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Eficiencia d,e C!úamydotec{.t sp. como controlador
lriológico de larvas de Aqopheles sp. a nivel de

laboratorio.

Flor Teresa García-Huamán* y Jorge Torres-Delgado* *

:Un iresidad Nacjonal To.lbio Rod¡igucz dc Mendoza de A¡1azo¡as D nD il: fl or gh6tjnjrn¡lt. co r

**Unircsjdad Nacio¡alde S¡i Marrj¡-'ra¡apoto E- marl:.torode@hotn,ait.conr

RESLMEN

Se investigó l¡ cficacja de C/r/¿,¡l.d¿r¿¿¿ sp. co.ro co¡rrolador biológrco de la.las dc,4r.¿/¡¿l¿r sp. tara etto s.
¡ealizaron coLcdas dc los cspecimcncs c¡ las dife¡enles loc¡lid¿des dcldistriro de Laredo, prov¡rciadc TNlitto, Las que
f!eron lle!.das ¿l labo.atorio para sL cválu¿ció¡ Sc apljcó un dlseño .n bloqL¡es al azar con rres,cpctjcron.: j c nLo
unidadcs cxpúiñe¡L¡l.s (UE)i las UE l, JI, II y ¡v cstuvi*on conlormad¡s poi I cspccime¡es de C¡l¿,¡r,¿r...r sp. ),16
L¿.vásdc,4,rtr./.r. dccada lasclaó,arja(1,Il,lll y1V) L^UEVcs¡uvojntcgmdapoirrTcspcci,¡c¡sdcan/¿,¡fd.¡¿.d

Se eicontó qüc rodr las lavas J de,4¡op¡./essp. so¡ i¡geridN altrincr djadc cxposiclón a los esFci¡¡cncs de
Chlaniydotcca, en tañIo qile las demás fornas larvasrias (ll,lr y IV) fucroi ¡ngúid.s en los dias siguicn¡cs poco a poco
hasa desalarecer al quinro dia. No dio rcsultado en clcor]trolbiológico a¡ivclde pupas.

Seconcluyc quc C¡l¿r¡l¡lór¿.¿ ip constituye un controlador biológlco potcncjal p a las larr¡s de,4,orl,€1erq !

AAS fR.A.CI

T],c elicic¡cy of Crlr,rrd¿re.¿ sp. was iDvestigated as Lrjological conüoller of..1,opl¡cl¿r sp. la ae. Fo.this,
collectio¡s ofthespecn¡ens in the d ifferent to{,ns oithe districtofLaredo, countyófTrujillo-Púu, wcrc c¡üicd our ¿nd
ee.e takc¡ to tl,c laLromtory for drc¡' cvaluatlon. Ara¡don, ii blocks rvilh tlree repet¡tions ard five erperlniental uiits
design \!ds appliedr cacl fi6t one of lour ras conrilutcd by scvon- C¡lah\dokcds sp and 16 /l,r¡¡¿ler-la.!ac,
corespondlig the nu.,bcr of erteri¡iental unit !o the state la ario (1, ll, Ill and lV). The expedmental uni( V was
inreSrared of 16 putas wlth the numbú of C¡l¿,,tlrr.¿¿J ,'l. ¡lentjoned lor the previous u¡its. Thc efllciencywas
detefriinedinrelation10thenunlberolla as digered pe.day co¡clLrding that Crl¿¡r.r,1o¡€.d ip RcontrollerbloloSical
pote¡¡ial co¡stitúles lo. the laflas ol-4n¿l/¡¿1¿ri7. at experime¡lal lelel. si¡ce in drc fi¡st day thcywlste.l ¡ray allthe
larvas olthe estadio I, a¡d ¡o rhe ¡fth day allthe la as lvere eliminated to the estadlo lV Didn t gil c .esult rn the
blologlcal co¡trol at levcl oftupas. You concl!des thal Crlarrydr¡ecd.rp constilutcs a connoller biological poteirlaL lor
the l¡¡ras of ,-1¡rp¡¿1¿ss¡ at expc¡imcntal lcvei.

