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1. INTRODUCCION 
 
La enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis Americana, es causada por el protozoario flagelado 

Trypanosoma cruzi, parásito intracelular de mamíferos que se encuentra presente en las heces de 

insectos hematófagos perteneciente al Orden Hemiptera de la Subfamilia Triatominae 1. 

 

Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1909 por el doctor Carlos Chagas en Brasil, quién 

aisló al agente etiológico en el intestino del transmisor Panstrongylus megistus. Posteriormente, el 

doctor Oswaldo Cruz comprobó la infección en primates de la especie Callithrix penicillata, aislando 

flagelados de sangre periférica. El mismo parásito se encontró en una niña de dos años que 

presentaba accesos febriles intensos e intermitentes, palidez, linfadenopatia, hepato y 

esplenomegalia. El parásito también fue aislado en cobayos inoculados con la sangre de dos 

infantes de 8 y 6 años de la misma zona geográfica, quienes presentaban los mismos síntomas, 

pero en los que no fue posible encontrar al flagelado en sangre periférica 2.  

 

En México, en 1928 Carlos Hoffmann reportó por primera vez a Conorhinus dimidiatus (Stål 1859) 

como probable transmisor de la Tripanosomiasis humana en el estado de Veracruz, el transmisor 

fue encontrado en casas viejas de adobe y piedra en San Andrés Tuxtla3.  

 

En 1936, Luis Mazzotti realizó un estudio en Tututepec, Oaxaca en donde se percató de la 

abundancia de triatominos en chozas y en habitaciones con paredes de material y techo de teja. 

Aquí colectó ejemplares adultos y examinó el contenido intestinal dando a conocer por primera vez 

triatominos naturalmente infectados, sin mencionar la especie4. 

El mismo autor reportó la infección natural con T. cruzi en ejemplares de Triatoma phyllosoma 

(Oaxaca) y Triatoma pallidipennis (Michoacán) en la costa del pacífico mexicano5, y en el mismo 

año reporta la infección natural en ejemplares de Triatoma dimidiata de los estados de Yucatán, 

Campeche, Chiapas, Veracruz y Jalisco6 

 

Nuevamente en 1940, el mismo autor informó acerca de los dos primeros casos humanos en fase 

aguda; detectados en la localidad Mineral del Carmen, en Oaxaca7.  

 

 

 

En 1979 Salazar Schettino PM, presentó el primer caso de miocarditis chagásica crónica en 



México, en un paciente masculino del estado de Oaxaca, el tercer caso comprobado 

parasitológicamente8. 

 

Salazar-Schettino PM y cols. en 1983, reportaron el hallazgo de triatominos de la especie Triatoma 

barberi  infectados de forma natural en dos localidades de los estados de Querétaro y Guanajuato, 

comprobando que existen en el área natural de todo el país9. 

 

La enfermedad es originaria del continente americano, se presenta en 21 países, donde existe gran 

población en riesgo lo que representa un problema de salud pública. La estimación de la 

seroprevalencia e incidencia anual de la infección con T. cruzi en América Central de acuerdo con 

los cálculos estimados con el modelo de Hayes y Schofield son de 2 309 600 y 72 677 casos al 

año, respectivamente. México presenta una seroprevalencia de 540 000 casos y una incidencia 

anual de 10 85410. 

 

1.1 Antecedentes relacionados a estudios de control vectorial y mejoramiento de la vivienda. 
 

En un estudio realizado en 1970, en Costa Rica se colectaron insectos dentro y fuera de casas de 

un área endémica para la enfermedad de Chagas donde evaluaron el contenido intestinal de 500 

ejemplares de Triatoma dimidiata. En este estudio se llegó a la conclusión de que la sangre 

humana es el alimento más común debido a que la mayoría de los ejemplares fueron capturados 

dentro de las casas (80% correspondió a triatominos capturados dentro de la casa y 24% en los del 

peridomicilio)11. 

 

Pinto Dias JC. y cols (1982), realizaron un estudio en el que principalmente evaluaron las 

condiciones de la vivienda, como material de construcción, el medio que las rodea, el ambiente 

interior, así como las condiciones de higiene y la relación con los transmisores de la enfermedad de 

Chagas, en Minas Gerais, Brasil, llegando a la conclusión de que los cambios dependen de la 

gradual evolución y modificación de la sociedad rural, promovidos por personal de salud para que 

la población comprenda los beneficios que representa para la familia el mejoramiento de la 

vivienda12. 

