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NUEVAS LOCALIDADES DE TRIATOMINOS Y ESTADO ACTUAL DE CONOCI
MIENTOS SOBRE TRANSMISORES DE TRYPANOSOMA ~ 

CHAGAS, 1909, EN LA REPUBLICA MEXICANA. 

INTRODUCCION: 
• 

El tema que se aborda en el presente trabajo de te-

sis tiene como finali.dad hacer resaltar la importancia del e.§_ 

tudio ~e los diferentes aspectos de la enfermedad de Chagas 

en la República Mexicana, padecimiento producido por Trypanow 

~~,parásito humano que se suponía exclusivo de paises 

sudamericanos, hasta el año de 1940 en que fUeron reportados 

los dos primeros casos humanos en México. · 

Pese a que de ese año a la fecha se han venido rea~ 

lizando una serie de estudios para esclarecer diversos puntos 

de esta parasitosis, el padecimiento es aún poco conocido en 

nuestro medio y considerado por los médicos como una infecci6n 

rara u ocasional, a la cual muchas vece~ dan un diagn6stico 

equivocado. Por este hecho y por falta de encuestas epide~i.Q. 

lógicas adecuadas y frecuentes a través de todo el territorio 

nacional, se ignoran hasta el momento cifras exactas de porce.!l 

tajes de infección y muerte entre la poblaci6n mexicana,datos 

que son necesarios para poder evaluar la importancia sanita ..... 

ria de la enfermedad de Chagas en la Nación. 

Los transmisores de este padecimiento se encuentran 

ampliamente diseminados a través de todos los Estados, a ex-

cepci6n de unos cuantos en los que se desconoce la realidad 

por falta de investigación; el índice de infección por T.cru-

ll en los triatominos, en ocasiones es bastante elevado y por 



sus hábitos hemot6fagos, zoofílicos y antropófilos, es muy prs 

bable que existan extensas zonas de endemia donde haya numérd;.. 

sos casos humanos, así como otros vertebrados inferiores, t~n

to silvestre como domésticos infectados, que actúen como· reseJ_ 

vorios naturales del parásito. 

Desde el punto de vista entomol6gico falta bastante 

por hacer, ya que son muchos los datos que se ignoran, c_on re .. 

laci6n a las especies de insectos transmi~ocas en México, ta.

les como distribución geográfica precisa de las diversas espe

cies y subespecies, las ba.rreras geográficas y climáticas que 

delimitan su propagación; características ecológicas de su há

bitat, preferencias alimenticias,· domesticidad y otros aspec

tos de su biología. Asimismo se desconoce cuáles especies son 

1os transmisores más eficaces de la infección al hombre. Por 

todo lo anteriormente expuesto, es importante que los. biólogos 

mexicanos se aboquen al estudio de tan importante grupo de in

sectos, así como esclarecer otros puntos referentes·.·a este pa

decimiento, 

Este trabajo reporta nuevas localidades con presen

cia de triatominos, indicando su infección por T.cruzi,la ide.!l 

tificación taxonómica de los ejemplares colectados. Se resumen 

las especies y subespecies existentes en México hasta el rnome.!l 

to y mediante mapas se ilustra la distribución geogr€lfica de 

los transmiso~es más importantes, exponiendo breves observaci.Q. 

nes sobre sus hábitos. 



· GENERALIDADES. -

La enfermedad de Chagas es un padecimiento produci~ 

do por un flagelado, Trypanosoma cruzi Chagas, 1909, parásito 

tanto sanguíneo como tisular, que se aloja en vísceras tales 

como coraz6n, hígado, bazo, es6fago, etc .. produciendo las 11!, 

madas megavísceras, e inclusive existen ce.pas neurotr6picas 

capaces de producir meningoencefalitis 9 ) • 

Tanto el hombre como el rat6n blanco y otros mamíf,g, 

ros son susceptibles a la enfermedad, la cual puede pasar 

asintomática durante toda la vida del individuo (aun en su f!, 

se aguda) o manifestarse en forma de trastornos cardíacos, 

por ser éste el órgano más frecuentemente afectado y aun pro

ducir la muerte, dependiendo de la virulencia de las cepas,de 

la susceptibilidad de los individuos a la infección y dei tipo 

de tejido lesionado. 

La enfermedad presenta una fase aguda y después una 

crónica que puede durar hasta veinte años o más. Es grave y 

a menudo mortal en lactantes; en los niños y adultos tiende a 

la cronicidad; los niños y jóvenes afectados con frecuencia no 

llegan a la edad madura ( 11 ). 

El flagelado es transmitido por un grupo de hemípte

ros hemat6fagos pertenecientes a la Familia Reduviidae. 

Cuando uno de estos insectos succiona sangrt! de un 

animal parasitado,ingiere también formas tripanosoides que P.!!. 

san a la parte posterior de su intestino medio,donde se reali 
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za la reproducci6n cíclica del flagelado que después de pasar 

por la forma de critidia,culmina de ocho a veinte días (depe,n_ 

diendo de la temperatura, la humedad, etc.), con la fonnaci6n 

de tripanosomas metacíclicos (formas infectantes), que salen 

con las deyecciones que.el insecto emite en el momento de es-

tarse alimentando sobre un nuevo huésped, o un poco después. 

Los tripanosomas infectantes penetran a través de la picadura 

si ésta llega a frotrase, o a través de escoriaciones que ya 

existen en la piel o que se hagan por el rascado, por la con-

juntiva ocular (Signo de Roma~a), o por las mucosas. 

Los tripanosomas metacíclicos al llegar a la sangre 

de los vertebrados, son fagocitados por macr6fagos del Siste-

ma Retículo Endotelial, donde se multiplican en estado de lei.§. 

hmania; de estas células salen transformándose de nuevo en foE. 

mas de tripanosoma que invaden el torrente sanguíneo, por el 

cual llegan practicamente a cualquier órgano o tejido (pulmo-

nes, bazo, hígado, médula ósea, ganglios mesentéricos, células 

de neuroglia y microglia, glándulas.suprarrenales, glándula ti, 

• r6ides, órganos genitales, mucosas del intestino, músculo es• 

quelético), penetrando a las células principalmente a las del 

tipo de histiocitos fijos, donde adoptan la forma de leishma" 

nia y se reproducen por fisión binaria formanáo los llamados 

nidos de leishmanias. 

Las células muy distendidas por el acúmulo de pará• 

sitos se rompen y liberan tripanosomas, leptomonas y critidias; 



-las dos últimas probablemente invaden nuevas c~lulas, las for-· 

mas de tripanosoma pasan nuevamente al torrente sanguíneo, de 

donde se van retirando paulatinamente para invadir nuevas cé

lulas no infectadas ( l.l, 15 ) • 

Es importante hacer la identificación correcta de · 

T. cruzi tanto en los frotis sanguíneos como en los de materia 

fecal de los triatomas ya que éstas pueden albergar a otros 

tripanosomas diferentes de T. cruzi, como por ejemplo TrypanoM 

soma ranqeli parásito también humano con el cual puede llegarw 

se a confundir, pues mofol6gicamente son muy semejantes, con 

excepción del tamafio del cinetoplasto, que en T. cruzi es muy 

grande y en T. rangeli pequeño. 

Los géneros más importantes involucrados en la 

transmisión de Trypanosoma cruzi son: Triatoma, Panstrongylus, 

Rhodnius, Dipetalogaster, Eratyrus, Paratriatoma,Nesotriatoma, 

Mestor, Cavernicola, Belminus, Bolbodera, etc,, todos ellos pe.f_ 

tenecientes a la subfamilia Triatominae 40 ) • 

No obstante que estos insectos existen en otras par

tes del mundo, como es el caso de la especie tropicopolita ~ 

toma rubrofasciata (De Geer), encontrada en el Continente Asi! 

tico, especialmente en la India; de Linshcosteus carnifex Dis

tant, especie tambi6n de la India; de Triatoma rubrovaria (Bla.!l, 

char) encontrada en Java y de algunas especies africanas; uni

.camente en el Continente Americano se les ha e11contrado infec

tados con Trypanosoma cruzi, y por ello es que esta enfermedad 



es llamada en ocasiones tripanosomiasis americana 32, 40 ) • 

Sin embargo, el hallazgo de tripanosomas muy seme

jantes a Trypanosoma cruzi en cuanto a su morfología,repro

ducción y acción patógena para los animales de laboratorio en 

ciertos monos y murciélagos de l~ Isla de Java, hacen sospew 

char la existencia de Trypanosoma cruzi en el Hemisferio Orien 

tal; Malmor (1935), Séneca (1955) (3, 15). 

La distribución geogr~fica de los redúvidos en Law 

tinoamérica va del paralelo 43ºlatitud Norte, al paralelo 49º 

latitud Sur 3 ). 

En los Estados Unidos de Norteamérica las especies 

más frecuentes son Triatoma lecticularius (Stal), Triatoma 

sanquisuga (Leconte) y Triatoma protracta (Uhler), llamadas 

vulgarmente "kissing ... bugs" y"conenose-bugs". A pesar de que 

con frecuencia se les encuentra infectadas, sólo se han re~o~ 

tado dos casos humanos aut6ctonos;probablemente el número tan 

bajo de casos humanos se deba al desarrollo y mejor urbanismo 

de la. vivienda en aquel país ( 11 ). 

En cambio, en los paises de América del Sur, princ,i 

palmente en Brasil, Chile, Argentina y Venezuela el padeci

miento ha llegado a constituir un problema de salud pública, 

pues en ellos las condiciones ambientales del medio rural son 

bastante propicias para el desarro.llo del transmisor, el cual 

convive estrechamente con el hombre alimentándose sobre él y 

al mismo tiempo transmitiéndole el padecimiento. En estos pa,i 

ses los géneros involucrados en la transmisión son: Panstron"."' 
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-~' Triatoma, Rhodnius, Cavernicola, Mestor; a los cuales 

los denominan con los nombres de "vinchucas", "bicho de pare

de", "barberiros" y otros. 