INTRODIICCION

En 1a sociedad actual e1 desallollo va unrdo a

tnej or cs condiciones de vlda,la que incluye en uno
de sLrs aspectos mas inporlantes proglanlas rela-
cionedos con la salucl púb1ica, tanto en lo que se

refiere a curar conro a pleveojr las enl¿n¡edadesi.

Dent¡o dc cstas enlelmedades dep.oblemática
lrlundiel, causante de nras de un r¡illón de mueúes
irl año, se encucnfa la malaria o paludismo, cnlcr-
medad hunana causada por 1a infección de un
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prolozoo del génen Pltls )a¿i t y cartcierLza-

da por escalof|ios v ñeb1e ülermitente. La tra s-

¡risión dc Ios icroorganismos aesponsables deesta

c,.: .ec-. lr. l: Lo <e'¡ cgo,c
tropicales )'subtopicales del mundo, se produce

o .. ¡ c:, L_- dc,. or rr.io¿ , . 0 c l' '

Ic.ooe..pr'oCr ''- :l J rr
ycron ¡otablerllcrltc la nrorbilidad y 1a morl¡lidad
.l'r la m¡lárla en e1 Perú. ést¿ ha retomado
r¡porLancie cono un problcl¡a de srlucl publice,

deLrido a la crccicrle ircidencia y p¡evalencis de

las infecciones tanLo po. P r¡dr como pLir 1?

j¿lcbtlt u t, incirLso en zonas ¡asta hxce poco

libr.s L1c cstr enlermcdadrl. Flste incrcnerrto sc

.. .O. ,-...'',^Ol ,r 'ó

. r 'r.j ':o-. . .1 . -.. c ln.r " "
. od o "'e e c Ll(n\ -, ...
drspLLésC.Br:Lsil h¿bi¿¡dosecuadluplicadoenre
l')92 y 199i: edcnís. l¡ inlccción por P

.4o cr : - .c"
¡c - .. .1O r,,,ro

A nivel de costa, l¿ malaria se distribu),e desdc

- ro.nci, d V .. o.(..o ,'..,ci.
increnlentar su iircidencia. como cs eL caso dcl
disN-ito de Laredo (dcp,rrial¡ento de LaLibertad).
La siluación gcoEática ! las c ondiciones cljmálicas

o.e(o/ ,. d.o' . ,.ord.o_
enlomológicas propicias pere la prolilcración dc

... "t" d \ . .e a . . l . - . , e ' . d.
cndélnico de mc{]i¿no riesgo p¿rd la nralaridl'.

I\..er'_. do ....,q 1,.o icr'\
pira c] control de los agcntes vectorcs de la
malari.r, pero que .esullar perjudicialcs para l¡s
distintas eslccies de organisl¡os. incluso para la

s¡lod del hombre. Asinis o, el uso indiscriminado
de estos compucslos qllimicos altcra los ecosiste_

r - 1 , .e .obrelodo o. ac.o...o - oib:'r r'l

gaslos in¡ecesarios c inducen resistcncia a 1os

plaguicrdas cn uüa gran varicdad de artfópodos.

enlrc cllos los transmisores de la ma1¡ri¿3.Uno dc

csrosproductos quinicos es elTemcfos, que es un

inscc iicida organofos 1¡r xdo arnpl iamenlc util iza do

porelMirjs¡c¡io dc S3lud en la luche antimaládca.

Estc producto controla las ler\,as de nlos.lüitos en

¡güas estencadas y pucde ser utilizado en tl'at¿-

rnien¡os ¡éreos )' lcnestres siendo inconprlible
con p!r)duclos q\re corriengan saies de cobrc, Se

le h¿ clasillcado loxicológic:Lmcnl€ co¡ro nocrvo

para el hombre. como de caLcgoríaA par.r 1a fauna

lerreslre y de categori¡ B Para la láuna ¿picola y
acüicola; no obstante, cumple con las rcco¡1enda-

ciones de 1a Organizeción NfLLndialde 1a Saludpara

su uso en el conlrol de vectoresrr.