 

 

 

Zeledón, R. y Vargas, L. en 1984, realizaron un estudio en viviendas rurales en Costa Rica, 



infestadas con Triatoma dimidiata las cuales fueron reexaminadas después de un período de 15 

años. En el primer estudio se tomaron en consideración dos parámetros socioeconómicos que 

están estrechamente relacionados con la presencia de los transmisores: pisos de tierra y la leña 

guardada en el peridomicilio. En el segundo estudio la relación de ambas variables evaluadas y la 

presencia de triatominos, bajó notablemente la infestación, debido al mejoramiento de las viviendas 

y propusieron como medida profiláctica el reemplazo de leña por calor eléctrico y el cambio de piso 

de tierra por el de cemento, ya que los triatominos presentan un fenómeno llamado camuflaje13. 

 

En Colombia la constitución política de 1991, establece que todos los colombianos tienen derecho 

a una vivienda digna; en 1994 se diseñó el plan para la elaboración del Programa Nacional de 

Promoción, prevención y control de la enfermedad de Chagas, con el fin de ejecutar un proyecto 

que permitiera evaluar las estrategias de control del vector y el mejoramiento de la vivienda en 

municipios con más alta infestación, este programa fue acompañado de un proceso de educación 

para la salud, que permitió hacer entender a la comunidad el riesgo de la convivencia con los 

triatominos 14. 

 

En 1998 en Guatemala, se realizó una evaluación de dos insecticidas: Lambda-Cyhalotrina y 

Permetrina como control químico para la reducción de la población de los dos principales vectores 

de la enfermedad de Chagas en este país, Triatoma dimidiata y Rhodnius prolixus. El insecticida 

Lambda-Cyhalotrina fue el más eficiente para el control vectorial en viviendas evaluadas, además 

de no causar efectos adversos sobre las personas y los animales domésticos 15.  

 

En México, Bautista N. y cols. (1999), realizaron un estudio epidemiológico en el estado de 

Morelos, los resultados demostraron la presencia de triatominos de la especie Triatoma 

pallidipennis, su ecotopo y su importancia como transmisor de Trypanosoma cruzi. Los ejemplares 

se colectaron en áreas peridomésticas y silvestres, el ecotopo principal fue el peridomicilio, en 

donde se encontró que llevan a cabo su ciclo de vida, dentro de las casas sólo se encontraron 

ninfas de los últimos estadios y adultos16.  

 

En Nicaragua, Acevedo F. y cols. (2000), compararon tres estrategias para el control de Triatoma 

dimidiata; la primera consistió en evaluar la presencia del vector y todas las casas fueron 

fumigadas, independientemente de haber sido positivas o no a la presencia del vector, la segunda 

estrategia consistió en la evaluación de una localidad positiva en que se fumigaron todas las casas 

y la tercera fue la de aplicar tratamiento únicamente a casas positivas a la infestación de 



triatominos. Los resultados mostraron que, 12 meses posteriores a la aplicación, las tres 

estrategias fueron adecuadas para el control17. 

 

Nakagawa J. y cols. (2003), realizaron un estudio sobre control de Triatoma dimidiata en 

Guatemala, basado en el rociamiento de insecticida piretroide de acción residual en las viviendas, 

evaluando el impacto de pre y post- rociamiento, los resultados demostraron que después del 

rociamiento del insecticida, muchos de los insectos sobrevivieron, proponiendo que la eficacia del 

insecticida necesita ser mejorada y realizar rociados más frecuentes, así como estudios de 

citogenética, análisis de DNA y comparación morfométrica18. 

 

En México, Dumonteil E. y cols. (2004), realizaron un estudio en el estado de Yucatán, para el 

control de Triatoma dimidiata, el cual consistió en evaluar la eficacia de Cyfluthrin rociado en el 

intradomicilio, se realizaron estudios post rociado cada 15 días durante nueve meses, los 

resultados demostraron que hubo reinfestación al cabo de 4 meses después de la aplicación del 

insecticida, por los adultos provenientes, posiblemente, del peridomicilio o del área silvestre19. 