En nuestro país, donde las características climáti

cas y socioeconómicas son ltll.ly semejantes en muchos Estados de 

la República a los de estos _paises, se han llegado a encon

trar en los últimos treinta años un gran número de localidades 

infestadas por numerosas especies y subespecies de triatominos 

correspondientes a tres géneros principales: Triatoma, ~

.niB.! y Dipetalogaster, a los cuales los me~icanos llaman"chi.!2 

ches hociconas", "chinches picudas", "chinches de compostela ", 

"chinches besuconas", "piks", "chinches voladores", etc. ( 27 ) • 

Se ha determinado que el grado de infección en es

tos triatominos es bastante elevada (10,20,26,39). También 

han sido registrados diecinueve casos humanos con parasitosis 

comprobadas, es decir con parásitos demostrados en sangre de 

mexicanos, cuarenta y cinco por pruebas inmunológicas (fija

ción de comp~emento de Machado y Guerreiro)específicas para el 

diagnóstico del padecimiento en ·su fase crónica (S,7,36.37).y 

ocho por autópsias en las que -se demostró miocarditis chagási, 

ca: en total setenta y dos casos humanos ( 38 ). 

Pero el número de casos humanos ha resultado ser 

muy bajo en comparación con el alto porcentaje de especies y 

subespecies de triatominos infectados;para explicar esto los 

investigadores señalan varias posibles causas: 
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ll Los síntomas de la enfermedad en su fase aguda 

con frecuencia se presentan de manera inespecifica, por lo que 

el diagn6stico se dificulta ( 3 ), 

2) La mayoría de los casos cr6nicos son asintomáti• 

cos y pasan muchas veces inadvertidos, principalmente entre 

las personas del medio rural- que son las más frecuentemente · 

afectadas y las que menos atenci6n médica· reciben ( 3,11,15). 

3) En general los médicos en nuestro medio no están 

familiarizados con este tipo de padecimientos, además de que 

en el medio rural no se cuenta con los elementos necesarios 

para realizar los estudios de laboratorio y gabinete corres

pondientes, como son: el xenodiagn6stico, estudios hematol6-

gicos, hemocultivos, fijaci6n de complemento, radiografías y 

electrocardiogramas, que pueden detelll\inar la etiología cha

gásica de un padecimiento cardíaco, al que muchas veces se le 

da otra interpretaci6n ( 5 ). 

4) Aunque el número de triatominos infectados es 

muy elevado, no todos ellos tienen hábitos domiciliarios, si

no que hay algunas especies de hábitos silvestres que no in

tervienen de una manera directa en la transmisión al hombre, 

sino que por sus hábitos zoofílicos desempeñan el papel de 

mantener la infecci6n en la naturaleza entre algunos mamífe

ros, principalmente cobayos, armadillos, ardillas, ratas, ra

tones de campo, tlacuaches, etc., que actúan como reservorios 

naturales del flagelado ( 13,22 ). 
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S) Escobedo y Mazzotti (1953),.hacen notar que otra 

posible causa de la casuistica tan baja .puede ser el hecho de 

que no todos los triatominos actúen como buenos transmisores, 

debido a que no defecan en el momento de estarse alimentando 

sobre el vertebrado ( 18 ) • 

6) Hay evidencias de que variaciones en la tempera~ 

tura y la humedad pueden disminuir la virulencia de las di• 

versas cepas de T. cruzi ( 1 ). 

7) También puede considerarse como causa posible el 

hecho de que no todas las cepas presenten el mismo grado de 

patogenicidad ( 25, 29 ) • 

8) Algunos investigadores han señalado que no todos 

los transmisores son suceptibles de infectarse en la misma 

: 

l intensidad con T. cruzi ( 17, 23 ). 

9) A pesar de que últimamente se han realizado al~ 

gunas encuestas epidemiol6gicas ( 2, 5, 7, 16, 28, 36. 37 ·). 

para localizar casos humanos en los distintos estados de la 

República, es necesario intensificar·dicho tipo de estudios 

para determinar si es o no la enfermedad de Chagas un proble-

ma de salud pública, así como evaluar los daños económicos 

que este padecimiento pudiera ocasionar en nuestro país, pues 

como se sabe, las personas crónicamente afectadas por lo ge--

neral se encuentran en la segú.ndad mitad de su vida, cuando 

los individuos son más productivos y útiles a la sociedad, 

además este padecimiento predomina en el medio rural, donde 
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el trabajo exige de los individuos gran esfuerzo físico, mu• 

chas veces incompatible con las lesiones que produce el par! 

sito. 
Se calcula que en Latinoamérica siete millones de 

personas se encuentran infectados por Trypanosorna cruzi y 

unos cuarenta millones están expuestas a adquirir la infes_ 

ción por vivir dentro de zonas endémicas de la enfermedad de 

Chagas ( 3 ). 
BREVES NOTAS HISTORICAS. 

El estudio referente a los triataninos se inici6 

cuando, en un viaje de expedici6n alrededor del mundo, se C.Q. 

lectaron los primeros ejemplares. De Geer, Drury y Frabri" 

cius describieron las primeras especies en 1773, así corno 

Grnelin y Stoll en 1775 y 1778 respectivamente. Estas prime-

ras especies se incluyeron dentro del género compuesto de 

aquella época Cimex~Reduvius, pero Laporte en 1832 los sepa

r6 de estos redúvidos y propuso el término Triatorna para ·es

te grupo por presentar tres segmentos antenales el primer 

ejemplar revisado por él; posteriormente revis6 material más 

completo que le revel6 en realidad cuatro segmentos antenaw 

les por lo que propuso el término correcto de Conorhinus. 

Sin embargo ha prevalecido el género Triatorna por 

tener prioridad y por haber sido aceptado universalmente en 

los años siguientes ( 40 ). 

Por el afio de 1907, Carlos Chagas, m§dico brasil~ 

ño fué comisionado para dirigir la profilaxis de la malaria 
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entre los trabajadores que construían el ferrocarril de Be

llo Horizonte a Pirapora al noroeste del Estado de Minas Ge

rais. En esta zona, donde eran frecuentes el bocio, la ane~ 

rnia tropical, parasitosis intestinales, cretinismo endémico, 

etc., Chagas fij6 su atenci6n en unos insectos hemat6fagos 

que abundaban en las chozas de paja y barro, insectos que co

rrespondieron a la especie Panstrongylus megistus(Burrneister 

1835); analiz6 el contenido intestinal encontrando que se h~ 

llaban infectados por un flagelado. Envío algunos ejemplares 

a su maestro Oswaldo Cruz,quien los hizo picar a monos ~w 

~ penicillata, y a los treinta días después de la picadu

ra, encontró en la sangre peri~érica gran cantidad de flage

lados morfol6gicamente distintos a otros flagelados ya exis

tentes ( 30 ) • 

En 1909 Chagas les di6 el nombre de Schizotrypa~ 

rurn cruzi, pues supuso que el parásito se multiplicaba en el 

hombre por esquizogonia en alguna fase de su ciclo vital.Años 

más tarde el mismo Chagas rectif.ic6 introduciéndolo en el g§. 

nero Trypanosoma, el nombre de la especie fué dada en honor 

a su maestro Oswaldo Cruz~ quedando el nombre de Trypanosoma 

~ ( 2, 30 ). 

Chagas también supuso que el bocio y el cretinismo 

endémico, existentes en la zona donde encontr6 los triatomi• 

nos infectados eran producidos por este flagelado, a tal gr,!!. 

do que lo llamó "Tiroiditis parasitaria" ( 30 ) • 
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En los siguientes años, en el Instituto Manginhos 

se iniciaron una serie de estudios encaminados a esclarecer 

puntos sobre la nueva parasitosis, tales como anatomía pato-

16gica y evolución del flagelado. Machado y Guerreiro practi, 

caron con éxito pruebas inmunológicas para el diagnóstico de 

la parasitosis ( 2 ). 

En 1912, Brumpt descubrió el mecanismo de transmi

si6n del parásito, y en 1914 introdujo el xenodiagnóstico p,e_ 

ra el diagnóstico de la enfermedad de Chagas ( 14 ) • 

De 1910 .. 1914 Arturo Neiva del Instituto Oswaldo 

Cruz tomó a su cargo el aspecto entomológico e hizo breves 

descripc_iones de numerosas especies, p-ero ciebidÓ a que sus 

trabajos se publicaron en revistas poco renombradas, no fu~r 

ron conocidos de inmediato ( 40 ). 

Por esta misma época 1915 - 1916 Maggio, Rossen-

bush y Kraus señalaron la falta de relación epidemiológica 

entre triatomas infectas, bocio y cretinismo endémico ( 30 ). 

Hussay en 1922 obtuvo coptas de los trabajos ento

rnológicos de Neiva y reabrió el tema con su "Bibliografical 

Notice" despertándose así nuevamente el interés por este g~ 

pode redúvidos ( 40 ). 

Romaña en 1934 descubrió el síndrome de puerta de 

entrada ocular y otros aspectos patológicos en el hombre, que 

sirvieron para aclarar el cuadro clíni'co del período agudo de 

la enfermedad ( 15 ). 
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PRIMEROS HALLAZGOS EN LA REPUBLICA MEXICANA. 

En nuestrr: país las investigaciones sobre la enfer-

medad de Chagas se iniciaron con los trabajos del Dr. Luis M~ 

zzotti, quien en 1940 demostró por primera vez en México in-

fección natural por Trypanosoma cruzi en redúvidos de la po-

blación de Tultepec, Oax. y además señaló el alto porcentaje 

de triatominos infectados 26 ). En este mismo año hizo tam. 

bién el reporte de los dos primeros casos humanos hallados en 

el mismo estado de Oaxaca, pero en la población de Teojomulco 

( 24 ) • 
Estos hallazgos sirvieron de base para iniciar una 

serie de investigaciones encaminadas a recopilar datos refe-

rentes a la distribución geográfica de los triatominos en 

nuestro territorio; el número de especies y subespecies exi.§_ 

tentes, los porcentajes de infección por Trypanosoma cruzi 

en ellos, el conocimiento de la biología y los hábitos de los 

insectos, el conocimiento de reservorios naturales, domésti-

cos, peridomésticos y silvestres de la. enfermedad, relacionan 

do todo esto con los factores climáticos geográficos y socio,g, 

conómicos ligados a ellos. Asimismo la elaboración de campa-

ñas para el hallazgo de casos humanos con el fin de poder e.§. 

tablecer tasas de morbilidad y mortalidad y poder apreciar la 

importancia sanitaria que la tripanosomiasis americana tiene 

en México. 

