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b) Frsscos ~ Cultivo y Caja" de Petr1, 

T~ (Falcon PlEstics). 

T 
60 

(Vidrio), 

T75 (Falcan Plastica). 

Pe
35 

(Falcon Plsstica). 

Pt!i;5 (F'slcon Plsstica), 

e) Tuoos Le1ghton con o sin l""'inilla (lfidrio), 

e) Jeringas de 0,5 ~1 y a~u~s # 'Z'l, 

f) Crist..ler!a diversa. 

¡;) Portll y cubre otje tos, 

'lOte: fl .... terial 6''!1Pleado puece ser desecnable, ori"Ci~l .... nte 

los rrascos óe cul tillO, ias c.aj"s ce petri y las pi:>f!t.i>a; P<lro -

cuanoo ""' utiliza ..,.terial ce cristal, 6ste oeoe ser SO'ftetidO a 

un proceso especial de le"'30:l 7 estsril1zaci6n OUE 5" de,.cribir~ 

e continuación, 

d) PrOCEoim1enta para Lavar y Pn!P<>rl\r Pipetas, 

1} Sac.ar les pioeta" cel pipeturo, 

11) :>.Jitar los alGOdO-""• co~ aire a prcsi6n, 

iii) t:nj1.H>¡;¡sr con a¡:ue de la llave remojanoo en el fr'<!¡;aáero -

lleno de l!l!;Ua con <:eter;:ente. 

i") Poner 2l. o.oras "" ""':cla cl'"Ó'llica, 

"') Ponnr il\ .. - "'1.~drGr ? ·"l.'Jr111s en. el oioetcro de -:ie~l con tt.gv& 

corriente. 
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OBSE?.VACI:~•ES SOBRE U\ E::.ow:;¡,z.. DE 
TR!ATOMA ?HYLii>SOY_'\ U:JEP-".!:DIA ( l'S!?;GER 19-i.;} 

E!\ Co!::;:cr'):;zs DE U~OPJ..:VRIO 

l.- IN:'?.0Dt;C:Io;; 

La enfermetlad ¿e C"!".agas descubier":.a por Carlos Cha(_;as, br.!; 

si:.er.o, ::;:uie~ en l9Gi enc~r-.. t.ré al parásitCI '..Trvpanosona cruzi) <.;n 

e:. insecto t~ar .. s::iisor, 1 e:l 1909 d~scri.b16 ::agist.ral y !!l.i:-·~c.~.o:ia-

r.e~::e sJ evoluci5:i y ::..a.ni.:estaci.ó:-i clíni.ca. -=.:-.. :::.1 ~cr.1bre .. Cvnstit~ 

::·~ ·,.;n :..:::~=te prot.le..."2a de salud. p~lica en cxt:e:-~sas zonas de ~é-

de ::.aJ a cc:-.C:. ció:i so--.:ic·e ::c:-~ó::.ica. 

se -

:--.:=~ ser.alar q·.:e n':' :::enc-s de 35 millones de pcr~onas est~91 bajo-

ries:;c ¿.,, c.c!q·drir la e::i:e:::medad y que nás de 7 millones padecen-

::..7! ~:-,:eccién por Tr·r~·a.."'lcs~a cruzi, en su forr~a .1guda, con S!.nt.o-

:-:.s ~.e::vioson (~e:.ir.:;ce:v::e:falhis), puede ser rápidamenca r<atal-

y .:!n las for.:-.as crónicas origina, entre otras lesiones, y Cliocar-

éitis, ?ara las c~ales ne se ha encontrado todavía un tratamiento 

::>istribi.:ciór-. Geocrá:ica: Es has~a el presente una para.si~.?.. 

~is =estringida a las k:>éricas; las especies de triatomineos se -
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ilca son silvcscres, y las especies domésticas no se hallan lll'8 

allá :!el r.orte de ·~éxico y llegan por el su:: sólo hasta el Rio

Ner1ro, e:i la Argencina, es decir, aproximadan:.ente, entre los P.! · 

ralcl'.ls 25º lat. u. y 38° lat. s. que son los que coinciden con 

el área :!e dispersión de la enfermedad. 

Zl e.si:i¡dio sobre la importancia epidemiológica en los di, 

versos países de Acérica es ~uy variado: ::U.entras que en algu-

nos las i...-;estigaciones eEtár, b.asta!lte adelantadas, en otros 

<•penas S<:! inici:m y a-:U--. se d.isc·~t.e el papel n'.lsolÓgico de la p~ 

rasitosis. De acuerdo cc.n el c;.;::ocll:ú.ento que se tiene de au 

epidem.i.:;:.c.gía su pu~en :.:o:::aar tres grur..i0s: 

El prizero c0~?rence a Erasil, Chile, Urugi,iay, Argentin~ 

, 'Jenez-.:"'la, países do::ce el =:'.lOcL-:üento de las especies do:né-ª. 

tiC:?$ e~ transnin.or~s de la a"'1=e~ed.ad de Ct4agas es ya completo# 

la ¿~s~ri~ución geo~ráfica de ~os triatocúneos es bien conocida, 

y <C:stá. <.ier:f.1!i'_r 01da por scn~eo epide.--:i.iol5gico o ¡:.::;r investig->cio

ncs clí.:ücas, la importancia r.osolÓ<¡ica de la enfermedad. 

El segundo grupo c:>::prende a Perú, Ecuador, Guatemala y-

Pa~a=.á, e~ 1on1e ya se ha.~ ~ec~o encuestas sistemáticas, para -

apreciar, en forma aún muy li-"!:.itada, la enfermedad y la importi3!J. 

cia del problema sanitario. 

El tercer grupa lo constituyen México, El Salvador, Hond.!:!_ 

ras, ?41c~:-a:;ua, Costa :tic::t, ! ..... -as Guayn.nas, Bolivia y ParacJuay, -

cbnde p·.:.r fa!.t.n de estudio y encuestas sistemáticas no or1tii de--
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mostrada todavía la importancia real que la enfer--e1ad pu~de t~ 

ner como afección humana. 

En nuestro país, en 1936, Mazzotti encontró ¡Y.lr prin",era -

vez la infección natural de triatamas por Trypanosa::.a cr·.izi: en-

1940, también Mazzotti describió el prim.er caso i".uz2:',·~ d.:• la •m

fermedad de chagas, Hasta la fecha por casos desc-..biert<,!J casual 

mente, o por encuestas sistemáticas destinadas a in·:esti•_;•lr la -

enfermedad, ya como parte de la campai'.a de la erraeicación del -

paludismo :i por exámenes scrolÓ9icos c;u<! han si:::;. p-..;;;,licl\bs er:

México y otros que no lo ha."1 sido, pero de cuya existenci.a se -

tiene cono=L~~ento, se calcula que los cases se a=erc;:;_; ,¡ ccn~~ 

nar; pero hay que tomar en C':..enta que, la in::::e::.:sa :::a~'OrÍ:' de los 

enfermos pasan desapercibidos por lo difícil del éia".;nósti-"..:O, -

ta.;to cli::.ico cc:no de laborator~o. 

Co~ r~specto a los tra.~~misor~s, er. n~es~~o pa~s ~e con~-

ce la existr!n·~ia de 31 especies de re1L:vidos per._e.-.i:cier.tes a 3-

portante el primero, pues a él pertenecen 29 es?<?cies o suhespe

cies, encontrándose en r:tás de 70 localidades de la RepÚblica :·'.e

xica."1a que abircan la mayor parte del territo::io. En algu.nas 

áreas hacta ~"1 68.4% de los insectos está., in!':·.:t.ad.os con T'rvpa

nosoma cruzi. Aún falta mucho por conocer sob::-e la 1ist;ri.bucil':n-

con l'rypanosorr.a cruzi. 
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corno .:::eservorios se han encontrado en México, infectado& 

e!\ condiciones nat. c:rales, los siguientes animales: Can is fami-

li:u is, Dasym;s novemcinctus mexicanus, Didelphis marsupialis, -

fü!2._toma ¡ Hodor.r¡s) alleni,. que son los que contrihuyen a la per

petuación del !'lagc·lado en la naturaleza. 