l¡ . ¡ ,.-, Id-re ., uc ea-d e( ( 11 :

bilizando conlos tenras medio¿mbjental€s y eluso

roi .- rddo y "b i. o oe p|o.,.. oc . Lr. , .o
esLa müy m¿1 considerado, sicndo muy pocas las

administr ac iones públicas que c uctltal, con el ¡Polo
\ - pr1 ! ¡ . r ,' r . odo . '.-t. o

Por ello, en 1os úlljmos años sc ha des:lnollado
ul)a nucv¿ es!'á¡dÉi¿ dc conról dévectbrcs besad¡

en el conoci ienlo cie 1a! especies dc veclores

D et - ralo o.J l.o.. el :

de sus hábitats tanto dc crja como de rq)oso{!.
Con estx nlLeva concepción de l¡cha se .Lúrar el

. r ir'i"r 'or, roF-arco) o_..o¡- .re :

., ,.br- J< ,. . (t" J-'] ,

que planlc¿n el problemd. y los datos dc rnclereo

logie regional (p1uvior1éÍia ) tcnlPel¿¡Lllas) para

detemlrar los lug¿[cs.-\'rno e¡tos oportunos a

ñr de emplendcr una luchx b¡gn sea fiente lr 1as

larvas (biológicamqnte más clccti{o) o fiente a

1os adultos cn sus lugares dn fqposo y anles de

.iue 1as nolesrias alamen e Lapoblaciónr3.

Úldnamente. se cstátl u¡ilizando mélodos de

control biológico co1no alter¡laliva al üso de

insecticidas qujlnicos con divcrsos organismos rlue

¿Lacan a los ll]oscllritos, lund¡l¡cnt¡ln1ente en

csLado hl.vario Dichos con¡rolado|cs licncn, er¡

otl-xs. le ven¡aja dc scr a1¡antente seleclilos poú'
lo quc no contribuyen a1 dcscquillbrlo ambicnt¿]
porque no da¡an la]laturaleza. n1as bjerlFomueven
.". jrr odej¿ e ' , U-o" - r'-

cipio se estáncrnplcardó distintos o¡g¿¡isrros que

conlrolan la poblacjón dc larvas en el medio, Pcir

^errploEr. /. \.r'.'.el r'. ¡ i' i...,.
es un organismo práctlcaménle irlocuo pafa ei

hombrc,la faunaterrestrc y egricola. La desvenlaja

dc su uso es la .{rlicación del taatamicnlo en u1 nlo-

nrento muy collcreto y Prcroz.Lel desarrollo del

insecto.lo que a veces no rcsulla lan sencillo. ya que

no iorlasles laffas se encuenftlr1 m el nismo estadio.

enel die o los dias en que sc clectua la aplic aciónr?.

Los nemetoCos párás hos tambión actúan como
. rrDu -dore. bto.o. ^ .. lo no'..'. o '

culLi,arcx !- R. i¿rg¿¡li que actÚren como bioLar-
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r .oJc e\.lJ.tvo. Dr J lt\ .\ d( ,rro\q o\, .c
oLede' .'bLc re-J o"ju.o úpo. c I ou- l] Jle¡,d5
primas localcs, e i¡cluso se puede lograr un¿pro
ducción nTasir-a con el fin de aplicarlo poste¡ior
mente en las áreas de cria. perle¡ecientes a este
mismo tipo deconh-oledores se conside¡an tan1biétl
a los peces la.vivoros C¿t11bur-ia d'fnis; st\ üt-1;-
zación sigue siendo recomendada pese a set cal1,
santes de impacto negativo en la fauna au1óctona
a largoplazo, pues ésta se vc desplazada, e incluso
sup¡imida totalmente, por la gran capacidad
adaptativa de dichos depredadores¡,r.s.

Den¡ro de este contexto y a través dc trabajos
de can,po, se lra encontrado a Chlan¡,rtcttecu sp.
como Lrn posible cont-oledor .le Anopheles. La
..ce d"dde ..oer ór¡'.. o aec ra,ob er\ccro_

nes, la carencia de toda inlolmación ¿ce¡ca de la
biol ogía reprodüctiva y hábitos alimentados de este
crustáceodepredado¡, motivaron larcalizacrón del
pr-c.n,- e. .dio I ". rrn e e ( , .F pr-t-1de
de cr '. 

