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RESUMEN 

El presente estudio describe la morfología de los estadios larvales de Lucilia eximia 

Wiedemann, 1819   (Diptera, Calliphoridae), criadas en laboratorio. Las muestras de las 

larvas se obtuvieron empleando carne molida en descomposición que, fueron colocadas 

en los predios del Programa Centroamericano de Maestría en Entomología de la 

Universidad de Panamá. Los huevos y posteriormente las larvas se colocaron en 

cámaras de crías a 28 a ºC. En total, se obtuvo que los estadios de huevos, larvas (LI, 

LII y LIII), y pupa alcanzaron un total de   283 horas/grados acumuladas, hasta el estado 

de pupa. Las larvas presentaron características morfológicas distinguibles lo que 

permitió su descripción y el reconocimiento  de los tres estadios larvales. Además, las 

medidas registradas durante el desarrollo de ciclo permito construir curvas de 
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crecimiento que podrían ayudar a clarificar la edad de una larva de la misma especie 

encontrada sobre un cadáver humano. 

PALABRAS CLAVES: Descipción, curvas de crecimiento, Estadios larvales, 

entomologia forense, Lucilia eximia,.  

 

SUMMARY 

The present study describes the morphology of the larval stages  of Lucilia eximia 

(Wiedemann), 1819.(Diphtera, Calliphoridae), raised in laboratory. Samples of larves 

were obtained using grind meat in decomposition, set besides the  sites of the Programa 

Centroamericano de Maestría en Entomología de la Universidad de Panama. The eggs 

and later, the larves were then set in growth chambers al 28 0C.  It was achieved that 

stages of eggs, larves (L1.LII and LIII), and pupa accumulated 283 hours/grados until the 

pupa stage. The larves showed distinguishable morphological characteristics, which 

allowed its discription and recognition of the three larval stages. Also, the measures 

registered during the development of the cycle, allowed to build growing curves that 

could help clarify the age of the larve,which is the same species found on a human corps. 

Keywords: Descriptión, growin curves, phase larves, Entomology forensic, Lucilia eximia 

 

INTRODUCCION 

La familia Calliphoridae consta de aproximadamente 1000 especies en el mundo, de las 

cuales solo 126 ocurren en el Neotrópico (Amorin et al. 2002). La biología de los 

califóridos es muy variada, generalmente necrófagos también los hay predadores y 

parasitoides de lombrices de tierra y caracoles, algunos son huéspedes de termiteros, 

otros de importancia médica y veterinaria, corresponden a las especies que producen 

miasis en aves y mamíferos entre ellos al hombre. La fauna neotropical de los 

Calliphoridae está compuesta por cinco subfamilias: Calliphorinae, Luciliinae, 

Chrysomyiinae (incl. Toxotarsinae), Melanomyinae y Mesembrinellinae, además de 

algunas especies introducidas de Polleniinae (James 1970; Rognes 1997). Dentro de 

ella, las subfamilias Chrysomyinae y Calliphorinae son las mas importantes ya que estan 

asociados con carcasas en descomposición (Florez & Wolf 2009). La subfamilia 

Luciliinae tiene cinco géneros distribuidos mundialmente, incluyendo Blepharicnema 

Macquart, 1844; Dyscritomyia Grimshaw, 1901; Hemipyrellia Townsend, 1918; 

Hypopygiopsis Townsend, 1916a y Lucilia, pero solo los géneros, Lucilia y 

Blepharicnema son del nuevo mundo (Townsend (1908).  
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Los miembros de la familia Calliphoridae tiene una amplia distribución y extraordinaria 

capacidad de adaptarse y colonizar nuevos hábitats. Además, poseen la característica 

de ser muy buenas colonizadoras de cadáveres en descomposición, en intervalos que 

pueden ir desde unos pocos minutos hasta unas cuantas horas, a partir del momento en 

que ocurre la muerte (Hall & Donovan 2001). La importancia de este grupo en la 

entomología forense radica en la biología de los estadios inmaduros, ya que varias de 

las especies de esta familia se alimentan de cadáveres y, algunas muestran ciertas 

preferencias por determinados estados en descomposición en que se encuentra el 

mismo (Smith 1986). Evento que es utilizado como herramienta en la determinación del 

intervalo postmortem  (IPM) (Catts & Goff 1992; Anderson 1997). La determinación del 

IPM  toma en cuenta el tiempo que demoran el organismo en pasar de un estado a otro 

(Catts & Goff 1992; Smith 1986). Por lo que, este proceso de desarrollo depende tanto 

de la especie como de las condiciones ambientales, ya que a mayor temperatura y 

mayor humedad relativa el insecto se desarrolla más rápido y viceversa (Yuseff 2007).  