Por todo lo anterior, tenemos suficientes motivos para -

p-:;n;iar q•1e en ?'.éxi:::o, quizá no tiene la importancia qut en ?tres 

pa.í~'<~:1 u"' ?..::iérica del Sur como problema de salud social, pero -

sí ~s rnenos rara d~~ lo que se cree ordinariame!lte, y tal 4 1ez en 

cierta.s zonas te:YJa importancia como causa de :norbilida.d y :nor

:.alid;.cl. 

t;:;a ¿,. i..as r·:><1iones en que más casos huna.nos se han e..'1.-

c·::>r.t ~~do, ::r' en donde probablemente el principal vector es Tria

':cnc. ;"1hvl.. los:c--. .:t i:.~crnedia, es la del ~ur de Z3Ca':f'lC·:i5 y las .ZQ 

nas ii..rv.tro1e:; cr,.n Jalisco, c0r.10 lo neiialan las L-westigaci:..ne:; 

d<O Ma::.zot t. i ' l 'l•'tO), Bi.>gi y Havarrete l 1961), Tay y Bi..agi ( 1961, ), 

Cua::t:e.r0, l•:ince y Recio (1967), T:i~· y !!iagi ll96S), Tay (1969) 1 

Vela3co, Romero, xendiola y Brambila tl970), Martínez Ka.rati6n -

\1972) y ~ay, Ortega y cap[n (1972). 



ll.- HIPOI'ESIS DE TRABAJO 

considerando la posibilidad de que hubiera cierta adapta

ción parásito-vec~or y que resultara conveniente aplicar dicho -

insecto al xenodiagnóstico en los casos sospechosos :ic est;, re

gión, así como para evaluar la efectividad de un tratamiento en· 

la infección chagásica, nos condujo a establecer coluni<w je es

te rcdúvido en el Instituto de Salubridad y EnfermedadeP. Tr-:ipicA 

les y en la Universidad de Zacatecas. 

Al desarrollar dicha colonia considerarnos que ten2'.ía - -

cierto interés, r~o sólo académico sino t:.am...~ién, para la i:..:-::-• .l. -

con~ra e!. vector y o:.ras aplicaciones prácticas, conocer ai~:u..r.~ 

!:'''2ct:ali~idades de la biología de C:!:te i~1~ecto, criat...o en cau:i-

Tr ia':.o:->a rubrofazci<>.ta, Pattor: and Crag-3 ( 1913) 

T=iatom;; ir,fo::;ta.'1s, :;eiv;:, ( 1913); Días ( 1938); Pessoa ( 1'3~4); Pf~ 

SS')a y 3arroi; ¡ :9 3SI) ; Costn Lir.ta ( 1940) ; ;;icolle ( 1942) -; !-ba lor -

(1951): (1953); Gajardo (1952); PerlO""agora (1953);- (195Si); C·--:.

rrea l 1954); Hack ( 1955): oías ( 1955) : Jorg ( 1962); Wood t 1964); 

Ryc~.m~~ y Ry~<mar. (1966); Neghme (1967). 

Rhodnius crolixus, Urihe (1926): Larrousse ll927); Bux:ton {1930); 

Clark (1935), Mellar.by (1935-36); Galliard (1936); Días ll938);

Géér.:ez .... ( 1962). 

Triatorna Ha.vida, lloffman (1925)-(1939). 
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P~strc·:qylus rr.:.:c:istus, Costa Lillla { 1940), correa { 1954) • 

Triato~a diniciata, Campos {1923), Rhodnius.s.p. 

Triato=: rubrofasciata, por Costa Lima (1940). 



III.- MATERIAL Y METODO 

Las triatomas se cantuvieron en una estufa regulada a ur.!l 

temperatura constante de 2B:c. y una humedad relativa proxilnada

de 70 % con 2 cajas de petri llenas de agua. 

IJ:>s huevecillos y ninfas se pusieron por lotes separados, 

por cada seI:iana, en fras=s de vidrio de & cm. de diámetro por 8 

an. de altura, forrados por fuera con cartoncillo negro de tal -

manera q-.:e pen:ianecier~• sier:tpre en la obscuridad; dentro se co

locaron ~~ras plegadas de ?a;:>el poroso corno soporte para abscr-

ber la :n.:;;edad de las ex=eciones de los insectos; la boca de -

los fras~s se taparon con tul sujetándolo con ligas. 

;..:.:.Z:e:'l:.aci.Ón: Se ali..-::entaron con s=gre de palo;~a y/o ga

llina p:Jr ser las a·.'es in.-::·.:nes a la infección por Trypanoso.-ua -

cr'..!.zi, i" as:: evi":ar una co:tt.ami.~ación de la colonia:se apli<:a.rcn 

los :rasccs ~:.i:.:..re la regió~ pectc..ral dcsplUJT1ada del uve, dnran~e 

2'.l-25 ::.i:-outr.;s; se dió la primera comida a las ninfas al So. d.Ía

después de eriergidas y las siguientes cada 15 días. 

!<!aterial entot:'Ológico: La colonia se inició con vnt·ias -

ni~fas en diversas fases de desarrollo, recogidas en agosto de -

1971 en 7epec~itlán, Zacatecas. 

Las observaciones se iniciaron cuando dos parajas llega-

ron a l3 fase ad•.ilta en el laboratorio,-el2 de oc::ubre de 1971. 

:.a oviposiciór. la inició una de las hembras, que dc>r:or.úni!_ 

remos ·A.", e 1 30 de ocnilire de 1971 y cent inuó p:micndo h<ir;ta <' l 
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22 de ~gosto 1e 1972, o sea casi 300 días, durante los cuales Pl!. 

so un total de 589 huevecillos. 

•.,,,. 



I.V.- CI.CLO DE VIDA 

l.- DESARROLLO E.'IBRIOSAR!O 

LOS huevecillos fértiles dan cano primera maniieetación-

macroscópica de desarrollo del ~~rión, un cazobio e.~ ~u colora-

ción, original.me."lte de un aspecto nacarado cambia a ün ~naranj~ 

do, resaltando u."la coloración más intensa de la 1I1ar.::'.-.a '.Jcular, -

el lapso transcurrido desde el z:iomento de la oviposición hasta-

la aparición franca del color anara."lJado, varía de :o a 15 dían; 

el 34.8 % del total se observa el día 12; un 12.9::C de !'.uEoveci--

llos no evolucionaron. (Tabla l e r~stograma l, Fig. l y 2) 

TABLA l 

DESARROLLO El'.BR!ONARI.O 

Días transcurridos 
desde la oviposición 

lo 

ll 

12 

l3 

14 

15 

no evolucionaron 

Número de hue•Jecillos 
que realizaron el Ci3!!! 
bic de ooioración 

10 

123 

205 

125 

39 

11 

76 

589 

Porcentaje 

1.7 % 

20.9 ')(, 

34.6 ~ 

21.2 ,. 

l. 'J ,:. 

12.'i % 

10(;,0 .,. 
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2. - NACJ.MIENTO DE LAS NINFAS 

Dúrante este fenómeno, el opérculo del huevo es empujado 

ccn la parte cefálica del embrión, por :::.edio de movimientos vig_ 

lentos de extensión y de contracción, sale rápid~te y a la -

vez se desprende de la membrana embrionaria que nonnal..Dentc qu~ 

d~ atorada en la ahert·'Ia del huevecillo, esto ocurre e."'ltre los 

cías 16 y 24 después de la oviposic.ién, el 72.~ del total se -

observn entre los días 19 y 21; un 14.2".. de huevecillos no se -

desarrollan. (tabla 2 e histograma 2) 

TABLA 2 

Nl\CIMIENTO DE LAS Nih'"FAS 

Días transcurridos 
cesde la oviposición 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

no e\'Olucionaron 

Número de ninfas 
que nacen 

s 

.. ·· 10· 

25 

lll 

156 

102 

19 

7 

s 
73 

513 

POrcentaje 

4.9 ')(.. 

21.6 "1 
3o.4 ,.Cn.o,-. 
19.9 ,J 

3. 7 ')'. 

