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RESUMEN 

 

Las Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) son insectos de importancia medica ya 

que son capaces de transmitir patógenos como virus, bacterias (Bartonella 

bacilliformis causante de la bartonelosis), rickettsias y protistas  como Lesmania 

causante de leishmaniasis. El presente estudio se realizó para contribuir al 

conocimiento de la biología taxonomía y ecología de los Phlebotominae en Las 

Sierras y Llanuras del Norte (Bolsón de Mapimí) de Coahuila, México. Las colectas 

fueron realizadas en: El Retiro, San Pedro; Emiliano Zapata, Viesca y Lequeitio, 

Francisco I. Madero y se llevaron a cabo  durante los meses agosto-octubre del año 

2013. Se emplearon trampas de luz CDC (n=10), trampas Disney (n=7) y 0trampas 

Shannon (n= 2). Los especímenes colectados fueron transportados al Laboratorio 

de Parasitología de la UAAAN-UL para su montaje. Las especies identificadas 

fueron Lu. chiapanensis (Dampf, 1947) y Lu. diabolica (Hall, 1936). Se confirma la 

presencia de Lu. diabolica además de  Lu. chiapanensis. 

Palabras clave: Phlebotominae, distribución, Coahuila, Lutzomyia diabolica y 

Lutzomyia chiapanensis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los Phlebotominae,  también conocidos como moscas de la arena (Diptera: 

Psychodidae) son insectos hematófagos capaces de transmitir patógenos al 

alimentarse de sus hospederos vertebrados como virus, bacterias (Bartonella 

bacilliformis causante de la bartonelosis, verruga peruana o enfermedad de Carrión) 

rickettsias y protistas (Barreto et al., 2006). Tienen gran importancia médica como 

vectores de tripanosomas del género Leishmania (May-Uc et al., 2011; Salomón et 

al., 2010).  

La leishmaniasis es una de las enfermedades transmitidas por vectores más 

importantes (CFSPH y IICAB, 2009). Puede ser causada por distintas especies de 

protistas hemoflagelados del género Leishmania, siendo la mayoría de ellos 

zoonóticos (Velasco et al., 1994). En humanos y otros animales afectan la piel, 

mucosas y vísceras. Se transmiten por la picadura de la hembra de un mosquito 

perteneciente a los géneros Phlebotomus (viejo mundo) y Lutzomyia (nuevo mundo) 

(Velasco et al., 1994; Young y Duncan, 1994). 

Se han documentado casos de leishmaniasis en todos los continentes, 

excepto en la Antártida. La enfermedad en humanos se presenta principalmente en 

África, partes de Asia, el Medio oriente, América Latina y la región mediterránea 

(CFSPH y IICAB, 2009). Las moscas de la arena del género Lutzomyia son insectos 

pequeños, con poca capacidad de vuelo; los adultos miden entre 1.5 y 3.5 mm, su 

distribución geográficas están restringida en el continente Americano, donde son 

relativamente comunes y las hembras por lo general pican de noche (Barreto et al., 

2006). 
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Estos dípteros son endémicos de las regiones tropicales y subtropicales del 

mundo. Se conocen aproximadamente 700 especies, de las cuales 500 se 

encuentran en América. En México se han registrado 44 especies y una especie 

fósil (Young y Duncan 1994;  Mikery-Pacheco et al., 2012). Entre las especies de 

importancia médica registradas en México se encuentran: Lu. 

cruciata (Coquillett), Lu. ovallesi (Ortíz), Lu. longipalpis (Lutz y Neiva), Lu. olmeca 

(Vargas y Díaz-Nájera), Lu. evansi (Nuñez-Tovar) y Lu. shannoni (Dyar) (Ibáñez-

Bernal et al., 2004; Sánchez-García et al., 2010).  

En el estado de Coahuila una especie (Lu. diabolica Hall) se ha reportado en 

el municipio de Múzquiz (Díaz-Nájera, 1970; Young y Duncan 1994; Ibáñez–Bernal, 

2000; Galati, 2003).  
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General: 

Contribuir al conocimiento de la biología, taxonomía y ecología de los 

Phlebotominae en Las Sierras y Llanuras del Norte (Bolsón de Mapimí) de Coahuila, 

México. 

1.1.2. Objetivos específicos: 

 Identificar las diferentes especies de Phlebotominae en Las Sierras y 

Llanuras del Norte (Bolsón de Mapimí) de Coahuila, México. 

 Actualizar el listado de las especies de Phlebotominae en el estado de 

Coahuila. 

 Iniciar la colección de Phlebotominae en el departamento de Parasitología 

(UAAAN-UL). 