Entre las publicacion_es má~ importantes hecr;as al 

respecto en los últimos treinta años se encuentran: la de Ma-

1: 
i: 

1 
1. 

f 

1· 

1 
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· ·zzotti y Díaz quienes en 1949 resumen todos los datos public!_ 

dos sobre enfermedad de Chagas con relaci6n a la distribuci6n 

geográfica de los vectores en México y su infecci6n natural 

por T. cruzi, basándose principalmente en numerosos trabajos 

publicados previamente ( 27 ). Biagi F. y Arce G6mez reporw 

tan en 1965 el hallazgo de los dos primeros casos humanos de 

miocarditis chagásica comprobados' en México ( B ). 

En los últimos quince años los doctores F. Biagi y 

Cols. ( 5, 6, 7, 10 ) J. Tay y Cols. ( 25, 36, 37, 39 ) , así C.Q. 

mo Palencia y Montaño ( 28 ) Ryclanan y Ryckrnan ( 31), Cuartew 

ro y Cols. ( 16 ) y otros, han ampliado bastante el panorama 

de conocimientos. 

Antes de pasar a la· siguiente parte de este trabajo 

considero conveniente dar algunas características de la subf!_ 

milia Triatominae. 

Clasificación: 21 ) 

Phylum Arthropoda 

Clase Insecta 

Superorden Hemiptera 

Orden Heteroptera 

Suborden Gymnocerata 

Super familia Reduvidoidea 

Familia Reduviidae 

Subfamilia Triatominae Jeannel, 1919. 
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La familia Reduviidae comprende aproximadamente 

2,500 especies agrupadas en numerosas subfamilias, la mayoría 

de hábitos depredadores, mientras que la subfamilia Triatomi ... 

nae y ocasionalmente algunos miembros de la subfamilia Red.)d 

viinae son hematófagos, alimentándose exclusivamente de san-

gre de vertebrados incluyendo al hombre, al cual transmiten 

la enfermedad de Chagas, de ahí su importancia médica. 

Las subfamilias depredadoras también tienen impor-

tancia por destruir a muchos insectos o arácnidos transmiso-

res de infecciones humanas de naturaleza viral, bacteriana, 

etc. ( 32 ). 

Debido a la gran variedad de carecterísÜcas que 

presentan los miembros de la subfamilia Triatominae, Jeannel 

en 1919, vi6 la necesidad de agruparlos en tribus, basándose 

para ello principalmente en la foima de las placas genitales 

de la hembra, características de las callosidades postocular"'s 

y la posición anterior a'e las antenas: las tribus formadas 

fueron: 

Bol.boderini: Bolbodera, Belrninus y Parabelminus. 

Cavernicolini: Cavernico1a. 

Rhodniini: Rhodnius, Psarnolestes. 

Triatomini: Eratyrus,Dipetalogaster,Panstrongylus, 

Mestor,Nesotriatoma,Paratriatoma y 

Tria toma. 

Pero dentro del género ·Triatoma aún surgieron con-

fusiones para ubicar a ciertas especies, por lo que Usinger, 

BIBUQ'TECA r..EMTRN.: 
H_ ff.. /4., M., 
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formó "grupos" dentro de este género basándose principal:nente 

en el tamaño del espécimen, presenc~a o ausencia de pelos en 

el segundo segmento antenal, presencia o ausencia de pelos en 

el cuerpo, en la forma del húmero,· en la longitud del primer 

segmento antenal, la forma y dirección de la espina escutelar, 

la forma posterior del abdomen y la presencia o ausencia de E.Q. 

sas. tibiales. Los grupos formados son:Di:nidata_, Me:<icana,í?hy

llosoma, Gerstaecl<eri, Lecticulari·Js, Venosa, Sanguisu~a, t<u

bida, Rubrofasciata, Neotoma, Protract-3 y Barberi, 319'.lnos de 

los cuales incluyen ~ varias especies y subespecies ( 40 ) , 

MORFOLOGIA: (Esquema No. l) 

La talla de los tria tomines .. fluctúa alrededor de 

24 mm., siendo la forma más pequeña hasta ahora conocida Tria 

~ orotracta oeninsularis (Usinger) que mide 10~11 mm. y la 

más grande Dioetalogaster maximus (Uhler) de 30-35 mm. 

La coloración del cuerpo puede variar aun dentro 

de la misma especie o subespecie ( 4 ) siendo los colo.res pr~ 

dominantes en el grupo, desde el pardo obscuro pasando por 

varias tonalidades hasta el pardo muy claro (marfil) o formas 

pálidas. También son frecuentes las tonalidades ocráceas y 

rojizas. 

La superficie del cuerpo puede estar desnuda y 

más o menos pulida, o cubierta en su totalidad o en parte por 

cerdas o pelos, o bien presentar granulaciones. 

El cuerpo es aplanado dorsoventralmente excepto 

cuando acaban de comer. 



ESQUEMA No.1 

MORFOLOGIA EXTERNA 

de JA subfamilia Triatominae ( 401 

1 :-h13as ti biales 

2.-clypeus 

3.-gena 

4.-jugum 

5.-o)o.s 

6,..ocelo.s 

7.-callo.:ildades oostoct¡_ 
lc:r~ 

&,.antenas 

9 ,..pub~sc~ncia 

10.-ce-rdas "?recia~ 

11,..cuello 

12.-angulo anterior 

13.-tubérculos lat1m1les 

14,- tub¡rculos del disco 

15.-pro n~tum 

16,.ángulo •el hJmero 

17.-carina 

1e;-.scut~ilum 

19 .-tubérculos basales 

20,..~,plna ~'cut.l11r 

21:- hftmi élitros 

22.-corium 

23,. clavus 

2.4 ,.membmna 

'25,..veria .inal 

26.-v. cubital 

27.-v .media 

28 ...... r11dial 

29.-v. subcostal 

30,-di3CO <lbdomiMI 

32 .-pygidium 

33, 1.émur 

34.-espina lem.oro.i 

35.- libia 

)'36 .- lar so 
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La cabeza es alargada y c6nica, prolongándose en

tre las antenas; en ella se reconocen el epicranium, el .El.Y, 

.E.filUL.en posici6n dorsal y las genas laterales. En la parte 

posterior la cabeza presenta un estre.chamiento en forma de 

cuello y posee movimientos más o menos libres. 

Los ocelos se localizan atrás de los ojos compuestos 

que son globosos y cuyo tamafio es un carácter taxon6mica impo,!_ 

tante, así como también lo es la distancia interocular entre 

ellos. 

En la regi6n frontal, entre el clypeus y las genas 

sale un rostro o pico trisegmentado, delgado y rígido que pu~ 

de replegarse bajo la cabeza y el t6rax cuando están en repo

so. Está formado por el labium en cuya parte interior hueca 

se alojan un par de mandíbulas y·un par de maxilas transform~ 

das en estiletes que pueden sacar y meter más alla de la pun

ta del rostro. Las maxilas forman el canal alimenticio y el 

salivar y las mándibulas lo rodean exteriormente. El labrum 

es rudimentario y faltan la hipo~aringe y los palpos. 

Poseen un par de antenas erectas y geniculadas, 

formadas por cuatro artejos, situadas enfrente de los ojos o 

en el.borde de la cabeza; lo que también es una característi

ca taxonómica. 

La presencia o ausencia de unas placas pequei'las 

postoculares en forma de callosidades, es una característica 

importante para la identificación de géneros. 



F O T O GR A F I A No. 1 

í . 

TRIATOMA PHYLLOSOMA PALLIDIPENNIS. 

SUBESPECIE DE HABITOS INTRADOMICILIARIOS, CON 

UNA AMPLIA DISTRIBUCION HACIA LAS COSTAS DEL 

PACIFICO QUE CON MUCHA FRECUENCIA SE LE ENCUEB, 

TRA INFECTADA CON T. CRUZI, POR LO QUE ES CON~ 

SIDERADO UNO DE LOS TRANSMISORES MAS IMPORTAN-

TES PARA EL HOMBRE. 
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De las partes del t6rax el pronotum es el más de

sarrollado y está constituyendo la mayor parte del tórax. Del 

mesonotum, -el scutellum es la parte más distinguible y se ob• 

serva dorsalmente como un escudo triangular limitado por el 

clavus cuando las alas están en reposo. El metanotum situado 

abajo de las alas no es visible. 

Poseen dos pares de alas que se encuentran colocaw 

das sobrepuestas en la regi6n dorsal del abdomen. El par ª.!l 

terior o mesotorácico, desde el punto de vista de su consti" 

tución son hemiélitros, es decir la parte basal está escler.Q. 

sada y el resto membranoso. Las alas posteriores o metator! 

cicas son siempre membranosas encontrándose plegadas bajo los 

hemiélitros cuando el insecto esté en reposo. 

La parte basal de los hemiélitros consta de dos 

porciones, el clavus,región angosta e interna siempre membr3!, 

nosa,limitada por la nervadura anal y otra región extern~ más 

ancha esclerosada llamada corium. 

La venación de los herniél:i:tros es la característica 

de todos los heterópteros, es decir, la subcostal ( S.c ) es 

la vena que se encuentra a lo largo del margen exterior. La 

radial (R) y la media (M) se encuentran fusionadas en la par

te basal del corium y se bifurcan antes del ápice de éste. La 

cubital (Cu) y la anal (A) no poseen ramificaciones importanM 

tes y en el ápice del corium se curvan' ·repentinamente dando 

la impresión de que la vena anal a nivel de la membrana' es 
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continuaci6n de la cubital y que la vena. cubital a nivel de 

la membrana es continuaci6n de la media (. 40 ). 

