chlorogaster (expresado en mm). 

 

 

 

 

 

La tabla 13 muestra las medidas morfológicas promedio de las diferentes etapas 

del ciclo biológico de Sarconesia chlorogaster. Las etapas del ciclo están 

organizadas en columnas, correspondientes a Huevo, Larva I, Larva II, Larva III 

y Pupa, con su respectiva D.E. Desviación Estándar, mostrando un aumento 

progresivo en tamaño a medida que el organismo avanza en su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa 
Largo 1.38 mm 2.55 mm 8.66 mm 15.01 mm 11.35 mm 

D.E 0.04 0.59 0.48 0.64 1.14 

Ancho 0.37 mm 0.53 mm 2.73 mm 4.18 mm 4.32 mm 

D.E 0.02 0.04 0.44 0.56 0.54 
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Figura 45: Medidas promedio de cada estadio del Ciclo Biológico de Sarconesia 

chlorogaster (expresado en mm). 
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La figura 45 muestra un gráfico de barras que representa las medidas 

morfológicas promedio de cada estadio del ciclo biológico de Sarconesia 

chlorogaster, expresadas en milímetros. Cada barra refleja el tamaño promedio 

de cada fase, mostrando un crecimiento progresivo desde el Huevo (1.38 mm) 

hasta Larva III (15.01 mm) y una disminución en la fase de Pupa (11.35 mm). 

Las líneas de error en cada barra representan la desviación estándar de las 

medidas. 

4.1.4 TABLA DE VIDA 

4.1.4.1 Lucilia sericata (Meigen, 1826): 
Tabla 14: Tabla de Vida de Lucilia sericata bajo condiciones no controladas de 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x nx lx dx qx Lx Tx ex 
0-H 188 1.00 29 0.15 173.5 522 2.78 

H-LI 159 0.85 33 0.21 142.5 348.5 2.19 

LI-LII 126 0.67 32 0.25 110 206 1.63 

LII-LIII 94 0.50 57 0.61 65.5 96 1.02 

LIII-PUPA 37 0.20 25 0.68 24.5 30.5 0.82 

PUPA-ADULTO 12 0.06 12 1.00 6   0 
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Curva de Sobrevivencia 

Figura 46: Curva de Sobrevivencia de Lucilia sericata bajo condiciones no 

controladas de laboratorio. 
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Curva de Sobrevivencia: La grafica refleja una curva descendente conforme 

avanzan los estadios del ciclo de vida, lo que evidencia una mortalidad 
progresiva a medida que los individuos pasan de una fase a otra. Las etapas 

más críticas, donde se presenta una caída más pronunciada en el número de 

sobrevivientes, son las transiciones entre las fases larva II(LII) – larva III(LIII) y 
larva III(LIII) – pupa. Esto sugiere que estos estadios son particularmente 

vulnerables, posiblemente debido a factores ambientales o limitaciones 

fisiológicas propias del desarrollo. 

Tasa de Sobrevivencia: La etapa inicial (0 – H), que corresponde al estado de 

huevo, comienza con un total de 188 individuos, representando el 100% de la 

población original (lx = 1.00), sin embargo, a medida que los estadios avanzan, 

el número de sobrevivientes disminuye considerablemente, siendo la etapa pupa 

- adulto la más crítica, ya que solo 12 individuos alcanzan la madurez (lx = 0.06), 

lo que implica que únicamente un 6% de la población original sobrevive hasta el 

final del ciclo. 

Tasa de Mortalidad: La tasa de mortalidad, representada por qx, varia a lo largo 

del ciclo de vida. En las primeras etapas, se observa una mortalidad elevada 
en la transición de huevo a larva I (H – LI) con una tasa de 0.21, lo que implica 

que aproximadamente el 21% de los individuos no sobreviven este estadio. La 

mortalidad aumenta aún más entre las etapas de Larva II a Larva III (LII – LIII) 

con un valor de 0.31, indicando que casi un tercio de la población no logra 

avanzar de esta fase. Estos datos resaltan que las fases larvales son 

particularmente criticas para la supervivencia de la especie, ya que presentan 

las tasas de mortalidad más altas. Las causas de esta mortalidad podrían estar 

relacionadas con la disponibilidad de recursos, el desarrollo fisiológico o la 

competencia intraespecífica.  

Esperanza de Vida: Es más alta en las primeras fases del ciclo. Un individuo en 

la etapa de Huevo (0- H) tiene una esperanza de vida de 2.78 unidades de 

tiempo, lo que indica que, en promedio, los individuos recién nacidos tienen una 

expectativa de vida considerablemente mayor. A medida que los individuos 

sobreviven a las fases más avanzadas del ciclo, la esperanza de vida disminuye, 

siendo de 2.19 en la fase H – LI y bajando progresivamente en los estadios 
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posteriores, hasta llegar a 0 en la etapa Pupa – Adulto, cuando la mayor parte 

de la población ha fallecido o completado su ciclo vital. 