1.4 ,., 

1.0 ';t. 

14.2 ')( 

100.0 y. 
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3.- PRIMERA MUDA 

Las ninfas para mudar necesitan hacer una coi:ú.da r.bundan-

te, la cual no suelen realizar satisfactoriamente, sino !'lasta "l 

quinto dÍa de nacidos: la alimentación en los primeros estatii(.f.l-

tiene una influencia directa sobre la muda, ya que si r.~ comen -

no lo hacen satisfactoriamente, retardan o no llevan a ~fecto la 

muda. El tiem¡;.o varía entre 33 y 44 días, el 57.~ del tctal, Ge 

observa entre los dÍas 37 y 39; un 6.1% no realiza esta ~uda {T~ 

bla 3 e histograma 3) 

T.1\Bt..l. 3 

PRIMERA MUDA 

Número de ninfas 
r:•.:.as tra...-iscu.rridos que efect·:lan la 

~c.s:ce la oviposición pri;lera muda Po.rce::ltaje 

33 20 4. 5 'f, 
H 13 2 .9 r. 
35 22 5.0 ~ 
J(, 36 a.2 ~ 
37 53 

12 .o "') 
38 132 30.0 ')(. 57.0'Y. 
39 66 15.0 ')(. 
40 30 é.S % 
41 2l 4.6 ')(. 
42 6 l.4 y, 
43 7 l.5 ')(. 
44 7 1.5 % 

no evolucionaron 27 6.1 % 
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4.- SEGUNDA MUDA 

Para que se realice la segu..'"lda muda basta también cc;,n --

u.;a sola alimentación, la que ya puede ser efectuada il>l día E.í--

q-.ri.ente de que las ninfas sufrieron la primera ecdicis; esta mu-

da se verificó entre los días 42 y 54, con un 53.8 % que la rea-

liza entre los días 45 y 47 y un 4.6 % no efectúo el fenómen0. -

l ~abla 4 e histograma 4) 

Días transcurridos 
desde la oviposiciÓ:; 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
4S 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

:10 evolucionaron 

TABLA 4 

SEGUNDA MUDA. 

Número de ninfas 
que mudan por 
segunC.a vez 

8 
15 

Porcentaje 

2 .o 'h 
3.6 -;.; 
8.7 % 

16.0 ID 
20.G ~ 53.8% 
16. 5 'j(. 

10.2 % 
3 .9 'j(, 
3 .6 ')(. 
3.9 ~ 
2.4 3 
l.9 r. 
2.2 'j(, 
4.6 ')(. 

loo.o?<. 
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5. - TERCERA Mt.uA 

También una sola cccú.da es suficiente p-a.ra que ocurra es-

ta muda, se da entre los dÍas 54 y 68, 1.:n 68.5 % de ninfas con--

centra este fenómeno entre los dÍas 57 j' 60; el 4. 7 -Y, no efectúan 

la muda. (Tabla 5 e histogra:r.a S) 

Días transcurridos 
desde la oviposició~ 

54 

55 

5& 

TABLA 5 

si:.~ero de ~infas 
c:¡,,;e mudan por 
t.ercera vez 

4 

19 

Porcentaje 

' .. 4.8" 

57 69 

58 82 

17.2 r.1··=. 
21.3 r. 68.5~ 

-:;.d 59 73 

60 46 

61 23 4.6 ')(, 

62 14 3.2$ 

63 16 3. 7 ')(, 

64 

65 

68 

7 1.6 % 

1 2.1 ,.. 

! 2.5 ,_ ! 

9 

10 

r.o evolucionaron 4.7 '% ~ LOO.O·;., 

16 

39.; _ _L 
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6.- CUARTA Ml.ill.>. 

Para que las ninfas realicen la cuarta muda requieren por 

lo menos hacer dos ccoidas, las ecdicis se llevan a cabo e~tre -

los días 75 y 104; el 61.2 ~ del total de las cudas se observa -

entre los días 78 y 86; un 4.2 ~ de ninfas no la realiza lTabla-

6 e histograma 6) 

Días transcurridos 
desde la oviposición 

25-78 

79-82 

83-86 

87-90 

91-94 

95-98 

99-104 

no evolucionaron 

TABLA 6 

Número de ninfas 
que mudan por 
cuarta vez 

36 

139 

91 

39 

-29 

4 

10 

Porcentaje 

37 .o ),J 
6l.2 ~ 

24.2 ~ 

10.~ ~ 

4.2 ~ 

2.6 ~ 

100.0"" 



e ., 
"' e 
·~ 

':(, \ 25 

20 

15 1 
10 

5 
1 

'" 
~G 

35 

;: 
30 

.;; 
25 

~ 

" 2C) ..., 
,i:: 

l ~. 

... ' -
9 

5 

1 
l 
1 

17 

HISTOGRAl•.A N.rt 5 

TERCEAA MUDA 

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 &6 

CUARTA MUDA 

g 
~ 
e o 
-i 
u 
:> ... 
o 
> 
11 

o z 

D{a.e 

g 
g 
-i 
u 
:> .... 
g , 
o z 



18 

' 7 .- QUIUTA Jo!l~"¡)A 

En esta etapa se requiere mayor tiempo para las transfor-

::;.aciones y nayor nú:::ero de comidas, de ahÍ el por que para Wl X.!!. 

~odi~gnóstico se prefieren ninfas de esta fase, pues además que-

:_."lgieren mayor cantidad de sangre, se pueden conservar mayor - -

tiempo para el análisis de sus deyecciones. 

El t.iempo para que todas alca.."lcen la madurez, se alll.rga -

bastante, en comparación a los es~adios anteriores, ya que se ~ 

?~esenta entre los Cías 114 al 169, un 66.l % de ninfas la efec-

tuó entre los Cías 121 y 141 dÍas, el l. 7 % no ten:Li.na..""On s".l - -

desarrollo. 

Días transcurridos 
desde la oviposición 

TABLA 7 

QUINTA MUDA 

Número de nin fas 
que c:udan por 
quinta vez 

7 
68 

114 
56 

Porcentaje 

1.9 "' 
18.9 ~ 
31. 7 ~ 66. l" 
15.5 

í 13.6 " 

114-120 
121-127 
128-134 
135-1-H 
142-148 49 

'\. :.~C\-:.56 9. 7 " 
156-162 5.5 " 
163-169 1.4 % 

1 ~o evo~u-c_i_·º-n~ª-r_o_n~~~~~~.;....;~~.;....;~~~~~~~~~l~.7~~~~~~---1 
1 · ''---:~"~.S6o~' 

35 
20 

5 

: 
6 

-.··. ·: : 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-l 
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V. - _0_!0S..!IBVi,CIC'.ITT:S SOBRE EL PORQUE SE DETIENE EL DESARROLLO og -
r.os HUE'v'ECILLOS y NINFAS EN sus nIFERENRES l:."l'APAS. 

ETAPA I 

DESARROLLO EMBRIOlll\RIO: 

!lo llegaron a la fase en que se observa la mancha ocular, 

76 huevecillos ( 12. 9 %) , de los cual.es 49 ( 62 ')(.) desde el inicio 

fresentalJan vacíos en el contenido del huevo y abolladuras en -

el cascarón: 57 (34.l ')(.) que aparentemente estaban bien, detuvi~ 

ron ,,u desarrollo, no terminaron de formar el embrión. 

CAPA II 

::C?ü.I::JA DE LA UI!;¡.-;, DEL HUEVECILLO: 

so r.:;aliz=on es-:a etapa 73 ninfas ( 14. 2 %) del total: 31 ( 42 .4 %) 

::o:T."<'tror. completa:;,e:¡te el embrión, pero no llegaron a empujar -

el cp,frculo y destapar el huevecillo: otras 16 (21.9 '%,} queda--

ror .itorada1c' .:n la abertura del cascarón, sin desprenderse de -

la me.."'.lbr•1n<1 e::ibrionaria: y las restantes, 26 ( 35.6 %) , lor1raron 

salir del cascarón, pero no se desprendieron totalmente do la -

oe.'llb rana cmbr ionar ia. 