1.2. Hipótesis 

En Las Sierras y Llanuras del Norte (Bolsón de MapimÍ) de Coahuila, México existen 

especies de Phlebotominae que no se han reportado. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Biología y hábitos de los Phlebotominae 

2.1.1. Huevo 

Los huevos del género Lutzomyia son oscuros, elípticos (Fig.1) y son 

depositados en pequeños grupos en hábitats húmedos, tales como grietas de las 

rocas, bases de los árboles, hojas en el suelo del bosque, madrigueras de animales 

y microhábitats similares. Los estados inmaduros se desarrollan en suelos ricos en 

materia orgánica (Feliciangeli, 2004). La superficie del huevo tiene crestas y otras 

protuberancias que forman patrones típicos de cada especie (Fig. 1)  (Young y 

Duncan, 1994). 

 

 

Figura 1. Huevo de Lutzomyia sp. (Sierra et al., 2000). 

El número de huevos depositados durante un solo ciclo de oviposición oscila 

entre los 40 y 70 dependiendo de la especie, el tamaño y naturaleza de la comida 

anterior, dieta de las larvas y otros factores. Algunas especies son autógenas, es 
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decir, las hembras ovipositan su primer lote de huevos sin haber tenido una comida 

de sangre previa (Young y Duncan, 1994; Sierra et al., 2000).  

La eclosión ocurre generalmente dentro de los 10 días después de la 

oviposición, pero algunos huevos pueden tener un período de incubación 

prolongado de hasta 30 o más días después de la eclosión. También hay evidencia 

de que algunas especies sobreviven condiciones adversas (frío o períodos secos) 

en la fase de huevo (Young y Duncan, 1994; Lecca, 2002). 

2.1.2. Larva  

Las larvas (Fig. 2 y 3)  son pequeñas (<12 mm) con una cápsula cefálica bien 

desarrollada, cerdas en el cuerpo y sedas caudales largas. En el cuarto estadio 

tienen cuatro sedas caudales, la longitud de los cuales puede estar relacionada con 

los hábitos de la especie (Young y Duncan, 1994).  

 

Figura 2. Larva de Lutzomyia sp. (frontal). Service, 1996. 

 

Figura 3. Larva de Lutzomyia sp. (Lateral) especie (Young y Duncan, 1994). 
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Al eclosionar, la larva de primer estadío comienza a alimentarse de materia 

orgánica. Las larvas se resguardan en la tierra de madrigueras, en hojas muertas 

en el suelo, en la base de árboles de gran tamaño, en los escombros de las 

depresiones en los árboles y en otros microhábitats húmedos (Lecca, 2002). 

El tiempo de desarrollo de algunas especies puede durar 18 días, pero puede 

prolongarse durante meses en condiciones climáticas frías o secas (Young y 

Duncan, 1994). 

2.1.3. Pupa 

Antes de pasar a pupa (Fig. 4) la larva madura deja de alimentarse y busca 

un lugar seco para pupar. La pupa se adhiere a un objeto como una hoja muerta o  

piedra. La exuvia de las larvas se puede ver en el extremo posterior de la pupa. La 

etapa de pupa dura normalmente de 7 a 12 días (Young y Duncan, 1994). 

 

Figura 4. Pupa de Lutzomyia sp. Service, 1996. 
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2.1.4. Adultos   

Dentro de las 24 horas después de la emergencia, los machos giran sus 

genitales externos y alcanzan la madurez sexual. La localización de una hembra 

(Fig. 5) receptiva puede ser por las feromonas y por la localización de un sitio de 

descanso o huésped vertebrado, donde las hembras están presentes. Un 

apareamiento puede no ser suficiente para inseminar a una hembra a lo largo de su 

vida (Young y Duncan, 1994).   

 

Figura 5. Lutzomyia hembra. Rabindranath Chuquisengo, 2008, 

Los machos (Fig. 6)  suelen emerger antes que las hembras. En el transcurso 

de las primeras 24 horas, los genitales externos masculinos giran 180º, por lo que 

adquieren una posición invertida permanente. El período de vida del adulto en 

condiciones de laboratorio es de 20 a 35 días. En la naturaleza, el tiempo de vida 

se desconoce. El apareamiento puede realizarse antes o después de la 

alimentación o en el momento que la hembra ingiere sangre de un huésped (INS, 

2002). 
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Figura 6. Lutzomyia macho. Service, 1996. 

Las hembras son las únicas que pican a los vertebrados para alimentarse de 

sangre, por lo que se les consideran antropófilas o zoófilas. Al momento de la 

picadura es cuando pueden transmitir los agentes etiológicos de la enfermedad de 

Carrión, leishmaniasis cutánea y visceral, así como diversos arbovirus (INS, 2002). 