4.1.4.2 Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830): 
Tabla 15: Tabla de Vida de Sarconesia chlorogaster bajo condiciones no 

controladas de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva de Sobrevivencia: La gráfica refleja una curva descendente conforme 

avanzan los estadios del ciclo de vida, lo que indica una mortalidad progresiva 
conforme avanzan las etapas del ciclo de vida. Se observa caídas más 

pronunciadas entre las fases Larva II (LII) - Larva III (LIII) y Larva III (LIII) - 
Pupa, lo que refleja un incremento considerable en la mortalidad durante estos 

x nx lx dx qx Lx Tx ex 
0-H 180 1.00 31 0.17 164.5 461 2.56 

H-LI 149 0.83 37 0.25 130.5 296.5 1.99 

LI-LII 112 0.62 29 0.26 97.5 166 1.48 

LII-LIII 83 0.46 64 0.77 51 68.5 0.83 

LIII-PUPA 19 0.11 11 0.58 13.5 17.5 0.92 

PUPA-ADULTO 8 0.04 8 1.00 4   0 

-3.50
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-2.50
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-0.50

0.00

0.50

1.00

Curva de Sobrevivencia

Figura 47: Curva de Sobrevivencia de Sarconesia chlorogaster bajo condiciones 

no controladas de laboratorio. 
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periodos críticos de desarrollo posiblemente debido a factores ambientales o 

limitaciones fisiológicas propias del desarrollo. 

Tasa de Sobrevivencia: La etapa inicial (0-H), que corresponde al estado de 

huevo, la población comienza con 180 individuos representando el 100% de la 

población original (lx = 1.00). Conforme avanza el ciclo biológico, la cantidad de 

individuos vivos disminuye rápidamente. La última fase Pupa-Adulto es la más 

crítica, únicamente 8 individuos logran alcanzar la madurez (lx = 0.04), lo que 

implica que solo un 4% de los individuos iniciales completan el ciclo de vida. 

Tasa de Mortalidad: La tasa de mortalidad, representada, representada por qx, 

varía significativamente a lo largo del ciclo de vida. Durante la transición de 

Huevo-Larva I (H-LI), la tasa de mortalidad es de 0.25, lo que implica que el 

25% de los individuos no sobreviven esta fase. La mortalidad aumenta 

considerablemente en la etapa de Larva III (LIII) - Pupa, con un valor de 0.58, lo 

que señala que más de la mitad de los individuos en esta fase no logran avanzar. 

La tasa de mortalidad más alta se observa en la transición final de Pupa-Adulto, 

con 1.00, lo que indica que ningún individuo sobrevive más allá de esta fase, 

concluyendo su ciclo vital. 

Esperanza de Vida: Es mayor en las primeras fases del ciclo. En la etapa inicial 

de Huevo (0-H), la esperanza de vida es de 2.56, lo que indica que un individuo 

recién nacido tiene una expectativa de vida relativamente larga. Sin embargo, a 

medida que los individuos avanzan en el ciclo biológico, esta expectativa 

disminuye: En la fase H – LI, la esperanza de vida baja a 1.99, y sigue 

disminuyendo a lo largo de las etapas posteriores, hasta llegar a 0 en la fase 

Pupa-Adulto.  
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4.2 DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el presente estudio sobre el ciclo biológico de Lucilia 

sericata y Sarconesia chlorogaster en condiciones no controladas de laboratorio 

proporcionan información valiosa al compararlos con estudios previos en 

condiciones controladas y con diversas dietas. En relación a los antecedentes 

internacionales, los estudios realizados por Bonatto (1996) en Brasil y Arnaldos 

et al. (2013) en España, indican duraciones del ciclo biológico más cortas en 

condiciones de laboratorio controladas, con temperaturas más altas de 27°C y 

25°C, respectivamente, con humedad relativa de 70% y 50% respectivamente. 

En nuestro estudio, la duración del ciclo biológico de Sarconesia chlorogaster fue 

significativamente mayor, con un promedio de 33.5 días a temperaturas de 

14.69°C y humedad relativa de 65.55%, lo cual es consistente con la tendencia 

observada en otros estudios, como el de Medina et al. (2020), que reportaron 

una duración de 55 días a una temperatura de 13°C y humedad relativa de 50%. 