El género Lucilia (Diptera: Calliphoridae) es un grupo relativamente pequeño de moscas 

verde azules metálico comúnmente conocidas como “moscas de botella” e incluye 37 

especies, muchas de las cuales no son muy reconocidas (Andrade et al. 2005). Tres de 

sus miembros Lucilia sericata, L. cuprina y L. eximia han sido colecctadas en cadaveres 

humanos (Figueroa & Linhares, 2002; Camacho, 2003, Andrade et al. 2005, Zhang &  

Cai  2010).  

Nuestra especie de interés es L. eximia, la cual es considerada la tercera especie más 

colectada entre las Calliphoridae (Salviano 1996, Carvalho et al. 2000). Al punto que 

otros autores  la han reportado junto a otras cincos especies de Calliphoridaes 

asociadas a cadáveres humanos por su frecuencia y abundancia (Oliveira-Costa et al. 

2001; Andrade et al. 2005). En Panamá, la participación Lucilia como colonizadoras de 

cadaveres frescos es poco conocido, por lo que  la falta de información especificas  a 

cerca de la misma dificulta su reconocimiento y biología. Con el propósito de estudiar a 

ésta especie, se establecieron los siguientes objetivos 1) conocer el tiempo que demoran 

los estados inmaduros de Lucilia eximia en desarrollarse y 2) establecer la curva de 

crecimiento de la misma a una temperatura de 28 ºC. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Para la ovipostura de las hembras adultas de la especie Lucilia eximia, para colectar sus 

huevos, se utilzó carne molida fresca, como cebo atrayente. Posterior a la ovispostura 

de la hembra adulta, se tomo  la masa de aproximadamente 120 huevecillos de color 

blanquecino y se distribuyeron en tres recipientes de vidrios debidamente rotulados que 
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contenían carne molida, sobre un sustrato de arena, con el fin de lograr el desarrollo 

desde el estado de larva hasta el estado de pupa. 

Posteriormente, los recipientes fueron colocados en una incubadora a temperatura 

controlada de 28 ºC, para conocer el tiempo real calculado en horas grados acumuladas 

que demoran en  sucederse los diversos estadios de esta especie. Inicialmento los 

huevos eran revisados, con la ayuda de un esteróscopio, cada  hora hasta que se 

observo  la eclosión de los mismos, lo que fue identificado como el tiempo de  

emergencia de huevo a larva (L1), y se denomino tiempo cero (t=0).  

Seguido a la eclosión, las larvas fueron extraídas y sacrificadas con agua caliente para 

detener su desarrollo. Inicialmente, se midian cinco larvas cada tres horas, hasta 

completar las primeras 16 horas. Posteriormente, se midian cada 8 horas hasta alcanzar 

las 32 horas. Después cada 10 horas, hasta alcanzar las 52 horas. Y, por último cada 25 

horas hasta alcanzar las 244 horas. Adiciomalmente, se registraba la temperatura de la 

cámara  de cría, con lo cual se calculo  las Unidades de Calor Acumulada necesarias 

para completar el estadio de pupa  de Lu. eximia. 

Las larvas sacrificadas eran empleadas para hacer  los micro preparados que servían 

para observar el desarrollo de los espiraculos larvales y los escleritos cefalofaringeios 

siguiendo la metodología propuesta por (Wolff 2006). 

 

RESULTADOS 

En total, se obtuvieron cuatro estadios que alcanzaron un total de   283 horas/grados 

acumuladas hasta el estadio de pupa. Las larvas presentaron características 

morfológicas distinguibles que permitieron su descripción y el reconocimiento  de los tres 

estadios larvales. 

El estadio LI, duro aproximadamente 14 horas, con un tamaño promedio de 1.75 ± 0.27. 

El estadio LII, tuvo una duración de 13 horas, con un tamaño promedio de 2.5 ± 0.73. El 

estadio LIII, presentó una duración 40 horas, con un tamaño promedio de  de 8.6 ± 2.2 

(Cuadro 1).  
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En el sistema (M1) se obtuvo que crecimiento de las larvas inicio a las 76 h de 

exposición y alcanzo su máximo crecimiento a las 220 h. La fase de postalimención 

inicio a las 244 h (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fig. 1.Muestra el mayor crecimiento de las larvas a  196 y 220 h de exposición.  