Las especies de Lutzomyia tienen actividad crepuscular y nocturna (desde 

las 16:00 hasta las 07:00 horas del día siguiente), aunque también están activas 

durante el día, si es que se ingresa a los lugares donde ellas reposan. Ambos sexos 

vuelan planeando en desplazamientos, generalmente cortos (INS, 2002). 

2.2. Hábitos de alimentación  

Los adultos de ambos sexos necesitan hidratos de carbono (azúcares) para 

la sobrevivencia.  Se alimentan del néctar de las flores, frutas y otros jugos de las 

plantas. Los hidratos de carbono también pueden afectar el desarrollo y la 

infectividad de Leishmania en moscas de la arena por lo que es importante conocer 

el origen de estos azúcares para ayudar a entender la dinámica de transmisión de 

la enfermedad (Young y Duncan, 1994). 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.ufpe.br/biolmol/Leishmanioses-Apostila_on_line/infogerais.htm&ei=0tlrVOSHA8GqgwT25YC4CA&bvm=bv.79908130,d.aWw&psig=AFQjCNF5nKnICei9OFkDMyDv72DbVWodmA&ust=1416440604588329
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Algunas especies se alimentan una vez entre oviposturas, mientras que otros 

pueden alimentarse varias veces durante un solo ciclo de oviposición. Las especies 

de los subgéneros Lu. coromyia de Lutzomyia se alimentan casi exclusivamente de 

los murciélagos y roedores; algunas especies se alimentan principalmente de 

reptiles o anfibios, mientras que otras son oportunistas, alimentándose de una gran 

variedad de mamíferos y/o aves en función de su disponibilidad (Young y Duncan, 

1994).  

La mayoría de las moscas de la arena son antropofílicas y exófilas. Lu. 

trapidoi (Fairchild y Hertig, 1952), es un ejemplo. Otros, incluyendo a Lu. gomezi 

(Nitzulescu, 1931), Lu. verrucarum (Townsend, 1913) , Lu. longipalpis (Lutz y Neiva, 

1912) y algunas de las Lutzomyia (Nyssomyia) spp., entran fácilmente a las 

viviendas donde pican a los ocupantes. Las luces dentro de las casas también 

pueden ayudar a atraer a algunas especies antropofílicas a los hogares. El grado 

de antropofilia varía no sólo entre especies, sino también entre las poblaciones de 

la misma especie (Young y Duncan, 1994).   

2.3. Clasificación taxonómica del género Lutzomyia  

Reino: Animalia 

Phyllum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Diptera 

Suborden: Nematoceroides 

Familia: Psychodidae 

Subfamilia: Phlebotominae 

Género: Lutzomia França, 1924 
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2.4. Importancia medica de Phlebotominae 

Las especies de Phlebotominae con importancia médica pertenecen a los 

géneros Phlebotomus Rondani y Bertd (Viejo Mundo) y Lutzomyia França (Nuevo 

Mundo). Son vectores biológicos de bacterias, protozoarios y virus que atacan tanto 

a los seres humanos como a los animales (Young y Duncan, 1994; Barreto, 2006).  

2.4.1. Leishmaniasis 

La leishmaniasis es producida por la infección de varias especies de 

Leishmania, un parásito protista de la familia Trypanosomatidae orden 

Kinetoplastida, subphylum Mastigophora (CFSPH y IICAB, 2009; Uribarren, 2014). 

La leishmaniasis es una zoonosis mantenida en la naturaleza por reservorios 

domésticos y silvestres como perros, zorros, roedores, chacales, lobos y perezosos 

(Morales et al., 2008). La leishmaniasis puede clasificarse en tres formas clínicas 

principales: cutánea (que puede ser localizada o difusa), mucocutánea y 

leishmaniasis visceral (o Kala-Azar) (Young y Duncan, 1994). 

La enfermedad es prevalente en 98 países, 3 territorios y 5 continentes, con 

al menos 12 millones de personas infectadas y 350 millones de personas en riesgo 

de infección (Norsworthy et al., 2003). Se estiman 1.3 millones de casos nuevos al 

año, aunque en realidad solamente se reporta la mitad. Unos 300,000 casos 

corresponden a la enfermedad visceral (90% en Bangladesh, Brasil, Etiopía, India, 

Nepal, Sudán del Sur y Sudán) y 1 millón a la forma cutánea (principalmente en 

Afganistán, Argeria, Brasil, Colombia, Irán, Pakistán, Perú, Arabia Saudita, Siria y 

Túnez) o a la mucocutánea (sobre todo en Brasil, Perú y Bolivia) (Uribarren, 2014). 
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 En México, la leishmaniasis visceral es endémica en Guerrero y Morelos; la 

mucocutánea en Tabasco y Chiapas; y la cutánea en Campeche, Chiapas, 

Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Veracruz 

(Velasco-Castrejón et al., 1989; Pérez-Vega et al., 2009). 