ETAPA III 

PRIMERA ~\UDA: 

27 ninfas (6.1 ')(.) no la realizaron: 11 (40.8 %) quedaron 

atro~iadas de las partes bucales, por un dcsprendir..iento tardío 

de la membrana embrionaria y no pudieron alimentarse: otras B -
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{29.5 %} no lograron salir totalmente de la exuvía. 

'::J'APA IV 

SEGl!~iDA MUDA: 

19 ninfas {4.6 %) no la llevaron a efecto; 6 (31.6)% al

m..:.dar en la etapa anterior, quedan atrofiadas e incapacitadan -

para poder alimentarse, 5 (25 %) murieron pegadas al frasco, y

las 8 restantes (42 %) no completaron la muda. 

=:-; J..?h V 

7ERCE.?.A MUDA: 

En esta fase fueron 18 (4.6 %) las que no evclucionaron, 

5 ( 27. 8 %) por atrofia de los órganos bucales, 4 ( 22 %) rr:.1ri~ron 

z:·;:g;;c:!as al frasco, y 9 {SO %) no logran completar la muda. 

En esta fase fueron 18 (4.6%) las que no evolucionaron,-

5 ( 27. 8 %) por atrofia de los órga.'lOS bucales, 4 ( 22 ')!,) mur ie-

ron pegadas al frasco, y 9 (50 %) no lograron completar la muda. 

F:7A?J.. VI 

:-,;;..¡;:-;.. ML'DA: 

En esta etapa 16 (4.2 %1 no evolucionaron, 4 (25 %1 por 

a::rc.!ia, 9 (56.2 %) no completan la muda, 3 (18.7 %) ne. efoc- -

~~a:'; la muda, y permanecen largo tiempo en esta fase h~G~a que-
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murieron. 

ETJ.PA 'l!I 

QUL ... 'TA MUDA: 

Las ninfas de esta fase, en la cual llegan a adultas, tu-

vieron una mínima proporción que no evolucionaron, compara.da con 

las primeras etapas, ya que sólo 6 (1.4 %) ninfas no lograron t!!J! 

dar; l por atrofía, 3 por no completar la muda y 2 que no muda--

ron, permaneciendo agÍ mucho ti~~po hasta ~orir. 

En resu::1en, de los 589 huevecillos iniciales, 235 no ll~-

ga:on al estado adulto, lo que representa el 48 .o % del total, -

con la siguiente distribución (tabla 8). 

TABLA 8 

HUEVEC!LLOS Y NI:!t-PAS QUE DE:TUVIERC!i SU DES[l 
P.ROLLO EN ALGUNA DE LAS ETAPAS 

Desarrollo e~brionario 76 huevecillos __ e ------- --32~°3-% 

:;a.:i.;:.iento de las ninfas 73 ninfas 31.0 o/. 

Pr!.=iera Muda 27 ll.5 % 

19 a.1 % 

18 7.6 % 

16 6,8 '.!(. 

Guint a :-tuda 6 " 2,5" 

loe.o 3 



VI.- OBSERVAcrom:s SOBRE LA. ALl!'.ENTñ.CIO!l 

l.- Primera =ida; algu.'las rü •. nfas (una mínima proporci6n) 

pueden hacerla el segundo día de haber nacido, pero la mayoría -

la realiza satisfactoriamente hasta el quinto dia, Be<Jún se ob--

servó en un lote de cuarenta ninfas nor:=.ales (Tabla 9). 

Día de la 
exposición 

lo. 

2o. 

3o. 

4o .. 

So. 

TABU. 9 

b"Ul'.ERO DE NINFAS, RECll':!I !lhCIDAS, QUE 
Hk'::!:2i SU COMIDA El\ LOS PRIMEROS 5 Dil\S 

1;o. de ninfas !YO. de ninfas 
que se exponen q\!e cocen 

40 o 

40 l 

39 7 

32 19 
-----

13 13 

---· 
40 

Porcentaje 

o 

2.5 ;(, 

17.9 % 

59.4 " 

loo.o % 

2.- :en las etapas siguientes, las ninfas pueden comer al-

siguiente dia de haber efectuado la ecdicis; el tiempo que invief_ 

ten en cotner, es corno sigue: 

1.as de pril:ler <'stadio al tercero, de cinco a diez :r.inutos 

(Fig. 3). 
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~as de cuarto estadio al quinto, de diez a quince J:linu--

Les. 

Las adultaG, de quince a veinte minutos. 

3. - ~·el tiempo que recisten sin probar alimento V"l

ría de acuerdo al estadio de las nínfa.s, o si hicieron una COC!I!_ 

da que no fue suficiente para realizar la muda. Las obse::-;acio

nes al respecto fueron las siguientes, 

Ninfas recien nacidas que no prueban alimento, t!!Ueren eu 
tre les 14 y 22 días. 

!linfas recien nacidas que toman alir;;ento, pero no el IPJ

ficicnte para realizar la muda, duran de 40 a 6~ días. 

Las ninfas de los demás estadios, ¡r~estas en ayuno deu-

p~5s de la muda, duran entre 25 y 40 días: y probando ali.:entc

p<;ro no suficiente paza cudar, res~st~, de 76 a 125 dÍas. 

Las ninfas adultas, puestas en ayuno después de la últi

ma muda, mueren entre 22 y 47 dÍas: y tomando alL~ento U!"'.a sola 

vez despuéu de la muda, resisten hasta 140 aras. 

4.- canibalismo, se observó en todos los estadios, el -

que realizan todos entre sí, siendo más frecuente cuando se juE_ 

tan tria tomas re cien aliJnentadas con otras q'.H! tie~::!•• varios 

días de ayuno. Los atacados oponen resistencia, pero a pesar de 

ello les pican principalmente el abdomen y chupan la sangre sin 

r.1.1ta..r :.. la víctima. 

5. - coprofagía. No se observó este fenómeno en ea ta es~ 
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cie, a pesar de que se pusieron triatornas de todos los estadic~. 

con más de quince días de ayuno en contacto con deyecciones re-

cientes, sin que fueran ingeridas. 

6.- Excreción.- Las ninfas y triatomas adultos, defecan -

inmediatamente, después de haber ingerido satisfactoriamente S~$ 

alimentos. 



VII.-~ 

La realiz m juntando sus cuerpos ventralmente, abrazándo-, 

se con sus patas se observaron hasta tres cópulas por día, con-

una duración de ~inco hasta treinta y cinco minutos por pareja -

(Fig. 4). 

VIII.- OVIPO~ICIDN 

El ticr.-ipo que transcurre desde que llegan a ser adultos -

a la primera ovirsición varía de 28 a 51 dÍas, esta observaciór1 

se hizo en 25 h~ras, las cuales se alimentaron y ;;e unieron al 
1 

macho cuando 11,garon a adultos; en otro lote de 12 he:nb~as adul 

tas vírgenes, el¡ período de pre-oviposición, se prolongó de 53 -

: .. asta 6 5 días. rabla 10) 

j TAEI.A 10 

PERI IDO DE PRE-OVIPOSICION Etl TRil\TOMAS EEM
BRAS FECUNDAS Y VIRGENES 

período de 
Pi:-e-m·iposición 

28 días 
32 " 
36 " 
38 .. 
39 .. 
40 " 
45 .. 
51 .. 

