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PRÓLOGO 

U na de las actu ales políticas instituc iona
les que ri gen los distintos ejes de desa
rrollo del Instituto de lnvesti gac ion s 

Agropecuarias, dice relación con la búsqueda del 
posicionamiento de Chile co mo potencia 
Agroalimentaria y Foresta l. Esto no só lo impli ca 
entrega r productos ag rí co l as de ca lid ad 
o rga nol épti ca, sino que también req ui ere del 
cumplimiento de numerosas normas ambienta
les . De ahí que es fundamental , y una ex igenc ia 
para que nu stro país alca nce el estatu mencio
nado, que tod os los si temas agríco la y ganade
ros pre entes a lo largo de nuestro país impl e
menten en sus sistemas productivos las Buenas 
Práct icas Agríco las (BPA), Buenas Prácti cas Ga
naderas (B PG) y Producc ión Limpi a (PL). 

El programa desarrollado en la Región de Arica 
y Parin acota como búsqueda de altern at ivas ele 
mitigac ión de las elevadas poblaciones demos
cas de importanc ia sanitaria, se enmarcó plena
mente dentro de las po líticas del Instituto, pues 
entregó a los beneficiarios ase oría técn icas en 
aspectos comprendidos en los protocolos ele las 
BPA, BPG y PL. Además, promovió el estudio 
c ientífi co al generar conoc imientos sobre aspec
tos biológicos de las especies de moscas asoc ia
das a distintos sustratos orgánicos generados en 
la reg ión. 
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Respecto a las políticas regiona les, el programa 
propuesto s enm arcó dentro de la di tintas 
med idas sa nitari as que bus aban r sguard ar la 
sa lud de la pob lac ión ea e ta urbana y/o rural, 
pues se concentró en reduc ir los vec tores mos
cas a través del manejo de los focos generador s 
med iante estrateg ia de manejo integrado. 

El In stituto d In ves ti gac io nes Agropecuarias , 
posee ampli a traye to ri a en el desarrollo de pro
grama de contro l de moscas, siendo pionero en 
la importac ión y liberac ión de control ador s bio
lóg icos. Es así, o rn o el año 1982 el INIA La Cru z 
ini c ió la ri anza de las av ispas paras ito id es 
Spa langia endius y Muscidifurax raptor, y un año 
después con la cr ianza de Spalangia ca meroni y 
Muscidifurax zaraptor. 

A través de este mi smo Centro de Investi ga io n, 
fue internado en 1984 el parasitoide de pupas 
Pachycrepoideus vindemiae y el d pr dador de 
larvas Creophilus erythrocephalus. 

Posteriorm ente, en 1990 fueron intern ados los 
esca rabajos oprófagos Ontophagus gazella y 
Oniti va nderkelleni, los cuales compiten con la 
moscas en la utili zac ión del esti ' rea l animal. 

Con este ampli o programa de introd ucc ión de 
enemigos naturales de la mosca doméstica, el 
INIA ha logrado un a notabl e disminución de la 
densidad pobl ac ional d moscas en Isla d Pas
cua, al igual qu n empresas avíco las y leche
rías loca lizada en diferent s reg iones que utili
zan en migas naturales en un contexto de ma
nejo integrado de las mosca . 
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La parti c ipac ión d 1 IN IA no concluye ahí, pu sto 
que de de el año 2006 ha ta la f cha, 1 CR I 
lntihuas i ha desa rroll ado tres proyectos asoc iados 
al es tudio de los dípteros de importanc ia sa nitari a 
y médica, con el fin anc iamiento ele la empre a 
Agríco la Súper Ltda. A través de dichos studios 
se ha logrado conocer nu vas espec ies de Diptera 
con importancia sanitaria, y e ha logrado deterrni
nar la dinámica poblacional ele espec ies con impor
tancia sanitaria en di stintas zonas agroeco lógicas 
de nuestro país, ontribuyendo enormemente a la 
desatendida diptero logía nac ional. Los r sultaclos 
de estos tres años de estudios, se han traduc ido en 
publi cac iones en revistas técn icas y de extensión, 
así corno también, en exposic iones en Congresos 
Entornológicos nac ionales e intern ac ionales . 

Durante estos tres años de estudi os el CR I lnti
huasi ha creado un equipo ele trabajo espec iali 
zado en el manejo de moscas, lo cual ha permi 
tido la obtenc ión de resultado sa ti sfactor ios en 
la miti gac ión de rno cas en dependenc ias de la 
empre a Agríco la Súper Ltda., Sector Longovil o, 
donde manti ene ex istenc ias de 660.000 ce rdos 
y más de 30.000 aves. 

Todos estos años dedi cados a la búsqueda de al
tern ati vas de miti gac ión de moscas, hacen del 
INIA un a instituc ión idónea para ejecutar pro
yectos que bu squen redu c ir las pob laciones de 
moscas, puesto qu cuenta con perso nal ca pa i
tado en todos lo s as pec tos qu e conll eva la 
impl rn entac ión de estrateg ias de manejo inte
grado de plagas, pudiendo éstos desarro ll ar la 
ca pac itac ión de los afectados de manera profe
sional y sati sfactori a. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Aprox imadamente desd el año 2000 lo habitantes d la Re
gión de Ari ca y Parin acota, han debido lidi ar con un grave 
problema anitari o constituido por la pr s nc ia de elevadas 

pobl a ion s de mo a dom ' sti a, Musca domestica L. y otras espe
cies d moscas con importan ia méd ica y v terin ari a. El prob lema 
pl ant ado ti ene gran releva ncia sa nitari a, pu s n numerosas inves
ti gac ione se ha determin ado que la mosca domé ti ca pu de trans
mitir a humanos y animales enf rmedades au ada por protozoo , 
bacteri as, v irus, y lombri e parás itas. Estudio p id mio lógi o tam
bién han demostrado que pued tener algún papel en la tran mi sión 
de agente in fecc iosos causa ntes de d iarreas, n parti cul ar hige llosis 
o di sent ría. 

Pero no só lo la sa lud de los habitantes de la r gión está en ri sgo . El 
turi smo también se ha v isto afe tado por la altas pob la iones de 
mo a , influ yendo negati vamente en la e onomía de la reg ión. El 
probl ma d mos as adqui ere tal releva ncia durante lo m s sti 
va les, qu 1 consumo d inse ti ida ha r gi traci o increm nto de 
hasta 1.000%, obli gando a superm ercados y otros punto d di tri 
bución, a aumenta r 1 espac io d di cado a esto produ ctos. 

Si bi n durante estos años han x istido ini c iati vas para mitiga r la 
elevada poblac ion s de moscas, estas no han ido enfoca das de 
manera int grada. E a í como se ha rea lizado acti v idade dirigidas 
a ontro lar bio lóg i am nte a la mo a domésti ca, sin lograr resulta
do po iti vos en el largo pl azo. Asimismo se ha he ho un uso inade
cuado d in secti c ida , lo que ha e presumir que a travé d 1 proce-
so d 1 ión gen ' ti a, han preva lec ido lo indi v iduo to l rante 
a los in e ti c idas de u o común, redu ciendo la efecti v idad d on-
tro l a través de esta alt rn ati va . 

Boletín IN/A, N e 249 ... 



Guia para la identificación y fundamentos para el control integrado de moscas ... 

Con fe ha 15 d septi embre de 2008, 1 Gobiern o Regional de Ari a 
y Parin acota aprobó 1 proye to "lmplem ntac ión de e trateg ias de 
man jo integrado pa ra el co ntrol de la mosca domésti ca y otras es
p c i de dípt ros pr sentes en la Comuna de Ari ca , Región de Ari ca 
y Parin a ota", el cual comenzó a ser ejecutado con fecha febrero de 
2009, por el In tituto de lnv sti gac iones Agropecuari as (INIA), a tra
vés de us C ntros de Investi gac ión lntihu as i y del Des ierto y Alti 
pl ano, Ururi , hasta junio de 20 12. 

A través del proyecto ejecutado por INIA, fueron rea li zadas nume
rosa prosp c ione a va ri os puntos de la omun a de Ari ca, pudi en
do id nti fica r los fo o generador s de moscas. Entre los prin c ipa
les fo os g n rador dete tado encuentran explotac iones pe-
uari a , d de las agro indu tri ales hasta las de ganaderos que po
een ganado en mu y pequeña esca la (ov ino, caprino, porc ino, equi 

no, y otros). La totalidad de e tas explotac iones r ali za un man jo 
defic iente d xc reta y orin a favo rec iendo el d sa rro ll o d la mo -

a domésti ca y otras espec ie de dípteros con importanc ia anitari a. 

Por otra parte, la mayoría de estos focos identifi ado orno genera
dores de mos a , se encuentran n la cer anías d las zonas urba
nas, p rjudi ando la vida de é tas y poniendo en ri esgo la sa lud de 
las per onas. 

A trav , del proyecto de manera conjunta con la identifi cac ión de 
los focos generadores de mo cas, identi fi ó las espec ies de mos
cas y e determin ó su pre ncia y efecto durante el año. 

El pre ente bo l tín ti ene por finalidad entrega r a los usuari os las 
directri es para la implementac ión de un programa de contro l inte
grado de moscas con importan ia médica y vete rin ari a. 
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2. IMPORTANCIA SANITARIA Y 
ECONÓMICA DE LAS MOSCAS 

Las mo as se encuentran d ntro de los ins to má abundan
tes del p laneta con aprox imadam nte 150.000 sp ies cono
c ida n todo el mundo. Una d las ca rac terísti cas má impor-

tantes de esto insectos, rad ica n qu , n u estado adu lto y a di fe
rencia de otros insectos vo lador , ó lo poseen un par d alas d sa
rroll adas (a las mesotoráx i a ). El egundo pa r d ala ncu ntra 
modifi cado en pequeñas e tru tura denomi nadas halt ri o o ba
lanc in s, presentes en el metató rax. De ahí 1 n mbr del o rcl n 
que agrupa a sto insectos Dipt ra, que etimol óg i ament signifi
ca d i=dos y ptera= alas. 

La mosca po een una metamorfos i ompleta pa anclo a través de 
lo estado d huevo, larva, pupa y adulto. Las larvas son compl eta-
mente dif rent a los es tados ad ultos siendo ápodas, ca rentes el 
ojos y con un aparato bu al cli f rent al que pose rán cuando al-
ancen el es tado adu lto . Pu ed n er e toparás ito d animales y 

aves tanto en stado larva l omo en estado adu lto, difi cultando de 
e ta forma la imp l mentac ión de strateg ia de contro l. 

Numero as inv sti gac ione rea l izadas en el mundo, han comproba
do el importante papel de la mo ca como vector meca ni cos a 
través el u morfo logía ex t rn a intern a, de mi roo rga ni smos 
patógenos el importanc ia sa nitari a para el hombr y lo animales. 
Lo anteri or ti ene una important onnotac ión sa nitari a pues ha sido 
demostrado qu la mayoría de la moscas asoc iadas a la ganadería 
son vectore de nfermedacles no tan ó lo a lo animal , sino que 
también al hombre. Una de la e pe ie qu pos mayor inc iden
cia es la mo a domésti ca, espec ie que puede tran mitir o rgani s
mos ca usa nt s de enferm dad s in lu yendo prot zoo , bacteria , 
virus, ri cket ia y lombri ces parás itas. Además studios epidemio-
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lóg i os y ntornol óg icos han cierno traci o que e ta spec ie puede 
n r algún papel en la tran mi sión de ag ntes in f c ioso ausa n

d diarreas, en parti u lar shige l los is o dis ntería. 

Si ad rn ás agrega rn os que las rn o as son ex lentes vo ladora , po
s n ic los bio lógi os br ves, ti en n la capa idad d ovip ner un 
el vado número de huevo por po tura, pued n ef tu ar num rosa 
posturas por cic lo y que es posible que desarro ll n uno diez 
c ic los o generac iones por temporada, el problema p lanteado toma 
gran releva n ia. 