En el sistema (M2) se registró el inicio del crecimiento larval a las 76 h de exposición, y 

alcanzo su máximo crecimiento a las 244 h. La fase de postalimención inicio a las 268 h 

(Figura 2). 

Estadios 

Larvales 

Duración 

(Horas) 

Tamaño (mm) 

Mean ± S.D S.E. 

Huevo 0-12   

Estadio I 0-14 1.75 ± 0.27 0.11 

Estadio II 14-27 2.5 ± 0.73 0.15 

Estadio III 27-67 8.6 ± 2.2 0.50 

Pupa 67-283 6.7 ± 0.28 0.17 
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La Fig. 2.Muestra el mayor crecimiento de las larvas a las 244 h de exposición. 

En el sistema (M3) se registró el inicio del crecimiento larval a las 76 h de exposición, y 

alcanzo su máximo crecimiento a las 220 h. La fase de postalimención inicio a las 244 h 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fig. 2.Muestra el mayor crecimiento de las larvas a las 196 h de exposición 
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La Figura 4. Compara los graficos obtenidos del crecimiento larval en los sistemas. El 

mayor crecimiento larval se obtuvo en el sistema (M3) a las 144 h, lo cual difirio de los 

valores obtenidos en los sitemas (M1 y M2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4. Comparación de los gráficos obtenido en los sistemas (M1, M2, y M3). 

 

Descripción los  estadios larvales (LI, LII y LIII) de Lucilia eximia. 

Primer estadio. Larva I (LI). Segmentos 2-7 con anillos de espinas completos, 8 con 

anillo de espinas incompleto, 9 con espinas hasta ¾ del segmento, 10 -12 con espinas 

hasta 1/2 del segmento. Esclerito cefalofaringeal como en la (Figura 1). Esclerito 

cefalofaringeo con los cuernos dorsal y ventral aproximadamente de igual longitud 

(Figura 1).   Fragma tentorial estrecho y debilmente esclerozado (B) y con área de 

pigmentación más apreciable. Espiráculos posteriores con peritrema en formación o 

incompleto (Figura 2).   
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Segundo instar (L2). Segmentos 1-7 con anillo de espinas completo, 8-11 con anillo de 

espinas incompleto dorsalmente y 12 con espinas en ¾ del segmento espinas en porción 

ventral. Esclerito cefalofaringeal como en la Figura  3.  Esclerito cefalofaringeo con 

ganchos mandíbular corto, cuerno ventral más largo que el dorsal, con área sin 

pigmentación apreciable (Fig 4c). Fragma tentorial levemente esclerozado (B) y con área 

de pigmentación más apreciable. Espiráculos anteriores con aproximadamente 7-8 

branquias espiraculares. Espiráculos posteriores, en transición  con peritrema 

incompleto o en formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Larva de primer estadio de Lucilia eximia (Meigen, 1826).Vista lateral de esqueleto cefalofaringeal: A. Cuerno 

dorsal. B. Fragma tentorial C. Cuerno ventral,  D. Gacho de las mandibulas. E. Arco dorsal. 

Fig.2. Vista Caudal de los espiráculos posteriores de Lucilia sericata (Meigen, 1826). A. Peritrema en formación.  B.  

Cámara espiracular. 
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Fig.3-5. Larva de segundo estadio de Lucilia eximia (Weidemann). Fig.3. Vista lateral de larva de segundo estadio 

mostrando los segmentos 1-7 con anillos de espinas completos, 8-11 con espinas en la parte ventral, 12 con espinas en 

¾ del segmento. Fig.4. Vista lateral de esqueleto cefalofaringeal: A. Espiraculos anteriores. B. Fragma tentorial. C. 

Cuerno dorsal. D. Cuerno ventral. E. Arco dorsal. F. Gachos de las mandibulas. G. Maxila. Fig.5. Vista caudal 

espiraculos posteriores en transicion de L1 a L2 en Lucilia eximia (Weidemann) . A. Peritrema en formación.  B. 

Placa espiracular en formación. C. Trabéculas.  D. Cámara espiracular. E. Peritrema en formación. F. Abertura 

espiracular . 

