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INTRODUCCION 

Lo porcicultura en México ha evolucionado a gran-

des posos y pruebo de ello es el progreso obtenido en el mejoramiento gené

tico de los pies de crío, lo construcci6n moderna y adecuado de instalacio

nes y la nutrici6n racional. Sin embargo, existe el problema del bo¡o nú

mero de crios al ano y ello no es debido al número de pies de cría existen

tes, sino que fundamentalmente se debe a lo elevado 'mortalidad de los críos, 

por enfermedades de tipo infeccioso, provocando numerosos ba¡as, siendo és

te un hecho limitante de la porciculturo. 

Las enfermedades infecciosos que mayor interes tienen 

para el porcicultor, debido a la elevado incidencia, es la Colibacilosis de 

los lechones y lo Disenterra porcina; enfermedades internas que están amplia

mente difundidos y transmitidas por ingesti6n de alimentos contaminados por 

contacto directo con heces fecales, 6 bien, por contacto con bacterias atra

vés de transmisores como podría ser la mosca doméstica. ( 3 ). Con respec

to o la importancia de este animal como transmisor de enfermedades, pode!.. 

mos mencionar como hechos curiosos los siguientes datos hist6ricos: 

"lo mosca conserva el aire caliente y saludable gra

cias a sus vuelos rápidos y zigzagueantes". Esto absurda afirmoci6n aparee:,! 
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do en un libro inglés de 1871 e inmediatamente refutada por la cámara de -

los comúnes, demuestra que la gente no siempre tuvo conciencia del peli

gro de convivir con este peqwei'io insecto. 

Hace 3,000 ortos, el hombre ya había descubierto al

gunas de las relaciones existentes entre la mosca y las enfermedades. 

En Babilonio por ejemplo, había un sistema de desa

gUas poro prevenir lo contaminación y el dios de la enfermedad era represe~ 

todo con forma de insecto. 

En 1498, un Obispo de Dinamarca observó que el au

mento del número de moscos ero siempre la primera sei'iol que presagiaba lo 

proximidad de una epidemia. i\mbroise Paré, en Francia, sospechó también 

en 1557 que éste insecto transmitía enfermedades y Thomas Syndeuham, -

Médico Inglés del Siglo XVIII comprob6 que cuando las moscas abundan du

rante el verano, el número de enfermedades aumentaba en el Otoi'io. 

Por desgracia, éstas observaciones posaron inadverti

das. Durante lo guerra civil Estadounidense, el Profesor J. Leidy, mientras 

estudiaba lo propagación de la gangrena en los Hospitales Militares, rela

cionó o los moscas con la transmisión de enfermedades. 

En los aHos siguientes, Médicos y Científicos de todo 
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el mundo1 réolizaron estudios coda .v·ez más profundos sobre este tema. 

Hoy se sabe que este insecto es un peligroso enemigo 

de la salud de hombres y animales; ttansmisor de una cantidad enorme de en- . 

fermedodes. En México y especialmente en los Explotaciones Pecuarios, -

pocia importancia se le ha dado o este problema. 

Exceptuando los Zonas del Artico y el Antártico y 

en las Regiones de elevado altitud, lo mosca doméstico puede ser encontrado 

en todo el mundo; dondequiera-que hoyo vida, sobreviviendo en ·los más va

riados ambientes físicos. Es uno de los pocos animales que además de od~ 

tarse o cualquier clima, muestra una gran fertilidad y puede comer de todo. 

Justamente por esas carocterrsticas, lo mosca resul

to muy dificil de eliminar. Poco exigente con su alimentación, vive donde

quiera que hayo sobras de comida, basura, estiercol, captando bocterias -

que de511uás distribuye, transportándolas en sus patas, en el pelo de sus -

cuerpos y en prob6scide. 

Está comprobado que la mosca doméstica ayuda a -

transmitir mÓ$ de sesenta tipos de bacterias causantes de enfermedades como 

lo fiebre tifoidea, el cólera, intoxicaciones alimenticias, lo tvber.cuJosí$1 

etc •. 
S& ~obó -en uno invesrlgaci6n r.eoiente 1 que las 
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moscos capturadas en uno villa de viviendas precarios, cargaban un prome-
. •; .... ·' 

dio de 3. i- ~iltone,s de microbios codo uno, solo en lo parte externo de su 

cuerpo .. Un grupo de e¡emplares capturados en Zonas más limpios de la -

mismo Ciudad, transportaban aproximadamente la mitad de lo cantidad de 

gérmenes. 

El ciclo de vida de la mosco deméstico es muy cor.-

to, pero ellas se multiplican con una rapidez enorme y las generaciones se 

suceden con una velocidad extraordinario. Se ha calculado que si una sola 

mosca hembra pusiese 120 huevos en abril, al llegar septiembre podría te

ner nadomen~ que 6 billones de descendientes. 