Estas diferencias pueden atribuirse principalmente a la variabilidad en la 

temperatura, ya que es bien sabido que influye directamente en la tasa de 

desarrollo de los insectos (Bonatto, 1996; Cano, 2016). 

Por otro lado, Lucilia sericata mostró un ciclo biológico más largo en comparación 

con Sarconesia chlorogaster, con un promedio de 42.5 días a temperaturas y 

humedad relativa similares. Este resultado está en línea con el estudio de Pinilla 

et al. (2010), quienes también reportaron variaciones en la duración del ciclo 

biológico de Lucilia sericata dependiendo de la dieta y condiciones ambientales. 

Por ejemplo, reportaron que el ciclo biológico a temperaturas de 24-27°C y de 

humedad relativa del 60%, varió entre 26 y 38 días según la dieta utilizada y de 

Villeda et al. (2015), reportaron que el ciclo biológico de Lucilia sericata a 

temperatura de 22.5°C y humedad relativa del 50% duró 19 días. A pesar de que 

nuestras condiciones de laboratorio no fueron controladas, el ciclo biológico 

observado para Lucilia sericata fue mayor que el reportado por Pinilla et al. 

(2010) y de Villeda et al. (2015), probablemente debido a la temperatura más 

baja registrada en nuestro estudio. 

En cuanto a los antecedentes nacionales, los estudios de Zapata (2014) y 

Paredes (2021) en el Perú reportaron ciclos más cortos para Lucilia sericata, con 

21.3 días y 15.5 días, respectivamente, lo que refuerza la idea de que las 
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condiciones ambientales influyen significativamente en el desarrollo de esta 

especie. 

Asimismo, los estudios locales de Yábar (1973) y Medina et al. (2020) coinciden 

en que Sarconesia chlorogaster presenta un ciclo biológico más prolongado en 

condiciones frías. Por otro lado, los estudios nacionales de Paredes (1999) 

también respaldan esta afirmación. Los resultados de nuestro estudio, tuvo una 

duración promedio de 33.5 días a temperatura de 14.69°C y humedad relativa 

de 66.55% para Sarconesia chlorogaster, son coherentes con las observaciones 

de Yábar (1973), quien reportó un ciclo de 44.5 días a temperatura de 15.5°C 

con humedad relativa de 60%, lo que sugiere que las bajas temperaturas 

prolongan significativamente su desarrollo. 

Finalmente, nuestros resultados confirman que, bajo condiciones de laboratorio 

no controladas, las duraciones del ciclo biológico de ambas especies fueron más 

largas en comparación con estudios realizados en condiciones controladas. Esto 

respalda la importancia de la temperatura y humedad relativa como factores 

clave que influyen en la duración de los ciclos biológicos, y subraya la necesidad 

de considerar las condiciones ambientales al realizar estudios sobre entomología 

forense o biología del desarrollo de insectos. 
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5 CONCLUSIONES 
Este estudio analizó los ciclos biológicos de Lucilia sericata (Meigen, 1826) y 

Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830) en condiciones controladas de 

laboratorio, analizando la duración de cada fase, medidas morfológicas y la 

construcción de tablas de vida para ambas especies. 

- Lucilia sericata completó su ciclo de vida en un promedio de 42.5 días, 

con una temperatura media de 14.39 °C y una humedad relativa del 63.44 

%. En contraste, Sarconesia chlorogaster presentó un ciclo de vida más 

corto, con una duración promedio de 33.5 días, con una temperatura 

media de 14.69 °C y humedad relativa del 63.55 %. 

- Para Lucilia sericata, la duración de cada estadio del ciclo fue: huevo (2 

días), larva I (2 días), larva II (3 días), larva III (15 días) y pupa (20.5 días). 

Por el contrario, la duración de cada estadio del ciclo de Sarconesia 

chlorogaster fue: huevo (2 días), larva I (2 días), larva II (2 días), larva III 

(11 días) y pupa (16.5 días). 

- Las dimensiones promedio de Lucilia sericata mostraron un aumento 

progresivo en tamaño, desde 1.29 mm en el huevo hasta 14.72 mm de 

largo en la larva III y 11.52 mm en la fase de pupa. Las dimensiones 

promedio de Sarconesia chlorogaster mostraron un aumento progresivo 

en tamaño, desde 1.38 mm en el huevo hasta 15.01 mm en la larva III y 

11.35 mm en la pupa. 