La leishmaniasis cutánea se reportó por primera vez en México en 1912 a la 

cual le llamaban ulceras del chiclero. El parasito causante de la enfermedad es 

Leishmania (Leishmania) mexicana (Rebollar-Tellez et al., 1996). Se consideran 

dos cuadros clínicos cutáneos: leishmaniasis cutánea localizada (LCL), 

generalmente circunscrita al sitio de inoculación gracias a una respuesta inmune 

celular protectora y leishmaniasis cutánea diseminada (LCD) caracterizada por una 

pobre respuesta inmune celular, que permite la diseminación no controlada en piel 

(Uribarren, 2014). 

La LCL (Fig. 7) es causada por L. braziliensis, L. panamensis y L. mexicana 

en el nuevo mundo y L. major en el viejo mundo. Se caracteriza por la presencia de 

una ulceración pequeña y única, aunque puede ser grande e incluso múltiple. La 

ulceración es generalmente redondeada, de bordes indurados, fondo limpio e 

indolora y se presenta entre los 15 a 20 días después de la picadura infectante 

(Valdespino et al., 1994). La lesión inicial pápula roja a menudo se convierte en una 

úlcera circunscrita. Aunque el dolor y la picazón pueden ser leves, pueden ocurrir 

infecciones secundarias. La úlcera generalmente regresará después de 6 a 12 

meses, dejando cicatrices de pigmentación (Claborn, 2010). 
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Figura 7. Leishmaniasis cutánea localizada (Uribarren, 2014). 

La LCD (Fig. 8) ocurre cuando las lesiones se diseminan y pueden parecerse 

a la lepra lepromatosa. Se caracteriza por lesiones nodulares con gran número de 

parásitos, diseminadas prácticamente en todo el tegumento, con excepción del 

cuero cabelludo, regiones inguinal y axilar, genitales externos, plantas y palmas, 

aunque se han reportado excepciones. LCD es el más frecuente con las infecciones 

por L. mexicana amazonensis. Son comunes las recaídas y las infecciones crónicas 

(Claborn, 2010; Uribarren, 2014). 
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Figura 8. Leishmaniasis cutánea difusa (Uribarren, 2014). 

La leishmaniasis mucocutánea (LMC) (Fig. 9) está generalmente asociada a 

Le. brazilensis braziliensis. La infección a menudo se desarrolla inicialmente en el 

tabique nasal y puede resultar en graves mutilaciones de los labios, encías, 

amígdalas, faringe y paladar. Se aprecia inflamación de la mucosa e hipertrofia 

vascular. El progreso de la enfermedad es crónico. Puede involucrar el labio 

superior, paladar, pilares, úvula, epiglotis, cuerdas vocales, hipofaringe, laringe y 

tráquea. Las estructuras óseas no resultan afectadas. El daño puede ser 

suficientemente grave como para causar la muerte por desnutrición y neumonía 

respiratoria aguda (Claborn, 2010). 
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Figura 9. Leishmaniasis mucocutánea (Uribarren, 2014). 

La leishmaniasis visceral (LV) o kala-azar (Fig. 10), es endémica en 61 

países. Es la forma más grave ya que puede ocasionar la muerte cuando no se 

administra tratamiento (Morales et al., 2008). Es una infección del sistema 

reticuloendotelial, generalmente por L. donovani y L. infantum, ambas especies del 

viejo mundo y L. chagasi, una especie del nuevo mundo. Otras especies de 

parásitos, incluyendo L. amazonensis y L. tropica se han consignado. Los síntomas 

más comunes son fiebre ondulante prolongada, pérdida de peso, disminución del 

apetito, signos de anemia y distensión abdominal con esplenomegalia y 

hepatomegalia (Fig. 10). Infecciones bacterianas secundarias que conducen a la 

tuberculosis, neumonía y diarrea contribuyen a una alta mortalidad en enfermos no 

tratos (CFSPH y IICAB, 2009; Claborn, 2010; Uribarren, 2014). 
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Figura 10. Leishmaniasis visceral o Kala-azar (Uribarren, 2014). 

2.4.2. Bartonellosis (Enfermedad de Carrión) 

La Enfermedad de Carrión también conocida como la fiebre de Oroya o 

Verruga peruana, es endémica de los valles de alta montaña de Perú, en varias 

zonas de Ecuador  y Colombia (Fig. 11) (Young y Duncan, 1994). La enfermedad 

de Carrión es un problema de salud pública, causa decenas de muertes y  existen 

mucho desconocimiento respecto su epidemiología, patogenia y clínica de la 

enfermedad (Tejada et al., 2003; Gonzáles et al., 2007).  
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Figura 11. Síntomas de la enfermedad de Carrión (Gonzáles et al., 2007). 