No. de hembras 
adultas fecun
dadas. 

l 
l 
4 
5 

- -

6 
5_, - --
2 
l 

-

Período de 
Pre-oviposición 

53 días 
54 .. 
56 .. 
59 .. 
60 .. 
63 .. 
65 .. 

l\o. de hel:lbr as 
VÍ.rgencs. 

l 
l 
2 
3 
) 

1 
l 

¡ 
¡ 
' í 
¡ 
1 ___ __¡ 
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El número de nuevos puestos por día varía de uno a die.ci

~ucve, el =itrr.o es irregular ya que pueden poner por cinco dÍaa

consecuti vos o cada tercer día o dejar de poner hasta por doce -

seir.anas y volver a poner. (ver tabla No. 11) 

Total de huevecillos por hembra: el número de huevccilloe 

que una hembra llega a poner en su vida, varía desde 68 a 615 en 

un período que oscila entre 300 y 780 días. (ver tabla No. 11). 
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IX. LONGEVIDAD 

El tiempo de vida de las triatoma.s. desde que nacen, hasta-

la muerte, varia mucho de u~ indivictJo a otro. pero diferencian-

do sexos. las hembras duplican a los machoo, como se puede apre-

ciar en la (tabla 12) 

COMPAAAC:ION DE IA I.C!l"GEV:IDAD POR SEXOS 

1 

HE.'GAAS 
MACHOS 

1 
930 di as 

465 di as 

1 

753 
421 (,C_14 
322 6'?2 

.J03 ·.··-t 33 
275 631 

575 272 

545 253 
248 482 

:"247-'~-
~: 

458 234 

452 231 
226 

En el laboratorio. la estufa de incubación, fue invadida --

por :-.:nr i.·;an, la:J cuales atacaron y devorarón a las ninfaa i:c---

cien r.acidas. 
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FIG. 1 ffi.""S\'ECILLOS E..".E?.I0.~00 FIG. 2 !iim';.. !i'ACIENDO 

FlG . .; 7RI.ATiJP...-\S t.DUI ... TOS 
C:t-'.PD !J\ :~¡J(; 



XI. r::AP.J.CTERIST!CAS MOFF'()r..QGIC/'.S DU'ERENCIALES DE NINFAS Y 
AJXJLTOS. 

Las Triatotcas en diferentes fases de desarrollo, aa1 co-

mo en la diferenciación sexual, presentan caracteristicaa morf.Q 

lógicas con las cuales se les puede reconocer; las ninfas j6ve-

ne" carecen da alas, ocelos, escutelo; a~s no tienen todavía 

un aparato genital bien desarrollado, presentando sólo dos ar~ 

jos tarsales, el t6rax se divide en prenoto, ::.esonoto y metano-

to. En los adultos presentar. alas, ocelos, escutelo, y ya tie--

nen un aparato genital bien desarrollado, presentando treo art~ 

jos tarsales, tenienuo la caracteristica de r.o tener visibles -

el ;,;eso:cc'.:o y .:1 r:•etanoto (Fig. S y G). 
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CJ\Ri,CTERlSTlCAS MORFOLOGICAS DIFERENCIALES DE NINFAS Y ADi.JI.'t{;S. 

_ARTEJOS 
- TARSALES 

FIG. 5. - NINFA DE TRIA TOMA 

rIG. 6.- ;,OUL'l'O DE TRIATO~ 
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Algunas caracteristicas, además del tamai'lo para distin-

guir una fase de otra. son la ausencia de eapiraculos en las -

ninfas del primer estadio, presentando sólo esbozos de estas; -

en las dél tercer estadio hay una superpoeici6n el.ara del meso

noto sobre el metanoto, en cambio, a las del cuarto estadio ya

no se les aprecia ti:Sta superposición, habiendo una continuidad

de la linea que separa el mesonoto del metanoto (1igs. 7, 8. 9J 

las ninfas del quinto estadio ya es posible separarlas por sexo. 

El noveno esterr.ito del macho es rnAs ancho en su ¡.orci6n media. 

y la hen:bra presenta más estrecho este mismo sitio; asimismo, -

sn nota la presencia de dos pequei\as callosidades en medio do la 

linea posterior del octavo esternito. 

Sn los :.d-.iltcs, lo que varia es el ab<:lcrncn, en el r.:i.cho

la part:-:: dorsal rrc-;enta siete l:e:r:guitos, el prke.ro reducido y 

de fo-::7.-" <:.r:.a~.<Flar, del segundo al sexto son más o I!llmos igud

lcs, :;K"\:; ar.d,<;s que largoo. el séptimo es ;:n..'\s largo. ~n 111 P'-' r

te ventral presenta nueve esternitos. ol primero es inaparcnte, 

el octavo es i:::uy pequef\o y el noveno co1U1tituye el aparato geaj. 

tal o ~ipopigio (Figs. 10. 11) la hembra dorsalmente, prcsenta

diez terguitos, el primero reducido y triangular, del segundo -

al séptino están bien desarrollados, el octavo es pequef\o y es

trecho y el noveno mayor que el octavo. el d~ciloo es muy reduci 

do; ventralmonte el prL~er esternito no se ve, el se<JUndo os e~ 

trecho, del tercero al sexto son más anchos. el séptimo on más-



34 

largo, el octavo es pequeflo y estrecho, pr4cticamente dividido 

en dos porciones que rodean al noveno que se diferencia en el

ovipositor. y el décimo es estrecho y separado en la parte me

dia por laa gonap6fisis (rigs. 12 y 13). 



ChAAC'TERlSUCl\S 01 "?.~!ir:.!.hU:S DEL TORAX EN !ilNFAS DE 39 r. •• 
Y ~ • ES'T ...;)10 l:.S 'I'lUA TOMh 

- - - - --•ac>.:no 

- - - - MBSOBO'l'O 

- - --~.:m> 

-- notlOT'O 

t'IG. 8.-~ DE 4• ESTADIO. 

______ PROllOTO 

- - - - ...MESONOTO 

- - - -KETANOTO 

FIG. 9.- Nl!ll'1' DE s• ESTADIO. 
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ESQUEMAS DEL ABDOMEN DE T!UM'C»IA ADULTO 

ESTER!IT'!OS 

PIG. 10 VISTA VENTRAL 
DEL MACHO. 

l'IG. 12 VIST¡., VEti"I"RAL 
DE LA HEM..'lAA. 

TERGUITOS 

- --I 

--- --111 

____ IV 

- -VI 

____ v11 

FIG. 21 VISTA DORSAL 
DEL Wo.CHO. 

TERGUlTQS 

- - - - - ... 11 

____ .111 

- - - - -~V 

"I ---- ..... 

-- --------J. 
FIG. l 3 Vl57A DORS!·.L 

DE U-. HEMl\Rl, . 



XII. DISCUSION 

cooiparando nuestro resultado con trabajos reallsadoll por 

otros autores, en otras especies y bajo otras condiciones, ~ 

111os discutir las semejanzas o di.ferencíu de nuestros datos y -

percibir la influencia de varios factores COlllO: temperatura, h:;!¡ 

medad, ali.mentaci6n, que son los que determinan las c&racter1•

ticas y el tiempo de de desarrollo en este insecto. 

En la etapa de desarrollo embrionario. que dete:cminé por 

el cambio de coloración del huevecillo, del origir~l.Illente nácar 

al anara::jado, y la aparición de las manchas oculares, esto oq¡_ 

rri6 entre les 10 y 15 dias desde la oviposici6~; buscando &n -

la bibli ~::::d i..<i. encontr.~ ... esi::a rd.srra cl:;servaci6n en un trabajo -

ª"' .0 :-.:t·,:ori (1932) sobre Triatc:-:-.a fla·1ida y la <lev~r:ni.na entre 

los dias 15 y 20. 

g.J.. nacimiento, en este trabajo se registró entre los 

dias 16 -¡ 24 después de h~r sido puestos los huevecillos. 

Neiva (1913). Observo en Triat;orna infestar~. de 20 a 25-

dias con un minimo de 16 y un rn;1xiJoo de 33 ella.a. Pinto {1925) -

en Triato.-na Vitticeps, cita 23 dias, Uri.be (1926) en F.hodnius -

prolixuJ., a 34ºC logró el nacL-ni.ento entre 10 y 11 dias y a 27-

32 ºC en 12 dias, Lima {1940): en Triato;na ir,fes\aru¡, entre 20 y 

25 diai>, Abales y Wygodzinsky (1951) en Triatorna infeataJ!Ji. la.a 

ninfas nacen entre los 10 y 30 dias, PerlO'oiagora-Szumlcwicz 
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(1953) en Triatgaa intestans. a 24-28°C comienzan a nacer ~ntre 

los ll y 13 ellas, pero la mayoría lo hace entre los 17 y 20 - -

dias, Rack (1955) también en Triat.orna i!1festans. registro el f.s. 

n6meno entre 11 y 13 dias, 20 y 24 y 27 y 46, puesto a 33, 25 y 

20ºC. de tenperatura respectivamente. 