- Las tablas de vida revelaron que, en ambas especies, las fases de larva 

III y pupa presentan las mayores tasas de mortalidad, sugiriendo que 

estas etapas son cruciales para la supervivencia. En Lucilia sericata, la 

tasa de mortalidad en la fase de pupa fue particularmente alta en 

comparación con Sarconesia chlorogaster, lo cual puede explicar, en 

parte, las diferencias observadas en la duración general de los ciclos 

biológicos de cada especie. 
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7 RECOMENDACIONES 
- Realizar estudios adicionales bajo condiciones controladas (variaciones en 

temperatura, humedad y luz) para obtener comparaciones más precisas 

sobre el ciclo biológico de Lucilia sericata y Sarconesia chlorogaster y 

comprender mejor el impacto de factores ambientales en su desarrollo. 
- Los resultados del estudio pueden servir como referencia en la entomología 

forense de Cusco y en áreas geográficas con condiciones ambientales 

similares, lo que mejoraría la precisión en la estimación del intervalo Post 

Morten (IPM). 
- Es recomendable repetir el estudio en distintas estaciones del año para 

obtener datos más completos sobre las variaciones estacionales en el ciclo 

biológico de ambas especies. 
- Se sugiere seguir perfeccionando las técnicas de identificación taxonómica 

y morfológica de ambas especies para evitar confusiones con otras especies 

de Calliphoridae, lo cual podría afectar la precisión del intervalo Post Morten 

IPM. 
- Ampliar la investigación a otras especies de Calliphoridae presentes en la 

región para enriquecer el conocimiento entomológico.  
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   ANEXOS 
ANEXO 1. Galería fotográfica de la instalación de las necrotrampas. 

 

 

Figura 48: Instalaron de las necrotrampas en la zona del puente principal de Coya. 

Figura 49: Puntos de instalación de las necrotrampas. 
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ANEXO 2. Galería fotográfica de la captura de los especímenes.  

 

 

 

 

 

Figura 50: Necrotrampas posicionadas en los tres puntos de muestreo. 

Figura 51: Monitoreo de los puntos de instalación de las necrotrampas. 
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ANEXO 3. Galería fotográfica del traslado y crianza. 

 

 

 

 

Figura 52: Traslado de los especímenes al laboratorio de entomología de la 

UNSAAC.  

Figura 53: Sexado de individuos de Lucilia sericata. 
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ANEXO 4. Galería fotográfica del montaje de huevos y larvas. 

 

 

 

Figura 54: Sexado de individuos de Sarconesia chlorogaster. 

Figura 55: Coloración de huevos de Lucilia sericata y Sarconesia chlorogaster. 
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Figura 56: Montaje de huevos de Lucilia sericata y Sarconesia chlorogaster. 

Figura 57: Tratamiento de las larvas en KOH y posterior calentamiento en baño maría. 
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Figura 58: Examen entomológico de larvas . 
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Figura 59: Evaluación de las estructuras en los diferentes estadios del ciclo 

biológico. 
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Figura 60: Evidencias del asesor.  
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ANEXO 5. Tabla de duración del ciclo biológico. 

- Lucilia sericata (Meigen, 1826). 

INDIVIDUO 1: 

Tabla 16: Ciclo Biológico del individuo 1 de Lucilia sericata. 

Días Fecha Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa N° de 
Individuos Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% 

1 
18-

Mar-
24 

X 13 66                         

186 

2 
19-

Mar-
24 

X 11 76                         

3 
20-

Mar-
24 

      X 18 55                   

153 

4 
21-

Mar-
24 

      X 14 69                   

5 
22-

Mar-
24 

            X 14 64             

121 6 
23-

Mar-
24 

            X 13 72             

7 
24-

Mar-
24 

            X 20 45             

8 
25-

Mar-
24 

                  X 19 49       

95 

9 
26-

Mar-
24 

                  X 12 69       

10 
27-

Mar-
24 

                  X 18 48       

11 
28-

Mar-
24 

                  X 7 85       

12 
29-

Mar-
24 

                  X 16 57       

13 
30-

Mar-
24 

                  X 15 65       

14 
31-

Mar-
24 

                  X 16 60       
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Días Fecha 
Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa N° de 

Individuos Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% 

15 
1-Abr-

24 
                  X 13 77       

 

16 
2-Abr-

24 
                  X 15 63       

17 
3-Abr-

24 
                  X 15 57       

18 
4-Abr-

24 
                  X 15 56       

19 
5-Abr-

24 
                  X 16 73       

20 
6-Abr-

24 
                  X 15 74       

21 
7-Abr-

24 
                  X 14 75       

22 
8-Abr-

24 
                        X 13 64 

44  

23 
9-Abr-

24 
                        X 17 57 

24 
10-

Abr-24 
                        X 15 66 

25 
11-

Abr-24 
                        X 14 55 

26 
12-

Abr-24 
                        X 15 64 

27 
13-

Abr-24 
                        X 16 60 

28 
14-

Abr-24 
                        X 18 65 

29 
15-

Abr-24 
                        X 15 52 

30 
16-

Abr-24 
                        X 15 54 

31 
17-

Abr-24 
                        X 15 64 

32 
18-

Abr-24 
                        X 14 62 

33 
19-

Abr-24 
                        X 13 54 

34 
20-

Abr-24 
                        X 15 60 

35 
21-

Abr-24 
                        X 16 59 

36 
22-

Abr-24 
                        X 20 42 

37 
23-

Abr-24 
                        X 16 53 

38 
24-

Abr-24 
                        X 14 63 

39 
25-

Abr-24 
                        X 14 62 
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Días Fecha 
Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa N° de 