Bartonella bacilliformis, es el agente etiológico bacteriano, provoca anemia 

hemolítica severa, dolores articulares, palidez, fiebre e ictericia. Con una tasas de 

mortalidad del 90 porciento. La bartonellosis se transmite al hombre por la picadura 

de moscas e la arena del género Lutzomyia, los principales vectores de esta 

enfermedad son Lu. verrucarum (Townsend, 1913), Lu. noguchii (Shannon, 1929), 

Lu. peruensis (Shannon, 1929), Lu. pescei (Hertig, 1943) y Lu. bicornucus  (Solano 

y Solano, 1991). 

 

2.4.3. Arbovirus transmitidos por Phlebotominae 

Se conocen 3 géneros distribuidos en 3 familias de virus que son transmitidos 

al hombre y a otros vertebrados. Los síntomas de la enfermedad humana 

generalmente se asemejan a la gripe con fiebre, dolor retro-orbital, mialgias y 

malestar general (Zarate, 1978; Young y Duncan, 1994).  
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El género Phlebovirus (Bunyaviridae) contiene la mayoría de los virus 

transmitidos por moscas de la arena (Young y Duncan, 1994). La infección causada 

por Phlebovirus origina una clínica comúnmente compuesta por fiebre, dolor de 

cabeza y malestar general (Acevedo y Arrivillaga, 2008). 

Los miembros del género Orbivirus (serogrupo de Changuinola, familia 

Reoviridae) son asociados principalmente con las moscas de la arena y los 

mamíferos, especialmente dentados. Los virus de la estomatitis vesicular (género 

Vesiculovirus, familia Rhabdoviridae) constituyen el tercer grupo de virus asociados 

con las moscas de la arena y los vertebrados. Cinco de los nueve serotipos del 

nuevo mundo en este género se han aislado de las moscas de arena y han sido 

transovarialmente transmitida por estos insectos en condiciones controladas (Young 

y Duncan, 1994). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Descripción del área de estudio 

El estado de Coahuila de Zaragoza (Fig. 12) está formado por tres regiones 

fisiográficas, las cuales incluyen: Grandes Llanuras de Norteamérica, Sierras y 

llanuras del Norte, Sierra Madre Oriental. El presente estudio se realizó en la región 

Sierras y Llanuras del Norte, la cual se divide en cinco subregiones fisiográficas: 

Llanuras Plegadas del Norte, Llanuras y Sierras Volcánicas, Laguna de Mayrán y 

Bolsón de Mapimí donde se llevó a cabo el presente estudio (INEGI, 2000). 

 

Figura 12. Coahuila de Zaragoza, INEGI, 2000. 
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El Bolsón de Mapimí es una cuenca localizada en el centro-norte de la 

Altiplanicie Mexicana. Se le conoce también con el nombre de Comarca Lagunera 

y es una región completamente desértica, se encuentra en los estados de Durango, 

Chihuahua y Coahuila de Zaragoza. El clima va de semicalido a semiseco y la 

temperatura tiene como máxima de 41ºC y una mínima de 9º C, teniendo como  

temperatura media 18°C.  Los vientos dominantes son densos y calientes. La 

precipitación pluvial es de 263.1 milímetros (INAFED, 2013).   

 La vegetación se compone de pastizales, matorrales y bosque caducifolio. 

Existen especies silvestres tales como: coyote, conejo, liebre y zorra, entre otros. 

Suelos calizos de poca profundidad en las partes altas y laderas más profundas en 

llanuras y valles. Terrenos planos con relieve cóncavo,  hasta lomeríos de aspecto 

suave y de baja altura con pendientes uniformes que van del  8 al 20% (INAFED, 

2013).   

3.2. Colecta de Phlebotominae 

Las colectas de especímenes se realizaron durante los meses de agosto-

octubre del año 2013 y se emplearon dispositivos de colecta: trampas de luz CDC 

(n=10), trampas Disney (n=7), Shannon (n= 2). Las trampas se colocaron en un 

transecto (Fig. 13) lineal alternando los distintos modelos de trampas. 
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Figura 13. Transecto utilizado para la colocación de trampas. 

 

 

Figura 14. Trampa Disney. 
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                               Figura 15. Trampa de luz CDC. 

Las trampas se colocaron a una distancia de 20 metros entre cada una. Se 

utilizó un intervalo de doce horas para colectar en trampas CDC y Disney (21:00-

9:00) y para la trampa Shannon, intervalos de colecta de cuatro horas (21:00-9:00). 

Tres colectas fueron realizadas en tres sitios: El Retiro, San Pedro (n=1); 

Emiliano Zapata, Viesca (n=1); Lequeitio, Francisco I. Madero (n=1). 