"r. -r L rJ p n€ . etrr,,, 3 et ...:- c-
Chlat !¿oteca sp corna conholedor bioiógico de
larvas de/ho¡elcs sp. a nivel de laboratorjo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las nruestras fuerorl seleccionadas al azar de
'' ixd- o. nJ rr- e. cc) o.n rro Je La.cJo,,el.c.ro

¡ando lar_vas anolelinas de cstadjos I, II, UI, ry
pupas y cspecimenes de Ch/onf¿.tt¿cd pa.úluego
esteblecer ias unidades experimentales (UE)
corfespondientes.

La ¡ecolecció¡ de las larvas se ¡ealizó con la
a].Ltda de un cucharón y una pipeta de plástioo,
luego fue¡on colocadas de¡tro de recipientes con

agua del mismo cnadero, pa|a ser finalnente
transpo¡tadas a1 labo¡atoajo.

I ¡. Lrf '-eron e ld .ec.dd. dc i" s.r er ."

. UE. I | 7 especimenes de ChlanldoÍe.a sp.
y 16 larvas I de ,1rrp¡¿1¿r sp.. UE. iI: 7 especinlenes dc Chlanyrtotcctt sp.
y l6 ]añas II d¿ lrry¡e1er sp.. UE. IIII: 7 cspecimenes de Chldnyt{ote(:a sp
y 161ar,,as III d,e A apheles sp.. UE. IV: 7 especimenes de Chlamldotec.t sp.
y 16 1aL-vas IV de lropieler sp.. UE. IV: 7 especimenes de Chla ¡y¿ofeca sp.
y 16 pupas dc ,.4rop¡eler sp.

Ir.U. '.. tJ ".rc. .n-.
dc 1r,,.d. 0,,0.0r qe.o p|r: L
de.- ilap,or.ru -l or.5" o-rr -,r..,.r,J.-
dcs proporcionales a la del charco. Todos los djas
e abu¿ --3 or'. Fr-oo pot - :.p o d- ¡ n t.. .o
cada 6 horas utjlizando una,.bon1ba par.a acuario".

Laevaluaciónde la cficie¡cia sehizoe¡ el Iapso
dc cinco dias consecutivos y durante todo el dia,
haciendo elrecuc¡to dcl número dclarr,as clseridas
por dja; con trcs repcticroncs.

RESUI,TADOS

Se encont¡ó que C/¡ldr¡].1o¡¿¿d se alimenta de

'r'1r\a.. por id- or.mrr,ii. a. .\po r,.
siendo al¡amente elicaz contra las la¡yas I de
Anoplteles sp.,gue [ueron jnge¡idas a]plimet dia
y en meno¡ grado contra los denás estadíos quc.
de lodos modos, fireron ingeridas a más tarda. ¿]
qurnto día (Tabla I y¡jg. l)

Table0l: Evaluación de Ia eficicnci¡ en las ünidadcs exp0riment¿lespor dÍa

Días
UE

6/A

6t1
5/1

6t3
6t1

I
II
III
IV

'7 i16
7/16
't l16
711.6

7/t6

lta
'/ t15

7/\2
6t1.2
'7 15

'/i0

1/1A

6t9

6lt2
1/8

'7 t0
6/6

5t1
61E

7/4

6ta
4t0
4/0
6/0

6/0

U¡.:Uridad expcrimenral constiruidapor 16 tarvas d e,lnophetd sp (t,Ir, III, M pupas) y ? Cn h,jrdotacasp.+Lr disminución de pupas se debe a ta eclosión.
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16

*14
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i ,n
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9B
E6

¿r Larva ll

-a-- Larva lll

g Larva lV

-* Pupa

3

Días

jliicienci¡ rlc ¡lepred¡ción de Chtunylot¿& sp.rrimero de Iarv¡s por di¡ de A olttet¿sspfig.l.