En forma general se puede decir que los huevecillos que

estuvieron incu~ndose a temperaturas menores de 30ºC naciercn

entre los ellas 16 y 40 y los que estuvieron entre 30 y 34°C ac~ 

leraron el proceso, pues lo realizaron entre los dias 10 y 15;

considerand~ que este análisis se hace con resultados obtenidos 

en diferentes especies de reduvidoa, no ohatante :;e ,_,:1re"er. ho

mogéneos. 

Con respecto a la .R_rimera muda, la obtuve entre los 33 y 

44 dias, con ::-.a:;c:- frecuencia lbs días 37 y 39, estos son cont'ª 

dos desde que los huevecillos fueron pueotos. 

PerloW<igora (1953) en Tri,?J:.Q!ll!! l.Pi!J)Jtans, trabajar.do -

con dos lote::; a 24-26ºC y alimentándolos cada cuat.ro diaa, el -

primer lote de ninfas no comieron en fonr..a uniforme la primera

vez, y el segundo lote con ninfas que hacen su primera comida -

satisfactoriamente; obtiene para el primer lote, a los 28 dias. 

las primeras mudas, con mayor frecuencia los dias 30-31 y las -

últimas hasta los 35 d1as. Para el segundo lote obtiene la muda 

los d1as 2i a 30. 

Rack (1955) también en Triatoma l.rtt_o;_stans, a 33•c, se --
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lleva un tiempo de 16 a 25 dias, a 25°C de 21-36 y a temperatu

ra de laboratorio, de 20-76 dias. 

Por lo que anteriormente se expuso, se percibe la in- - -

fluencia de la te:!1peratura y la alimentación sobre las Illlldas. -

p.ies en los cuatro lotes que se mantienen a temperatura entre -

24 y 28ºC, las mudas se realizan entre los tilas 21 y 44, en cam 

bio. el lote que se mantuvo a 33°C, el tiempo disminuye a 16-25 

días y los que fue=on mantenidos a temperatura de laboratorio, 

en el c'"3l no se especifica la temperatuta, se prolonga de los-

49 hasta los 97 dias. 

con respecto a la alimentación, comparando los lotes uno 

y dos dP Perlowago=a. (1953} verros que en el segundo lote, en -

el que la ali..-ne:ltaci6n fue satisfactoria e igual. el fenóm<:no -

se hace wás homogeneo, reduciendo el inter".talo de tiempo a 3 -

días en qt1c todos realizan la muda; en car.ñio en el primer lote, 

este intervalo ne prolonga hasta 7 dí.as ¡:.ara que todos la efec

túen; esto se refleja, aunque en una forma no tan roarcada, a tr~ 

ves de todas las siguientes mudas. 

La Segunda ~uda. En este trabajo se presenta entre los -

días 42 y 54 ace:-.t..::1:-.dose los · dias· 45 y 47. 

Perlo-.R.gora (1953), en un lote (número uno) la obtiene -

entre los dias 3G ;· 52. con mayor frecuencia los días 39 y 41:

e:-. el lote núr.-ero :ios se efectúa entre los dias 37 y 49 con ma

yor incidencia los dí.as 37 y 39, Hack (1955}, a 33ºC. de 18 a -
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32 dias lo logra: a 25ºC, de 30 a SB dias y a temperatura de 12 

boratorio, de 49 a 97 dias. 

comparando nuestro lote y los dos de Perlowagora, ven:.os-

que la segunda llIUda se realiza a los B o 10 dí.as de haLerso - -

efectuado la primera; por lo que respecta a los lotes de l!ack.-

es dificil hacer comparaciones, ya que el toma el tiempo en foJ;. 

ma parcial para cada etapa; en cambio los de Perlowagora y el -

mio se t.o!:lan en forma general para todo el desarrollo. 

7erc~ra rr:uda, se logra en nuestro experimento entre los-

días 54 ·y 66, siendo r4s frecuente los dias 57 a 60: Perlcrwago-

ra (1953). en el prir.ler lote la obtiene entre los días 49 y 78-

y acer:ti:ándose los días 52 y 53. para el segundo lote entre los 

dias 46 y 65 con oayor frecuencia los días 49 a 51: Hack (1955), 

a 33ºC. en 28 a 51 días; a 25°C, de 45 a 88 días y a temperatu-

ra de laboratorio, de 77 a 127 dias. 

Sin incluir los lotes de Hack,- vernos ·que esta tercoara 

ecdicis se eíect~a de 12 a 13 dias después de haber ocurrido la 

anterior. ' . t~;·;:::'"~ 

~ rr.uda, la obtengo entre los 75 'y- Ío4 dias y es rnao 

¡:\arcada entre los días 79 y 86. 

Perlowagora (1953), para el primer lote, la obtiene entre 

los dias í:>2 y 99. acentuándose los dias 66 a 70; en el segundo-

lote e~.t.rc los dias 63 y 93, y es mayor al día 70: Uack (1955). 

a 33ºC, en 40-71: a 2SºC, de 68 a 120 y a temperatura do lab<)r~ 
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tori0, de 10~ a 137 dia.s . 

Par:1 esta etapa, ya er.::pieza a exiatir una diferencia no

table ent=e los lotes de Perlowagora y ol nuestro con rospecto

a l tie:::po que transcurre entre muda y no .. ul.a. y la razón quiza -

sea, p::ir<;.Je para que se realice esta muda, la.<Ji ninfas requieren 

hace::: ;:ás -::e ~na co:::ida y = Perla;.ragora laa alimentaba cada

cu:i.tro ~ae y nosotros cada quince ellas. Rato hace que en nues

tros lotes se alargue más el periodo siendo da 22 y 25 diaa, en 

co:r.,,aracién ccn los de Perlawagora que son de 14 a 19 dias des

de la i::uda a~terior. 

Q".l~":ta rnda; las ninfas llegaron a esta etapa en la cua.l 

se cor.vierten en adultos e:-.tre los ellas 114 y 169, con una 11'"1-

yor frec-ce:-~ia los dias 121 a 136; Perlowa.gora {1953), en el l.Q. 

te r:·':..-:.erc •.:::o, lo logra entre los dias 95 y 119. siendo mayor -

los ::!.!.2 s ?0 a 94: para el lote núrr.ero dos, entre los clan 06 y-

119, acer:-::1jflu.!.cse los dias 26 a '35. Hack (1955), a 33ºC, en 51-

101 :!i:ls. 2: :?3"c. de 9!3 a 1""0, ~·a temperatura de la.bortt.torio.-

de 12~ a 177 dias. 

Para r.uestro lote, t...-a.r.scurren de 45 a 50 dias para que

se efectú~ esta ültima ~da.. Para el primer lote da Perlowagora, 

son 2~ d~a3 ·¡ para el segundo, son de 16 a 25; la explicación a 

esta n,-,,rca,Ja diferer:cia es la z:ui;.-na que la dada en la otapa an

te ::ic.r. ':·:::~-, '" l tie;::po que transcurre paro. que se cfoctúc, esta

úl ti....,._a ec:,li,:1 ·":, es rnt.ls grande; la di fcrcnc:ia también ou ma:;or. -
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ademis que los lotes de Perlowagora tienen la opori:ur.idad de hA 

cer mayor rrtÍ!llero de comidas. lo que acelera el fenóner.o. 

En resumen, en nuestros lotes, el ciclo ca:pleto, que -

comprende desde la postura del hue\-ecillo hasta el apareci.nu.ento 

de los adultos, se obtiene en un lapso de 114 a 169 d1as. 

En los lotes de Perlowa;ora (1953), para el prirn~ro son

de 85 a 119 dias, y para el segundo, entre los 86 y 11~ dias. 

Rack (1955), obtuvo un ciclo mini.me de 6&, 107 y 134: y

máxirno de 90, 145 y 150, a t~rabira de 33°C. 2s•c y de labo

ratorio. respec~ivainente. 

Otros autores, trabajando con Triatoma ;ir.f.esta_M_, nos -

dan los sicr..iientes datos: 

Neiva {1913} y Dias {1938), dan una duración de 220 a --

240 dias. Pessoa e Barros (1949_), a 37°C, en 99-lll dias. Nico

lle y ü.~!!e (1942), can cincc ~;eses y medio. 