Afortunadamente los moscos no sobreviven en ~~tos 

proporciones, odem6s del hombre, tienen varios enemigos naturales; el más 

feroz de los cuales 1parece ser un hongo llamado Empusa muscae, que lO$ 

ataco, o veces con los caracteres de uno epidemia. Los esporas de este 

hongo se adhieren o lo porte externo del insecto y de ellos surgen ramifica-

ciones que penetran en el cuerpo y lo destruyen en pocos días. 

Otros enemigos son las aves, principalmente de ca-

rral, que comen sus larvas~ Las ranos, sapos, lagartos y lagartijas cuya ...; 

lengua pegajoso les permite atrapar o los insectos en pleno vuelo y final-
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. mente una peque"a variedad de garrapÓta~ étue ~ filo sob~e el cuerpo de Ía 
. -

mosca y succiona todos sus jugos hasta que ~sfa muere~ 

L¿ masc.a hembta eritpiezp a poner hüévos aproxima~ 

domente una semana después de aparearse. Cada una es capo% de poher~ ¡:. 

en prort\sdio, 750 huevos en grupos de toO - 150. Los huevos salen del -

ovopositor y si caen en lugares protegidos se rompen de 8 a 10 días más tor-

de y salen los larvas. 

Desprovistos de patos, ojos y antenas, los larvas son 

apenas un tubito formado por el aparato digestivo con lo boca en un extremo 

y el ano en el otro. Crecen muy rápidamente aumentando de peso carca -

de 100 veces en los primeros días de incuboci6n. 

Se mueven afirmándose en el suelo por medio de dos 

ganchos que les salen de la boca y llevando el cuerpo 'hacia adelante con 

pequeHos saltos • Esta etapa dura de 5 a 15 dios y luego se transforman en 

ninfos ó crisálidas. 

El tiempo de incubación de lo larva depende del -

clima y as menos cuando la temperatura es alto., Uno vez superado el esta-

do ninfa, la mosca adulto viva 2 ó 3 semanas en las Regiones Tropicales -

y es capaz de vivir hasta 3 meses en lugares donde lo temperatura es morca-

damente inferior. 
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A pesar del gran número de bacterias que ingiere la 

larva, la mosca adulta abandona el envoltorio ninfa! casi libre de gérmenes. 

Esto ie debe o que el irltestino de la laNa, que es donde sé encuentran los 

miérobios, se desprende durante la metarriorfosis. 

Al librarse de ella, la mosca comienka a buscar ¿o

mida, los bacte~ias Se adh,eren a los pelo~ det cüerpo y de los patos q~e es 

donde st'= encuentro local izado el sentido Jei gusto de la mos<!o. 

lo boca de la mosca ó probóscides es un organo muy 

complejo. Consiste en un tubo articulado en la parte central y una vento

sa ubicada en la punta. Cado borde de la ventosa tiene dos labios (labela) 

en forma de semicirculo. En el interior de lo ventoso hay uno hilero de -

"dientes" con los cuales el insecto raspa los substancias que desea probar. 

Cuando lo lobelo se retróe, los "dientes" quedan a 

lo visto • la parte inferior de la labelo tiene pequefios orificios. Presiona!!. 

do esa región contra los alimentos, el insecto los succiono filtrándolos para 

que puedan ser digeridos. 

la mosca adulta come casi todo siempre que seo, 6 

pueda convertirse en liquido. lo carne ó los tejidos lesionados, por ejem

plo, los licua araflándolos con sus'tHentes", pero sus métodos más usuales -
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de probar ó de transformar en líquido cualquier substancia como el azúcar· 

ó la patota, por ejemplo, es regurgitando una gota de vómito sobre lo que 

va a comer. 
Al engullir el nuevo alimento comreotro vez el v6mi-

to, pero siempre queda un pequei"io resto y con él tina bueno contid~d de 

gérmenes. 

Las bacterias que Id rriosca al olimentar~e ingiere~ -

se multiplican en su infeHor• Algunos son exterminados por los jugos digs -

tivos, pero muchos son expedidas por las heces. Un mismo insecto se poso 

en centenares de lugares diferentes codo día, defecando una vez coda 4-

minutos y medio. ( 1 ) • 
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' . ~ . . \ . . . . .: . ,, ' Mallos de ~ai , ... 