El polimorfismo alar es un fenómeno frecuente en e.§_ 

tos insectos. 

El abdomen .consta de diez segmentos de los cuales 

generalmente los tres últimos se fusionan para constituir 

las armaduras genitoanales. 

La regi6n pleural o bordes laterales de los seg

mentos abdominales, se adelgaza en forma de una lámina margi 

nal de doble hoja;esta regi6n recibe el nombre de connexivum 

y generalmente está caracterizada por la presencia de peque

f'los escleritos. 

Existe un 6rgano de estridulación prosternal en 

forma de surco transversal donde es introducido.el ápice del 

rostro. Además presentan glándulas odoríferas de olor fuerte 

y repugnante que se abren en los adultos en la cara ventral 

del metatórax, dentro de las cavidades coxales. 

Los estigmas respiratorios se encuentran en núme

ro de nueve pares, dos torácicos cubiertos por las alas y si~ 

te pares ventrales localizados en los pliegues pleurales de 

los siguientes segmentos abdominales. 

Las patas son largas de tipo ambulatorio,con el fj, 

mur y la tibia frecuentemente provistos de espinas en la Pa.f. 

te anterior, y los tarsos trisegmentados terminados en dos 

uf\as. 
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En la parte frontal y media de las tibias se en-

cuentran las llamadas fosas tibiales o fosas esponjosas pero 

este carácter no es constante en el grupo; en algunas espe-

cies están presentes unicamente en los machos adultos, en o

tras en ambos sexos como en la tribu Rhodniini y en grupo 

Barberi o bien están ausentes en ambos sexos como sucede en 

Belminus, Cavernicola, Dipetalogaster y_en los grupos Protra.s. 

ta y Phyllosoma. Guillet y Wiegglesworth en 1932 interpreta

ron estas estructuras como órganos trepadores L 19 ). mientras 

que-· Usinger· (·-40-¡ aTirma qúe sirven para sostener a sus prsL 

sas como lo hacen otras especies de redúvidos actuales y co

mo lo hacían los Triatominae en un tiempo no lejano antes de 

adquirir hábitos hematófagos. Por lo tanto su carácter no 

constante en.el, grupo sugiere una adpatación provocada por 

la adquisición de un nuevo género de vida. 

La diferenciación de los sexos es fácil de hacer 

a simple vista ya que en la hembra el connexivum eséá inte .. 

rrumpido en la parte posterior por ~l oygidium, o último se.9'. 

mento abdominal, mientras que en el macho el connexivum es 

continuo. 

Un examen más profundo permite reconocer las anna• 

duras genitales del macho y de la hembra. Los genitales feme

ninos son muy útiles en taxonomía, no así los del macho. El 

orificio genital femenino se abre en el·octavo segmento abdo .. 

minal, y el masculino en el noveno ( 41 ). 
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Biología: (Fotografía No. 2) 

Las hembras son capaces de ovopositar de dos a cu.l!_ 

tro semanas después de haber emergido del huevo, lo cual depen. 

de de la especie, la temperatura y otros factores. Los huevos 

tienen forma de barril, de color generalmente blanco, aunque 

en algunas especies al ir desarrollándose van tamando colora

ción rosa como en Triatoma lecticularius; poseen un sitio es

pecial de abertura provisto de un opérculo por donde emergen 

el primer estadio ninfal. Además presentan ornamentaciones ex.Q. 

coriales, característicamente hexagonales y en algunas espe~ 

cies se pueden presentar espinas, tubérculos u otro tipo de 

procesos. El período de incubación varía en las diferentes 

especies y de acuerdo con factores ambientales, entre 8 y 30 

días. 

Según las especies los huevos pueden ser depositados 

aislados como en el género Triatoma (excepto T. protracta) o 

en grupos adheridos a un substrato como en Rhodnius prolixus. 

El número total pe huevos que pone cada hembra tam

bién es variabl~ según la especie,. la temperatura y otros fa~ 

tores, pero pueden ser desde unas cuantas docenas hasta más de 

seiscientos. Presentan metamorfosis incompleta y las ninfas 

emergidas pasan por cinco.estadios ninfales para alcanzar la 

forma adulta; éstas difieren de los adultos en varios aspec

tos: ojos más pequeños, tarsos bisegmentados, carecen de ar

maduras genitales, de ocelos y de alas. En lugar de éstas 

últimas presentan lobulaciones mesometator~cicas en el segun. 



F O T O G R A F I A No. 2 

J 
l 

TIPO DE HABITACION DONDE ES FRECUENTE HALLAR 

A LOS TRIATOMINOS RESGUARDADOS EN LAS HOJAS 

DE PALMA QUE FORMAN LOS TECHOS O EN LOS IN· .. 

TERSTICIOS DEJADOS ENTRE LOS PALOS QUE FOR-

MAN LAS PAREDESº ( CATEMACO, VER. ) . 



.. 22 -

do estadio ninfal. Las ninfas presentan el mismo género de vi .. 

da que los adultos, por lo cual también pueden transmitir la 

enfennedad de Chagas. Una vez emergidas las ninfas de primer 

estadio, éstas llevan a cabo una ingesti6n copiosa de sangre; 

s6lo bajo esta condici6n son posibles las mudas.Posteriormente 

realizan tres comidas sucesivas igualmente abundantes, seguidas 

cada una de su respectiva muda. Después de la cuarta muda, se 

obtienen ninfas del quinto estadio, que ··se- alimentan muchas ve• 

ces antes de mudar por última vez para transformarse en adul .. 

tos. La sangre en los triatominos es digerida muy lentamente 

y queda almacenada en forma de coágulo en el intestino medio, 

que es muy voluminoso, por lo ~ual después de cada comida tan" 

to ninfas como adultos muestran un abdomen bastante globoso.La 

sangre muchas veces tarda en ser digerida hasta cerca de un mes 

( 21 ) • 
La mayoría de las especies requieren de un año para 

completar su cicla vital, pero en general varía con la especie 

y la temperatura (Triatoma recurva, dos años, Rhodnius proli-

~ de tres a cuatro meses). Los adultos tienden a ser más n.1! 

merosos en épocas calurosas. 

Los triatominos se han encontrado en alturas que van 

desde el nivel del mar hasta los 3,630 mts., como en caso de 

Triatoma infestans encontrada ocasionalmente a este nivel en 

Bolivia ( 3 ). Exceptuando esta última especie el resto se ha~ 

ila confinado a regiones áridas o húmedas de climas tropicales 

o templados. 
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Existen especies de hábitos silvestres, peridomé.§. 

ticos e intradomiciliarios, localizándose siempre en sitios 

cercanos a sus huéspedes favoritos, por ejemplo, Triatoma ru-

brovaria del Uruguay es frecuente encontrarla bajo las piedras 

cercanas a donde habita su huésped favorito, un lagarto(~ 

nambis tequixim). A.Triatoma ambigua se le halla en árboles 

de zonas donde. abundan batrácios del género Hyla. Psamolestes 

arthuri es frecuente en nidos de ciertos pájaros de América 

del Sur 32): otras especies son frecuentes· en nidos o m,e, 

drigueras de tlacuaches, ardillas, ratas de campo, armadillos, 

etc. ( 13 ) • 

Las especies peridomésticas se pueden encontrar 

en corrales, porquerizas, gallineros, etc. 

En el medio rural las choza·s con techos de palma 

y paredes de madera o de embarro son ideales para albergar a 

estos insectos que se resguardan del calor, de la luz, de la 

sequedad.y de sus pocos enemigos naturales, entre las hojas 

de palma de los techos, en las grietas de las paredes o en -

otro lugar estratégico. 

La mayoria de las especies tienen actividad noc" 

turna; tanto ninfas como adultos salen de sus guaridas al C.Q. 

mienzo de la noche, dirigiéndose con gran agilidad a los si• 

tios donde hay personas o animales domésticos descansando.En 

la mayoría de las especies los adultos presentan habilidad P!!.. 

ra el vuelo y algunos son atraidos por la luz como Triatoma 

1 
1 
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barberi y Triatoma dimidiata ( 4 ) • 

A diferencia de los depredadores ocasionalmente 

hemat6fagos, cuya picadura es bastante dolorosa la subfamilia 

Triatominae ha desarrollado una picadura indolora (probable

mente a causa de alguna substancia anestésica presente en la 

saliva de estos insectos y a la utilización de estiletes muy 

finos) ~orno una adaptación a este género de vida, hecho que 

le ·permite permanecer sobre su huésped en el momento de la in 

gesti6n de sangre, desde unos cuantos minutos hasta cerca de 

una hora, como es el caso de Triatoma phyllosoma pallidipennis 

(Fotografía No. 1), ( 35 ). Sin embargo se han registrado e~ 

sos de picaduras dolorosas algunas con reacciones sistémicas 

graves, pero esto se considera como una respuesta de indivi~ 

duos muy sensibles. 

Entre las especies que se han reportado con picadura 

dolorosa estan: Triatorna protracta, que puede producir reacciQ 

nes anafilácticas serias, Triatoma sanguisuqa, cuya picadura 

se reporta como el ardor producido por una quemadura, acompa

ñada de escozor, hichaz6n y manchas rojas sobre todo el cuer

po. Triatoma rubrofasciata de las Filipinas, que determina en 

sujetos sensibles, urticaria prurito y fiebre ( 32 ). 

Estas chinches tienen la facultad de defecar en 

el momento de estarse alimentando o un poco después, hecho i.!!). 

portante en la etiología de la tripanosomiasis americana. 

Cuando la sequedad del ambiente se acentúa o la 

comida escasea, algunos autores han señalado en sus cultivos 
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fenómenos de coprofágia (Brumpt, 1914) y canibalismo (Machado 

1941), este último hecho se considera como una reminiscencia 

de la entomofágia ancestral de estos redúvidos ( 12 ). 

Si estos dos mecanismos se realizan en forma . natu• 

ral, probablemente constituyen mecanismos de infección entre 

los mismos triatominos. 