Ar;aloa y Wygodzinz'kg (1951), lo obtienen en 240 diaa (ver 

tabla 13). 

Alr;unos autores sugieren q>;e el ciclo co;::pleto en lt\ na

turale.a debiera durar un a~o. debido a la dific-..iltad de la al], 

mentaci6n y a los cambios de t=.¡:;.e:::-atura de las di.:'erentea es~ 

e iones del ai'io, tendrán tarr:Oié=-. va::-iaciones depe:1d..: c.nC:c del <:li 

ma que i.rnp<.lr·t: en las diferer;tes region•rn. 

Ce;~. rcnpccto a l'ls ol,ser-·acione:i nobre el porque 1101 de-

tien" el desarrollo en las di:'e:::e:-.tes etapas, en nue:itro tra'.;·"!.-
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' 

16 y 24 33 y 44 42 y 54 58 y 68 

LOTE lº 11.-20 28 y 35 36 y 52 49 y 78 
LOTR 2 27,y JO 37 y 40 46 y 65 

2o•c 27-46 28 - 76 49 - 97 77 y 127 

2s•c 20-24 21 - 36 30 y 58 45 y 88 

JJºC 11-13 16 - 25 18 y 32 28 y 51 

H· - JJ 
2J 
12 
20 - 25 
10 - JO 

DlIRACION EN Dl.AS --

4a MUDA 5ª MUM 

75 y 104 114 y 169 

62 y 99 85 y 119 
63 y 93 86 y 119 

102 - 13? 127 y 171 

68 - 120 95 y 170 

40 - 71 51 y 101 

99 - 11 
L65 
220 - 240 
240 
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jo hubo un alto porcentaje (48 %) de huevecillos o nir..fas que -

no evolucionaron, la que se podria reducir buscando las condi-

ciones ambientales más adecuadas, como son ternperat•1ra, humedad, 

alimentación y buscar un mejor acondicionamiento para evitar, -

que las ninfas cueran pegadas al frasco con su propio cY~rcmen

to. 

Galliard (1936), en diversos experiir~ntos con diferentes 

especies y temperaturas, encuentra una temperatura épti.'a ~ntrc 

25 y 30ºC para el desarrollo embrionario; Pessoa y Barros (19391 

Perlowagora, Szumlewicz (1953); Dias (1955); Hack (1959) y Jorg 

(1962), son de la misma opinión. 

Franco y Ceruzzi. en Tria~orna infestans, nos co~~nican -

que a temperatura de 37ºC y con hl.!l:led.ad de 50-60 % se ace:era -

el desarrollo sorr.!itico, tanto E!n la etapa embrionaria coco en -

la ninfal; sin embargo, no se puede completar el ciclo, ya que

se obtienen huevecillos estériles. 

Wood (1%4) ":!.' Ryclanan y RycJ.:man (1966), insisten an la -

importancia de la hu.~edad ambiental relativa, especial.tl;ente pa

ra los periodos de !'.ll.ldas del insecto; los valores 6ptilr.os pare

cen estar entre 75 y BO %. 

En la alimentación, el reposo prc-nlirnentario q;e naso-

tras encontramos del segundo al quinto din de nacido$ lao nin-

fas; otros autores como: Abalas y Wygodzinsky (1951): !;oi.va -

(1913) y PerlO'oo-agora-Szumbwicz (1953). lo obtuvieron P.r.trn el -
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3o. y 4o., 3o. y So. y 2o. y 3o. dia. Segun Rack (1955), el re

poso alcanza hasta 48 hrs, la explicación que dan algunos auto

res a este reposo, es de que al nacer las ninfas, su aparato dJ. 

gestivo no está total.mente formado y les imposibilita tomar au.a 

a.lir..entos. 

con reÚ>ció'n al tiempo que invierten en comer las rú.nfas, 

enc:mtré lo si.quiente: del lo. al 3o. estadios, es de 5-10 cin:!! 

tos: las de 4o. y So. estadios, de 10-lS minutos, y los adultos 

se llevan l5-2v rnir.u<:o3. Neiva {1912} comunica los sigi.üentes -

tíenpos, para J;;.s ninfas de lo. a 4o. estadios, 5 minutos ¡;áy.i

:oo; las de So. es':adio, 10 minutos y los adultos 20 minutos. -

C~•~idcrc que son de interés estos datos para el mejor ~.an'"..eni

miento de una colonia en el laboratorio. 

C:m resr..:;ct;o al ayuno, encontramos comparación con Neiva 

(1913). que no11 da una resistencia hasta de siete meses; Gajar

do Toba:: (1')52) a temperatura de l6-20ºC, obtuvo periodo de re

sistencia de 365-395 dias, para ninfas du última muda; y e:itre-

10 y 2o•c. 193 dias para hembra adulta; Perlowagora-szum.l~~icz

(lry53). Reconoce ~~e los adultos resisten dos meses y medio; -

:es de So. estadio cerca de seis meses y ninfas recién r~cidas

cerca de tres ~eses: Hack (19SS) que les suministra alil:lento s~ 

lo una vez a excepción de las de primer estadio (sin ali.J::wnto), 

ol:.tieae lo sigu~ante. (tabla 14) 
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TABIA 14 

AYUNO 

s:rn cou l\LlMEN'I'O 
ALlMENTO 

1 \ 

ES'U.D:IO lo. lo. 2o. Jo. 4o. So. ADULTOS 

\ 

n:..'ll' E:RA Tl,..'l\A 1 
'!. DE l.AB. 96 178 235 239 250 185 146 151 

1 
1 

25ºC. 20 124 229 182 227 159 69 59 

33ºC. 12 20 49 42 17 26 20 17 

DUR.?..CIOH EN Dill.S 

Su gran resistencia al ayuno, corno se puede observar, h~ 

ce cr~e se facilite su producción artificial en el laboratorio,-

asi cor:io conservar por un tiempo prol.ongado los xenodiag:>6st:i--

cos para ln serie de anális que son necesarios. 

<;;anihalisr:c: Tambilm lo observó W .H. Roffman (1939) er. -

Triator.ia flavida. 

Representa una enorme importancia en la epidemiologia y 

la propagación de la infección, por la costUll'~re de este in"Qcto 

de vivir juntos en lugares fijos como nidos. pues con uno sólo 

ce ellos que cr.té ir.fectado, formara un foc:o permanente de lr;-

~ecci6n para toda una nueva generación de insectos cornple+.ar,11n 
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te ir.·!ependiente del hombre o de los reservorios infectados. 

?xcreci6n, el aefecar en el roanento de alimentarse, los

hace excelentes traST!'isores. debido a la forma de penetraci6n 

del '!'ry'"'Anos~.na cr.izi en su hueeped. 

C6p'l:la. se observaron hasta tres en un dia con una dura

cién de 5-35 ::linutos: Autori {1932), sobre la misma observación 

no5 dice que la cópula se realiza de ur4 a cuatro veces; en una 

pareJa cidi6 el ti~: la primera c6pula duro cuatro mirn1tos,

la sequ::da tres i' la tercera tres, y la cuarta cinco. ccn los -

si~-ie~tes i!'.'lter.-alos de tiempo l, 10, y 2 minutos respectiva-

me:-.te: esto ~s d~ inte=és ya que nos sirve para tomarlo en cue.n 

ta c.:a~do se pier~e. en un método de con~ol basado en la intrQ 

d'.lcci6:-. de r:.acr.cs estériles y además t=bier. lo que dei:ruestra -

Gé::::.io:;: (1962). q.;~ las he:;:bras carecen de un "tapón copulatorio". 