2l;.L ~~ascos estétlles 

3.- ·Pinzas estériles 

4.- E ter 1 e loro formo 

5.- Mortero estéri 1 

6.- Tubos de ensayo estériles 

7 .. - Medios de selenite 

8.- Aso de platino 

9.- Medio de verde brillante 

10.- Medio de Mac Conkey 

11.'- M~dio de geloso sangre 

12.- Colorantes 
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METODOlOGIA 

Para realizar el presente traba¡o, se muestrearon unto

tal de 60 gran¡as de 5 diferentes Municipios del Estado de Jalisco. los Mu

nicipios mencionados son: Tonaló, Tepatitlón, Zapopan, Arenal y Chapala. 

la distribución de granjas por cada Municipio, es la siguient~: 

MUNICIPIO CANTIDAD PORCENTAJE 

Tepatitlón 15 25% 

Tonalá 5 8.3% 

Chapa la 4 6.6% 

Zapopan 26 43.3% 

Arenal 10 16.6% 

Del total de granjas examinadas, a 30 se les investigó por 

cultivo en medios para enterobacterias para determinar tipo de flora predo

minante. A todas por el método de coloración de Gram, se les buscaron es

pirilos. De cada granja se obtuvieron aproximadamente 20 moscas en prome-

dio. 
Para recoger las moscas, se utilizó un aro con una rede

cilla muy fina para atraparlas vivas 

riles perforados por la tapa. 
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Una vez en ei Laboratorio, se procedió a hacer una tinción 

con el método de Gram, que utiliza los colorantes de cristal violeto, tu

gol y zofranina; poro lo cual se utilizó un portoobietos que se marcaba -

con un lápiz graso y dibujaba un cTrculo al centro. Hecho é$to, se depo

sita una o varias gotas de agua estéril. Con las pinzas se recogen varias 

moscos de la muestra, posando de uno en una por la gota, moiondo sus -

patos. La laminilla se seca utilizando el mechero. Lo coloraci6n con

siste en cubrir con cristal violeta durante un minuto; se lavo con aguo es

téril. Se agrego lugol durante un minuto. Se lava, se quito el exceso de 

colorante con alcohol al 95% y finalmente se agrega zafranina como con

traste durante 10 - 15 segundos. Se lava, se seca y observa al microsco

pio para buscar formas spirilares. Hecho ésto, la muestra se pasa a un mor

tero estéril, se agrega agua esterilizada, se hace lo molienda y se pasa a 

un tubo con medio de selenite y se deja en incubación durante 24 hs. en 

lo estufa bacteriológica. 

Después de ésto, con una asa de platino se hac(an las siem

bras en medios más especfficos para enterobacterias, ya sea Verde brillan

te ó Mac Conkey, de¡ándolos incubar durante 24 hrs. más. Al cabo de -

ese tiempo, en medio de Verde brillante, es posible observar colonias ver

des lisas y de bordes regulares; las cuales corresponden al género Esche-
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riquio 6 bien se pueden encontrar colonias mucoides de bordes continuos -

correspondientes al grupo de enterobocterias del género Enterobocter - -

Klebsiella. 
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R E S ULTADOS 

Presencia de 
Muestra No. Aislamiento de enterobacterias Spirilos 

1.- Escheriquia Aerobacter ( - ) 

2.- Escheriquia Pseudomona ( + ) 

3.- Aerobacter ( + ) 

4.- Escheriquia eoli ( - ) 

5.- Aerobocter Klebsiella ( - ) 

6.- Escheriquia eoli ( - ) 

7.- Aerobocter Klebsiella ( - ) 

8.- Escheriquia Coli ( - ) 

9.- Escheriquia eoli ( - ) 

10.- Escheriquia eoli ( - ) 

11.- Escheriquia eoli ( - ) 

12.- Escheriquia Col i ( -t ) 

13.- Escheriquia eolí ( + ) 

14.- Escheriquia eoli ( + ) 

15.- Escheríquio e ol i ( - ) 

16.- Escheriqui a e ol i ( - ) 

17.- Escheriquio eoli ( - ) 
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Presencia de 
Muestra No. Aislamiento de enterobacterias Spirilos. 

18.- Escheriquia Coli ( - ) 

19.- Escheriquia Coli ( - ) 

20.- Escheriquia Coli ( - ) 

21.- Escheriquia .Coli ( + ) 

22.- Aerobacter ( - ) 

23.- Aerobacter ( - ) 

24.- Aerobacter ( + ) 

25.- Escheriquia Coli ( + ) 

26.- Escheriquia Col i · ( - ) 

27.- Escheriquia Coli ( - ) 

28.- Escheriquia Coli ( + ) 

29.- Escheriquia Coli ( - ) 

30.- Aerobacter ( - ) 
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R E S u l T A D o S 

Muestra No. Presencia de Muestra No. Presencia de 
Spirilos Spirilos 

31.- ( + ) 46.- ( ) 

32.- ( - ) 47.- ( - ) 

33.- ( - ) 48.- ( - ) 

34.- ( - ) 49.- ( - ) 

35.- ( - ) so.- ( - ) 

36.- ( - ) 51.- ( - ) 

37.- ( ) 52.- ( + ) 

38.- ( - ) 53.- ( - ) 