Tercer instar (L3). Larva con segmentos 2-8 con anillo de espinas completo, 8 algunas 

veces el anillo de espinas incompleto dorsalmente o hasta 3/4 del segmento, 10 con 

espinas solo en la porción basal, 11 y 12 anillo de espinas completo en la porción ventral 

(Figura 6). Espinas ligeramente pigmentadas y con una punta (Figura 7). Esclerito 

cefalofaringeo como en la Figura 9. Los ganchos mandibulares son totalmente 

pigmentados y curvados (Figura 8, I); Cuerno dorsal más largo que el cuerno ventral 

(Figura 8, A y C). Fragma tentorial fuertemente esclerozado (Figura 8, C) y con evidente 

pigmentación. Espiráculos anteriores con 6-8 branquias (Figura 9). Vista ventral del 

extremo anterior. A. Antena.  B.  Crestas orales (Figura 10 A-B) .  Espiráculos 

posteriores con peritrema completo, delgado y botón bien definido (Figura 11-12).  
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Fig. 8-12. Larva de tercer estadio de Lucilia eximia (). Fig.6.Vista lateral de larva de tercer estadio mostrando los segmentos  2-8 con anillo de espinas 
completo, 9 con anillo de espinas hasta 3/4 del segmento, 10 con espinas solo en la porción basal, 11 y 12 anillo incompleto. Fig.7. Vista lateral del espiraculo 

anterios de Lucilia eximia (). A. Orificios espiraculares.  B. Cámara espiracular. Fig.8.  Vista lateral de esqueleto cefalofaringeal: A. Cuerno dorsal. B. 

Fragma tentorial. C. Cuerno ventral. D. Esclerito faringeal.   E. Esclerito infafaringeal.   F.  Arco clipeal.. G. Esclerito hipofaringeal. H. Esclerito dental.    
I. Maxila. J. Esclerito hipostomal.  Fig.9. Espinas de los anillos segmentales.  Fig.10. Vista ventral del extremo anterior. A. Antena.  B.  Crestas orales.  C. 

Esclerito hipofaringeal (infra hipostomal)  D. Maxila (gancho bucal o esclerito oral) E.  Arco clipeal. F. Cuerno dorsal  G. Cuerno ventral. H. Espiraculo 

anterior. Fig.11. Vista caudal panorámica de los espiráculos posteriores. A. Peritrema. B. Abertura espiracular. C. Placa espiracular. D. Trabéculas.  Fig.12. 

Vista Frontal. Espiraculo posterior de L3 de Lucilia eximia (). A. Botón espiracular.    

B. Peritrema.  C. Trabéculas.  D. Placa espiracular.  E.  Abertura espiracular.  
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DISCUSIÓN  

En nuestro país, son escasos  los estudios realicionados con los ciclos de vida de las 

principales especies de interés forense. Aún cuando el conocimiento de los mismos es 

una extraordinaria herramienta en otros paises, en el nuestro, la realidad es distinta y es 

muy poca la utilidad que proporcionan  los insectos, en su conjunto, en las 

investigaciones medico criminales. A pesar del notable incremento en los hallazgos de 

cadaveres humanos en estado de pudrición y con presencia de huevos y larvas. 

Resulta importante conocer el ciclo de desarrollo de la especie pionera Lucilia eximia 

(Wiedemann 1819), que ha sido incriminada como colonizadora primaria sobre 

cadáveres humanos (Oliveira-Costa et al. 2001; Andrade et al. 2005; Grisales et al. 

2010; Giraldo et al. 2011). Por lo que, es muy probable que el pionerismo de la misma 

esté pasando desapercibido, en nuestro medio, debido a que no es muy abundante, se 

desconoce su comportamiento y se puede confundir fácilmente con L. sericata. En virtud 

de lo anterior, logramos estimar el tiempo que demoraron los diferentes estadios de 

larvales en pasar de un estadio a otro, describir los estados inmaduros y, contruir las 

curvas de crecimientos en condiciones de laboratorios.  

La duración del desarrollo larval, desde el estado de huevo hasta fase de post 

alimentación duro  aproximadamente   220 y 244 horas/grados acumuladas (Fig 1 y Fig 

2). El estado de huevo tomo aproximadamente 8-12  horas; el estadio LI tuvo un 

promedio en tamaño promedio de 1.75 ± 0.27  el estadio LII tuvo un tamaño promedio de 

las larvas de 2.5 ± 0.73 ; y el estadio LIII,  registró con un tamaño promedio de 8.6 ± 2.2 

(Cuadro 1).  