Individuos Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% 

40 
26-

Abr-24 
                        X 15 59 

 41 
27-

Abr-24 
                        X 15 60 

42 
28-

Abr-24 
                        X 18 43 

 

INDIVIDUO 2: 

Tabla 17: Ciclo Biológico del individuo 2 de Lucilia sericata. 

Días Fecha Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa N° de 
Individuos Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% 

1 
26-

Mar-
24 

X 12 69                         

190 

2 
27-

Mar-
24 

X 18 48                         

3 
28-

Mar-
24 

      X 7 85                   

165 

4 
29-

Mar-
24 

      X 16 57                   

5 
30-

Mar-
24 

            X 15 65             

130 
6 

31-
Mar-
24 

            X 16 60             

7 
1-Abr-

24 
            X 13 77             

8 
2-Abr-

24 
                  X 15 63       

92 

9 
3-Abr-

24 
                  X 15 57       

10 
4-Abr-

24 
                  X 15 56       

11 
5-Abr-

24 
                  X 16 73       

12 
6-Abr-

24 
                  X 15 74       

13 
7-Abr-

24 
                  X 14 75       

14 
8-Abr-

24 
                  X 13 64       

15 
9-Abr-

24 
                  X 17 57       
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Días Fecha 
Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa N° de 

Individuos Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% 

16 
10-

Abr-24 
                  X 15 66       

 

17 
11-

Abr-24 
                  X 14 55       

18 
12-

Abr-24 
                  X 15 64       

19 
13-

Abr-24 
                  X 16 60       

20 
14-

Abr-24 
                  X 18 65       

21 
15-

Abr-24 
                  X 15 52       

22 
16-

Abr-24 
                  X 15 54       

23 
17-

Abr-24 
                  X 15 64       

24 
18-

Abr-24 
                        X 14 62 

29 

25 
19-

Abr-24 
                        X 13 54 

26 
20-

Abr-24 
                        X 15 60 

27 
21-

Abr-24 
                        X 16 59 

28 
22-

Abr-24 
                        X 20 42 

29 
23-

Abr-24 
                        X 16 53 

30 
24-

Abr-24 
                        X 14 63 

31 
25-

Abr-24 
                        X 14 62 

32 
26-

Abr-24 
                        X 15 59 

33 
27-

Abr-24 
                        X 15 60 

34 
28-

Abr-24 
                        X 18 43 

35 
29-

Abr-24 
                        X 13 62 

36 
30-

Abr-24 
                        X 14 65 

37 
1-

May-
24 

                        X 10 66 

38 
2-

May-
24 

                        X 15 62 

39 
3-

May-
24 

                        X 13 60 
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Días Fecha 
Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa N° de 

Individuos Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% 

40 
4-

May-
24 

                        X 8 63 

 

41 
5-

May-
24 

                        X 12 58 

42 
6-

May-
24 

                        X 12 57 

43 
7-

May-
24 

                        X 13 67 

44 
8-

May-
24 

                        X 11 59 

45 
9-

May-
24 

                        X 12 62 

 

- Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830). 

INDIVIDUO 1: 

Tabla 18: Ciclo Biológico del individuo 1 de Sarconesia chlorogaster. 

Días Fecha Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa N° de 
Individuos Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% 

1 
3-Abr-

24 
X 15 57                         

170 
2 

4-Abr-
24 

X 15 56                         

3 
5-Abr-

24 
      X 16 73                   

142 
4 

6-Abr-
24 

      X 15 74                   

5 
7-Abr-

24 
            X 14 75             

109 
6 

8-Abr-
24 

            X 13 64             

7 
9-Abr-

24 
                  X 17 57       

77 

8 
10-

Abr-24 
                  X 15 66       

9 
11-

Abr-24 
                  X 14 55       

10 
12-

Abr-24 
                  X 15 64       
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Días Fecha 
Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa N° de 

Individuos Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% 

11 
13-

Abr-24 
                  X 16 60       

 