En su afán de ocultarse tanto ninfas como adultos, 

se echan encima basura o tierra con las patas posteriores, -

con el fin de pasar desapercibidos y defenderse así de sus 

pocos enemigos naturales. 
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Ml\TERIAL Y METODOS: 

Para la realización de este trabajo se hicieron varias C.Q. 

lectas en diferentes estados de la República Mexicana, algunas 

veces en forma personal y en otras ocasiones por contactos a 

los que se les envío por correo un instructivo con las caract~ 

rísticas morfológicas y hábitos de los insectos. ·Instructivo 

en la página No. 27. 

Ya en el laboratorio los triatominos colectados se trata

ron de la siguiente man.era.: 

, I.- Se hizo búsqueda de tripanosomas en heces mediante la 

opresión del abdomen con los dedos índice y pulgar 

Obligándolos a defecar sobre una gota de solución S.9_ 

lina colocada en un portaob:fetosr se homogenizó la g.Q. 

ta con la materia fecal, se cofocó el cubreobjetos y 

se observó al. microscopto. 

II.- El siguiente paso fue hacer frotis de la materia fe

cal de cada uno de los insectos infectados, mediante 

una técnica doble de Giemsa 'f. Wright dada a continua

ción, para observar las características morfológicas 

de los tripanosomas hallados: 

TECNICA DOBLE DE GIEMSA Y WRIGHT 

Preparación de la solución madre de Giemsa: 

Colorante en polvo ••..•...••......•.•.••••. 0.75 Grs 

Alcohol metílico absoluto·Q.P. ·.·••••....••.• 65 rol. 

Glicerina pura ..•..•.•••.••..•..•..•••.•••• 35 ml. 



- 27 -

DErA!.iT1.:~rr¡rro DE I:COLOGIA hlJlL\.NA 
J'ACUL'!':'.II DE mmICIITA 

INSTRUCTIVO i'AlcL COLECTAR Y ENVIAR TRIATOMAS 

Las triatom'1.:l 0011 insectos picadores, hemat6fagos, scmej~11 
tes a la ilustración adjunta., que miden de 1 a 4 cms. de loncitu(1 -

de fema aplanada ;r Generalmente llo color negro con manchas ano.runj.C: 
das, amarillas o blnnqu~cinas, 

Viven en lm:; rendijas d.e árbol os o ladrilloo, o bien entre 
las v:-.ras, ta.blas o IJaje. c1uc suelen hacerse las c:i.sas o jaoalos. 
También so encuentran ¡1.e:w.jo d.o piedras, cajones, en otros o"i:>jetos, 
en nido a o "echadci·os lle ;:mima.les", tales como rierros, tlacuaches, 
ratas, aimadillos y otroo. 

Pican princi:;.''1.lL:onte .1or lo. noche. En al¿;-unc.s pn:::too c:c 
la República son oion oc•ncci,:1.a.s ror nombren tules como chinches 'Jcot' 
oon(\s, chinches riicw~no, ::.icks, chinches hociconas, chinches tle Cor.Í..: 
postela, etc, 

3on muy tori1ca :1'1.rD. ~1icar, lle modo q_ue se 1JUcden tomar con 
la mano;' se capturan .i'ácilmcn te revisando los lue;ures donde yi•ren, -
Es fQcil obtenBl' la. coll'..Je>r~i..ci6n de nifios escolarea y ot~o.s poroon.:i..n, 
Paril fines del estu:cio on :'referible em·iarla.s vivas,. 

Rn·a su envío, Jo :.,uoden coloc~r 'rivas, en f::-ascos d.c Yi-'
di·io, c:ijnA de mnclera o l.:lf.lin,:?. 1 tl~ trunn.fío n.cecuad.o y bien cerrac!.~s. -
Es p1·eferiblc el corMo n.6;:00, o.ÚnlJ.ue pueden venir poi· ordinario, 
!lll('$ SO~ r.lltJ" i·e~istt.intBs, 

Es necesa.;:io en cc.:la envío qtte se acompañen de los siQ,.üo_1: 
t~s rln toR: 