 

Velez & Wolff,  (2008) estudiaron el desarrollo en condiciones semicontroladas de 

campo, en dos  temperaturas y encontraron que  los huevos eclosionaron 15 horas 

después de la oviposición. Reportaron la longitud de los estados inmaduros expuestos a 

23.13  ± 2.45  ºC, en el estadio  LI presento un tamaño promedio de  2.24 ± 0.54; el 

estadio LII fue de 4.76 ± 1.02; el estadio LIII  el tamaño promedio fue de 11.16 ± 2.07 y 

en la fase de post alimentación la longitud fue de 10.52 ± 1.39. Mientras que a una 

temperatura de 25.30  ± 3.26  ºC,   el estadio LI tuvo un tamaño promedio de 2.20 ± 0.54; 

el estadio LII presento un tamaño de 3.98 ± 0.85; el estadio LIII  con un tamaño de 9.74 

± 1.64 y la fase de post alimentación la longitud fue de 10.29 ± 0.86. Resulta evidente 

que al incrementar la temperartura, las longitudes de los estados inmaduros han 

resultado en un menor tamaño, a  pesar que esta especie es típica de ambientes 

urbanos y calidos, por lo que es posible que el incremeno en la temperatura afecte su 

crecimiento, pero también pudiera deberse al tipo de sustrato y a la calidad de los 

alimentos empleados en los estudios. 
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En este estudio no se obtuvo la emergencia de individuos adultos, sin embargo la fase 

de postalimentación se marco muy bien a las 220 y 244 h de exposición (Fig  1 y Fig. 2), 

posterior a los mayores tamaños registrados en las larvas LIII. Algunos autores indican 

que L. eximia es muy sensible al estrés, al igual que otras especies de la subfamilia 

Calliphorinae (Greenberg 1990)  que requieren de una fase migratoria y de la amplitud 

en los sitemas para poder enterrarse (Anderson, 2000; Gomes & Von  Zuben 2004).  En 

consecuencia, la ausencia de un evento migratorio, la exposición a un espacio pequeño 

y la dificultad para enterrarse para pupar pudieron haber afectado la emergencia de los 

individuos adultos. 

En el presente estudio se encontro que el estadio LI tuvo una duración de 14 horas; el 

estadio LII tuvo una duración de aproximada de 13 horas; y el estadio LIII,  registró una 

duración de aproximadamente 40 horas (Cuadro 1). Algunos autores han reportado 

diferencias en la duración de los estadios larvales para esta especie, en masas de 

huevos expuestos a diferentes dietas (Vélez & Wolff 2008; Zhang et al. 2009). Velez & 

Wolff (2008)  determinaron el tiempo requerido por los estados inmaduros de Lucilia 

eximia para completar su desarrollo, expuestos a dos temperaturas diferentes, por 

ejemplo a 23.13  ± 2.45  ºC,  el estadio  LI presento una duración de  20.69 ± 4.93 h; el 

estadio LII la duración fue de 41.82 ± 8.84 h; en el estadio LIII  fue de 57.88 ± 10.09 h y 

en la fase de post alimentación la duración fue de 101.45 ± 19.23 h. En tanto que a 

25.30  ± 3.26  ºC,   el estadio LI tuvo una duración  de 20.31 ± 4.14 h; el estadio LII la 

duración fue de 30.93 ± 5.23 h; en el estadio LIII  fue de 55.77 ± 9.77 h y en la fase de 

post alimentación duro 90.29 ± 9.83 h.  A pesar que estos estudios ayudan a definir 

aspectos intrinsicos de la biología del desarrollo de estas especies indicadoras, Introna 

et al. (1989) indica que las temperaturas juegan un papel preponderante y, en 

condiciones de campo raramente estas son constantes y sus fluctuaciones ejerecen un 

gran efecto sobre el desarrollo larval.  