 

Rojas-Wastavino G. y cols. (2004) compararon en un estudio la acción de tres intervenciones en 

tres localidades del estado de Veracruz para el control de T. dimidiata. La primera consistió en el 

rociado completo de la vivienda con Cyfluthrin (Solfac WP), en el intra y el peridomicilio; la segunda 

en el rociado del intra y peridomicilio de las casas, desde la mitad del muro hacia el piso y la 

tercera sólo en educación para la salud. Los resultados mostraron que la mejor medida fue el 

rociamiento a la casa completa; sin embargo, a falta de recursos para realizar estudios o aplicar 

medidas de control, las otras dos intervenciones pueden dar buenos resultados para el control de 

este transmisor20.  

 

Ramsey J. y cols. en 2005, muestra los factores de riesgo asociados con la infestación por el vector 

Triatoma pallidipennis en viviendas de Cuernavaca Morelos, la infestación de las casas fue mayor 

en aquellas ubicadas en los sectores de baja altura y menor ingreso económico, el análisis 

multivariado de regresión dio como resultado que los factores asociados fueron la baja altitud, 

áreas de jardines mayor a los 80 m2 , perros dentro de la vivienda, presencia de ardillas y 

zarigüeyas alrededor de la casa, cerdos en el peridomicilio y lotes baldíos 21. 

 

 

La lucha antivectorial con insecticidas es eficaz y se ha comprobado que interrumpe la transmisión, 



sin embargo, este método debe ir acompañado con otra medida de control sumamente importante 

como es el mejoramiento de la vivienda y la vigilancia epidemiológica, tanto de las autoridades de 

salud como de la comunidad22. 

 

1.1.2 Antecedentes biológicos y de comportamiento de Triatoma dimidiata 

 
Latreille en 1811, realizó el primer reporte para Triatoma dimidiata 23. 

 

En México, en 1928 Carlos Hoffmann, reportó por primera vez el hallazgo de Conorrhinus 

dimidiatus (Stål 1859) en San Andrés Tuxtla, Veracruz y lo asoció con la probable transmisión de la 

tripanosomiasis humana3. 

 

Azurbe M. en 1966 realizó un estudio relacionado a la fuente alimenticia de Triatoma dimidiata, 

mediante la reacción de precipitina, prueba aplicada en la identificación de las proteínas 

sanguíneas ingeridas por los insectos hematófagos, en este trabajo evaluó los tipos de viviendas, 

costumbres de la población y de educación sanitaria 24. 

 

Quintal R. en 1977, evaluó la preferencia alimenticia de Triatoma dimidiata, en ejemplares 

colectados en 2 localidades del estado de Yucatán, infectados con Trypanosoma cruzi, la mayoría 

de los ejemplares se colectaron dentro del domicilio, mostrando como principal fuente la sangre de 

aves y de humanos25. 

 

Guzmán E. y cols. (1992), hacen un estudio sobre los hábitos biológicos de Triatoma dimidiata, 

estudiando parámetros como tiempo de repleción, tiempo de defecación, cantidad de sangre 

ingerida, ciclo biológico y capacidad reproductiva 26. 

 

Martínez JA. en 2001, presenta datos sobre la biología de Triatoma dimidiata bajo condiciones de 

laboratorio 27. 

 

Calderón O. y cols. (2003), muestran las variaciones biológicas de Trypanosoma cruzi  asociadas 

con la ingestión de diferentes tipos de sangre (gallina y ratón) por el vector Triatoma dimidiata .Las 

observaciones del estudio se basaron en niveles de parasitemia, concentración de formas gruesas 

y delgadas, supervivencia y mortalidad en ratones y gallinas infectados28. 

Salazar-Schettino PM. y cols. (2005), presentan las observaciones sobre tres diferentes especies 



de triatominos, Triatoma barberi, Triatoma pallidipennis y Triatoma dimidiata, considerados 

importantes en la transmisión de Trypanosoma cruzi en México. Esta investigación abarcó el 

estudio de ecotopos, capacidad vectorial, características biológicas, índices entomológicos y sitios 

de captura, señalando la importancia de la distribución geográfica de cada vector, llegando a la 

conclusión de que Triatoma barberi es el mejor transmisor de Trypanosoma cruzi, en México29. 

 
1.1.3 Estudios realizados en el estado de San Luis Potosí. 
 
Garrocho C. y cols. (1991) reportan un estudio realizado en la zona huasteca, tomaron 240 

muestras de sangre en papel filtro a 240 indígenas, de baja condición socioeconómica de 1 a 80 

años. Las muestras se procesaron mediante la prueba de hemaglutinación indirecta, los autores 

concluyeron que el grupo de 61-70 años presentaba una mayor reactividad a la prueba30. 