Para las colectas se tomó un  registro de variables ambientales utilizando un 

formato de campo o cédula (Anexo 1), la cual contiene más de 120 variables de las  

cuales solo se subrayaron de acuerdo a la condición específica para minimizar el 

tiempo requerido para la captura de la información. Las coordenadas geográficas 

de cada sitio fueron georeferenciadas empleando un sistema de posicionamiento 

satelital (GPS) marca Maguellan® modelo Triton, con Datum WGS85. 
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Todos los especímenes fueron transportados vivos al Laboratorio de 

Parasitología, de las trampas Shannon y trampa de luz CDC, mientras que los 

especímenes de las trampas Disney y se preservaron en alcohol 70%. Los 

especímenes vivos fueron colocados en un refrigerador a una temperatura de -2ºC. 

La primer colecta tuvo lugar en la localidad El Retiro, municipio de San Pedro 

el 30 de agosto de 2013, con coordenadas 25°50’12.1’’ Latitud Norte y 103°7’4.3’’ 

Longitud Oeste (Anexo 2). 

La segunda colecta se realizó en la localidad de Emiliano Zapata en el 

municipio de Viesca el 6 de septiembre de 2013, con coordenadas 25°28’34.4’’ 

Latitud Norte y 102°56’28’’ Longitud Oeste (Anexo 2). 

La tercer colecta tuvo lugar en la localidad Lequeitio municipio de Francisco 

I. Madero el día 5 de octubre de 2013, con coordenadas 23°51’27’’ Latitud Norte y 

103°16’27.3’’ Longitud Oeste (Anexo 2). 

 

                  Figura 16. Colocación de la Trampa Disney. 



 
 

23 
 

3.4. Fijación y montaje de especímenes  

Los especímenes se colocaron en agua jabonosa (Detergente Neutro 10% 

con agua destilada libre de fosfatos) incubando por 24 horas, trascurrido el tiempo 

se retiró el detergente enjuagando con agua destilada. Después se maceraron con 

NaOH 10% en agua destilada incubando durante 24 horas. Posteriormente se 

enjuagaron los especímenes con agua destilada y se colocaron en alcohol al 60% 

durante 10 minutos.  

Se agregó alcohol al 70% más unas gotas de Fushina Ácida durante 24 

horas, después se colocó el espécimen sobre un portaobjetos separando el 

abdomen del tórax, colocando el abdomen en posición ventral en un cubreobjetos 

pequeño con alcohol al 70%. En el caso de las hembras se dibujaron las ovariolas 

y conductos de las ovariolas a 40x. 

 Para el procesamiento de los machos con una pipeta Pausteur se separó el 

abdomen junto con el tórax, de la cabeza los cuales se colocaron en un vial con 

alcohol al 70%; luego se retiró el alcohol al 70% y se agregó alcohol al 80% durante 

10 minutos. Pasados estos minutos se retiró el alcohol 80% y se agregó alcohol 

96% incubando por 10 minutos. Al término se retiró el alcohol al 96% y se agregó 

Cellosolve incubando por 10 minutos. 

Para el montaje se colocó una gota de agua en el centro del portaobjetos, 

sobre la gota se puso un pequeño cubreobjetos y se presionó fuertemente con una 

servilleta. Se depositó una gota de Euparal en el cubreobjetos, en esta gota se 

colocó la cabeza en vista frontal, el tórax en vista lateral y el abdomen en vista dorsal 
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en el caso de los machos y en las hembras en vista ventral dejando incubar durante 

3 días. Finalmente se colocó otra gota de Euparal sobre la preparación para voltear 

el cubreobjetos dejándolo en posición final y se dejó secar por 30 días a 60°C.  

 

 

Figura 17. Colocación de especímenes en agua jabonosa. 

 

Figura 18. Especimenes con Fushina ácida. 
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Figura 3. Lutzomyia disectada. 
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Figura 20. Microscopio Nikon Eclipse E200, cámara clara que sirvió para realizar los 

diagramas de las espermotecas de Lutzomyia.  

3.5. Identificación 

Todos los especímenes fueron identificados empleando las claves de Ibáñez-

Bernal (2005a; 2005b). Adicionalmente, las identificaciones fueron corroboradas por 

la M.C. Ana Celia Montes de Oca Aguilar, investigadora del Instituto de Ecología 

AC, en Xalapa, Veracruz.  
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4. RESULTADOS 

En Las Sierras y Llanuras del Norte (Bolsón de Mapimí) Coahuila se 

encontraron dos especies, Lutzomyia chiapanensis y Lutzomyia diabolica. 