Sin embargo, su importancia sa nitaria no t rmin a ahí. Algunas es
pe ies tienen la apa idad de ca u ar in fe ta ión d ve rtebrados v i
vo a través de sus larvas . Por lo rn nos durant un corto período, se 
alimentan d los tej idos v ivo o rnu rtos d 1 hosped ro, de sus sus
tan ias orporale líquidas o del alimento por él ing rid o, f nóme
no cono ido corno rni as is. Destaca n aquí las fa m il ia Fanniidae y 
Calliphoridae, pue poseen numerosas e p i a o iadas a aso 
clínicos reg istrado de rn ya i en humano , anirnale y av . 

Las espe i hematófagas por su parte, r v i ten gran importanc ia 
para la ganadería, pues provo an importantes prob l rn as de alud a 
los animales confin ados tanto por la p ' rdid a d sa ngre orno por las 
mo le ti as e irrita ión que ausa n y también por la posibi l idad de 
transmitir patógenos. Aderná los animales infestados con espec ies 
de moscas hematófagas r ducen su alimentac ión contribuy ndo en 
una di srn inu ión de la ganan ia d p o diaria de lo animal pro
vo ando pérdidas e onórni as para la industri a pe uari a. 
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3. ASPECTOS BIOLÓGICOS 
DE LAS MOSCAS 

C
omo ya se ha señalado, las espec ies de moscas co rrespon
den a insec tos con metamorfos is compl eta (holometábo los), 
qu e atrav iesa n por los es tados de huevo, larva, pupa y adul

to (figura 1 ). El ti empo de desarroll o de ca da uno de estos estados, 
se encuentra asoc iado a las condic iones de temperatura, humedad 
y para el aso de larvas, además por la ca lidad nutri c ional del sustrato 
en el cual se desa rroll an. 

La famili a Sarcoph ag idae difi ere de lo anteri o rm ente c itado, pues 
las hembras son larvíparas, es dec ir, se ca racteri za n por depos itar 
larvas de primer es tadi o y no huevos como ocurre con las otras fa
mili as . 

Figura 1. Estados de desarrollo de una mosca . 

Los huevos son de co lor bl anco va ri ando a c rema en la medida en 
el que el embri ón va madurando. Su tamaño osc il a entre 0. 8 a 2 
mm de longitud. Las hembras ov ipo nen en promedio entre 100 y 
1000 huevos. Generalmente son di spuestos en pequeños grupos en 
los sustratos que las hembras han se lecc io nado como apropi ados 
para el desa rroll o de su descendenc ia. 
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Transc urridas aproximadamente 12 hora de el u ov iposr ron , 
emergen las larvas ll amadas n anatas en esta primera etapa , la 
cual es pre entan gran ensibilidad a la desecac ión e into leranc ia a 
la luz, ingresa ndo ráp idam nte al u trato de desa rrollo en bu s a el 
alim nto y protección. 

Los requ rimi entos de humedad de los stados inmaduros de las 
di stintas fa mili as de moscas difi eren, condi c ión de gran importan
c ia al momento d sta blecer estrat gias de miti ga ión, así por ejem
plo las larvas de mús idos (famili a donde se en uentra la mos a 
domésti a) requieren sustratos con contenidos de humedad up -
riores a 40%, mi entras qu los fánidos (fa milia dond encuentra 
la mosca domésti ca menor) tol eran humedade bajo e ta c ifra. 

Los requ rimi entos t ' rmi o por u parte son simil ar y se en uen
tran entre 1 rango de 15 a 27ºC. T mperatura bajo o sobr e tas 
c ifras re pe tivamente, impiden el normal desa rrollo de las larva . 

Las larva pasan por tres e tad ios larva ri os (denomin adas larvas 1, 11 
y 111 ) antes de alca nza r 1 estado de pupa. Las varia iones de tama
ño entre los di stintos instares larvarios seg Cin di stintas spec ies os i
lan entre ·1.s a 8 mm. Por su parte 1 ti mpo requ ricio para compl e
tar el es tado larva rio se relac ion a d manera inv r am nte proJ or
c ional con la temperatura. De e ta forma a temp raturas más alta , 
el ti empo de desa rrollo larvario rá m nor. 

Al estado de larva es posib le difer n iar fami li as y e p c ies a través 
de pro os lateral e y dorsa les y e piráculos post riores. 

Una vez que las larvas han alca nzado su desa rroll o óptimo, el ual 
alca nza n n promedio ntr los 3 y los 20 días, dejan de alim ntar
se y migran fuera del ustrato alimentic io, el prefer nc ia a zona 
secas y os uras, donde al anzan 1 e tado de pupa. 
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En un período de 3 a 4 días, dependiendo de la temperatura, emergen 
los adultos on ayuda de un a estru ctura denominada ptilinum, veji
ga cefáli ca eversibl qu por medi o de aflu encia de sa ngre permite 
al adulto empuj ar las parede del pupario, fa ilitando su sa li da al 
ex teri or. Una vez que el adu lto ha emergido d 1 pupario, es ta es
tru ctura se contrae para nunca más vo lv r a se r utili zada. 

A través de numerosas invest igac iones se ha podido establecer qu 
ca da espec ie posee umbrales térmi cos mínimos y máx imos de desa
rrollo, lo qu al r traspasados provoca n alterac iones debido a la 
deten c ión de la fun ion m tabó li cas. La mayoría de las espe ies 
ele moscas po een umbral t ' rmi cos en 1 rango de 1 O y 30°C. 
Temperaturas bajo o sobr stas c ifras respecti va mente, incluc n la 
detenc ión del desarroll o e in c lu o aumentan 1 porcentaje de mor
talidad el e los distintos estadios. 
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4. ANATOMÍA EXTERNA 
DE UNA MOSCA 

S entrega brevemente alguno antecedentes taxonómi cos bá
sicos para la identifi ca ión de estados ad ultos de moscas. 

Las moscas adultas poseen tamaños que oscilan entre los 3 y 9 mm. 
Su cuerpo se encuentra dividido en tres secc iones principa les ca be
za, tó rax y abdomen, siendo el tórax la porc ión del cuerpo donde se 
en uentran alas y patas (figura 2). 

Alas 

Figura 2. Vi ta latera l de una mo a 

La cabeza de estos díptero , ca racterizada por su gran movi 1 idad, 
es tá ocupada cas i en su totalidad por los ojos com puestos, los cua
les pueden estar unidos en la parte superi o r de la cabeza siendo 
d nominados ho lópti o , o por el contrar io estar sepa rados siendo 
denominados dicópticos. Esta característ ica de lo ojo ompues-
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tos, en algunas espec ies permite separar machos de hembras. Así 
por ej empl o las moscas do més ti ca (M usca dom es tica) y menor 
(Fannia canicularis), poseen machos con ojos compuestos hol ópti cos 

y hembras con ojo compuestos dicópticos. 

En la ca beza se encuentra además el aparato bucal , el cual pu ede 
se r de tipo lamedor o picador para el caso de las fami li as de dípteros 

aquí tratados, encontrándose espec ies con aparato de tipo p icador 
só lo en la famili a Mu sc idae. 

En la porc ión frontal de la cabeza se encuentran las antenas las 
cuales se encuentran divididas en tres porc iones, estas son: esca po, 

pedice lo y f lage lo. 

En el tórax, se encuentran las alas . El primer par de alas, es membra
noso con venación simp le, pudiendo ésta se r utilizada para identifi
ca r y diferenc iar espec ies fáci lmente, preferentemente a través de 
comparac ión de las venas M (medi al) y A2 (Ana l). 

La Figura 3, mu es tra las ve nas m ás importantes de un a la de 
muscoídeo y la terminología utili zada pa ra su denom inac ión segC1n 
M cA lp ine et al, (1981 ). 

C S R1 

A1 + CuA 2 

Figura 3. A la de mosca con antecedentes 
de la nervadura alar. 
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El segundo par de alas se encuentra modi ficado en estru cturas de
nomin adas halterios o balanc ines, las que dan equilibri o en el vue
lo a los indi v iduos permiti éndo les gran maniobrabilidad . Son estas 
estructuras las que perm iten que los dípteros se encuentren entre 
los insectos mejor adaptados para el vuelo. 

En la base de la alas junto al halteri o, se encuentran un par de 
estru cturas membranosas denomin adas Calypter, las cuales prote
gen al halterio y mejoran la estabilidad de los individuos en vue lo . 

En el tó rax además se encuentran tres pares de patas. Cada un a de 
las cua les posee la sigui ente constituc ión: coxa, trocá nter, fémur, 
tibi a y tarsos. 
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5. FUNDAMENTOS PARA EL 
MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS 

La imp l mentac ión de un istema de manejo integrado de mo -
cas on ta de cuatro etapas, estas son: Detección, Identifica
ción, Manejo, y Evaluación (Figura 4). Se procede a detall ar 

cada uno de ell os y la d ir ctri ces para su imp lementa ión en los 
i temas producti vos . 

Figura 4. Componente de un programa de 
manejo int grado de mo a (M IM ). 

5.1. Detección 

La dete c1on, ti ne por finalidad determin ar la exi ten ia temprana 
de focos d produ cc ión de moscas, r qu i re de la rea li zac ión de 
monitoreo p ri ódi cos. En este aspecto hay que tener presente que 
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en cualquier mom nto, tan só lo 
un 15% de un a pobl ac ión 
de moscas ex iste como 
mosca adultas. Hue
vos, larvas y pupas 
rep rese ntan 1 

85 % restante (Fi

gura 5). De esta 
fo rm a, la detec
c ió n debe es tar 
ori entada a todos 
lo es tados bio ló
gicos y no só lo a 
l os ad ulto orno 

r ró nea men te se 
or ienta. 

Es necesari o señalar que ex is
ten dos tipos de focos de mas

as, e tos son lo generadores 
y los atrayentes. 

Figura 5 . 
Propor ión ele una 

poblac ión ele mo cas 
en ca mpo. 

Los focos generadores de moscas, se ca racterizan porque hay un 
desa rro llo larva ri o fec tivo ele la mo a posteri or a la po tu ra ele 
huevos en el lo . Por su pa rte los focos atrayentes, co rresponcl n a 
focos que son v isitados por los adultos de las mo ca p ro en lo 
qu no hay po tura de huevos y por lo ta nto tampoco ob erva 
desa rro ll o larva ri o . E importante que el pe r onal a ca rgo del 
monitoreo, logre determinar ráp idamen te lo tipos ele fo os ex i ten
tes en los si tema product ivos, pue de esta fo rm a las e trateg ias ele 
ontro l se ori entan con mayor efic iencia en aq uell o fo o qu re

presentan mayor severid ad. 

La determin ac ión de l tipo de foco, so lo po ib le de rea li za r a tra
vé de una in specc ión v i ual ele tocios lo u tratos orgáni cos para 
lo cual el personal a ca rgo debe contar con lo implemen tos nec -
arios pa ra remover y veri fica r la exi t n ia ele larvas (Figura 6). 
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Figura 6. Pil a de guano siendo rev isada para 
detectar la pre en ia de larvas de moscas. 

. .... 

Junto con lo anterior, se debe l leva r un sistema de monitoreo siste
máti co a través de trampas de pegamento (Fi guras 7 y 8), sea n estas 
de confecc ión propia o com rc iales, que permita determin ar la flu c
tuac ión pobl ac ional de las espec ies de moscas a través de la captu
ra de adu ltos. 

Figura 7 . Trampa de pega mento de tipo comercial 
para captura de moscas. 
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Una trampa de monitoreo puede r fá ilment confec ionada me
diante la uti l ización de una superfi ie b lan a (madera, ca rtón , et ) 
de dimen iones 20x 30 cm, di pue ta al interior de un a bolsa tran -
parente en cuya superfi ie fue extendida una fina capa de ace it ele 
motor en desuso (Figura 8). 