 

Baldomar L. y Juárez T., en 2002, presentaron un estudio de la Enfermedad de Chagas en 

diferentes localidades del estado de San Luis Potosí, este estudio se realizó entre los años 1990 y 

2002, los resultados mostraron casos positivos diagnosticados por pruebas serológicas como HAI e 

IFI, sin embargo, la mayoría se detectó en fase aguda de la enfermedad, lo que se confirmó por 

medio de gota gruesa. Encontraron tres especies de transmisores: T. dimidiata, T. gerstaeckeri, y 

T. mexicana. Se calcularon los índices de infestación de diferentes localidades del estado 31. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Enfermedad de Chagas. 



 
1.2.1 Agente etiológico. 
 

Trypanosoma cruzi es un protozoario parásito, microscópico, hemoflagelado, caracterizado por la 

presencia de un flagelo, un cinetoplasto muy aparente, membrana ondulante, su tamaño varía de 

16 a 20 micras de longitud, su morfología típica es de "C" o "S"32. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Trypanosoma cruzi 
 

 
1.2.2 Clasificación taxonómica. 
 

Reino: Protista. 

 Subreino: Protozoa. 

  Phylum: Sarcomastigophora.  

   Subphylum: Mastigophora. 

     Clase: Zoomastigophora. 

       Orden: Kinetoplastida. 

         Familia: Trypanosomatidae. 

          Género: Trypanosoma. 

            Especie: Trypanosoma cruzi. 33. 

 

 
 
 
1.3 Estadios de desarrollo del parásito. 



 
1.3.1 Tripomastigote. 

Mide entre 18-25 μm de longitud, tiene un gran núcleo vesiculoso situado en el centro del cuerpo 

del parásito y con citoplasma granuloso. Presenta un cinetoplasto subterminal, posterior al núcleo 

del cual emerge una membrana ondulante que recorre al parásito y está formado principalmente 

por DNA. A este estadio morfológico se le encuentra en la sangre de los mamíferos y se conoce 

como tripomastigote sanguíneo (figura 2). Se le dá el nombre de tripomastigote metacíclico cuando 

se encuentra en el intestino posterior de los triatominos infectados y es la forma infectante para el 

hombre y otros mamíferos (figura 3)34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Figura 2. Tripomastigote sanguíneo                                                                                          Figura 3. Tripomastigote metacíclico  

 
 

1.3.2 Epimastigote 
Mide de 16 a 20 μm de longitud presenta un cinetoplasto localizado delante del núcleo, el flagelo 

forma una membrana ondulante. En este estadio el parásito se multiplica en el intestino del 

triatomino, esta fase es la predominante en medios 

de cultivo como son LIT, NNN, RPMI (figura 4)34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Epimastigotes en medio de cultivo. (Cortesía del Lab. Biología de Parásitos) 

1.3.3 Amastigote. 



Es de forma redondeada mide de 2-4 μm de diámetro, sin flagelo libre, con gran núcleo y 

cinetoplasto. Se encuentra en las células reticuloendoteliales del bazo, hígado, ganglios linfáticos y 

en el miocardio. Se multiplica por fisión binaria formando conglomerados denominados “nidos de 

amastigotes” (figura 5)34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Nido de amastigotes en corte histológico de corazón de ratón. (40X) (Cortesía Lab. Biología de Parásitos) 
 
1.4 Ciclo biológico 
 
El ciclo biológico da inicio cuando un triatomino pica a un mamífero infectado con T. cruzi, ingiere 

sangre que contiene tripomastigotes sanguíneos circulantes, éstos pasan al intestino del triatomino 

donde se transforman en epimastigotes, se multiplican por fisión binaria longitudinal y después de 8 

a 12 días se transforman en tripomastigotes metacíclicos que salen posteriormente con las heces y 

son las formas infectantes para un nuevo huésped mamífero. Una vez en el mamífero y habiendo 

penetrado los tripomastigotes metacíclicos presentes en la materia fecal del transmisor, por la piel, 

mucosas o conjuntiva ocular, se introducen en las células del tejido celular cercano al sitio de la 

penetración, en donde adoptan la forma de amastigote, multiplicándose por fisión binaria; llenan la 

célula invadida y posteriormente la destruyen, liberando los parásitos que entran a la circulación 

sanguínea, se transforman en tripomastigotes sanguíneos, se diseminan a otros órganos32(figura 6) 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 6. Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi  WHO/TDR35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 Mecanismos de transmisión de Trypanosoma cruzi. 