Los 111 especímenes colectados pertenecieron al género Lutzomyia, 79 

especímenes se ubicaron en Lu. chiapanensis, 2 en Lu. diabolica, 30 especímenes 

no pudieron identificarse a especie y se colocaron como Lutzomyia sp. ya que las 

estructuras diagnosticas se dañaron durante el montaje. De los 79 especímenes de 

Lu. chiapanensis se identificaron 45 hembras y 34 machos. Los 2 especímenes de 

Lu. diabolica fueron hembras. En el caso de Lutzomyia sp. solo se determinó el sexo 

de los especímenes resultando 23 hembras, 3 machos y  en 3 muestras no se logró 

verificar el sexo. 

De las 2 especies identificadas un 97.5% pertenece a Lu. chiapanensis y un 

2.5% a Lu. diabolica. En cuanto a la proporción de sexos 65.7% fueron hembras y 

34.3% fueron machos teniendo una mayor proporción de hembras, siendo mayor la 

presencia de hembras. 

Las trampas de luz CDC son útiles para capturar Lu. chiapanensis y Lu. 

diabolica en el Sureste de Coahuila. 

4.1. Descripción de especies  

4.1.1. Lu. chiapanensis 

Lu. chiapanensis se distribuye en Costa Rica, Honduras, Panamá, El 

Salvador y México. En México se ha considerado la presencia en los estados de 
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Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sonora, Veracruz y Yucatán (Godínez-Álvarez e 

Ibáñez-Bernal, 2010; Ibáñez-Bernal, 2005b).  

 

Figura 21. Lu. chiapanensis A. cabeza masculinae; B. ala masculina; C. Cibarium; D. 

espermateca; Filamentos de bomba E. Genital. F terminalia masculina; G. Paramero (Young y 

Duncan, 1994). 

 



 
 

29 
 

4.1.2 Lu. diabolica 

Lu. diabolica es una especie de importancia médica ya que es vector de 

leshmaniasis cutánea (SS, 2012).  Lu. diabolica se ha reportado en Coahuila, 

Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla y en Estados Unidos de América, Texas, 

Laredo (Godínez-Álvarez e Ibáñez-Bernal, 2010; Ibáñez-Bernal, 2005b). 

 

 

Figura 22. Lu. diabolica A. cabeza masculina; B. terrninalia masculina; C. ala femenina; D. ala 

masculina; E. cabeza femenina; F la  espermateca; G. cibarium femenino; H. flagelomero 

masculino; I. Flagelomero femenino (Young y Duncan, 1994). 
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5. DISCUSIÓN 

Lu. diabolica fue reportada por primera vez en el municipio de Muzquiz 

Coahuila en 1970 (Díaz-Najera). A pesar de que el municipio de Muzquiz se 

encuentra ubicado en una subregión diferente del bolsón de Mapimí, Lu. diabolica  

no se considera un nuevo registro nacional considerando la cercanía de Muzquiz y 

la área de estudio del presente trabajo.  

Se plantea la posibilidad de que casos históricos de  leishmaniasis en 

Coahuila (Ramos-Aguirre, 1970) estén relacionados con la participación  vectorial  

de Lu. diabolica.. 

Lu. chiapanensis resulta ser un nuevo registro regional y estatal para 

Coahuila, así como para el Noreste de México. La distribución conocida de esta 

especie incluye los estados de  Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sonora, Veracruz, 

Yucatán  y Coahuila (Godínez-Álvarez e Ibáñez-Bernal, 2010; Ibáñez-Bernal, 

2005b). Considerando que esta especie no se ha vinculado en la transmisión de 

enfermedades no se considera un riesgo para la transmisión de leishmaniasis.  

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

6. CONCLUSIONES 

Se lograron identificar dos especies de moscas de la arena en el Bolsón de 

Mapimí,  las cuales son Lu. chiapanensis y Lu. diabolica, siendo Lu. chiapanensis 

nuevo registro para el estado de Coahuila de Zaragoza. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, la hipótesis antes planteada es aceptada ya que Lu. chiapanensis no 

había sido reportada para el estado de Coahuila. 

Este estudio sirvió para brindar un panorama sobre la distribución de moscas 

de la arena en El Bolsón de Mapimí subregión de Las Sierras y Llanuras del Norte 

en Coahuila, sin embargo es necesario continuar con los estudios sobre la 

distribución de estas especies ya que la información que se tiene para el estado de 

Coahuila, es escasa.  

Se recomienda realizar estudios futuros de distribución de especies de 

moscas de la arena para actualizar el listado de especies aquí reportado.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Catalogo Geográfico de los Registros de Moscas de la arena colectadas en Las 

Sierras y Llanuras del Norte (Bolsón de Mapimí) Coahuila de Zaragoza, México. 