\ 
.y 

'\ 

11111 ~;~•i r .... 
·' .. 

Figura 8. Trampa de pegam nto para aptura de 
mo cas, de tipo artesa nal. 

El monito reo a travé d 1 uso de trampas entrega informac ión que 
es mu y va liosa a la hora de tomar una decisión de control. Para sto 
se cl eb di poner d un i tema ele trampas en sitios ce rcano a los 
focos. Lo umbrales de acc ión se entrega n en el Cuadro 1 (ver pág i
na 54). 

La trampa deben ser revisadas y reemplazadas cada 7 días duran
te el p ri odo septiembr - marzo, aumentando a 15 ó 30 días duran
te el periodo marzo a agosto. Esto debido a que la moscas asocia
da a la producc ión ganadera, ti n n un mayor de arrollo durante 
los me e más cá lido . 

Para el caso de las mo a hematófaga (q ue se alimentan de an
gre), esp ialmente para la mosca de los uernos Haem atobia irritan , 
debido a que los adultos rara vez abandon an al hué ped, el uso el 
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trampas de pegamento es po o efectivo . De sta forma es recomen
dabl rea li za r un análi sis visua l para d termin ar índ ices d abun
dan ia relat iva para e timar el nC1mero aprox imado de mos a por 

animal. 

La Figura 9 muestra cómo pu de determin arse de forma rápid a, el 
número de mosca d lo cuerno por animal, a través de un si te
ma de e timac ión visua l. Para la rea lizac ión de este m ' tod o de 
mu tr o, debes lecc ionarse al menos 1 O animales por rebaño. 

25 a 50 moscas= 
Par he individua les 

demos a . 
Lo parch pueden 
estar ubi ado en la 

zona A, B o C. 

100 a 125 moscas= 
Un sólo parche 

d mo a 
que ubr la áreas 

A y B, o B y C. 

200 a 350 mo cas= 
Un par he de 

mo a e extiende 
a travé d las 

ár a A, By C. 

Más de 500 moscas= 
Un par he de mosca 

cubre ampliamente 
las ár a A, B y C. 

Figura 9. M ' todo de es timac ión del nC1mero 
de mo cas de los cuernos en ca mpo. 

Cada parche es un área cubierta ele moscas. 
(Ad aptado a partir ele Koeh ler et al., 2005). 
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Finalmente, e n e ari o ñalar que la informa ión generad a en el 
pro eso de monitoreo, debe ser traspa ada a pl anillas di gitales, de 
man ra tal de generar curva propi a de la flu ctu ac ión pobl ac iona l 
de las esp c ies d mosca a ociada . 

5.2. Identificación de especies 
y aspectos biológicos 

La identifi cac ión d la p c ie de mo a co rrespond a un a de 
las a iones más importantes en la impl menta ión de un program a 
de manejo integrado, pu ex ist n num rosa e p ie de gran r 1 -
va n ia sa nitar ia, in mbargo, ex i ten otras qu no ju tifi ca n una 
int rv n ión. Con una co rrecta identifi cac ión de la spec ie se 
aumenta la efecti v idad d los sist mas de manejo se lecc ionados, al 
ata arl as en u estados más su eptibles así como en las épocas 
má apropi adas, al cono er bi en sus c iclo de vida y aspe tos bioló
gicos. 

Mosca doméstica, Musca domestica Linn. (Dip.: Muscidae) 

Reconocimiento adulto: 
Los adultos de esta spe i son moscas de co loración gri sácea, de 5 
a 9 mm ele longitud por 12 a 15 mm de envergadura alar. Presentan 
cuatro franj a negra s bi en di stinguibl es en el mesonoto, o dorso del 
tórax, sobre un fondo gri s. Los ojos en la hembra se encuentran 
separados, mi entras que n ma hos s encuentran juntos. Por su 
part , el abdomen presenta dos man ha de co lor amari llo- r ma 
en los costados. La patas on larga , delgada y de olor negro, 
mientras qu las ala son transpa rente , aracteri zándose por la cur
va tura de la v na M en la por ión apica l del ala, quedando cas i en 
conta to con la vena R4+s (Figura 1 O). 

Antecedente generales: 
La h mbra de esta e pec ie, ovipone en grupos de 75 a 150 huevos, 
g neralmente en luga res o euros, busca ndo para luga r ele po tura 
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ex remento d animales o ba
suras de diversos tipos. Un a 
hembra puede poner en toda u 
vida entre 400 a 900 huevos. La 
incubac ión d l lo es vari able, 
dependi endo d la temperatura 
y humedad; n g neral dura d 
1 2 a 24 horas. La larva muda 
dos vece , habiendo 3 e tadi o 
larva ri os. 

La v ida larva ri a dura, en térmi 
no medio 5 a 6 días. Al fin al d 
u período, en los 2 Ciltim o 

días, la larva deja de alim ntar
se, su tegum nto e ontrae y 
endurece fo rm ando un pupari o, 

n cuyo estado pasa n 3 día 

Importancia sanitaria: 

Figura 1 O. Vista dor al adul to 
de mo ca domé ti ca . 

Los hábitos de las moscas adu ltas, indi ca n la posibilidad de conta
minar los alimentos humano con diversos gérmenes como bacte
ri a , qui stes amebianos, huevos de diver os helminto , t . 

Mosca negra de la basura, Ophyra aenescens Wied. 
(Dip.: Muscidae) 

Reconocimiento adulto: 
Son mosca d tamaño m di ano de 4 a 7 mm de longitud . Presen
tan cuerpo de olorac ión n gro brill ante y mesonoto arente de 
franjas. Poseen ojos compue tos, en donde los ma ho los ti enen 
juntos y las hembras eparados. Sus ala on membranosas hialin as 

on co lo rac ión amarill a hac ia la ba (Figura 11 ). Una manera 
fá il de diferenciar la e p c ies de Ophyra de Mu ca domestica, 

que pre enta la vena alar M sin curva tura, encontrándo e para

lela a la vena R4 +s · 
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Antecedente generales: 
Los adultos no se en uentra n 
dentro o alrededor de las casa 
u otros edi fi io , pero con-
grega n en árb o les y arbu sto 
er anos a la in talac iones ani 

mal s. Las larva se desa rro ll an --
en vegeta ión en des ompos i-

ión, materi a anim al y ex re-
111entos, pero tambi én e pue
den alimentar de otra larvas de 
111 0 cas. 

Importancia sanitaria: 
Los adultos, parti cularmente de 
las pec ie Ophyra chlorogaster 
(Wied.), Ophyra nigra (Wied.) y 
Ophyra aene cens (Wied.), son 
de gran importancia higi ' nica en 

Figura 11 . Vista dorsa l ad ult 
de 1110 ca negra de la ba ura. 

los trópicos y después de los género Mu ca y Atherigona son lo 
prin ipales ve tares el pa tógeno fe ales. En regione templada este 
g ' n ro es de menor importan ia. 

Mosca de los establos, Stomoxys calcítrans Geoff. 
(Dip.: Muscidae) 

Reconocimiento adulto: 
Son mo ca de 5 a 7 mm de longitud, con cuatro franj as en el dor o 
d 1 tórax bien definida . Su abdomen es abultado con siete puntos 
negros c ircul ares sobr una ba gri s. El aparato buca l fo rm a un 
e ti lete, el cual obresa le de la ca beza cuando lo adulto n
cuentran en e tado de reposo . La base d los ojo ompuesto pre
senta una fu erte curva tura en la zona m d ia (Figura 12) 

Antecedente generales: 
G neralment apare a mediados de primavera, y se vuelve severa 
a princ ipi o de ve rano, dec re i ndo en número a travé del resto de 
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Figura 12. Vista dor al d 
mosca de lo es tab los. 

Importancia sanitaria: 

los me e de vera no. Con tem
peraturas de 24- OºC, esta es
pe ie puede de arro ll ar des
de hu evo a ad ulto n 1 3- 18 
días. Una hembra puede depo
si tar 800 huevos, u ualmente n 
grupos de 25-50 de pués de ali 
men tar e de sa n gr . Pi las d 
materi al vegetal en descompo
si ión deben ser considerados 
u tratos potenciales de e ta 

mo a, spec ialmente cuando 
e te materi al e tá mezclado on 
h ces y orina animal. 

La mosca de los estab los requie
r alim ntarse de sa ngre duran
te 6-8 días antes de la ovipo -
tura. 

S n apaces d inflig ir do loro as picada a personas y animales, ya 
qu req uiere de la inge tión de sa ngre un a vez al día. Aunque pue
d n transmitir algunos v iru , ta s no e onsideran ve lores impor
tantes de agentes causa nte d enferm dade . 

La 1110 ca d los estab lo pr fi re ali m ntar e de las pata o part 
ba ja del cuerpo de bovinos y caba ll os, mi ntras que en p rros ta 
m a se alim nta en la zona cerca na a las oreja . 

Mosca de los Cuernos, Haematobia irritans Le Pelet 
(Dip.: Muscidae) 

Reconocimiento adulto: 
Son mo cas pequ ñas de a 5 mm de longitud, cuyo uerpo po e 
una co lora ión oscura, on franjas confu sas en el dorso del tórax. 
Poseen patas negras y delgadas, y un apa rato buca l formando un es-
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til ete corto y gru eso, visible n 
reposo. Sus ojos son compu s
tos, ele co lor rojo, y in el pre
siones como las ob ervaclas en 
S. ca lcitrans (Figura 13). 

Antecedente generales: 
La mosca de los cuernos perma
nece a i toci a su v icia obr el 
bovino que abandona en form a 
temporal, vo lando ele el el ani
mal hac ia el estiércol fr co, para 
depositar allí sus huevos y vol 
ver nuevamente al animal. Con 
temperatura y humedad adecua
das su iclo de vicia dura ele 1 O a 
14 día , desde la primavera has
ta el otoño. Cuando las tempera
turas bajan, fin al del otoño e in 

Figura 13. Vi ta dorsa l de 
rnos a de los cuernos. 

vierno, el cic lo e alarga hasta un m s. Al día de haber ido puestos 
los huevos, nacen de lo mismos unas pequeña larvas que se introdu
cen en el interi or del tiérco l, y luego de tres o cuatro días se transfor
man en pupa ele las uales, sei días despué nacen las mosca adu l
tas, macho y hembras. Estas, a las pocas horas de haber nac ido, em
piezan a alim ntarse, un día después e aparea n y do día d pué 
las hembras omienza n a pon r los huevos. Los adulto v iven entre 6 
y 8 semana y en toda u vida pueden poner d 60 a 400 huevos. 

Importancia sanitaria: 
Para alimentar e la mosca ele los cuernos pi ca de noche y d día a 
los bov inos o a ionanclo irritac ión y mo lesti a que no los dejan ali
mentar , rumi ar y desca nsar con tranquilidad. Esta constante irri
tac ión el termin a un mal aprovechamiento ele los pastos y por con
secuen ia una reducción de la efic ienc ia alimenticia, de la ganan
c ia ele peso y el e la producc ión lech ra. 

Esta e pec ie no rev ist amenaza para la sa lud humana. 
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Mosca doméstica menor, Fannia canicularis Linn. 
(Dip.: Fanniidae) 

Reconocimiento adulto: 
Moscas d 5-8 mm de long itud . Ojo ompuestos de co lor rojo ocu
pando gran parte de la cabeza, de tipo holópti os en ma hos y 
di ópti cos en hembras. Tórax de o lor pardo y abdomen alargado. 
En macho e observa abdomen trima ul ado on los terguitos 1a 111 

y a vece el IV, de o lor amari ll o tran lúc ido con una línea d iv isor ia 
de co lo ra ión castaño o cura. En la hembra lo terguitos 1-11 y la 
base del 111 de color amar i llo (Figura 14). 