12 
14-

Abr-24 
                  X 18 65       

13 
15-

Abr-24 
                  X 15 52       

14 
16-

Abr-24 
                  X 15 54       

15 
17-

Abr-24 
                  X 15 64       

16 
18-

Abr-24 
                  X 14 62       

17 
19-

Abr-24 
                        X 13 54 

15 

18 
20-

Abr-24 
                        X 15 60 

19 
21-

Abr-24 
                        X 16 59 

20 
22-

Abr-24 
                        X 20 42 

21 
23-

Abr-24 
                        X 16 53 

22 
24-

Abr-24 
                        X 14 63 

23 
25-

Abr-24 
                        X 14 62 

24 
26-

Abr-24 
                        X 15 59 

25 
27-

Abr-24 
                        X 15 60 

26 
28-

Abr-24 
                        X 18 43 

27 
29-

Abr-24 
                        X 13 62 

28 
30-

Abr-24 
                        X 14 65 

29 
1-May-

24 
                        X 10 66 

30 
2-May-

24 
                        X 15 62 

31 
3-May-

24 
                        X 13 60 

32 
4-May-

24 
                        X 8 63 
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INDIVIDUO 2: 

Tabla 19: Ciclo biológico del individuo 2 de Sarconesia chlorogaster. 

Días Fecha Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa N° de 
Individuos Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% 

1 
3-Abr-

24 
X 15 57                         

190 
2 

4-Abr-
24 

X 15 56                         

3 
5-Abr-

24 
      X 16 73                   

156 
4 

6-Abr-
24 

      X 15 74                   

5 
7-Abr-

24 
            X 14 75             

115 
6 

8-Abr-
24 

            X 13 64             

7 
9-Abr-

24 
                  X 17 57       

89 

8 
10-

Abr-24 
                  X 15 66       

9 
11-

Abr-24 
                  X 14 55       

10 
12-

Abr-24 
                  X 15 64       

11 
13-

Abr-24 
                  X 16 60       

12 
14-

Abr-24 
                  X 18 65       

13 
15-

Abr-24 
                  X 15 52       

14 
16-

Abr-24 
                  X 15 54       

15 
17-

Abr-24 
                  X 15 64       

16 
18-

Abr-24 
                  X 14 62       

17 
19-

Abr-24 
                  X 13 54       

18 
20-

Abr-24 
                  X 15 60       

19 
21-

Abr-24 
                        X 16 59 

23 

20 
22-

Abr-24 
                        X 20 42 

21 
23-

Abr-24 
                        X 16 53 

22 
24-

Abr-24 
                        X 14 63 

23 
25-

Abr-24 
                        X 14 62 
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Días Fecha 
Huevo Larva I Larva II Larva III Pupa N° de 

Individuos Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% Días T° H% 

24 
26-

Abr-24 
                        X 15 59 

 

25 
27-

Abr-24 
                        X 15 60 

26 
28-

Abr-24 
                        X 18 43 

27 
29-

Abr-24 
                        X 13 62 

28 
30-

Abr-24 
                        X 14 65 

29 
1-

May-
24 

                        X 10 66 

30 
2-

May-
24 

                        X 15 62 

31 
3-

May-
24 

                        X 13 60 

32 
4-

May-
24 

                        X 8 63 

33 
5-

May-
24 

                        X 12 58 

34 
6-

May-
24 

                        X 12 57 

35 
7-

May-
24 

                        X 13 67 
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ANEXO 6. Medidas morfológicas de los estadios del ciclo biológico. 

 

 

Figura 61: Huevos de Lucilia sericata. 

Figura 62: Huevos de Sarconesia chlorogaster. 
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Figura 64: Larva del primer estadio de Lucilia sericata. 

Figura 63: Larva del primer estadio de Sarconesia chlorogaster. 
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Figura 66: Larva del segundo estadio de Lucilia sericata. 

Figura 65: Larva del segundo estadio de Sarconesia chlorogaster. 
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Figura 68: Larvas del tercer estadio de Sarconesia chlorogaster. 

Figura 67: Larvas del tercer estadio de Lucilia sericata. 
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Figura 69: Pupa de Lucilia sericata. 

Figura 70: Pupa de Sarconesia chlorogaster. 
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ANEXO 7. Tablas de las medidas morfológicas de los estadios del ciclo 

biológico. 