39.- ( - ) 54.- ( - ) 

40.- ( ~ ) 55.- ( + ) 

41.- ( - ) 56.- ( - ) 

42.- ( - ) 57.- ( - ) 

43.- ( - ) 58.- ( - ) 

44.- ( - ) 59.- ( - ) 

45.- ( - ) 60.- ( - ) 
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DISCUSION 

En el presente trabajo, al hablar de formas Spirilares, 

nos referimos en especial a Vibrio coli, ya que este gérmen tiene esa ca

racterística por pertenecer al género vibrio de la familia Spirilacea. ( 6) 

( 8). 
Debido a que el diagnóstico del Laboratorio en casos 

de disentería porcina se hoce por medio de frotis, tomados ya sea, directa

mente de lo mucosa del cólon, 6 bien por medio de heces fecales tomadas 

por hisopo rectal, para luego hacer la tinción de Gram. ( 6). En base o 

ésto, se realizó la mismo técnica con los moscas, 6 sea mojando el cuerpo 

y las patas en una gota de agua destilado estéril, previamente colocado en 

el portaobjetos y realizando la tinción de Gram. 

Los muestras obtenidas fueron de granjas en las cuales 

no había una formo aguda de la enfermedad. Sin embargo, como Krustev 

( 7) en 1963 reporta que los organismos infectados de la disentería porcina 

fueron excretados durante el periódo de incubación; durante el curso clíni

co de lo enfermedad y por un periódo de seis meses, en los animales recup! 

rados se justifica esto investigación aún sin formas clínicas de disentería. 

Esta bacteria ha sido demostrada en animales aparente .. 

mente sanos ó bien con otro tipo de padecimientos. ( 7). 
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No existe literatura accesible en la que se haya demos 

trado la transmisión por medio de moscas. Sin embargo, se han realizado -

numerosos experimentos trotando de transmitir lo disenteria porcino por vio 

oral, mediante la ingestión de cultivos de Vibrio coli 1 mezclados con mu

cina gástrico. Después de un periódo de incubación de un mes, los animo

les muestran signos clínicos de lo enfermedad, parecidos o aquellos anim(l

les afectados en formo natural, según lo demostró Robert y Col. ( 6) • 

Warner { 7 ), utilizo suspensiones salinas de triturados 

de intestino y cultivo de Vibrio coli, aislado por filtración, así mismo, ha

ce ingerir o los cerdos, suspensiones de cólon infectado y heces 9 así como 

cultivos de Vibrio coli en huevo embrionado. La transmisión de la enfer

medad se confirmó por la diarrea y las lesiones que son desde el punto de -

vista histopotológico, semejantes a las observadas en los casos agudos de -

campo. 
En nuestro trabajo encontramos la presencio de Spirilos 

sobre las potas de las moscas, más al hacer uno molienda de éstos extirpen

dotes las patas, dichos muestras resultaron negativas e Spirilos. 

Doyle, demostró lo transmisión de Spirilos por medio de 

utensilios poro limpieza de zahurdos, así como por medio de los zapatos -

del personal. { 9 ) • 
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CONCLUSION 

De lo observado en el presente trabajo se concluye que, 

en nuestro medio, la mosca doméstica es portadora de Spirilos en un 21.6% 

y de Entero-bacterias, especialmente Escheriquio, en un 67 .6%. Esto fre-

cuencia tan alta, obliga a insistir en las estrictas medidos de control sanito-

rio que el porcicultor y también el Médico Veterinario Zootecnisto, deben 

de implantar o fin de me¡orar el rendimiento en la Ganadería Porcino. 
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S U M A R O 

Este trabajo tiene por objeto contribuir al estudio_ 

de la mosca doméstico de zohurda, paro determinar la presencia de formas 

spirilares en los, patas de éstos,. así como demostrar el tipo de enterobacte-. 

rios de que son transmisoras~ Poro realizarlo se muestrearon 60 granjas de 

diferentes Municipios del Estado de Jalisco, haciendo tinci6n de Grom, -

de material obtenido de las moscos de cado gron¡o. Se hizo asrmismo, ... 

cultivo pare enterobacterios en muestras de treinta de los granias. Se en

contraron Spirilos en trece granjas, lo quedó un porcentaje de positividcd 

de 21.6%. 

En las treinta muestras poro determinar lo presen

c~a de enterobacterias cultivadas, $e encontr6 lo siguiente: 

67.6% Positivos a Escheriquia -Sp. 

23.5% Positivas a Aerobacter Sp. 

2. 90A, Positivos a Pseudomona Sp. 

5.8% Positivas a Klebsiellc Sp. 

Estos resultados apoyan la idea general de conside

rar o fa mosca doméstico como un agente muy importante de la transmisión 

mecánica de muchas de los enfermedades que afectan ~demente a lo porci

cultura. 
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