Larvas con procesos abdomin a

les ram ificados bien distingui
bles que permanecen vi ible en 

el es tado d pupa. 

Antecedente generales: 
El depósito de huevos y desa
rrol lo larvario ocurre frecuente
mente en desperd ic ios animales 
(e pecialmente guano de aves), 
sin embargo, vario materiale 

orgá ni co son adecuado como 
sustrato . 

La ec lo ión de huevo , a tem

peraturas de 24-27°C e produ
ce entre las 20 a 48 horas . La 

larva requiere 6 o más días para 
d sarro llarse y alcanzar el esta

do de pupa la cua l demora 7 o 
más días. 

Figura 14. Vista dorsal de 
mo ca doméstica menor. 

El largo del ciclo dep ndiendo de la temperatura es de 15 -30 días, 
y este e ligeramente mayor al de la mosca doméstica a ualquier 

temperatura. 
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Importancia sanitaria: 
La mosca dom ' sti ca m nor prefiere congrega rse en áreas fuera de 
las casa. A m nudo son observadas en vuelos c ircul ares sobre ta
b lo animal s. Rara vez ll as se posa n sobre alimento humano y por 
lo tanto no son consid radas omo vectore igni fica ti vo de agen
te ele enfe rmedade humana , aunque pu den ca u ar mi as is en 
hum anos. 

Mosca del estiércol de pollo, Fannia pusio Wied. 
(Dip.: Fanniidae) 

Reconocimiento adulto: 
Mo as d uerpo n gro de 3 a 3.5 mm de long itud . A la y halteri o 
d co lorac ión rema. Pata de o lo ración castaño o uro. M achos 

on abdom n trima u lado co lor p lomizo y porción ventral d 1 f ' -
mur del ter r pa r el e patas con un conjunto de 6 a 7 erdas largas y 
curvas (Figura 15). 

Antecedente generales: 
F. pusio correspond a una e p i sin antrópi ca (a o iada a am
bient humano ) ca paz ele desa rro ll arse en di ve rso sustratos orgá
n i o , pero de prefe renc ia en 
x r tas de av s, generando pér

d ida económi as a la indus
tri a av íco la al contamin ar 
huevo y ca usa r mo lesti a 
a las ave . 

La alta co n entrac ión 
de avíco las en el sec
tor Vi l la Frontera, y la 
fa 1 ta ele manejo ade-

Figura 15 . Vista lateral mos a 
del est iérco l de po llo. 
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uados de los r siduos orgá nicos generados, han infl ui do en la g -
n ra ión de elevada pob lacion s d sta esp ie, las cuales se 
movi li za n a las resid ncias veci nas, ausa ndo prob l mas y mo les
tia a la pob la ión. 

Importancia sanitaria: 
Esta especie pr fier bngregars n áreas fuera de las casas. A m -
nud son observadas po adas en grandes ca ntidades sobre la vege
tación adyacente a pabellones o ga lpones aví o la . Rara vez ell as 
e posan sobre a 1 imento humano y por lo tanto no son consideradas 

como vecto res signifi ativos de ag ntes de enf rm dades humana . 

Mosca flecha verde, lucí/ia sericafa Meigen 
(Dip.: Calliphoridae) 

Reconocimiento adulto: 
Mo as d 6 a 9 mm d long itud, poseen un cuerpo de co lor v rde 
brillante. Pre entan palpos amari llentos y una tenue línea longitudinal 
n 1 dorso d 1 abdomen (Figura 16). 

Antecedente generales: 
La hembras oviponen en gru
po de 225 -250 huevos, a inter
va lo de 3 días durante su v ida. 
El promedio de v id a de un a 
hembra adulta es de alrededor 
de 6 días. 

Las larvas atrav iesan por tres 
tad ios antes de pupar. El ti em

po req uerido para ompletar el 
i lo de vida e dependiente de 

la temperatura ambiental, pero 
comú nmente e de 4-6 sema
nas. 
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Importancia sanitaria: 
Lucilia seri ata e un ctopa rás ito facultati vo de ovejas. La larva 
infe tan y se alimentan principa lmente en tej ido vivos de v rtebrado 
de sa ngre ca liente, particularmente la oveja domésti ca . La larva de 
Lu ilia se al im nta de la pie l y mú ul os de ovejas vivas. En las 
herid as se de arro ll an bact ri a , y otro díptero on at raídos a o
lo ar sus huevos. Las ovejas se enferman rápidamente, pierden ape
tito y sufren d fiebre alta . Si no on tratadas usualmente mueren . 
E un a ele la primeras espec ies en co lonizar adáveres, iendo mu y 
utili zada para determinar la data de muerte en entomología foren 

E ta spec ie pu d produ ir miasis en humanos. 

Mosca flecha azul, Callíphora vicína Rob. Desv. 
(Dip.: Calliphoridae) 

Reconocimiento adulto 
Son moscas robu tas, que miden d 6 a 9 mm de longitud. El tó rax 
es de co lor n gro, con franjas gr i distint ivas en el dorso, y 1 

abdomen v rd e o azu l brillante (Figura 17). 

Antecedente generales: 
Al igual que lo que sucede con 
la mayoría de los dípteros, u 
i lo ele v ida onsta el tr es

tad ios larva l , estado d pupa 
y e tado adu lto. Depend iendo de 
la temperatura , el ci lo d vida 
de e ta especie dura entre 1 O y 
20 días. 

Aunque se puede desarrollar en 
guanos y materias en d scom
posi ión, son más comúnmen-

Figura 17. Vista dor al mosca 
fle ha azul. 
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te encontrada de arro ll ándose en animales en descompos ición y 
sitios contamin ado on leche y huevo quebrados. 

Importancia sanitaria: 
Oca ionalment la larvas de Ca lliphora son ing rid a on el ali -
mento ca usando casos lín icos de mi a is. 

Gusano barrenador del nuevo mundo, Cochliomyia macellaria 
(Fabricius) (Dip.: Calliphoridae) 

Reconocimiento adulto: 
Mo a de co lor v io leta-verdo o y tre bandas longitudinales en 1 
dorso del tórax d o lor negras-v rd oscuro . Patas de co lor rojo
marrón. Base de la vena radi al on una fil a de ve llos sobrepuestos 
(Figura 18) 

Antecedente generales: 
Los adultos son omúnm ente 
lo ali zados en los mataderos y 
en lo mer ado al aire li bre, 
donde ocas ionan molesti as con
siderables. 

Importancia sanitaria: 
Cochliom yia macellaria se de
sa rro l la so bre todo en tej ido 
muerto, por lo que sus larva , 
cuando interv ienen en mi as i , 
suelen ser só lo invasoras secun
dari as que se alim ntan al bor
d o en la superfi ie del tej ido 
n rosado de las heridas. Asi 
m i mo, no pe netran a zo na 
profundas de lo tejidos v ivos . 
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Figura 18. Vi ta dorsa l 
ad ulto gusa no barrenador 

de l nuevo mundo. 
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Mosca flecha, Sarcophaga sp. (Dip.: Sarcophagidae) 

Reconocimiento adulto: 
Mos as de co lor gris o n gro, con tre rayas longitudinales de co lor 
n gro en el m anoto; patrón cuad ri cul ado gris y negro en 1 abdo
men. Arista larga y plumo a en la part basal. Tamaño aprox. 8-14 
mm (Figura 19). 

Antecedente generales: 
Lo adulto on atraído por ca
rroña y feca , materi ale donde 
norma 1 mente uti 1 iza n omo si
tio de ov ipo i ión. Sin emba r
go, las larva pueden ser encon
trada en una gran var iedad de 
materi ales orgá ni cos en des
compos ic ión. 

A di f rencia d las otras e pe
c i d dípt ro , los ad ultos de 
Sarcophaga on larvíparos, es 
de ir, depo itan larvas en vez de 
huevo . Cand i ión que los be
nefi ia frente a otras esp ie , 
al momento de la co loniza ión 
de los sustratos. 

Importancia sanitaria: 

Figura 19. Vista dora l 
mosca fle ha. 

Existe ev iden ia de in fe ta ión el herida por Sarcophaga, provo
ca ndo a os el mi as is derm al. También se ha eña lado en la lit ra
tura u parti ipación en asos c líni os de mi a i intestina l. 

Estro de la oveja, Oestrus ovís Linn. (Dip.: Oestridae) 

Reconocimiento adulto: 
El adu lto (Figura 20) al anza una long itud d 
senta un co lor amarillo opaco o astaño gri á 

11 ,8 a 14, 1 mm, pre
o, pe ludas; el abclo-
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men con bandas castañas y amari -
1 lo opaco. La ca beza es globosa y 
bl anca en la parte inferi o r, con pe
qu ño tubérculo en la parte fron 
tal; antenas extremadam nte pe
queñas, na en de un lóbu lo que 
es tá hundido en una cav idad en la 
parte baja anteri or de la cabeza . 

Antecedente generales: 
Las moscas pertene iente a esta 
fa mili a son generalmente de gran 
tamaño, robustas, semejantes a las 
abejas. La larvas o n endo pará
sitas d mamífe ros y ocas io nan 
pérdid a en el ga nado. 

,, 

Figura 20 . Vista dor al 
Importancia sanitaria: e tro de la oveja. 
Los adulto d Oestrus ovi , son 
má acti vos durante las hora d o l, a loca ndo su larvas en las 
fosa nasa l de los ov inos. Las larvas penetran profundamente en 
los senos nasa les, frontal s y max il ar s. Es en e tas estructuras don
d la larva se alimenta de la mucosa y de tej ido v ivo. 

5.3. Manejo 

Post ri o r a la det c ión de los focos de moscas y de identifi ca r las 
espec ies co rrectamente, se debe se lecc ionar los métodos de control 
a apli ca r en aquell as espe ies qu e revisten importanc ia económi ca 
ya sea por las pérdid as qu pueden ocas io nar en la prod u c ión pe-

uari a o por la importanc ia sa nitari a al actu ar como vectore de 
enf rmedades y parás itos de las personas. 

Las estrat gia de control de las pobl ac iones de mos as deben ne
cesa ri amente integrar estrateg ias culturales, físicas, bi o lóg i a y 
qu ími cas, pu ó lo 1 u o ombin ado de estas estrateg ia de con-
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tro l r ulta ef t ivo. Hay qu onsiderar ademá que las mo as 
po n compl jos mecani mos de detoxificación el las mo lécul as 
ins ti idas el su orga ni smo, favoreciendo la apa rición de pobla
c iones res istent s a lo ins cticida . De esta forma la utili za ión d 
in se ti idas para 1 ontrol el moscas debe estar c lara mente ju ti f i
cada a través d los umbrales de manejo y de lo niv 1 s de daño 
económi co estab lec idos para cada un a de las espe i s de mos as. 

5.3.1. Control cultural 

Lo a pe tos fu ndamentales para el contro l cultural de mosca on: 
utili za ión adecuada de los guanos, manejo de los guanos en or i
gen y ontrol el la humedad y sa nidad. 

5.3.1.1. Uso de guanos animales en la agricultura y su potencial 
generador de moscas 

La agri ultura de lo Va lles de Azapa y LLuta se ca racter iza por la 
utili za ión de grandes ca nt idades de guano de distin tas especie 
animales, como enmiendas or
gánica . Es a í como, de 70 agri
cultore encue tados durant 1 

desarro llo de l proyecto, un 94% 
informó compra r guano para er 
utili zado prefer nt mente orno 
fuent de nutr ientes orgán icos 
para diver as e pecies hortíco
la (Figura 21 ). 

Re pecto de los ti po de guano 
utili zados por lo agricultores, 
esto correspond n a guano d 
ll ama, cordero, abra y ga llin a, 
de tacando este ú ltimo como 1 
má utilizado (Figura 22 ). 