- Lucilia sericata (Meigen, 1826)  

INDIVIDUO 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Huevos Largo (mm) 
Ancho 
(mm) 

1 1.19 0.32 

2 1.15 0.32 

3 1.16 0.31 

4 1.35 0.34 

5 1.09 0.34 

6 1.27 0.43 

7 1.16 0.33 

8 1.28 0.3 

9 1.22 0.35 

10 1.25 0.32 

Promedio 1.21 0.34 

D.E. 0.08 0.04 

Larva I Largo (mm) 
Ancho 
(mm) 

1 2.56 0.43 

2 2.94 0.67 

3 2.61 0.55 

4 2.77 0.47 

5 2.51 0.55 

6 2.9 0.52 

7 2.51 0.46 

8 2.69 0.53 

9 2.75 0.47 

10 2.5 0.58 

Promedio 2.67 0.52 

D.E. 0.16 0.07 

Larva II Largo (mm) 
Ancho 
(mm) 

1 8.95 2.5 

2 8.32 2.38 

3 9.63 3.63 

4 10.04 2.63 

5 8.06 3.33 

6 9.58 2.47 

7 7.13 2.45 

8 8.75 2.72 

9 8.3 3.66 

10 8.62 2.57 

Promedio 8.74 2.83 

D.E. 0.86 0.50 

Larva III Largo (mm) 
Ancho 
(mm) 

1 14.46 3.63 

2 15.02 3.56 

3 14.16 3.19 

4 12.85 4.51 

5 14.82 4.66 

6 15.15 4.11 

7 15.39 4.22 

8 15.17 4.23 

9 15.18 4.2 

10 15.27 4.24 

Promedio 14.75 4.06 

D.E. 0.77 0.45 

Tabla 20: Medidas de las larvas del 

primer estadio de Lucilia sericata. 

Tabla 21: Medidas de los huevos de 

Lucilia sericata. 

Tabla 22: Medidas de las larvas del 

tercer estadio de Lucilia sericata. 

Tabla 23:  Medidas de las larvas del 

segundo estadio de Lucilia sericata. 
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Tabla 24: Medidas de las pupas de Lucilia sericata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUO 2 

   

 

 

 

Pupa Largo (mm) 
Ancho 
(mm) 

1 12.16 5.21 

2 11.7 5.12 

3 13.1 4.51 

4 9.28 3.88 

5 12.04 4.88 

6 13.05 5.01 

7 10.09 4.18 

8 11.56 4.76 

9 12.47 4.92 

10 11.02 3.98 

Promedio 11.65 4.65 

D.E. 1.23 0.48 

Larva I 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 2.52 0.62 

2 2.56 0.59 

3 2.92 0.57 

4 3.01 0.54 

5 2.58 0.56 

6 2.73 0.53 

7 2.81 0.58 

8 2.67 0.61 

9 2.83 0.67 

10 2.53 0.55 

Promedio 2.72 0.58 

D.E. 0.17 0.04 

Huevos 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 1.35 0.41 

2 1.29 0.39 

3 1.39 0.42 

4 1.43 0.34 

5 1.3 0.43 

6 1.42 0.36 

7 1.39 0.43 

8 1.27 0.39 

9 1.34 0.37 

10 1.39 0.39 

Promedio 1.36 0.39 

D.E. 0.06 0.03 

Tabla 26: Medidas de los huevos de 

Lucilia sericata. 

Tabla 25: Medidas de las larvas del 

primer estadio de Lucilia sericata. 
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Tabla 29: Medidas de las pupas de Lucilia sericata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larva II 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 8.06 2.51 

2 8.09 2.52 

3 7.92 2.15 

4 8.1 2.55 

5 8.05 2.51 

6 9.01 3.01 

7 9.03 3.01 

8 8.15 2.64 

9 8.13 2.63 

10 8.1 2.66 

Promedio 8.26 2.62 

D.E. 0.40 0.25 

Larva III 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 15.25 4.73 

2 14.24 3.37 

3 15.36 4.23 

4 12.88 3.48 

5 13.58 3.93 

6 15.29 4.21 

7 14.35 3.58 

8 15.57 4.63 

9 15.36 4.29 

10 14.89 3.75 

Promedio 14.68 4.02 

D.E. 0.90 0.47 

Pupa 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 12.4 4.88 

2 13.05 5.01 

3 10.09 4.18 

4 11.56 4.76 

5 12.47 4.92 

6 11.02 3.98 

7 10.17 4.67 

8 9.62 3.96 

9 13.43 5.23 

10 10.13 3.5 

Promedio 11.39 4.51 

D.E. 1.38 0.57 

Tabla 28: Medidas de las larvas del 

segundo estadio de Lucilia sericata. 