Q.vifl93Í~~én. En las hembras que se completó su estudio,

n~ se ot-scrv:i.~on ::iarcadas las etapas, c=io la de un periodo jo

ven. el de madurez, presenilidad y el de senilidad, dependiendo 

del n·:::-cero de ht:.evecillos puestos, ccxoci lo r:ienciona Hack (195'.;). 

cor.~ se puede observar en la ta~la nó.~ero 11, prescntan

·.::--a c;:ran variac~ó!'.'l: asi, la hemhra m:.:-..cro uno, con 10 r.cesc!l <lo

o·:iposicí6n, pueso 589 huevecillos; la número dos, con 26 m1rnes 

po~iendo, llevaba 414 huevos, y la núr.lero siete, con 18 lllCses,-

s6lo ha p~ .. ~·sto 191. s.in presentar ninqu:-1a etapa. 

co~prando con otros autores. ter.c:nos que: Nciva ll913),-
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cita que Triatoma infesta..""IS, puso 163 hue·.-os, en 26 puestas dr! 

l-21 huevos a la vez; Neiva {1910), en T:::iatorr.a meqista, obser

vo que, en cinco meses p~so 219 huevos en 38 puesta~ cto B-12 a

la vez; campos (1923), en Tria toma dimidia ta, conto 60 h·~·.?vos ;

Boffmann (1936) en Triat.o:-,,.a flavida, vio que puso 370 °h'..icvos e~ 

diez semanas y 600 hasta su i;ru.erte; Galliard {1936), en 1:'J•V'!·· -

nius prolixus, a 25ºC, obt' .. wo de llO a 400 huevecillos en 120 

300 dias. en :rría':<Y.:la d.i!r.i:ila':a, también a 25°C, logro e.e 64 a-

190 ::ue .. ·os en 'XJ-170 etas. y encentro un i.ndice máximo ce 22-2:: 

huevos ,x¡r dia; Hack U .. 955) a ten:;peratura de laboratorio, a 2s•c 

y a 33ºC, consiguió 249. 209, y 99 huevecillos con un pr=ed.io

diario de 0.94, 1.43, 1.50 :-.·.:e-.·cs F..lestos re~~ctiv<lrr.í!ntc, de -

donde se dec..ice cr..ie si ~ien a rrayor ter..perartura aumenta el prQ 

mecio de ovi¡:;osici6n, se :::eC-.:c~ cor~ideraJ:le.~ente la duración 

de la vida de los adultos y en concecuencia ta::·.bién el núz:,er<:> -

total de huc·10n. 

Longevidac, ccn los datos obtenidos en el estudio se pu.s_ 

de calC'~lar el tie:npo ::llnimo y el tnáx.iroo que transcurre entre -

des ger.e:::acicnes sucesi•.ras: {tabla 15) 



TABI.A 15 

TIEMPO MXliI.MO Y Mi\XIMO EllTRE OOS GENE:RAC!ONES 

ETAPA MINlMO MAXIMO 1 

POSTURA DEL HUEVECILLO E1\S'I:A 16 24 ~ Nl\CIMIE->;'l'O. 

1 
N1\CI.MIEh'TO lifo.STJ\ ADULTO. 114 169 

ADULTO E..'-..STA MUERTE: ~ 226 465 

~ 452 930 

El ciclo de generación a generación en machos es de 356-

ellas cil"..i=o y 6 58 días :naY..i.:::o; en hel:lbraa el i:dnizno es de 582 -

dias y el =iá:d..INJ de 1123 c:.as. 

De otros autores tuviI:ios los siguientes datos: Ca.mp:>s ~-

(1923). en 1!JJ!J:oroa dimidia ta, a 22ºC y 30•c. los adultos vi.·.ren 

entre 94 "l 267 dias; a 2s•c entre 219 y 325 dias, y. a temperatJ,; 

ra de laboratorio, de los 302 hasta má.s de 516 dias. 



XIII. CONCLUS!O!IBS 

l.- Se obtiene una numerosa colonia de triat.csineos, en

condiciones de laboratorio, libres de infección para diagnósti

co en ausencia de anticuerpos que impiden el diagnostico inmu112 

lógico. colllO ocurre en las primeras se!llilnas de la infección ch!_ 

gásica que causa una llamada "fase preserol6gica•, o también en 

la fase final de la enfermedad cuando la concent..ra.ci6n de anti

cuerpcs p·.ied" disminuir a tal grado que las sercrreacciones se

negativizar •. 

2. - Se cuentan con ninfas para realizar er.c.ieatas reqio

nales por oedio C.cl xenodiagn6stico, as1 como para la evaluación 

del resultado de drogas, que por su efec~ tri¡..ar,c-...cida, hacen -

caer rápidar:.ente a la parasitenia llevando a una auposici6n fal 

sa de ~~ra parasitol6gica. 

3. - Se conocen aspectos de la biología de este insecto, -

cuya erradicación es a la luz de los conocimien:.os actuales. la 

única solución de la medicina preventiva: asi, resulta de i.mpo!: 

tancia, haber establecido el periodo de evolución cccpleta de -

este triatoraideo, sus hábitos alimentarios, su reproducción y -

la influencia de los factores ambientalea, para aplicarlos al -

estudio de su ecologia y combatirlos, ya sea por medio de ins~ 

ticidas o mótodc de control biológico. 

4.- Obtenemos conociJr~ento sobre el comportamiento de los 
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triator.as, como son los casos de: cópula, canibalisroo, ay~r.o, -

oviposición, ali:r.entación, excresi6n. Se adquirio expe.rieocia ~~ 

scbre el manejo para el mantenimiento y crecimiento de la colo

nia. 

5.- Hasta cierto aspecto se podr! controlar la obtonci6n 

do ninfas de quinto estadio, que aon las inás indicadas p:tra el

xenodiagn6stico, ya sea retardando o acelerando su desarrollo -

por medio ele la temperatura y la alimentación, scgün la conve-.:. 

niencia de los pr0<;ra.~as de encuestas de diagn6sticcs. 

6 .- Se observa una hormiga cCl!lO depredador de las ninfas 

recien nacidas. 

l 



SUGERENC+AS 

Otros aspectos de interés es el corresponiente a buscaT~ 

los er..e!:ligos naturales de los triatomineos. Recient~n~nte, Di~ 

Ungria y Gallardo (1966). sei'lalan que B· prolixus es ataca& y 

devorado con voracidad por cucarachas domésticas, Abaloa y Wyssi. 

dzins'ky, han observado el parasitismo establecido por larvas O.e 

lllicrohimcnópteros del género. Telenomus, en huevos de tria t.a.:ras. 

Otros autores señalan el ataque de hor-....igas y recr..:·;:.c:ec~ 

depredadores de los géneros Zelurus y OpisU-,acidius a los acZ.~

tos de algunas especies de triator.i.as. 

cabe sei'lalar los interesantes trabajos que sobre hi.b:idi! 

ci6n ha realizado varios autores, que contr~Jyen a la aplica-

ció~ ce cierta norma de control. 

1-.nte la posibilidad de que aparezca resistencia a l.os iL 

secticidas entre los vectores y los inconvenientes inl1erentes -

al ~so de eute producto tóxico que se usa para el control, se -

plantea la necesidad de estudio sobre los siguinientes te!nast 

1.- Cambio que asociaciones ecológicas (microorga..-ús.-:o.s

sir..!:iiotes, parásitos y depredaderos de los •.riatomineos). 

2 .- Quimioesterilizantes asociados o no a sustanciai; 

atrayentes. 

3.- Manipulaciones gcn6ticas (relllplazo de poblacion!'s, -

distorsión de la tasa sexual, autopropagaci6n de genes ¡x:r;~di-
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ciales). 

En el estado actual de nuestros conocimientos la prQfil~ 

xcis de la enfemedad de Chagas implica. por un lado. ined1cas -

te~dientes a destruir los insectos transmisores (empleo ~ i.n-

secticidas) y a impedir a dificultar su desarrollo, en la vivien 

da mediante la construcci6n "de ~ata a prueba de triatom.ineos, y 

por otro, a prevenir la transmisión de la i=.adre a S\ls hijos, o

ª" un sujeto infectado a otro por medio de transfucionea de sa~ 

gre. 

Mientras no se posea un ta.rmaco de acción curativa 'i"~e -

pe:onita la total elicl..naci6n de Tripanosccna ~ del crga=.i= 

h~-:.ano. deben tomarse todoas las precaucior~s necesaria.a. 
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