Compra guano 
94% 

Figura 21 . Adq uisi ión de 
guanos an imal n los Val l 

de Azapa y Llu ta. 
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Lamentablement , una serie d 
fac to res l leva clos a ca bo en la 
prácti ca ele uti l izac ión de gua
no e onjugan favor c iencia el 
desa rro llo de la mo ca . Es fre
cu nte entre lo agri ultore uti 
li za r stos guano n e taclo fre -
o y aplica rl os en la superfi c ie 

al momento de u uti l izac ión en 
la agri cultura, dando las concli 
ione idea le para la genera
ión de moscas. Junto a lo ante

rior, só lo el 1 6% del guano ele 
ga ll ina uti l izado en la agri ultu
ra de los Valle d Azapa y Lluta 

ncuentra proce ado media n
t compostaj (Figura 23). 

Con rela ión al tipo d guano y 
su potenc ial generador de mo -
cas ex isten di fe r nc ias que de
ben necesari amente ser con i
deradas en las e trateg ias ori en
tada a su redu ión. Como e 

bs rva en la Figura 24, el gua
no de ga l lina, qu como fue c i
tado en párrafo anteri ores e el 
guano más utili zado, favo re e 
ignifi ca ti vamente el desa rro ll o 

de la mosca domé ti a al ser 
amparado en igual 

n on los guanos 
o rd ro y ca bra. 
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Guano 
orclero 27% 

Guano ga llina 
661lío 

Figura 22. Ti pos de guanos 
comprados y uti 1 izados en 

Va l les d Azapa. 

Pr ado 
16% 

Figura 23 . Forma de ut ili za ion 
d guano de ga l lina en los 

Va lle d Azapa y Lluta. 
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Figura 24. Emergen ia ele ad ulto ele mosca 
domésti ca en clifer ntes guano anima les. 

El desarrollo m nos efic ient d la mosca domésti a en lo guanos 
de ll ama, co rdero y ca bra está asociado a una m nor ca lidad nutri 
ti va de esta excretas, en espe ial a los ontenido de nitrógeno. 
Otro factor invo lucrado orr sponde al tamaño y relación su¡ rfi 
c ie/vo lum n de lo guano . E t parámetro tien releva ncia n los 
guanos d abra, oveja y ll ama, los cuale por u red u ido tamaño 
y su alta rela ión uperfi i /vo lum n pre entan un rápido deseca
miento y n o trami ento, condi ión que e traduce en un aumento 
en la mortalid ad de larvas de mos a domésti ca u otras espec ies . 

Habiendo d t rmin ado qu el guano de ga llina favo rece el de arro
ll o d la mosca domésti a por er un sustrato nutrí ionalmente apto 
para esta espec ie, el paso igui nte fue determinar uántas moscas 
e gen rarían en coneli c ion s de ca mpo al utili za r e te sustrato. Para 

respond r a esta pregunta, mu stras de guano ele ga llina utili zado 
por los proelu tor s hortí ola el 1 Valle de Azapa, fueron sometid as 
a las mi ma ondi c ione de utilizac ión practi adas por los agri ul
tore y omparadas con las recomendacione propuestas por INIA. 

Recrea ndo la forma ele ap li ac ión de l guano por parte ele los agri
cultor s, un a muestra fue di pues ta en superfi ie junto al ultivo y 
dir tamente bajo la cinta de ri ego. Para contra tar lo resultado 
efectu ó un a muestra con las recomendac iones entr gadas por 
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p rsonal del proyecto, las que dictan inco rporar el guano a más de 
1 O rn de profundidad junto al cu lti vo y bajo la c inta d ri ego. Fi
nalmente se realizó un tratami nto te ti go con guano dispuesto en 
superfic ie pero in ap li cac ión d agua. 

A través de esta simpl e experi enc ia rea li zada en ca mpo, fue po ibl 
determ in ar que el guano de ga llina no estabi li zado, dispue to en 
superfi c ie y con ad ic ión d humedad a ca usa de lo ri egos, atrae 
hembras de mosca domésti a las cuale depo itan hu evo en él. A 
ca u a de las temperaturas y de la alidad propia de l sustrato las 
larvas logra n compl etar u desarrollo en 1 O a 12 días. 

Fue determinado también que el guano de ga llina utili zado por agri-
ulto res y ap li cado en superfic i ti ene un potencia l gen radar de mos

ca doméstica de 1 :244, es dec ir 1 kilo de guano de ga llina utilizado 
como enmienda orgá nica potencia lmente puede producir 244 mos
cas adultas si es sometido a las condiciones antes mencionadas. 

Con relación a la recomendación propuesta por INIA, puede obser
varse en la Figura 25 qu no hubo emergencia de mo cas de igual 
forma que el guano que se dejó en superficie pero que no contó con 
ap li cac ión de agua. 
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Figura 25 . Poten ia l generador de mosca domesti ca 
de guano de ga llina utili zado en la agricultura 

de los Va ll es de Azapa y Lluta. 
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Los resultados dejan c laro que una de las principales causas de pre
senc ia de moscas en lo va ll es agríco las de la comuna de Arica, se 
relac ion a con las malas prá ti as de ap li ca ión de los guanos que 
los agri cultores poseen (Figura 26). La apli cac ión del guano en su
perfi c ie, además de favorec r el de arro ll o de moscas, promueve la 
pérdid a de gran antidad del nitrógeno presente en los guanos a 
través de su volatilización como gas amonía o . 

Figura 26 . Personal del proyecto muestra a los 
agricu ltores la presencia de larva de mosca 
domestica en guanos de ga l l in a ap li cados en 

superfi c ie en un culti vo de lechuga. 

5.3 .1 .2 . M anejo de los guanos en origen 

Dentro de las estrateg ias de control cultural, el manejo de los gua
nos en planteles pecuarios es fund amental . Para ello se debe esta
blecer momentos de remoc ión d los guanos basados n el cic lo 
biol óg ico de las moscas, de manera ta l de imp dir que el c ic lo 
larvario e compl ete. Para esto , se debe contar con sitios de acop io 
apropiados para lo guano y on istem as de manejo que reduzca n 
el potencial desarrollo de larva de mosca en estos u tratos, sien
do uno de lo má indi cados el composta je. 
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Lo resultados dejan laro que un a de las prin c ipales ausas de pre
senc ia de moscas en los va ll es agrícol a de la comuna de Ari ca, se 
relac iona con las malas prá ti cas de apli cac ión de los guanos que 
los agri cultore poseen (Figura 26). La apli ac ión del guano en su
perfi c ie, además de fa vorecer el desa rrollo de moscas, promueve la 
pérdid a de gran ca ntidad del nitrógeno presente en los guanos a 
través de su vo latilizac ión o rno gas amoníaco. 

Figura 26 . Personal del proyecto muestra a lo 
agri cultores la pre en ia de larvas de mosca 
dome ti ca en guanos de ga llina apli cados en 

uperficie en un culti vo de lechuga. 

5.3.1.2. Manejo de los guanos en origen 

Dentro de las estrategia de control cultural, el manejo de los gua
nos en pl anteles pecuari os e fund amental. Para ello se debe esta 
bl ecer momentos de remoc ión de los guanos basados en el c ic lo 
biol óg ico de las moscas, d manera tal de impedir que el c ic lo 
larva ri o se compl ete. Para esto, se debe contar con sitios de acopio 
apropi ados para los guanos y con sistemas de manejo que reduzca n 
el potenc ial desa rroll o de larvas de moscas en esto u tratos, sien
do uno de los más indicado el compo taje. 
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El compostaje es una descomposic ión aeróbi ca de las exc retas u 
otros materi ales orgáni cos en el rango de temperatura termofíli ca 
(40º- 65ºC) (Figura 27). El materi al compostaclo termin a desodo
ri zado, de textura fin a y de baja humedad y puede ser envasado y 
vendido para su uso en jardin es, v iveros o usado como fertili za ntes 
para culti vos, con el benefic io de poseer mu y poco o lo r y un bajo 
potenc ial de reproducc ión de moscas. 

Estiércol crudo 
Materia Orgánica 

Estiércol 
Orina 

Alimento 
Nutrientes orgánicos 

Tierra 
Agua 

Microorganismos 

Gases 
Amonio (NH3) 

Dióxido de carbono (Co2) 

M tano (CH4 ) 

Óxido nitroso (N 20 ) 

Oxígeno 

Compost terminado 

Una mezcla 
uni forme de materi a 
orgánica humificada, 

materi a mineral y 
microorganismos, 

con reducción de la 
ma a y el contenido 

de agua 

Figura 27 . Pro eso ele composta je ele esti érco l. 
Fuente: Adaptado ele Composting Council of Canadá, 1999. 

En general en una pil a bien manejada o en pil as estáti cas en un c lima 
aprop iado, la obtención de compost toma un promedio ele 4 meses. 

El compostaje de las excretas de anim ale y aves puede reducir la 
desventaja asoc iada con el uso de las ex retas puras . Además, un 
buen compostaje es un fertili za nte seguro, bajo en sa les so lubl es y 
no ti ne el ri esgo ele quemar las pl antas . Tambi én es menos común 
que ca use desbalances nutric ionales y puede ser ap li cado en fo rm a 
segura, directamente a los vegetales en crec imiento. 

El compost tambi én está siendo practi cado dentro de los pl anteles, 
en el caso de las ga llin as ponedoras (Figura 28). El ompostaje de 
las exc retas de ga llinas ponedoras puede redu cir la pobl ac ión de 
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Figura 28. Compo taje de guano de ga llinas 
ponedoras. Aví o la Gall o, Arica. 

mos as por generac ió n d temperatura que alca nza n el límite letal 
para las larvas de mo a . El método reduce el u o de pesticidas y 
genera un producto que es más comerc iali zab le que las excretas 
fre ca . 

El compost irve también para la elimina ión d animales es tabul ados 
que mueren diariamente. Esto permite remover ráp idamente la fuente 
potencial de enferm edades que representan las ca rcasas (a nimales 
muertos) , de manera egura y con un costo aceptab le. Lo ompli ca 
do del tema es qu el vo lumen de mortandad puede va ri ar di aria 
mente, y por lo tanto, el productor debe estar preparado para des
hacerse o desechar desde unos pocos kilos de peso hasta va rios 
c ientos de kil os . Mientras que diferentes opc iones han siclo eva lu a
das por va ri os años en EE.UU, para e liminar las aves muerta , la 
op ión que se ha vuelto más popul ar ha sido la compostac ió n, por
que ésta se puede rea li za r prácticamente sin ningú n costo para la 
instalac ión y además crea un producto rec ic labl e, de una manera 
segura que no afecta al medio ambiente, ni a las per onas que viven 
ce rca de ese luga r. 
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Un a altern ati va al compostaje para red uc ir de manera efecti va la 
genera ión de mo cas, es a través de la uti 1 izac ión de guaneras. 

Éstas correspond n a es tru ctu ra de acop io temporal de guanos, que 
poseen aberturas basa les en us xtremos y analeta con agua en 
su exteri o r (Figuras 29 y 30). És te sistem a d ontro l cultural, es 
muy recomendado para ca ball eri zas . 

Figura 29. Guanera para eliminac ión 
de larvas de moscas. 

Figura 30 . Sistema canaletas en guanera. 
Nótese las aberturas basa les presentes . 
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D manera periódica se r tira 
los guanos desde la pesebreras 
y se di ponen en la guanera de 
forma tal que é to ubran toda 
la up rfi cie interna de és ta. 
Cuando las larvas de C1 ltimo es
tadio se movilizan para buscar 
sit ios apropiado para pupar, 
sa len a través de las aberturas 
ba a les caye ndo en la 
cana l tas con agua muriendo 
por anoxia (Figura 31 ). 

La d imensiones de la guanera 
debe tener relac ión con los vo
lúmenes de guanos a recibir, in 
embargo sea cual sea su tama
ño, debe contar on las abertu
ra s ba ales que p rmiten la sa
lida d las larvas, y la cana letas 
externas. 