 
1.5.1 Natural 
El mecanismo más importante para la transmisión de T. cruzi a los humanos y otros mamíferos es 

a través de las heces de triatominos infectados. Sucede cuando el triatomino defeca sobre su 

huésped y elimina en sus heces a los tripomastigotes metacíclicos, que penetran a través del sitio 

de la picadura o heridas en la piel y mucosas en el momento en que el individuo se rasca. Este 

mecanismo depende de varios factores: densidad de los transmisores, preferencia alimenticia, 

capacidad de defecar después de la ingesta de sangre, capacidad para eliminar junto con las 

heces gran número de formas infectantes (figura.7)34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Deyección de un triatomino. (Cortesía de Lab. de Biología de Parásitos, UNAM). 

1.5.2 Transfusión sanguínea 
La transfusión sanguínea es el segundo mecanismo de transmisión de T. cruzi, la que se puede 

presentar si no existe vigilancia en cuanto al control de hemodonantes34. 

 
1.5.3 Connatal 
Este mecanismo ocurre a partir del quinto mes del embarazo, la ruta de contaminación involucra la 

colonización de la placenta por el parásito el cual es capaz de infectar al feto. Durante el parto 

también se puede presentar una infección de la madre al hijo. La ingestión de leche de las madres 

infectadas es otra forma de transmisión del parásito34. 

 

1.5.4 Transplante de órganos. 
Transplante de órganos infectados con amastigotes como hígado, corazón y páncreas, donde el 

receptor es seronegativo para la enfermedad de Chagas y después de un periodo de tiempo se 

presenta la patología provocada por la infección de T. cruzi. La susceptibilidad a la infección está 

dada por el estado de inmunosupresión del receptor 34,62. 



1.5.5 Ingestión de alimentos 
Ingestión de carne cruda o semicruda de animales parasitados y de alimentos contaminados con 

materia fecal de triatominos 36. 

 
1.5.6 Accidentes de laboratorio 
La infección en laboratorio se presenta al manipular accidentalmente medios de cultivo, animales 

de laboratorio infectados y heces de triatominos34.  

 

1.5.7 Manipulación de animales infectados 
Mecanismo que sucede sobre todo en individuos dedicados a la cacería y que al desollar a los 

animales, manipulan la carne cruda y en los rastros34. 

 
1.6 Cuadro clínico 
 

1.6.1 Fase aguda 
Esta fase se presenta después de la penetración de Trypanosoma cruzi en humanos a través del 

sitio de la picadura del triatomino. Se caracteriza por la presencia del parásito en sangre; aún 

cuando en la mayoría de los casos no hay síntomas. Entre el 5 y el 10% de los pacientes 

desarrollan síntomas. Entre los signos y síntomas más sobresalientes se encuentra el signo de 

Romaña o complejo oftalmoganglionar (figura 8), que se caracteriza por edema bipalpebral 

unilateral indoloro, éste llega a durar 15 días. Chagoma de inoculación patología cutánea 

caracterizada por eritema y edema en el sitio de la picadura. También en esta fase se pueden 

presentar manifestaciones como adenopatía y fiebre. Esta fase dura entre 7 y 30 días 34,36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Signo de Romaña  
 
 
 



1.6.2 Fase Indeterminada 
Esta fase puede presentarse muchos años después de la fase aguda, se caracteriza por la lenta 

multiplicación de los parásitos dentro de las células. No existe sintomatología. La infección se 

detecta únicamente por serología, xenodiagnóstico o cultivo 36. 

 
1.6.3 Fase crónica 

Puede aparecer 15 a 20 años después de la fase aguda, en la que puede haber o no síntomas, 

pero ya existe el daño al miocardio. Los pacientes con enfermedad de Chagas crónica, suelen 

presentar daño irreversible de corazón (figura. 9) u otros órganos (esófago, colon). Lo más 

sobresaliente en esta fase es la insuficiencia cardiaca o también presentarse la muerte súbita 36. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Cardiopatía producida por Trypanosoma cruzi (Cortesía Dra. Paz María Salazar Schettino) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7. Diagnóstico de la Infección por Trypanosoma cruzi  
 
El diagnóstico tiene como finalidad la detección y confirmación de individuos infectados y/o enfermos. 