Nombre del I'a;:;o.nto 
Poblr,oión, 1:;t~!Üci:·1io 1 estado 
LuGn::: donde so colectar6n las ~ria.tomas 
Fecha de colecta y nombre vulgar que se les dá 
Podrán o.fiadi::na otros datos sobre hñbitos de 
est~s chinches, 4\. 

~~~~~~~) ', 

,_,¿;.~r::.~-~- l/ (~· 
·~··-~ 

'
·r~~~~d, .0· / 
V-/~-:.. ' ·-... "'r1 '-.l."~ 
1 ~"-.. ·.t··::~~~~~~! ~·--,¡:;-~~ 

~>- '-=:::::: ______ - .. i,,,/ \'> 

·~~\~;::?~ 
.~~-//~ 

.f 
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Se disuelve el colorante en el alcohol, agregando de.2, 

pués la glicerina. Se agita durante 10 min., se deja 

reposar la mezcla una media hora y se filtra con pa

pel de grado medio. El filtrado se guarda en frascos 

ámbar de tapón esmerilado • 

. Preparación del colorante diluído. 

Se utilizan 1 - 2 gotas de la solución madre por cada 

ml. de buffer de fosfatos de pH 7 a 7.2. 

Preparación del Buffer de Fosfatos. 

Na2HP04 (Fosfato sódico secundario)· •••••••• 1.14 Grs. 

KH2P04 (bifosfato potásico) ••••.••...•••••• 0.49 Grs. 

Agua destilada c.b.p ••..••••••..••.••.••... 1000 rol. 

Comprobar el pH en el potenciómetroi el Na2HP04 alca

liniza y el KH2P04 acidifica. 

Preparación de la soluci6n madre del colorante Wright. 

Colorante en polvo ••••.••.••••..••.•••••••• O. 6 Gr. 

Alcohol metílico absoluto Q.P ••••..•••••••• 360 rol. 

Preparación del colorante diluído. 

El mismo número de gotas de solución madre que de bu

ffer de fosfato de pH 6. 7. 

Preparación del Buffer. 

Na2HP04 (Fosfato sódico secundario) •••••••• 9.47 Grs. 

KH2P04 (bis fosfato potásico) ••.••..••.••••• 9.08 Grs. 

Agua destilada c.b.p ••.••..••••••..•••...•• 1000 ml. 

Comprobar el pH. · 
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Método de tinción. 

l.- Hacer un frotis de la manera habitual.. 

2.- Dejar secar al aire. 

3.- Fijar en alcohol metílico durante l min. 

4.- Teñir con la solución diluída de Wright durante 

3 min. 

s.- Lavar durante 8 min. con el buffer de fosfatos 

que se utilizó para diluir el Giemsa. 

6.- Teñir con Giemsa durante 20 min. 

7.- Lavar con agua destilada. 

8.- Lavar con agua de la llave. 

9.-·Dejar secar y observar al microscopio. 

III.- En todos los casos se hicieron inoculaciones en ratg, 

nes, los que fueron revisados a los 10, 15, 20, 30, 

40, 60 días, con objeto de observar T. cruzi en san

gre periférica. 

IV.- Asimismo se hicieron cortes histológicos de miocar-

dio teñidos con hematoxilina de~arris para corrobo

rar la presencia de nidos de leishmanias y poder as~ 

gurar con certeza que los tripanosomas hallados eran 

efectivamente Trypanosoma cruzi. 

Siguiendo estos 4 pasos siempre se determinó si el 

agente infectante de las chinches colectadas era o no 

Trypanosoma cruzi. 

-V.• Estos mismos triatominos una vez estudiada su infec-
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ci6n por T.cruzi fueron identificados taxon6micamente 

utilizando las claves de identificaci6n taxon6mica de 

Usinger, 1944 ( 39 ), dada.ª continuaci6n para triat2 

minos de Norte y Centro América. Se llegó en la mayQ 

ría de los· casos a la identificación del género, esp~ 

cie y subespeciei las ninfas colectadas no fUeron de-

terminadas. 

CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE ESPECIES DE TRIATOMINÓS DE NORTE 
Y CENTRO AMERICA USINGER 1944 

1.- Tamaño ma_yor de 24 mm. de largo • • • . . . • • • . . • . • • • • • 2 

Tamaño· menor de 24 mm. de largo •••••.•...••.••••• 15 

2.- Segundo segmento antenal.con cerdas erectas tan lar-

gas o más la.rgas que el grosor del segmento 3 

~ Segundo segmento antenal con pelos cortos y reclinados 

6 

3.- Húmero angular. El largo de la cabeza del doble del 

ancho de la distancia entre los dos ojos.Grupo Mexic.s, 

na •......•.••••.•.••••• mexicana (Herrick-Schaeffer) 

• Húmero redondo o casi redondo. Cabeza relativamente 

corta no más del doble de la distancia entre los dos 

ojos. Grupo Dimidia ta • • . • • . . • . • • . • . . . • . . • • . • • • • • • 4 

4.• Corium.y connexivum en gran parte negros, corium Pª!. 

do obscuro en la base, así como en la parte media del. 

ápice, el connexivum es pálido unicamente en una fran. 

ja angosta lateral en la regi6n de los ángulos poste-
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rieres. Clavus por lo menos ligeramente pardo obscu

ro aun en la mitad del ápice. Isla de Cozumel, Q. R. 

México hegneri Mazzotti 

Por lo menos la mitad del corium y el connexivum son 

amarillos o anaranjado amarillentos, la base del SE.

. rium y la mitad del ápice del clavus siempre pálidos 

e inmaculados. El connexivum amarillo con manchas n,g_ 

gras más o menos extensas en la porción anterolateral 

de cada segmento. dimidiata (Latreille) 5 

s.- Cabeza casi igual en longitud al doble de la distan

cia a través de los ojos. Tamafio generalmente largo 

de 29-33 mm. Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá 

y hacia el sur. típica dimidiata (Latreille). 

Cabeza usualmente más corta que el ancho a través de 

los dos ojos. Talla usualmente pequefia 24.5 a 28 mm. 

México: Jalisco, Colima, Costas del Golfo, desde S~n 

Luis Potosí, Chiapas y Yucatán •••• subsp. rnaculipennis 

(St!l) 

6 .... Primer segmento antenal relativamente corto, no sobr,g_ 

pasando el ápice del clypeus. Superficie del cuerpo 

desnuda o con pelos muy esparcidos e inclinados hori ... 

zontalmente, los cuales son más cortos que el espacio 

comprendido entre cada uno de ellos. Grupo Gerstaeck~ 

ri • • • • • . • • . • • • • • • . • • • . • • . • • • • • • • • • . • . • . • • • • • • . . •.• • 7 

Primer segmento antenal muy largo, sobrepasando el ni, 
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vel del ápice del clvpeus. Superficie del cuerpo cuw 

bierta con pelos negros curvados, los cuales en el 

coriurn pueden ser inclinados o erectos, cortos corno 

escarnas, tan largos corno el espacio comprendido en• 

tre cada uno de los pelos o bien llegar hasta .5 mm. 

de largo. Grupo Phyllosoma. phyllosorna (Burmeister). 

9 

7.• Cada segmento del connexivum en su tercio posterior 

se encuentra marcado de amarillo. Los ~ presen" 

tan una franja pálida, angost'a e irregular en la Pª.E. 

te basal y subapical. Texas, Nueva Le6n y Tamaulipas 

México-----~----------- gerstaeckeri (St!l). 

- Connexivum longitudinalmente pálido, a lo largo del 

margen lateral. ~ casi incoloros ligeramente P! 

lides a lo largo de la elevaci6n de las venas.longiw 

~ Barber .•..•.••..••••.•••.••••.•.•••••....•• -.• ,8 

ª·" Color café castaño. Connexivum estrechamente pálido, 

Arizona. Típica longipes Bcrrber. 

Color castaño obscuro, a negro brillante. Areas ocr! 

ceas que ocupan dorsalmente la mitad externa del s:s

nnexivurn y completamente la parte ventral. Nayarit, 

México ----~-------~ subsp. nigricollis Usinger. 

9.- Corium cubierto con pelos largos, erectos o subereCM 

tos, ligeramente curvados y negros de • 5 mm. aproxima ... 

darnente de largo,rnás largos que el espacio entre los 
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pelos • . . • • . • . . • • • • . . • • . . • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • 10 

Corium cubierto de pelos relativament" ·-ortos, menos 

de un tercio de mm. de largo, curvados e inclinados 

más cortos o del tamaBo de los espacios entre pelo y 

pelo .•.••.••••••••.••• , • • • . • • • • . • . • • • • • • • • • • • . • • 11 

10.- Hemiélitros cortos,que no sobrepasen el quinto tergu,i 

to abdominal. Las marcas anaranjadas del connexivum 

están confinadas a un tercio o un cuarto de la parte 

posterior de cada segmento, invadiendo los márgenes 

laterales da los ángulos posterolaterales. Juchitán y 

Tehuantepec, Oaxaca ~---- típica phyllosoma Burmei.2, 

ter. 

Hemiélitros largqs, que alcanzan por lo menos la mi-

tad del sexto terguito abdominal y algunas veces so~ 

brepasan la punta del abdomen. Las marcas anaranjadas 

del connexivum abarcan un tercio o la mitad de la po.r, 

ción posterior de cada segmento, incluyendo los márg~ 

nes laterales. Pinotepa.Nacional, Collantes, Tutute

pec y Alacranes, todos de Oaxaca ------------- subsp. 

mazzotti (Usinger). 

11.- Pronotum cubierto con pelos largos :y negros 12 

Pronotum con pelos negros, cortos o casi desnudo. 13 

12 .... Corium casi blanco, ligeramente anaranjado en la 

base y ligeramente negro en el ápice. Guerrero, Mi

choacán, México --------- subsp.pallidipennis (St!l) 
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pelos . . . • • . . • • . • • • . . • • • . • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 

Corium cubierto de pelos relativamente, --ortos, menos 

de un tercio de mm. de largo, curvados e inclinados 

más cor.tos o del tamaño de los espacios entre pelo y 

pelo . . . . . . ... • . .. . . • . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . • • 11 

10.- Hemiélitros cortos,que no sobrepasen el quinto tergu,i 

to abdominal. Las marcas anaranjadas del connexivum 

están confinadas a un tercio o un cuarto de la parte 

posterior de cada segmento, invadiendo los márgenes 

laterales da los ángulos posterolaterales. Juchitán y 

Tehuantepec, Oaxaca ~~-- típica phyllosoma Burmei.2_ 

ter. 

Hemiélitros largqs, que alcanzan por lo menos la mi-

tad del sexto terguito abdominal y algunas veces so ..... 

brepasan la punta del abdomen. Las marcas anaranjadas 

del connexivum abarcan un tercio o la mitad de la po.f. 

ci6n posterior de cada segmento, incluyendo los rnárg~ 

nes laterales. Pinotepa.Nacional, Collantes, Tutute

pec y Alacranes, todos de Oaxaca ------------- subsp. 

mazzotti (Usinger). 

11.- Pronotum cubierto con pelos largos y negros 12 

Pronotum con pelos negros, cortos o casi desnudo. 13 

12 .- Corium casi blanco, ligeramente anaranjado en la 

base y ligeramente negro en el ápice. Guerrero, Mi

choacán, México--------~ _subsp.pallidípennis(St!l) 
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Corium casi negro, estrechamente anaranjado en la b,!!. 

~e y en el subápice. Zacatecas, México ..-.----- subsp. 

intermedia Usinger. 

13.- Parte ventral del abdomen y metasternum cubiertos por 

pelos cortos dispuestos casi en posición horizontal y 

de color pardo. En el mesosternum pelos largos diri-

gidos hacia atrás, Venedio,* Mazatlán, México oe------
\ 

----------- subsp. longipennis (Usinger). 

Parte ventral del abdomen, ~ y metasternum cubier-

tos con pelos dirigidos hacia atrás, ligeramente cur-

vados muchos de los cuates miden sobre medio milíme ... 

i:.ro de largo 14 

14.- Los colores pálidos del cuerpo anaranjados. Monocrom! 

ticas. Nayari t, México ··----------- subsp. pictura ta 

(Usinger). 

Los colores pálidos del cuerpo blanco-ocráceos. Dicr.Q. 

máticas. Jalisco y Colima, México -------------------

------------- subsp. usinget"i. Mazzotti 