5.3.1.3. Control de la humedad 

Figura 31. Larvas de M. domes
tica muertas al interior de 

cana leta de guanera. 

Un a pe to muy importante dentro del control cultural de mosca , 
dice relac ión con el manejo de la humedad de los guanos. A x ep
c ión de la mosca domé tica menor, las especies de mo a aquí 
tratadas requieren para su desarrollo larvario sustratos con 1 vado 
contenidos de humedad (50% a 85%). Lo guanos fres o de gana
do estabu lado po een alto ontenido de humedad, por lo que de 
no ser manejados de forma ad uada, pasan a er u tratos ideales 
para el desarrollo ele los estados inmaduro de las mo a . 

El con tenido de humedad puede er ontrolaelo a través de una bue
na ventilación en pabellones o tablas anímale o sitio de acopio 
d guanos, ele forma tal que las corriente de aire di minuyan el 
cont nido de humedad de éstos. 
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Junto a lo anteri o r, e tambi én fundamental que los bebederos s 
encu ntren en buen e tado, pues fi ltrac iones de ésto aumentan la 
humedad de los u tratos y favo recen el desa rro ll o larvari o. La eva
luac ión de la ventil a ión y de la condi c ión de bebederos debe ser 
rea li zada de form a di ari a (Figura 32). 

Figura 32 . Bebederos en mal estado aumentan la 
humedad de la excretas formando sustratos 
idea les pa ra el desarro llo larvario de moscas. 

Otro a pecto fundamental a considerar dentro del control ultural, 
es que los comedero s encuentren en bu n tado, pues la mez la 
d guanos animales y e tru turas vegetales orn o heno son sitios 
id al para el desa rro llo larva ri o de la mosca d lo cuern os y la 
mosca de los establo . 

Finalmente, con rela ión a la anidad, dentro del ámbito del mane
jo cultural de mos as, el reti ro de ca rca as es algo obli gator io, pu s 
son fuente de atra ión y de de arro ll o no ó lo d moscas sino tam
bi ' n de otros in sectos v tores de enferm dad para los animal s 
(Figura 33). 
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Figura 33. Carcasa de ave al interior de pabellón. 

5.3.2. Control biológico: parasitoides y depredadores 

Spalangia endius W. y Musci
difurax raptor G. & S. (Hyme
noptera: Pteromalidae) (Figura 34), 

son especie d av ispa para
sitoides de pupas de la pe-

ie de mo a M. dome tica y 
S. ca lcitran que en cir unstan
cia óptimas pueden al anzar 
niveles de para iti smo sup ri o
res a 50%. 

La conducta de oviposición tan
to de Spalangia endius así como 
de Muscidifurax raptor eme
jante. Las hembra de e ta es
p ies perforan los pupario de 
la mo ca ho pederas on su 
ov i apto y ponen un hu vo de 
la pupa. M. raptor completa su 

Figura 34. Avi pa Muscidifurax 
raptor paras itando pupa de 
mosca doméstica, aví ola 

Ga llo, Arica. 

i lo biológi o entre 17 a 22 días a 26ºC, por 
ompleta en 18 a 28 días a igual temperatura. 

u parte 5. endius lo 
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Ambas e pe ies se encuentran estable idas en 1 paí , razón por la 
cual el contro l químico utili zado en los programa de mitiga ión de 
moscas debe onsiderar su presen ia, de manera tal d no influir 
nega ti va mente sobre estos endopara ito ides de pupas. 

Como parte del proyecto "Implementac ión de E tra teg ias de M anejo 
Integrado para el Contro l de la mosca doméstica y otras espec ies de 
díptero , pr entes en la Comun a de A ri ca, Reg ión de Ari ca y 
Parin acota", on fecha 27 des ptiembre de 2009 y hasta nov iembr 
d 201 O, se r al izaron libera ione de los pa ra ito ides antes c itado 
en di tintos puntos de la comu na de Ari ca . El materi al b io lóg ico fue 
adqu ir ido de la empresa Biocontro l, C111i ca empre a hasta ese mo
mento en Chile con cri anza y venta de es tos pa ra itoi de . 

Las lib rac iones de estos agentes de control fueron rea li zadas de 
manera m n ual, siendo li b rado en promedio 180.000 indi viduos 
en cada f cha. De esta forma, a nov iembre de 201 O, 22 kil os de 
paras ito id habían sido li berados n la Comuna d Ari ca, equiva
lentes a 1.980.000 indivi duo aproxi madamente. 

Durante el año 201 O, las li 
berac iones d los paras itoi
d s antes menc ionados fue
ron ori entada en su mayo
ría a la aví o la presentes 
en el sector Vi ll a Frontera. En 

ada una ele las aví o las pre
sentes en este se tor, fueron 
liberado de man ra men
sual 2 kil os de paras ito ides 
al interi or de los pabellone , 
tal como e expone en la Fi

gura 35. 
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Los huevo y larva de mo ca , frecuen temente son depredados por 
ácaro y pequeños coleóptero de las fami li as Staphylinidae e 
Histeridae, los cua les también pued n llegar a alimentarse de la rvas 
pequeñas. Tanto los ácaro como los coleóptero están en forma 
natural en las unidades d confinamiento de animales. 

Durant el de arro llo d 1 proye to, fu ron identifi ado n las dis
tinta avíco las presentes en la comuna de Arica do depredadores 
de huevos y larvas de moscas on importancia san itaria, el escara
bajo Carcinops (ca rcinop) troglodyte Paykull , 1811 (Figura 36) y 
el á aro Macrocheles mu caedomesticae (Scopoli) (Figura 37). 

1 mm 
Figura 36. Vista adu lto 
Carcinops (carcinops) 

troglodytes. 

0,5 mm 

Figura 37. Vista dorsal adulto 
macroqu élido. 

Tanto la larvas como los adul tos de las especies de Carcinop 
(carcinops) troglodytes, son voraces depredadores de huevos (18 hue
vos consumidos por día) y larvas de mosca . C. troglodytes es un 
inse to de p queño tamaño (3-4 mm), cuerpo de forma ova lada y 
o lor negro brillante. Los élitro presentan pu nteaduras profunda y 
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estría longi tudin ales en cada uno de llo . Lo ú lti mo do gmen
tos abdominal s on visibles. Presentan prenoto muy de arroll ado 
cubri endo cas i la totalidad d la cabeza. Antenas te rmin adas en 
porra (Figura 36). 

En rela ión a lo ácaros la fam ili a Ma rochelida , e tos son de un 
tamaño que o il a entre 0.5 y 1 mm, adultos d co lor rojizo on 
placas abdom in ales de co lora ión más c lara . Dentro de esta fam ili a 
se en uent ra el género Macrocheles el ual posee espec ies asoc ia
da a i nse tos oprófagos, que a tú an ge n ra 1 mente orno 
depredadores pecia li zados de huevos y larva d pr im r instar de 
mos as, así como también de nematodos y pequ ños invert brados 
pr sentes en siti o de acumu lac ión d xc retas. 

La apa idad d predadora de M. muscaedome ticae en ondic io
nes d ampo pu d alcanzar a 20 hu evos de M. dome tica onsu
midos por á aro por día. 

Una característ i a de los á aro de esta famil ia, u ca pa idad de 
di per arse a travé de foresia (só lo la hembras). Las hembras ad ul 
ta fijan a trav , de sus mandíbulas a mos a u otro in ctos 
pres ntes n los sist mas pecuarios y avíco las, para trasladar e uan
clo las cond ic ion s ele pre as o de humedad no on favorab le pa ra 
u d sarrollo. Una vez que detectan a través del o l fa to un sustrato 

fre o, e desprenden y omi enzan rápidamente a buscar pr as. 

Para asegurar tanto la pr encia de para itoides omo de depreda
dores es necesar io manten r ierta ca ntidad de excretas en los p lan
teles ya que ésta onstituyen u háb itat. E to debe ser con iderado 
durant 1 proce o de remo ión de ex retas. 

5.3.3. Control químico 

Pa ra la rea li za ión de un ontrol quím i o efic iente, se debe tener 
en cuen ta el estado de de arro ll o d la mosca al cual va dirigido 
el ontro l, pue xisten en el mer do in se ti ida larv i ida y 
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adulti c ida . El de cono imiento de to que pare e tan simpl e es 
muy común entre agri ultores y técni o / favo re iendo la apari c ión 
de pobl ac iones de mo as res i t nte a diversas mo lécul as insec ti 
cidas por el hecho de utili zar in ti c idas adulti c idas para control ar 
larva o vi ev r a. 

Un aspe to fundamental a con iderar n el u o de in e ti c idas en el 
ontrol de mos as, e establ cer un programa de rotac ión d los 

grupo quími o de lo in ecti idas a utili za r pues de e ta forma se 
ev ita la apari c ión de re istencia entre las pobl a ione de moscas. 
Una recomendac ión es rotar o rga nofosforado , piretro ides sintéti 
cos y reguladores de rec imiento programados pa ra la temporada. 

Para el caso del ontro l de la mo cas de los cuern os en e tado adul 
to, que perm an c obre su huésped la mayor pa rte d su v ida, exis
te la po ibilidad de utili za r aretes inse ti c idas lo cuales se di spo
nen n la orejas de los animal s (Figura 38). E tos aretes liberan 
lentamente 1 in gredi ente ac ti vo i nsec t i id a pa ra redu c ir 
sustancialmente la in fes tac ion de las moscas y prove n prote -

ión ha ta por 4 mese cuando se utili za n dos aretes por animal. 
Norm almente estos aretes están formul ados en base a los ingredien
tes activos Di az inon y Cl orpiri fos. 

Figura 38 . Ganado bov ino on arel insecticida para el 
control de la rno ca de lo cuerno , Haematobia irritans. 
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Otra altern ativas para el ontrol de la mo a hematófagas, dada 
su difi ultad de contro l al estar la mayor part del tiempo obre su 
ho peclero, es el uso de trampas como la que e expone en la Figura 
39 . E ta on iste en una structura de mad ra o m tal, cubierta en 
los astado y u extremos on mall a. La altura de sta debes r tal 
qu permita el fá il ingr o de un bovino. El anima l al ingr ar a la 
estru tura y la mal la dispu ta en los extremo r tira mecáni am n
t las moscas adherida al uerpo del an imal. Las mosca quedan 
atrapadas dentro de la e tru tura la ual pu d contener in e tici-
da n las cortinas lateral o pegam nto n la parte uperior. 

Figura 39 . Di tinta técnicas para el ontro l de 
mo as hematófagas n bovino . 

Fu nte: Uni versidad d Flo rida, en ontrada en interne!. 

La decisión para r ali zar un contro l quími o puede utilizar omo 
informa ión base la obt nida a través de los monitoreos v isuales y a 
trav , ele trampa s. El Cuadro 1 expone lo umbrales de a ión s -
gC1n p c ie el e mos a. 
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Cuadro 1. Umbral ele cl aii o económico de contro l, 
seg(1n espe ie de mo a. 

Especie de mosca Umbral de acción 

Mo a doméstica 

Mosca negra 
de las basuras 

Mosca doméstica 
menor 

Mosca de los cuernos 

Mosca de lo estab lo 

50 individuos adu ltos promedio apturados 
por trampa de pegamento por día. 

200 individuo adultos promedio ca pturados 
por trampa de pegamento por día . 

100 individuos adu ltos promedio capturados 
por trampa de pegamento por día. 

Vacas lecheras: Más de 50 moscas promedio 
por animal cuantificada a travé de 
determina ión v i ual. 
Va as ca rne: Más de 200 mosca promed io 
por anima l uantifi adas a través d 
determinación vi ual. 

Má de 25 moscas promedio por ani mal 
cuantificada a través de determinación 
visua l. 