También, Luna et al. (2014) empleando tres masas de huevos de L. eximia reportaron 

valores difirentes a los encontrados en el  presente estudio, por ejemplo la fase de huevo 

duró entre 12 a14 horas; el período larvario duró 48 horas; el de prepupa 48 horas y el 

de pupa 120 horas; el desarrollo total duró alrededor de 228 horas (9,5 días). Gennard, 

(2007) señala que en los estadios inmaduros, su tasa de desarrollo depende de la 

temperatura ambiental. La cual regula la velocidad con la cual un cadáver alcanza los 

estados de descomposición cadavérica (Carter et al., 2007). Por lo que, el crecimiento 

de estos estadios depende de la temperatura debido a que de ella dependen las 

reacciones bioquímicas que son las determinan la base del desarrollo (Higley & Haskell 

2010). 
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Es evidente que el desarrollo de las larvas vario notablemente entre los sistemas (Fig 4), 

lo que derivo en que algunos especímenes alcanzaran ciertos estadios más temprano 

que otros. Es posible que estas ligeran variaciones respondan  a los  microhabitats 

particulares en cada sistema y, a los determinantes genéticos de ciertos especímenes 

que tienden a crecer y desarrollarse más prontamente que otros. Algunos autores 

también han reportado diferencias en la duración de los estadios larvales, en masas de 

huevos expuestos a diferentes dietas (Vélez & Wolff 2008; Zhang et al. 2009). 

  

El tiempo de desarrollo de L. eximia hasta el estadio de pupa fue de 283 horas/grados 

acumuladas a 28°C. Trabajos similares efectuados con la especie cercana  L. sericata 

reportaron que la misma logró su desarrollo en 296 h a 29°C (Greenberg 1991). Al 

parecer la duración del ciclo de desarrollo de las especies varian con la temeperatura, 

por ejemplo, Grassberger y Reiter, (2001) reportaron que el desarrollo de  Lu. sericata se 

completo en 275 h a 28 °C. Mientras que Fabián García-Espinosa et al. (2012) 

trabajando con Chrysomya rufifacies  en primavera  necesito 192.57 Unidades de Calor 

Acumuladas y en verano 190.69 para pasar de huevo hasta la emergencia del adulto. 

Es importante indicar que los resultados obtenidos de los tres sistemas exhibieron 

curvas de crecimiento similares entre si, en cuanto a la forma sigmoidal, con un lento 

crecimiento en los estadios estadios iniciales y abruptos alargamientos que reflejan 

incremento en el  tamaño de las larvas LIII (Fig. 1, Fig. 2 y Fig. 3).  Resultados  similares, 

también describen  las curvas de crecimiento larval, con un crecimiento lento durante los 

dos primeros estadíos larvales y una lenta disminución en tamaño entre la fase en que 

dejan de alimentarse en el tercer estadío y la pupación (Wells & Lamotte 2010). Sin 

embargo, a pesar del comportamiento exhibido en el desarrollo de los estados 

inmaduros en los sistemas fue diferente (Fig.4),  las curvas de crecimiento presentaron 

ciertas concordancias en algunos espacios de tiempo, producto de la mudas de un 

estadio a otro.  

En esta dirección es importante destacar que la estimación IPM toma en cuenta la edad 

de las larvas encontradas sobre un cadaver, basada en la intersepcion en la curva de 

desarrollo, lo que es interpretado como el tiempo que demora la larva en alcanzar un 

tamaño “X” al ser encontrada sobre un cadáver. No obstante, es conveniente mencionar 

que las curvas de crecimiento, generalmente son obtenidas de larvas alimentadas con 

hígado y a diferentes rangos de temperaturas. Por lo que, es probable que las especies 

u órganos con que se alimentan las larvas, puedan alterar significativamente su tasa de 

crecimiento (De Pancorbo et al. 2006).  

 

La estimación del IPM es la principal arma de la entomología forense, después del 

descubrimiento de un cadáver. Esta  estimación está basada en la primera oviposición 
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de los insectos necrófagos sobre el cuerpo que, ocurre en un estrecho periodo de la 

muerte. Los Calliphoridae usualmente son el primer taxón en colonizar cadáveres 

frescos, pues su desarrollado olfato les permite colonizar cadáveres horas o minutos 

después de la muerte (Amendt et al. 2011). La presencia inicial de huevos y la 

emergencia del primer instar larval sirve a dos propósitos: primero, como un catalizador 

para el recrudecimiento rápido de las especies; y segundo, como el indicador del mínimo 

tiempo de lapso de la muerte. De esta manera, los entomólogos forenses utilizan sus 

conocimientos poseen acerca de la biología y comportamiento de las especies y en 

particular de las hembras que ovipositan sobre el cadáver para estimar el lapso de 

tiempo minimo desde la muerte, basado en tres métodos, 1) estimación de la edad de la 

larva y su tasa de desarrollo mediante el uso de curvas de crecimientos estandarizadas 

para longitud y peso; 2) la acumulación total de grados horas, que reflejan el tiempo que 

ha tardado el insecto en llegar a la fase de desarrollo en que se ha colectado en el lugar 

del hallazgo () y 3) la sucesión de la entomofauna en la descomposición del cadáver 

(Ames & Turner 2003, Byrd y Castner, 2001,  Brundage et al. 2011). 