15.- Superficie superior característicamente pubescente,. 

con pelos cortos, tiesos, densos, claros u obscuros 

• . • . . • • . . • . • • . • . • • . • • • • . • . . . • . . . . . . • • . • . • • • • • . • • • • 16 

Superficie superior enteramente desnuda o con pelos 

muy esparcidos, incospicuos, cortos, dispuestos hori-

zontalmente ..•.••.•.....••.•. :~ .••..••..•••..•••. 19 

*Probablemente un error del autor, la palabra co
rrecta es Venvidio. 
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16.- El largo de la cabeza el doble del ancho. Venas de 

las membranas, muy. conspicuas y delimitadas a cada 1,2. 

do por líneas pálidas. Cuerpo abigarrado de negro,f!:, 

rruginoso, pardo claro y ocr~ceo. Grupo venosa, Costa 

Rica, Panamá, dirigiéndose hacia el sur ----- venosa· 

(St!!.l) 

- El largo de la cabeza menos del doble del ancho. Mem

branas incoloras. Cuerpo nunca coloreado corno en el 

caso anterior. Grupo Lecticularius. lecticularius 

(St!!.l) • • . • • • . . • • . . • . . • • . • . • . . . • . • . . • • . • . . . . . • . • • 17 

17.- Ojos grandes tanto como dos tercios del ancho del es

pacio interocular. Color pardo claro con extensas y 

predominantes áreas pálidas. Florida ---------------

----------- subsp. floridana Usinger 

Ojos tan pequeños como la mitad del ancho del espacio 

interocular. Color siempre obscuro. predominando úl 

pardo 18 

18.- Talla pequeña, 21 mm. o menos, Texas, Nuevo México 

--------------- subsp. occulta (Neiva). 

- Talla grande, sobre 21 mm. s. E. Estados Unidos 

--------------típica lecticularius (St!!.l). 

19.• El primer segmento antenal alcanza o casi alcanza el 

ápice del clypeus . • . . . • • . . . . . • . . . • • . . . . . . • . . . . . . • 2 O 

~ Primer segmento antenal notoriamente corto, no alean~ 

zando el ápice del clypeus, o si llega a éste, el ápi 
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ce del scutellum está vuelto hacia abajo y los ojos 

son pequeños • . . . • • . • • . • • • . • . . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • 23 

20.- Superficie del cuerpo en gran parte exageradamente 

granular. Scutellum más ancho que largo, subtriangu

lar, prolongación posterior fusiforme de la base a la 

punta. Espinas pronotales anterolaterales fuertes,obli 

cuas, redondeadas en el ápice. Grupo Rubrofasciata, 

tropicopolita. Florida ---------------------------~ 

---- rubrofasciata (De Geer). 

~ Cuerpo típicamente rugoso, pero muy poco granular. 

Scutellum tan largo como ancho, con la prolongación 

posterior subcilíndrica, por lo menos cerca del ápice. 

Las espinas anterolaterales del pronotum muy cortas 

y redondas. Grupo Rubida. rubida (Uhler) ..•.•.••• 21 

21.- Marcas pálidas característicamente rojizas. Regi6n 

del Cabo de Baja California, México ---------- típica 

rubida (tfüler) • 

Marcas pálidas de. color salm6n u ocre • • . . • • . . • • • 22 

22 .- Las marcas pálidas se extienden lateralme;,1te en el 

pronotum, en la base y a lo largo, del margen del ~ 

rium, a todo lo largo de los márgenes y suturas del 

connexivum. Arizona, California, Nuevo México ------

----------- subsp. uhleri (Neiva). 

Marcas pálidas limitadas a una'área angosta entre la 

vena submarginal y el margen del cuarto basal del ~ 
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.tiill!! y lateralmente áreas más anchas en las suturas 

del connexivum. Sonora, Sinaloa, México ----------

----~~~ subsp. sonoriana (Del Ponte). 

23.• Ojos relativamente grandes, cerca de la mitad o más 

del espacio interocular. La prolongaci6n posterior 

del scutellurn es larga, cilíndrica, con el ápice no 

doblado hacia abajo. Rostro delgado con pocos o ese_!! 

sos pelos. Los tubérculos anterolaterales del prono

.!;ld!!!. característicamente visibles. Gtupo Sanguisuga. 

sanguisuqa (Leconte) ••••.•••..•.. ·• • • • • . • . . . • . . • 24 

Ojos pequefios, típicamente más pequefios que la mitad 

del ancho del espacio interocular. Prolongaci6n pos

terior del scutellurn corta, fusiforme, con el ápice 

dirigido hacia abajo. Rostro robusto, con muchos P.~." 

los por lo menos en el ápice •. Tubérculos anterolat~ 

rales del pronotum obsoletos •...••..•..•••.•... ¿3 

24.• Ojos muy grandes, un poco más que el ancho del esp~ 

cio interocular. Costas occidentales de México 

~-----------------~ subsp. occidentalis Usinger. 

Ojos pequeffos, menores que el ancho del espacio int~ 

recular •••••.••..••..••.••••.••.•..•••.•..•..•.. 2 5 

25.• Pronotum y~ usualmente incoloros. Las· marcas 

pálidas del connexivum están restringidas a las ori

llas de los extremos posteriores de los segmentos. 

Arizona, Texas y México N---- subsp. indictiva (Neiva) 
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La parte anterior y márgenes laterales del pronotum .-· 

pálidos, corium pálido en la base y en el subápica ~ 

26 

26.- Las marcas pálidas del connexivum ocupan un cuarto o· 

un tercio de la parte posterior de cada segmento.Oe,2_ 

te de Texas -~---~---~---- subsp.texana Usinger. 

Las marcas pálidas del connexivum ocupan casi la mi-

tad de cada segmento, tomando aspecto subcuadrangu ... 

lar 27 

27.• Talla relativamente.p~qu.~fia de 16-17 mm. colores pá-

lidós· ucráceos 6 únicamente rojizo. Florida ------~ 

~-----..__.....------------ subsp. ambigua (Neiva). 

- Talla más grande 19-21 mm., colores pálidos con un c~ 

racterístico tinte rojo. S.E. de Estados Unidos 

--------------típica sanguisuga (Leconte). 

28.• Superficie del cuerpo pulida .y brillante. Vientre 

aplanado abruptamente. Connexivum alternando conspi-

cuamente con amarillo--ocre y negro, la mitad de cada 

• segmento con una marca negr~ ancha que se extiende a 

los márgenes laterales. Grupo Neotomae •••••••••. 29 

~ Superficie del cuerpo opaca o moderadamente pulida. 

·Vientre redondo. Connexivum totalmente pardo obscurc1, 

con márgenes laterales pálidos o alternando con pardo 

claro y rojo-ocre . • • • . . • . • • . • • . • • . . • • . • • . • • . • . • • • 30 

29 .... Talla grande, 21 mm. Pronotum ocráceo en la parte an•• 

terior y márgenes laterales y sobre el declive y ban" 
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da transversal del disco anterior. Ojos un poco más 

peq:ueños que un tercio del espacio interocular. Ulti

mo segmento antenal aproximadamente un cuarto más COJ;. 

to que el tercio, 28 : 36 Guatemala, Honduras ------

----------------- nitida Usinger. 

TaLla pequeña 17.5 mm. Pronotum coloreado o unicamen-

te con el húmero pálido, las bandas del disco anterior 

ligeramente pardo claras. Ojos aproximadamente de un 

tercio del ancho del espacio interocular. Los últimos 

dos segmentos antenales de igual talla. Texas ------

-·----------------neotomae (Neiva). 

30.·- Fosas esponjosas presentes en la parte frontal y me

dLa de las tibias en ambos sexos. Grupo Barberi •• 31. 

Fosas esponjosas ausentes en ambos sexos. Grupo Pro-

tracta • • • . • . . . . • . . . . • . . • . . . • • . • • . • • . . • . • • • • . . • . • 32 

31.- EL largo de la cabeza es menos del doble del anchó.:S:l 

primer segmento antenal llega al nivel del clypeus.B!_ 

se del clypeus ensanchada y elevada. Márgenes latera

les del connexivum extensamente pálidos. Sonora, Mex!, 

co --- incrassata (Usinqer). 

- El largo de la cabeza justo el doble del ancho.El prj., 

mer segmento antenal visiblemente más corto, no lle-

gando al ápice del clypeus. La base del clypeus modf! 

radamente ensanchada como en o tras tria tomas. El ss¿,

nnexivum alterna irregularmente con rojo-ocre a lo 
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largo de las suturas y a lo ancho a través de los dos 

tercios de los márgenes laterales. Morelos, Hidalgo, 

Guerrero, México ~-~---- barberi Usinger. 

32.- Cabeza ligeramente convexa en toda su extensi6n, sin 

impresiones en la base del clypeus. Talla pequeña,m~ 

nor de 12 mm. Baja California, México --------------

--------------- subsp. peninsularis (Usinger). 

Cabeza con una ligera impresi6n arqueada transversal 

en la base del clypeus. Talla mayor de 15 - 22 mm • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · •••••••••••••••. 3 3 

33.- Connexivum de un solo color o con una franja angosta 

de color pálido en la parte lateral de las suturas.T,a 

lla 17 - 22 mm. California, Arizona, Utah, Nuevo Méx,i 

co ---------------------------------------~-------~ 

--~--- tipica orotracta (Uhler). 

Connexi\rum extensamente pálido a lo largo de los m~r

genes laterales. Talla de 15 - 16 mm. N. México,Texas 

------------------- subsp. ~ .usinger. 
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. . 
RESULTADOS : 

Provenientes de diversos sitios de la República, se 

recibieron triatomas enviadas por los pasantes de medicina que 

se hallaban haciendo su servicio en diferentes Estados, en re,2_ 

puesta a nuestra petición a través del instructivo citado. 

De estos sitios resultaron catorce nuevas localida--

des donde no habia sido reportada la presencia de estos insec-

tos, mismas que se muestran en el Cuadro Nº l. 

Al estudiar ·la infección por T. cruzi en cada uno de 

los ejemplares recibidos, mediante frotis de materia fecal y 

por inoculación a ratones blancos, siempre se llegó a corrobo-

rar la existencia de este parásito; en los frotis por sus ca-

racterísticas morfológicas, como son principalmente,cinetopla,2_ 

to subterminal bastante grande, membrana ondulante con pocos 

pliegues y su aspecto característico de U o S; y en los rato-

nes por la producción de nidos de leishmanias en miocardio 

principalmente. 

No fue posible obtener porcentajes de infección en 

los ejemplares colectados, pues los datos al respecto fueron 

incompletos, ya que muchos de los reportados en el cuadro Nºl 

como negativos en realidad llegaron muertos, por lo cual no 

se pudo averiguar si estaban o no infectados por T. cruzi. 

En la identificación taxonómica de los diversos ejem. 

plares, utilizando la clave de Usinger se llegó a la determin,2_ 

ción del género, la especie y la subespecie; estos individuos 



CUADRO No. l 
CATORCE NUEVAS LOCALIDADES DE L.I\ REPUBLIC.I\ MEXICANA CON 

PRESENCIA DE TRIATOMINOS Y SU INFECCION POR T. CRUZI. 

LOCALIDAD 

Jalisco, Mpio. Jalisco 
Nayari-:: 

El Rosario, Mpio. Ama-
tlán de Cañas, Nayarit 

Milpillas de Allende, 
Mpio.Teúl de González, 
Zacatecas 

Tlápa, Mpio.Tlapa,Gue-
rrero. 

Puerto Marqués, Acapu.!. 
co, Guerrero 

Coatlán del Rio, More
los 

Macuspnna, Tabasco 

Ranchei:ía Buenavista, 
Mpio.Buenavista, Tab. 

Bacabachi, Navojoa,so
nora 

Mpio. China, Nuevo 
León 

Ixtlahuacan de Madero, 

ESPECIES Y SUBESPECIES 
DETERMINADAS 

Tria toma ehyllosoma picturata 

Triatoma ehyllosoma pie tura ta 

Tria toma :ehyllosoma intermedia 