5.3.3.1. Control de larvas 

Actu almente x isten numerosas mo lécul a insecti c ida destinadas 
al control d larvas de mo cas, la cuales pueden ser ap l icadas di
rectamente sobre lo u tratos donde se desa rro l lan. Para esto e 
recom ienda in hibidores o regu ladores de c rec imiento, los cuale 
actúan impidiendo que la larvas de las mo cas alean en 1 es tado 
adulto. A lguno insecti c idas larv i ida e pecífi o actu almente o
mer ializados en nuestro paí se pr entan en el Cuadro 2. 

5.3.3.2. Control de adultos 

Para el a o de contro lar adultos x isten formul a iones para ser ap li
cadas orno ebos y o rn o a persiones. El uso de ebos e muy efec-
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Cuadro 2. Insecti c id as reg istrados para el 
contro l de larvas de moscas . 

Ingrediente Producto Grupo Forma de Fabricante/ 
activo comercial químico aplicación Distribuidor 

Ciromazina StopFly 50 WP Triaz inas Aspersión BTS 
Neporex 2 SG Novarti s 
Neporex 50 SP Novarti s 
Larvadex 1 0% Nova rti s 

Pyr iproxyfen Kilarvol 2 EC lnhibidores Aspersión BTS 
Kilarvol 15 WP hormona juveni 1 BTS 

Triflurnuron Starycide Benzoilfeni l Aspersión Bayer 
ureas 

ti vo y a su vez ti ene menor impacto en la entomofa una benéfica. 

Un buen cebo mosqui c id a es e l produc to Agita 1 GB, e l cual posee 
en su formul ac ión e l atrayente exual específico de la mosca do

mést ica Z-9 Tri coseno y e l ingredi ente acti vo Thiametoxa m. Este 

produ cto es idea l para se r utili zado en programas de manejo inte
grado en pequeñas superfic ies. Otra altern at iva es e l producto co

merc ia l SPY 1 GB el cual tambi én posee en su form u lac ió n la 

fe ro mo na sex ua l d e mosca domés ti ca y e l in gredi ente ac tivo 

Sp inosad . 

En e l caso de insecti c idas para se r apli cado mediante aspers ión se 

encuentran los ingredi entes acti vos Thi ametoxam (producto comer

c ial Agita 1 O WG), Lambdac ih alo trin a (producto comerc ial O xy fl y 
1 O CS), Ciperm etr in a (produ ctos comerc ia les D octor Fl y 20 EC, 

Flynex 20 EC), Del tametrin a (productos comerc iales Butoflin 2,5 SC, 

BTF ly 2,5 ME) (Cuadro 3). 

Estos produc tos pueden ser ap l ica dos so bre superf ic ies donde se 

posa n las moscas o sobre vegetac ión adyacente a los es tab los. 
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Cuadro 3. ln secti ida reg i tracio para el 
ontro l de ad ultos de mos as. 

Ingrediente Producto Grupo Forma de Fabricante/ 
activo comercial químico aplicación Distribuidor 

Alfacipermetrina Fendona Piretroide Aspersión BASF 

Cipermetrina Cyperkill 25 EC Piretroide Aspersión ANASAC 
Demond TC Syngenta 

Cipermetrina 25 EC BTS 
BTFly 2,5 ME BTS 

Butoflin 2,5 EC BTS 
Butoflin 2,5 SC BTS 

Doctor Fly 20 EC BTS 
Flynex 20 EC BTS 

Cyfluthrin Solfac Piretroide Aspersión Bayer 

Delametrina Agutrin Piretroide Aspersión Bayer 
K-othrina floable Bayer 
K-othrin 25 EC Bayer 

Deltametrina Alfitox Piretroide/ A per ión BTS 
+ Pirin fos metil Orgfanofosforado 

Lambda ialotrina lcon Piretroide Aspersión Syngenta 
Demand CS Syngenta 

Oxyfly 10 es Novartis 

Metomil BT1000 Carba mato A persión BTS 

Pirimifo metil Actellic Organofo forado Aspersión Syngenta 

Spino ad SPY 1 GB Deri vado de la Cebo Novarti 
fermentación 

/ 

bacteriana .,.. 

Thiametoxam Agita 1 GB Neonicotinoide Cebo Novartis 
Agita 10 WG Aspersión Novartis 
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En relac ión al contro l químico del estro de la oveja, este se basa en 
el uso de antiparas itari os por ejemplo ive rm ectin as que ti enen l a 
ventaj a de contro lar además de Oestrus avis, sa rn a, pi ojos, y otros 
parás itos . 

5.4. Evaluación 

Finalmente una vez que se han impl ementado cada un a de las eta
pas antes descritas, co rresponde hacer un a eva lu ac ión en ca mpo 
con la fin alidad de determin ar el resultado de las di stintas es trate
gias de control establec idas. Esta etapa mu chas vece no es rea li za
da y no se logra cuantifi ca r si las medidas de contro l es tabl ec idas 
fueron efectivas . 
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6. CONSIDERACIONES LEGALES PARA EL 
MANEJO Y UTILIZACIÓN DE EXCRETAS 

ANIMALES EN LA ACRICUL TURA 

La gran pobl ac ión de moscas present en la comuna d Ari a 
ti ene su ori gen, entre otros factor , n las malas práctica de 
manejo d las excreta animal d d el momento d la reco-

le ión en ori gen, ha ta su uti 1 izac ión como m jorador d suelos o 
orn o enm ienda orgánica por los agri cultores (Figura 40). 

Figura 40. Remoción de guanos para uti lizac ión 
en agri ultura, Va lle de Azapa, Ari ca. 

En lo que respec ta al manejo de las ex retas desde los iti os de 
generac ión, el cód igo sa nitari o estab lece asp tos re levantes en su 
artí ulos 78, 79, 80 y 81 del libro ter ero, títul o 11 , párrafo 111 pa ra 

r ex igidos. En ell os s e tablece c laramente las acc ione mínimas 
a rea li za r para r du ir la generac ión d lo vectores mosca en este 
ca o puntual. 
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En este contexto, todo productor de guanos animales, como tam
bién todo agri cultor que lo uti l ice en predios agríco las, debe pre
sentar un plan de manejo de guano al Serv ic io de Salud que ga ran
ti ce que las condi ciones de almacenamiento, transporte y su di po
sic ión f in al no generará problemas de gases, malos o lores, prolife
ración de vectores de interés sanitario, así como tampoco la gene
rac ión de líquidos de li xiviac ión. 

Teniendo en considerac ión que los guanos más utili zados en la agri
cultura de los va ll es de Azapa y Lluta, son aquellos provenientes de 
la industria avíco la, y que además estos guanos en comparac ión 
con los de otras espec ies favorecen el desa rro llo de la mosca do
mésti ca, debi era tenerse presente lo siguiente: 

• 1 k de guano de ave (ga l l ina) puede generar potencialmente 5.000 
moscas según información de OMS. 

• Las larvas desa rroll adas en condi c iones de laboratorio, en guano 
de ga llinas utilizados como enmiendas orgánicas en la agri cultu
ra de la comun a de Ari ca, resultaron en hembras de mayor tall a 
y peso, lo que se traduce en una ca ntidad potencial mayor de 
huevos producidos por hembra. 

• Los c iclos biológicos de la mosca doméstica en las condic iones 
c limáticas de la comun a de Arica, pueden ser de tan só lo 1 O días 
para el caso de la mosca doméstica. 

• Actualmente las avíco las presentes en las zonas (grandes, me
dianas y hi a ) no poseen planes de manejo de moscas vectores. 

• Los agri cultores compran o adquieren el guano de aves por us 
cual idades nutri c ionales para las p lantas, pero utilizan ca ntida
des superiores a los req ueri mi entos de los cu ltivos. 

• Los agricultores ap li ca n el guano en superfi c ie (s in incorpora r) y 
generalmente 15 días después de estab lec ido el culti vo. 
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En este contexto, todo productor de guanos animales, como tam
bi én todo agri cultor que lo utili e en pred ios agrí olas, debe pre-
entar un pl an de manejo de guano al Serv i io de Salud que garan

ti ce que las condi c ione de alma enami nto, transporte y su dispo
sic ión final no generará problemas de gases, ma los o lores, prolife
ración de vectores de interés sanitario, a í orno tampoco la gene
rac ión de líquidos de li x iv iac ión. 

Teniendo en consideración que los guanos más uti lizados en la agri
cultura de los val les de Azapa y Lluta, son aque ll os proveniente de 
la industri a avíco la, y que además estos guanos n ompara ion 
con los de otra espec ie favorecen el de arro l lo de la mosca do
mésti ca, debiera tener e presente lo iguiente: 

• 1 k de guano de ave (ga l lina) puede generar potencia lmente 5.000 
rnos as egú n informac ión de OMS. 

• La larva desa rro l ladas en condi c iones de laboratorio, en guano 
de ga llina utili zados orno enmiendas orgánicas en la agri u ltu
ra de la comuna d Arica, re ultaron en hembras de mayor talla 
y peso, lo que se traduce en una ca ntidad poten ial mayor de 
huevos producidos por hembra. 

• Los c iclos bio lógico de la rno a domésti ca en las cond ic ione 
c limáti cas d la comuna de Ari a, pueden ser de tan só lo 1 O días 
para el a o de la mosca domésti ca. 

• A tua lmente las avíco las pre entes en las zonas (grande , me
di anas y chica ) no poseen pl anes de manejo de moscas vectores. 

• Lo agri cultores compran o adquieren 1 guano de aves por su 
cualidad nutricionales para la p lantas, pero utilizan ca ntida-
des superi o res a lo r querimi ntos de los cu lti vos. 

• Los agri ultores ap li an el guano en superfi c ie (si n in orporar) y 
g n ralmente 15 día después de estab lec ido el culti vo . 
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• El guano que compran o adqui er n lo agri cu ltores al se r hume
decido en el campo por las labores de ri ego, permite el desa rro
ll o larva rio de la mos a doméstica. 

• Los guanos de ga llinas por u estru tura, e dese an rápidamen
te alca nza ndo cont nido de hum dad próx imos a los 40%. Es
to ontenidos d hum dad impid n 1 desarrollo larvario de las 
mo a , in embargo, i a es to guanos sin tratamiento se 1 

on tituy la humedad, generan moscas. 

Con lo ant c dentes plant ados, es n e ario que las empresas aví
co la tabl zca n en u sistemas produ tivos los siguientes aspe -
to 

• Contar con programas de control d ve tare (mo a , pu lgas, 
roedores, t .) ava lado por una mpr sa técn i a del área o por 
un a institu ión on mpetencia en el tema . 

• El programa de ontro l de vectore d be estab le r monitoreos 
p ri ód ico de los v tares y estra t gias de control quím ico ante 
incr mentas pobla iones explosivos. 

• Deb xis tir personal a cargo del control de vectore que cuent 
con la autori zación del SAG para la rea lización d ap li cac ion 
de p sti cidas si así se requiere. 

• Los animales muerto ( ar asas) son onsiderados r siduos in 
du trial ó lido (RIS). E to ign ifi a, que cualqui r vía de el imi 
na ión a utilizar ( ampo taje, di po i ión en fosos, inc inera ión 
o nvío a lugar autori zado) debe necesariamente contar con au
tori zac ión sanita ria. Para lo cual , deb n so li ci tar el formu lario 
"Autori zac ión de tratam iento y/o dispo ic ión final de res iduo 
só l idos industriale para generadores", en la oficina d at n ion 
al usuario del Servi io de Salud del Ambiente (Autoridad anita
ri a) de su om una. 
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• Las excretas deben ser tratadas antes de ser vendidas o rega la
das, pues de no se r así generarán moscas al ser humedec idas en 
las labores agríco las. 