Otros aspectos que complican los análisis larvales y por consecuencia el cálculo del IPM 

basado en ellos, tiene que ver directamente con la biología de los califóridos y las 

condiciones ambientales donde se encuentra el cadáver. Se ha visto que estas moscas, 

son eminentemente diurnas (Catts 1992; Hall 2001), sin embargo la mayoría de los 

crímenes ocurren por la noche, por lo cual se suele dar un desfase de varias horas entre 

el momento de la muerte y las primeras oviposiciones (Hall 2001). Si el cadáver ha sido 

sujeto de inmersión en depósitos de agua, quemado o cubierto, el comportamiento de 

oviposición puede verse alterado y en algunos casos completamente. Caso diferente 

ocurre cuando aparecen los cuerpos de personas socialmente aisladas, que pueden 

permanecer en sus domicilios sin ser descubiertos durante prolongados periodos de 

tiempo. Ocasionalmente, el cuerpo permanece “in situ” un periodo suficientemente largo 

como para alcanzar un estado de esqueletización parcial o completa (De Pancorbo et al. 

2006).   

 

Las moscas del género Lucilia son insectos sarcosafagos muy comunes. Ellas aparecen 

en la oscuridad y usualmente son los que inicialmente arriban a los cadáveres. Estas 

características y otras tales como los estados de su desarrollo larval pueden 

proporcionar buenas evidencias para los casos de investigaciones criminales (Zhang &  

Cai  2010). 

 

Las descripciones de los diferente estadios larvales (Fig. 1-2; 3-5; 6-12). presentaron 

una gran variación entre ellos, lo que permitio reconocer y describir sus características 

morfologícas para distinguirla la especie más proxima como lo es L. sericata. La 

comparación con las descripciones realizadas por otros autores permitio conocer la 
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estrecha línea entre estas dos especies de Lucilia, y alertar ante la posiblidad de que 

una especie como L. eximia, que aparenta no ser muy abundante en el medio, pudiera 

ser una buena y eficiente colonizadora de los cadáveres frescos que aparecen en las 

áreas urbanan, en las primeras horas de transcurrida la muerte, en nuestro país.  

 

CONCLUSIONES 

El estudio proporciona las caracteristicas descriptivas relevantes en la morfología de los 

diferentes estadios de L. eximia, que pueden servir para reconocer a primera mano los 

estados inmaduros de estas mosca de interes forense.  

El crecimiento de los estados inmaduros depende de varios factores que puden afectar 

su lontud, por ejemplo de la temperatura, del tipo y la calidad del alimento, y del tipo de 

sustrato empleado para su enterramiento. 

Las curvas de  crecimiento y el ciclo de vida de L. eximia desarrolladas condiciones de 

laboratorios y a temperatura constante son biomodelos que ayudan a comprender el 

tiempo aproximado que demora un estadio en pasar al subsiguiente,  pero hay que 

emplearlos con prudencia porque en condiciones de campos la temperatura ambiental 

es muy fluctuante. 

La duración del desarrollo larval de L. eximia desde el estado de huevo hasta fase de 

post alimentación duro  aproximadamente   220 y 244 horas/grados acumuladas. El 

estado de huevo tomo aproximadamente 8-12  horas; el estadio LI tuvo un promedio en 

tamaño promedio de 1.75 ± 0.27  el estadio LII tuvo un tamaño promedio de las larvas 

de 2.5 ± 0.73 ; y el estadio LIII,  registró con un tamaño promedio de 8.6 ± 2.2 

El desarrollo de los estados inmaduros en los sistemas vario  ligeramente, lo que se 

puede deber a las condiciones microclimaticas de los tres sistemas empleados, sin 

embargo, las curvas de crecimiento presentaron ciertas concordancias en algunos 

espacios de tiempo, producto de la mudas de un estadio a otro. 
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