DISCUSIÓN

Los resultados dcl presenle estudio reilej an la

eficicncia de C¡larrl,¿lrlc¿d sp. co¡ro conÍolador
biológico dc 1arlcs de lrrophelcs dcsde el estadío

I al lV, siendo nlas eñcicüte en la elimilración de

larves de €sladio I erl comparación co¡ las iarvas

dc tipo lV Esto tendría relación con c1l¡r¡año dc

1es rnismas y a su poca mo\.ilidad conv|1ién{lose
porlo ianlo cnptesas más láci1es de capLLurt;esto

puede corroborarse con la demora en la
deprcdación de las larvas I\', que por su n¡yor
¡amaño lardaro¡ más cn ser elimin¿das Al
r0c.¡ .-.d_ .-ae o_ I' . ¡_
direoras se desc¡ibe los ¡laq]es ¿e Chldt]lldote(d
dir cct.rmcntc ¡ 1a oola de las l.rvas l\¡. las quc una

vcz ¡ruertas er-an dcvoradas despuós poco ¡ poco

No fue posible delcmiiar ias causas de 1¿

especilicida,-i de C¡la,ry¿l¿r1¿¿d solanenle por las

larvas de !r.?¡r1e-\, ¡rás no por las pupes, pero

se prcsunle que esto sc deba a lx oo.terrurá
cxlc ra y a la nayor lnovilidad de éstas l'jor olr.
l|rdo. ia mayor cficrcncia observada e¡ el conslLrno

l. .e e. r' ol (..T. v.

Como sc puecie obse.vxr en ia labla 1, se produio

¿LgLLnas nuertes de l¿s al¡l.r/rrtrdrle¿¿a (9 entotei)

las que se atribllyen a dos probables ceusas: l¿

primera, a unaposrblefalla cn cl acondicionanientc

dc la unidad expcrimental, puesto quc Püdo haber

faltado una ¡ec i¡culaoióD adecuada que provea del

oxigeno nccesario para la supervivencia de1

controledor. I-a scglrnd¿ causa atribuiblc, cs la
pos ible espccificid¡d alinrcnariad€ acuerdo al sexo

¿e l^s Chldnydale¡:as,ya que aún no se ha podido

determinar si es el üacho, 1a hc¡rbra o a bos los
.tue clLnrplen 1a lurció¡ depredadora.

Pesc a qlle los resulledos son muy alenl¿dores,

cstos reflej¡n solan]ente l¿ eliciencia del
conb olador a niveL de I aboratorio, por lo que resulta

n.oesa¡o la aplic ación, prnnero a nivel depilotajes
y lLrcgo en campo deñnitiro, dc cslametodologia;

)¡ que. cor¡o se sabe, las condrcrones naturales

en las qLrc sedesarroll.rn clconlroladoryl¿sla ¡s

de,1/r.?¡¿l¿J pueden scr dcterninantcs para un

control eficienLc.

Sumado a las condiciones nalurales como
d csven¡aj a prra una aplic ació n definiliva. lener11os

el aparente retardo eD el desarrollo dc
(:hla ydate& sp en relación coü las larvas dc

,,1r.?¡¿l¿r, por 1o llue result¿ria dc mayor uljlidad
t.ab¡Jos a nivel genético para redLLci| drcho ciclo
io,oJ ^,d - r-cr:.erclr'¡r r-eJ..re "i

Sin dude. la bién resulta ncccsaio co¡tinuar
con la investigación relacionadn a la biologi:¡ de

C/rldrn)dolern, pucslo que aún se carecc dc todo
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tipo de inlormación ¡elacjonada a sus hábitos
alimenticios, ciclo biológico, b jologia rcproductiva,
entle ot1os. Esios datos ¡esulta¡án dete¡minantes
para evaluar si existe algú¡ tipo de especificidad
alimenta¡ia de acue¡do alsexo y ala edad delcrus-
l;ceo: esto debido a q re en obcerw¿crones p e\ ias

ya se pudo detemtinar que también se aliñentan
de las algas existentes en los cha¡cos.
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