• El luga r ele almacenami ento debe estar proteg ido ele la humedad, 
para lo cual debe es tar aisl ado del suelo por un a cubi erta imper
mea ble. Además, se debe proteger de los v ientos predom in antes 
y aguas de lluvi a con una cubierta qu e puede ser, por ejemp lo, 
de p lásti co. 

• Se debe disponer de la capac idad de acopio temporal , con un 
manejo sa nitari o adecuado, para los períodos en que no sea po
sib le ap l ica r, vender o di str ibu ir el guano. 

• El guano no debe mantenerse almacenado más de 48 horas. 

Un aspecto lega l muy importante, d ice relac ión con la Norma RES-
2370; RES-B/2370, pub l icada con fecha 12. 11 .2005 y promu lgada 
el 21.10.2005 , por el Mi nisterio de Salud ; Subsecretari a De Salud 
Publ ica; S cretaria Reg ional M ini teri al 1 Reg ión de Tarapacá, con 
modifi cac ión RES-105, SALUD 03.02.2006. Di cha norma señala: 
Prohíbe el acopio y utilización de guano directo al suelo, en el 
proceso de mejoramiento de suelo agrícola. 

En este mismo aspec to, con fecha 21 de octubre de 2005 , V istos: Lo 
di spuesto en los artícu los 5º, 8º, 9º, letra e) y 67º del Cód igo Sanita
ri o, Circu lar Nº 98/20 de 2001 de l M insa l, OS Nº 594/99, Nº 379 de 
1988 de l M ini steri o de Sa lud y, en uso de las facultades que me 
onfi ere el c itado ódigo y el DL Nº 2.763 de 1979 modifi cado por 

la ley Nº 19.937, 1 º- Prohíbese, a contar de la publicación de la 
presente resolución, en la jurisdicción de la Autoridad Sanitaria 
Región de Tarapacá, el acopio y utilización de guano directo al 
suelo, salvo que haya sido sometido a compostaje u otro sistema de 
estabilización o manejo que impidan la reproducción y prolifera
ción de moscas en todas y cada una de las etapas del proceso de 
mejoramiento de suelo agrícola. 
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Sigue en anexo la Reso lución Sanitaria Nº 970, del 13 de agosto de 
2008, que aprueba el Reglam nto sobre Condi ion s Sanitarias y 
Ambientales Básicas en lo lugares de Trabajo, gún es dispuesto 
por el Ministerio de Salud, y que enfatiza sobre el manejo de gua
nos en la agricultura y la proliferación de moscas. 
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RESOLUCION SANITARIA N 

ARICA, 

VISTOS: lo dispuesto en los artículos 5°. 8". 9". 
letra e) y 67° del Código Sanitario; en Circular N" 98120 de 2001 del Nivel Central; lo 
establecido en D.S. N" 594 de 1999 del Ministerio de Salud. que aprueba el Reglamento 
sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los l ugares de Traba¡o 

TENIENDO PRESENTE: 

1•.. El nesgo para le salud de la población que impHca la 
proliferación de moscas que ha afectado a la ciudad de Arica, producto del deficiente 
manejo del guano oomo abono orgánico, utilizado como fertilizante en predios agrícolas 
situados en el Valle de Azapa. 

2".- El aumento de casos de enterocolitis en la población 
durante la época estival. especialmente en aquélla mas vulnerable -

3°.- Y, la necesidad de evitar en los próximos anos, durante 
las épocas en que aumenta la temperatlKa ambiente, que se repitan focos de 
insalubridad contituidos por el inadecuado uso del guano, generando la citada 
prolifereción de moscas. con el riesgo que ello conlleva.-

Y, en uso de las facultades que me otorgan el Código 
San1tano y el DFL N"1 de 2005 de Salud, que aprueba el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del DL N" 2763 de 1979, dido la siguiente 

RESOLUCIÓN 

1º.· PROHIBESE, a contar desde la fecha de publicación 
de la presente Resolución, en la jurisdicción de le Autoridad Sanitaria Región de Arica y 
Pannacota, el acoplo y utilización de guano directo el suelo, salvo que haya sido 
sometido e composta¡e u otro sistema de estabilización o manejo que 1mp1dan le 
reproducoón y proliferación de moscas y malos olores. 

2".- ESTABLÉCENSE las síguienles condioones para 
implementar las aáividades que se indican a continuación: 

2".1.- Gener!dores de guano: 

•).· DeberM presentar a la Autoridad 
Sanitaria para su aprobación, un Pl•n de '9CC>lecclén y retiro de ~; antecedente 
que junto al Pllin de mltlg.:lón de prollfeniclón de vectofes y control de focos de 
Insalubridad, deberé adjuntar a su solicitud de autorización el peticionario respedivo. 
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b).- Deberán cumplir, además. con las 
exigencias contempladas en los artículos 27 y siguientes del D.S. Nº 594 de 1999 del 
Ministerio de Salud.-

2".2.- Transporte 
Generadores hacia la Planta de Estabil ización: 

de guano desde los 

a).- los vehículos deberán poseer carroceria 
de carga hermética a fin de evitar escunimiento de materiales líquidos.-

b).- El transporte deberá realizarse 
encarpado, a modo de impedir que la carga salga hacia el medio ambiente y , a la vez. 
impida la emanación de olores desagradables.-

c).- El conductor del camión respectivo, 
deberá portar permanentemente la Gula de Transporta otorgada por el generador. en 
la cual se indique fecha, origen y destino de la carga. 

2".3.- Planta da Establl!zaclón de guano: 

a).- Prohíbase acumular guano a menos de 
100 metros de caminos y/o carreteras de uso público. 

b).- Prohíbase el almacenamiento de guano 
a menos de 100 metros de viviendas, hospitales, colegios, locales de expendio de 
alimentos. o similares y, a menos de 30 metros de d istancia respecto a cualquier curso 
de agua. 

c).- No deberá acumularse. asimismo. guano 
en zonas de afloramiento de agua.-

d).- El guano deberá permanecer 
almacenado, como máximo, 48 horas antes de ser sometido a procesos de 
estabilización. 

e ).- Presentar a la Autoridad Sanitaria. un 
Plan d e m itigación de proliferación de vectores y control de focos de 
insalubridad.-

f) .- No deberá existir proliferación de 
moscas, ni olores que trasciendan del recinto en que se sitúa la correspondiente Planta 
de Estabilización.-

g).- Deberá exigirse a los camiones de 
transporte de guano que ingresen al predio, la respectiva Gula de Transporte, antes 
mencionada.-

h).- Cuando el producto salga de la Planta. 
se deberá entregar al transportista, Gula de Despacho del embarque, que identifique 
cantidad, recha. medio de transporte, origen y destino. al menos.-

i ).- la administración de la Planta deberá 
verificar que los vehlculos de transporte que salgan cargados de ella, lo hagan con su 
carga encarpada. 

Boletín IN/A, N 9 249 



Guía para la identificación y fundamentos para el control integrado de moscas ... 

j k La Planta deberá mantener a d1sposiClón 
de los fisc:ahzadores los registros de análisis que se realicen periódicamente respecto 
del proceso de estabillzaaón Del rrusmo modo entregará a los transportistas un 
Manual de Procedimiento r8Sl.mldo, frente a Em8fg8'1Cias con el producto. como es el 
caso vertimiento del producto a cunes de agua, en zonas cercanas a estableam1entos 
educacionales, entre otras, dando énfasis a los aspectos comunicacionales 

2°.4.· Transporte de materia! estabilizado desde la 
Planta de &tabl!!zación hacia sy lugar de utlllzación: 

a).· Los vehículos deberén poseer carrocerla 
de carga hermética a fin de evitar escurrimiento de matenales líquidos -

b).· El transporte deberá realizarse 
encarpado. a modo de impedir que la carga salga hacia el medio ambiente y, a la vez. 
impida la emanación de olores desagradables.-

e).· El conductor del camión. deberé portar 
permanentemente la Gtlia de Tninsporta otorg.cla por la Planta & tablllzadora. en 
la cual se indique cantidad. fecha, medio de transpone. oógen y desuno del producto 
estabilizado.-

3°.- 06jasa constancia expresa, en ol Hntido que las 
etapas do este proceso mencionadas en loa nümeroa 2°.1. 2".2. 2°.3 y 2°.4 
precedentes, requeririn contar con Autortzación ~nitaria orevla para su 
olecyción.-

• •.. PROHiBESE el transporte de guano no estabilizado. a 
excepción de aquél que se traslade a Plantas de Estabilizaoón. cumpllendO tas 
cond1oonos antenormente seflaladas. 

5°.- RSCAÚCESE el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución, en la siguiente forma: 

5°.1.- En la Q!rMrJCión y ntabilización del 
guano: Fiscalícese por fuicionarios del Departamento de Acción Sanitari a de esta 
SEREMI de Salud.· 

5°.2.- En el tnwlsporte de QU!no: requérase a los 
sellares Gobernadores de Arica y Parinaoota, con el ob¡eto de obtener de parte de 
Carabineros de Chile, colaboración en la fiscaltz.aclón de aquellos vehic:ulos que 
transporten ~ dentro de sus respeáivas 1urisdicciones. conforme lo estableado en 
la presente Resolución; coadyuvando de esta forma, con la !abo< que en la materia 
electuará la Autoridad Sanitaria.· 
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s•.3.- En I• utiliz.aclón del guano al interior del 
pred io egrtcola: requiérase al Sr. Intendente de la Región de Anca y Parinacota. para 
que en el e¡ercicio de sus facultades de supervigílencia y coordinación de los s9'Vicios 
públicos de su _íurisdicción, competentes y/o relacionados oon la materia ob¡eto de la 
presente Resolución, requiera a éstos colaboraoón en la fiscalización de la Autoridad 
Sanitaria ReglOl'lal Asimismo. requnse a los sellares Alcaldes de las comunas de 
Arica, Pvtre, Camarones y General Lagos, para que los flllOonanos de las otadas 
Municipalidades, efectúen fisca!JZ3Cl6n predlal en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 9" le1ra e) y 11 del Código Sanrtano -

6".· DÉJASE CONSTANCIA que la presente Resolución 
Sanrtaria deja sin efecto y sustituye íntegramente para la Jurisdicaón de Anca y 
Pannacota, las Resoluciones Sanitarias números B/2370 de 21 de octubre de 2005 y 
B/105 de 19 de enero de 2006. ambas didadas por la SEREMI de Salud de Tarapacá y 
referidas a igual matena -

r .. El incumplimiento de lo establecido en la presente 
Resolución Sanrtaria. será sanoonado conforme a las normas del Libro X del Código 
Sarutano -

8°.· NOTIÁQUESE esta Resoluclón, según Oistribuoón 
por funcionarios del Departamento de Acción Sanitana de esta SEREMI de Salud y 
además, publiquese -

ANÓTESE. COMUNIQUESE Y PUBLiQUESE • 

¡;;.-o••-.,<., ~ 
f saere1erl0 " \\ 
~ J\e'iaiCM'\I\ ¡-'I 
\!\1n1••e":w---=======:::i -

•-..J~ DR. SERGIO SÁNCHEZ ZUBICUETA 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAl. DE SALUD 

REGION ARICA Y PARINACOTA 

Lo que transaibo a Ud. para su conocimiento 

O!ttrlbyckin: 
Sr. tnt.- fU9,on do Anca y Pomac:ou. 
Sr. Gol>emodof P,..,,.;naai do Atita 
Sta GobcrMd<:n PrOYlflCÍoi de PonNCO!o 
Ml.11 apolid<ldea Región de AnQ y - ('l 
S-00 Agr- y Ganadoro 
Profoc:tuno do Corobinwoo Regi<>n do Arico y Pw nocOIO. 
A6ooi8crón •• Agncultor Reglón do .Mea y Ponnoooca. 
0opa<t.omen10 oe ~ S.nl!ana. 
Aiesorle Jurlóco / 
()f)one o. P.nes 
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