Tabla 27: Medidas de las larvas del 

tercer estadio de Lucilia sericata. 
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- Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830)  

INDIVIDUO 1 

    

 

 

Huevos Largo (mm) 
Ancho 
(mm) 

1 1.41 0.35 

2 1.4 0.34 

3 1.39 0.39 

4 1.34 0.37 

5 1.31 0.36 

6 1.38 0.35 

7 1.36 0.38 

8 1.32 0.33 

9 1.41 0.38 

10 1.34 0.37 

Promedio 1.37 0.36 

D.E. 0.04 0.02 

Larva I Largo (mm) 
Ancho 
(mm) 

1 2.64 0.51 

2 2.6 0.47 

3 2.7 0.5 

4 2.74 0.51 

5 2.7 0.57 

6 2.66 0.51 

7 2.64 0.58 

8 2.73 0.5 

9 2.57 0.51 

10 2.76 0.53 

Promedio 2.67 0.52 

D.E. 0.06 0.03 

Larva II Largo (mm) 
Ancho 
(mm) 

1 8.12 2.53 

2 8.1 2.51 

3 9.02 3.02 

4 8.13 2.54 

5 7.56 2.05 

6 7.92 2.12 

7 8.09 2.53 

8 8.07 2.52 

9 9.25 3.04 

10 9.05 3.49 

Promedio 8.33 2.64 

D.E. 0.56 0.44 

Larva III Largo (mm) 
Ancho 
(mm) 

1 16.93 3.34 

2 15.25 4.72 

3 15.24 4.73 

4 15.26 4.73 

5 14.82 3.96 

6 15.22 4.68 

7 15.21 4.69 

8 14.91 4.03 

9 13.72 3.6 

10 15.26 4.74 

Promedio 15.18 4.32 

D.E. 0.78 0.54 

Tabla 31: Medidas de los huevos de 

Sarconesia chlorogaster. 

Tabla 30: Medidas de las larvas del 

primer estadio de Sarconesia 

chlorogaster. 

Tabla 32: Medidas de las larvas del 

tercer estadio de Sarconesia 

chlorogaster. 

Tabla 33: Medidas de las larvas del 

segundo estadio de Sarconesia 

chlorogaster. 
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Tabla 34: Medidas de las pupas de Sarconesia chlorogaster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUO 2 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pupa Largo (mm) 
Ancho 
(mm) 

1 9.63 3.57 

2 10.76 4.04 

3 11.62 4.89 

4 11.04 3.97 

5 9.21 3.83 

6 11.7 4.83 

7 10.52 4.51 

8 12.15 3.59 

9 11.05 4.05 

10 9.59 3.99 

Promedio 10.73 4.13 

D.E. 0.99 0.47 

Huevos 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 1.33 0.36 

2 1.41 0.35 

3 1.42 0.39 

4 1.38 0.38 

5 1.35 0.41 

6 1.41 0.34 

7 1.44 0.41 

8 1.37 0.38 

9 1.37 0.39 

10 1.4 0.36 

Promedio 1.39 0.38 

D.E. 0.03 0.02 

Larva I 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 2.41 0.49 

2 2.56 0.56 

3 2.29 0.49 

4 2.33 0.52 

5 2.61 0.61 

6 2.54 0.55 

7 2.49 0.51 

8 2.32 0.53 

9 2.36 0.54 

10 2.29 0.49 

Promedio 2.42 0.53 

D.E. 0.12 0.04 

Tabla 36: Medidas de los huevos de 

Sarconesia chlorogaster. 

Tabla 35: Medidas de las larvas del 

primer estadio de Sarconesia 

chlorogaster. 
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Tabla 39: Medidas de las pupas de Sarconesia chlorogaster. 

 

 

 

Larva II 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 9.35 3.24 

2 9.35 3.25 

3 9.39 3.14 

4 9.25 3.17 

5 9.12 3.01 

6 8.5 2.15 

7 8.72 2.18 

8 9.2 3.02 

9 8.46 2.46 

10 8.46 2.47 

Promedio 8.98 2.81 

D.E. 0.40 0.44 

Larva III 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 15.24 4.72 

2 15.15 4.69 

3 15.26 4.74 

4 14.92 3.5 

5 13.91 3.52 

6 15.09 4.56 

7 15.11 4.58 

8 14.99 4.08 

9 14.72 3.46 

10 13.98 3.52 

Promedio 14.84 4.14 

D.E. 0.50 0.58 

Pupa 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 10.84 4.14 

2 11.52 4.63 

3 11.07 4.01 

4 12.36 4.27 

5 12.87 4.59 

6 13.56 5.42 

7 13.06 4.78 

8 13.59 5.44 

9 10.15 3.52 

10 10.62 4.21 

Promedio 11.96 4.50 

D.E. 1.28 0.61 

Tabla 38: Medidas de las larvas del 

segundo estadio de Sarconesia 

chlorogaster. 

Tabla 37: Medidas de las larvas del 

tercer estadio de Sarconesia 

chlorogaster. 