Simbología:  

ND              No Disponible          

 Colectores: 

Aldo Iván Ortega Morales                AIOM 

Yesenia Rodríguez Villanueva                   YRV 

Edmundo Efraín Chaves Bautista              EECB 

Otoniel Pérez Ventura                OPV 

Silvano Horacio Alfonso Vázquez              SHAV 
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Cuadro 1. Registro de moscas de la arena colectados en la localidad El Retiro, Municipio de San Pedro, Coahuila. 

N° colecta Colector (es) Lat N/Lon W Fecha 

Hora  

(24 hrs) 

Altitud (Ft) 
Tipo de 

colecta 

01300813-ER 

AIOM, YRV, 

OPV, SHAV y 

EECB 

25°50’12.17’’ 

103°7’4.3’’ 

30/08/2013 21:00-9:00 3645 

Trampa CDC 

(Luz 

incandescente)  

Terreno Viento  Hospedero  Fecha de ID Identificador  Especies asociadas 

Valle Ligero  ND 25/11/14 AIOM 
Lu. diabolica  y Lu. 

chiapanensis 
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Cuadro 2. Registro de moscas de la arena colectados en la localidad El Retiro, Municipio de San Pedro, Coahuila. 

N° colecta Colector (es) Lat N/Lon W Fecha 

Hora  

(24 hrs) 

Altitud (Ft) 
Tipo de 

colecta 

02300813-ER 

AIOM, YRV, 

OPV, SHAV y 

EECB 

25°50’12.17’’ 

103°7’4.3’’ 

30/08/2013 21:00-9:00 3645 Disney   

Terreno Viento  Hospedero Fecha de ID Identificador  Especies asociadas 

Valle Ligero  Ratón  25/11/14 AIOM 
Lu. diabolica  y Lu. 

chiapanensis 
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Cuadro 3. Registro de moscas de la arena colectados en la localidad Emiliano Zapata, Municipio de Viesca, 

Coahuila. 

N° colecta Colector (es) Lat N/Lon W Fecha 

Hora  

(24 hrs) 

Altitud (Ft) 
Tipo de 

colecta 

01060913-EZ 

AIOM, YRV, 

OPV, SHAV y 

EECB 

25°28’39.4’’ 

102°57’28’’ 

06/09 /2013 21:00-9:00 3625 

Trampa CDC 

(Luz 

incandescente)  

Terreno Viento  Hospedero Fecha de ID Identificador  Especies asociadas 

Cerro  moderado  ND 25/11/14 AIOM 
Lu. diabolica  y Lu. 

chiapanensis 
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Cuadro 4. Registro de moscas de la arena colectados en la localidad Lequeitio, Municipio de Francisco I. Madero, 

Coahuila. 

N° colecta Colector (es) Lat N/Lon W Fecha 

Hora  

(24 hrs) 

Altitud (Ft) 
Tipo de 

colecta 

01051013-L 

AIOM, YRV, 

OPV, SHAV y 

EECB 

25°51’27’’ 

103°16’27.3’’ 

05/10/2013 21:00-9:00 1112 

Trampa CDC 

(Luz 

incandescente)  

Terreno Viento  Hospedero Fecha de ID Identificador  Especies asociadas 

Valle Ausente  ND 25/11/14 AIOM 
Lu. diabolica  y Lu. 

chiapanensis 
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Cuadro 5. Registro de moscas de la arena colectados en la localidad Lequeitio, Municipio de Francisco I. Madero, 

Coahuila. 

N° colecta Colector (es) Lat N/Lon W Fecha 

Hora  

(24 hrs) 

Altitud (Ft) 
Tipo de 

colecta 

02051013-L 

AIOM, YRV, 

OPV, SHAV y 

EECB 

25°51’27’’ 

103°16’27.3’’ 

05/10/2013 21:00-9:00 1112 Disney   

Terreno Viento  Hospedero Fecha de ID Identificador  Especies asociadas 

Valle Ausente  Hámster 25/11/14 AIOM 
Lu. diabolica  y Lu. 

chiapanensis 
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Cuadro 6. Registro de moscas de la arena colectados en la localidad El Retiro, Municipio de San Pedro, Coahuila. 

N° colecta Colector (es) Lat N/Lon W Fecha 

Hora  

(24 hrs) 

Altitud (Ft) 
Tipo de 

colecta 

03051013-L 

AIOM, YRV, 

OPV, SHAV y 

EECB 

25°51’27’’ 

103°16’27.3’’ 

05/10/2013 21:00-9:00 1112 
Trampa 

Shannon   

Terreno Viento  Hospedero Fecha de ID Identificador  Especies asociadas 

Valle Ausente  Humano  25/11/14 AIOM 
Lu. diabolica  y Lu. 

chiapanensis 

 