Tria toma ehyllosoma eallidieennis 

Tria toma ehyllosoma eallidiEennis 

Triatoma ehyllosoma pallidi:eennis 

Triatoma dimidiata maculipennis 

Triatoma dimidiata maculipennis 

Triatoma longipes barber 

Triatoma lecticularius oculta 

Veracruz Triatoma se. * 

Villa Constitución, B~ 
ja Cal::.fornia Triatoma se. * 

xacalco, Mpio. calnali, 
Hidalgo Triatoma sp. * 

Tabasco, Mpio.Tabasco, 
Zacatecas Triatoma sp, * 

• No se pudo determinar la especie. 

Infección 
T.cruzi 

+· 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Lugar de 
colecta. 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Campo 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 



... 42 -

resultaron pertenecer todos al género Triatoma, siendo las es

pecies y subespecies las señaladas en el cuadro Nº l. 

En algunos casos fueron enviados estadios ninfa les 

no fáciles de identificar, por lo que no se les pudo determi~ 

nar la especie y la subespecie. 

Además del ejemplar, los pasantes de medicina propo.I, 

cionaron datos tales como el lugar preciso de·la colecta, lo 

que nos permiti6 conocer con mayor exactitud sus preferencias 

domiciliarias (Cuadro Nºl) habiendo informado algunos da ellos 

sobre el tipo de casa donde se encontraron, que son preferent~ 

mente las construídas de palma, adobe y madera: así como del 

testimonio de personas que manifestaron haber sido picadas fr~ 

cuentemente por es tos insectos. 

Es de hacer notar que se reporta por primera vez .!:.. 

~ en el estado de Tabasco, hallado en Triatoma dimidia

ta m;iculipennis, la que a su vez fué colectada en la poblaci6n 

de Macuspana dentro de la habitación humana. 

Este hecho nos sugiere que probablemente en Macusp~ 

na, Tab., existan casos de enfermedad de Chagas, no comproba

dos. 

Hasta el momento suman treinta y.una las especies 

y subespecies de triatominos que se han encontrado en México, 

todas correspondientes a tres géneros: Triatoma, Rhodnius y 

Dipetalogaster; siendo el primero el más· importante, ya que 

comprende veintinueve especies y subespecies, mientras que 
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los otros dos restantes, s6lo poseen una especie cada uno en 

. nuestro país. 

En el cuadro Nº 2, se hace un resumen de las trein

ta y una especies y subespecies, de las cuales veinticuatro 

se han encontrado infectadas en forma natural por T.cruzi, 

lo que nos sefiala la amplia variedad de triatominos infecta-

dos por este parásito, en ocasiones con índices de frecuencia 

del cien por ciento. 

Observando el cuadro Nº 2 donde se seBala los hábiw 

tos de cada uno de ellos, podemos concluir que Triatoma ~-

llosoma con sus diversas subespecies, Triatoma dimidiata, ~ 

dirnidiata maculipennis, Triatoma barberi, Triatoma gerstaecke 

ri, Triatoma rubida sonoriana, Rhodnius prolixus y Dipetalo

gaster maximus, son los géneros, especies y subespecies más 

importantes como transmisores de T.cruzi al hombre por sus h! 

hitos marcadamente introdomiciliarios y por encontrarse en ni_ 

dos de animales domésticos y peridomésticos. Entre estos mi.§. 

mos individuos algunos han sido colectados también en el cam

po, lo que puede sugerir que los triatominos de hábitos origi 

nalmente silvestres, se introducen y adaptan a la habitaci6n 

humana si por alguna causa pierden su fuente natural de ali~ 

mento o viceversa, constituyendo así un eslabón de transmisi6n 

de los reservorios silvestres al hombre y a los animales domé.§. 

tices. 

El resto de las especies del cuadro 2, son de hábi

tos preferentemente silvestres, ya que fueron colectados en 



CUADRO No. 2 
MIEMBROS DE LA SUBFAMILIA TRIATOMINAE INVOLUCRADOS EN LA PREVALENCIA 

DE TRYPANOSOMA ~EN.LA REPUBLICA MEXICANA. 

----------------------------------------------------------------------------------"--------------------·~~ 
GENERO ESPECIE SUBESPECIE COLECTA EN 

CAMPO CASA NIDO 
INFECCION 
T.CRUZI 

~-------------------------------------------------------------------------------------~---"-------------~-
1.- Triatoma recurva (Stal,1868). 
2.- Triatoma recurva nigricollis (Usinger,1944). 
3 .- Tria toma lecticularius .QQS!!lli (Neiva, 1911) Usinger,1944. 
4.- Triatoma phyllosoma (Burmeister,1835). 
5.- Triatoma phyllosoma mazzotti (Usinger,1941),Mazzotti,1943. 
6.- Triatrima ppyllosoma intermedia (Usinger,1944). 
7.-.Triatoma phyllosoma picturata (Usinger,1939), Miizzotti,1943. 
8 .- Tria toma phyllosoma longipennis (usinger, 1939), Usinger, 1944'. 
9 ... Triatoma phyllosoma pallidipennis (Stal,1872),Miizzotti~l943. 
10.~Triatoma Phvllosoma usinqeri (Mazzotti,1943). 
11.-Triatoma dimidiata (Latreille, 1811). 
12 ... Triatoma dimidiata maculipennis (Stal,1859),Neiva,1914. 
13.-Triatoma barberi (Usinger,1939). 
14.-Triat~ma qerstaeckeri (Stal,1859). 
15.-Triatoma heqneri (Mazzotti,1940). 
16.-Triatoma incrassata (Usinger,1939). 
17.-Triatoma mexicana (H.Schaeffer,1848). 
18.-Triatoma protracta protracta (Uhler,1894). 
19.-Triatoma protracta ~ (Usinger, 1939). 
20.~Triatoma protract~ zacatecensis (Ryckman,1962). 
21.-Triatoma protracta 11ahuatlae (Ryckman,1962). 
22 ... Tri~ peninsularis (Usinger,1940). 
23.-Triatoma rubida (Uhler,1894). 
24 ... Triatoma rubida sonoriana (Del ponte,1930), Usinger,1944, 
25.-Triatoma rubida uhleri (Neiva,1911),Usinger,1944. 
26.-Triatoma sinaloensis (Ryckman,1962). 
27, ... •rriatoma sanguisuga (Laconte,1855). 
28.•Triatoma sanguisuqa ocoidentalis (Usinger,1944). 
:!9 ... Triatoma sanguisuga indictiva (Neiva),' Usinger,1944. 
30.-Rhodnius prolixus (Stal,1859). 
31.~Dipetaloqaster maximus (Uhler,1894), Usinger,1939. 
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el campo bajo piedras, árboles o nidos de animales, mantenie,!l 

do la infecci6n fuera de la habitaci6n del hombre y perpetúa.u 

dola en la naturaleza. 

El mapa Nºl ilustra los Estados y localidades de la 

República donde exclusivamente se han reportado triatominos 

infectados con T. cruzi y se incluyen ocho nuevas localidades 

que se consignan en el presente trabajo. N6tese que practicA 

mente todos los Estados tienen presencia de este parásito y 

solamente están sin reportar Baja California Norte,Chihuahua, 

Hidalgo, Querétaro y el Distrito Federal; lugares que segura~ 

mente tienen presencia de triatominos infectados,pero que por 

falta de estudios no han podido ser determinados. 

Estas localidades se encuentran a alturas que van 

desde el nivel del mar hasta mil ochocientos setenta metros 

( 9, 38 ), por lo que en el mapa N°2, se hace notar en color 

blanco, la amplitud de las posibles zonas de endemia de la P.2. 

rasitosis en nuestro país, que ocupan casi las dos terceras 

partes del territorio nacional. 

El hecho de que T. cruzi no se haya encontrado a m1!_ 

yor altitud, nos hace suponer que tal vez la altura sea un fa.s:, 

tor limitante en la distribución geográfica para el flagelado, 

no así para el insecto transmisor que puede encontrarse hasta 

los tres mil quinientos metros, como es el caso de Triatoma 

infestans. 

Los mapas 3, 4 y 5 nos indican la distribuci6n geo~ 

gráfica de las especies y subespecies que a nuestro parecer 
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son las más importantes como transmisores de T. cruzi al hom• 

bre. 
También es importante sei'!alar que la gran mayoría 

de especies y subespecies de triatominos correspondientes pri.n, 

cipalmente a los grupos Phyllosoma, Barberi, Protracta, Rubida 

Longipes y la especie Rhodnius prolixus, se encuentran hacia 

la vertiente del Pacífico, siendo también en estas zonas donde 

se han reportado la gran mayoría de casos humanos. 

En cambio en las costas del Golfo de México el núme

ro de especies y subespecies es reducido, siendo el grupo Dim,i 

diata-el .. predominante. 

Los grupos Sanguisuga, Lecticularius, Gertaeckeri y 

Longipes s.on más bien .. formas de zonas áridas distribuidas pri!l 

"cipalmente hacia los Estados del Norte, en especial en el De

sierto de Sonora. 

Dipetaloqaster es un gén-ero'unicamente encontrado en 

Baja California. 

Parece ser que el clima cálido y s.eco es el preferi

do por estos insectos,ya que la gran m~yoría de especies y su;Q. 

especies habitan dentro de este tipo de climas. 

Los especímenes identificados en el presente trabajo 

y resumidos en el cuadro Nºl, pasaron a fOrmar parte de la CON 

lecci6n del Depto. de Ecología Humana de la Facultad de Medici, 

na de la U.N.A.M., que se encuentra a cargo del Dr• Jorge Tay 

zavala. 

En dicha colecci6n los ejemplares no presentan núme" 
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ro de catálogo y los únicos datos que poseen son: nombre cien. 

tífico, sitio de colecta y nombre del clasificador. 

CONCLUSIONES. 

1.- Por todo lo ya expuesto, hasta el momento se d~ 

duce que la enfermedad de Chagas es una parasitosis cuya im

portanc.ia va aumentando en el Territorio Nacional,pues no ob.§. 

tante que hasta el momento suman setenta y dos los casos hum~ 

nos, muchos de ellos han sido descubiertos por xenodiagn6sti

co, por pr1.lebas serol6gicas y por autopsias, lo que nos sugi~ 

re que son numerosos los casos que pasan desapercibidos, por 

lo que son urgentes las encuestas epidemiol6gicas intensas en 

todas las Entidades de la República, que nos permitan tener 

datos más precisos sobre la frecuencia real de esta enferme-

dad. 
2.- De las treinta y una especies y subespecies de 

triatominos mexicanos, los que aquí se consideran importantes 

como transmisores son aquellas de amplia distribuci6n, de há

bitos preferentemente intradomic_iliario o peridomésticc y por 

presentar altos índices de infecci6n por !,.~: sin embargo 

esto está sujeto a comprobaci6n y a cambios, ya que existen -

evidencias que indican que no todos los triatominos son capa

ces de infectarse o de desarrollar a este tripanosomátido en 

el mismo grado, así como el que no todos actúan como buenos " 

transmisores; por lo tanto este punto aún queda abierto a la 

investigaci6n. 
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3.- Es necesario abocarse al estudio de los insectos 

transmisores. para aclarar muchas incógnitas referentes a su 

biología. hábitos y filogenia. 

Sobre este Último punto, es necesario el conocimien ... 

to de todos los triatominos del mundo, principalmente de las 

especies. europeas, de las cuales casi no se tiene ningun dato, 

pa~~ poder elaborar un cuadro filogenético que nos permita te

ner una clasificación genérica estable, pues hasta el momento 

es~o no ha sido posible. 

4.- De las catorce nuevas localidades con presencia 

de triatominos aquí reportadas, en ocho de ellas se encontr6 

a T. cruzi, siendo en el estado de Tabasco la primera vez que 

se reporta la existencia de este parásito. 
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