Lo que permitirá establecer posteriormente las medidas terapéuticas y desde el punto de vista 

epidemiológico, el monitoreo y programas sanitarios para la detección, vigilancia y control del 

padecimiento. Los métodos de diagnóstico se clasifican en parasitológicos e inmunológicos 37. 

 

1.7.1 Métodos Parasitológicos 

Son de elección en la fase aguda, debido a que permiten demostrar la presencia del parásito en 

sangre, ya que en esta fase existe parasitemia. Los métodos más empleados son el examen 

directo, gota gruesa y frote sanguíneo para observar al microscopio tripomastigotes sanguíneos 38. 

 

Con el propósito de incrementar la sensibilidad diagnóstica, se pueden utilizar métodos de 

concentración como el Strout y microhematocrito. Otros métodos útiles con el fin de ampliar el 

número de microorganismos son el xenodiagnóstico, el hemocultivo y la inoculación en animales de 

laboratorio.  

 

El estudio histopatológico será de utilidad para la búsqueda de nidos de amastigotes especialmente 

durante la fase crónica de la enfermedad.  

 

1.7.2 Métodos Inmunológicos  
El serodiagnóstico se utiliza para demostrar la presencia de anticuerpos específicos generados por 

la infección con T. cruzi, los métodos de elección son empleados principalmente en las fases 

indeterminada y crónica.  

 

Para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, la OPS/OMS recomienda especialmente el uso 

de las siguientes pruebas: 

 

1. Hemaglutinación indirecta 

2. ELISA indirecta  

3. Inmunofluorescencia indirecta 

 



La OMS define que para la confirmación del diagnóstico se debe demostrar reactividad en dos 

pruebas serológicas de diferente principio. La positividad en una sola prueba no constituye un 

criterio de diagnóstico suficiente37  

 

1.8 Características generales de los triatominos. 
 
1.8.1 Clasificación taxonómica de los transmisores de Trypanosoma cruzi  
Phylum Arthropoda. 

    Clase: Hexapoda. 

       Orden: Hemiptera. 

            Suborden: Heteroptera. 

                Familia: Reduviidae. 

                     Subfamilia: Triatominae. 

                         Géneros en México: 

                                               Belminus 

                                               Dipetalogaster 

                                               Eratyrus 

                                                Paratriatoma 

                                                Pastrongylus 

                                                Rhodnius 

                                                Triatoma39  

                                                Meccus 

 

La subfamilia Triatominae contiene numerosas especies que actúan como vectores potenciales de 

Trypanosoma cruzi, todas ellas requieren de sangre de mamífero vertebrado para su desarrollo 

completo, la mayoría se alimenta sobre mamíferos terrestres o arbóreos como roedores, otras se 

encuentran asociadas con murciélagos y aves. Varias especies de la subfamilia Triatominae han 

colonizado casas habitación humanas, donde transmite esta enfermedad23. 

 

Actualmente se reconocen 118 especies de triatominos, agrupados en 14 géneros y 5 tribus. En 

México se han identificado 7 de estos géneros, entre los que se destaca por su gran número de 

especies, el género Triatoma con 24 especies distribuidas en México, es el más representativo, ya 

que se incluye la mayoría de las especies que se han encontrado infectadas naturalmente por T. 

cruzi, además de que un gran número se presenta asociado con la vivienda humana 40,41. 



A finales de los 80´s surgió una nueva propuesta sobre triatominos, basada principalmente en 

aspectos ecológicos y biogeográficos, defendiendo un origen polifilético de la subfamilia. A 

principios del siglo XXI, de un análisis cladistico utilizando DNA de 57 especies, surgió la hipótesis 

de que existía un origen monofilético y no polifilético. La clasificación actual reconoce 137 nombres 

validos 42. 

 

Tabla 1.Clasificación sistemática actual de la subfamilia Triatominae, Galvao et al. 

(2003) 42. 

SUBFAMILIA TRIBUS GÉNEROS N° DE NOMBRES VÁLIDOS 

TRIATOMINAE Alberproseniini Alberprosenia 2 

Bolboderini Belminus 

Bolbodera 

Microtriatoma 

Parabelminus 

6 

1 

2 

2 

Cavernicolino Cavernicola 

Torrealbaja(1) 

2 

1 

Linshcosesteini(2) Linshcosteus 6 

Rhodniini (3) Psammolestes 

Rhodnius 

3 

16 

 

Triatomini Dipetalogaster 

Eratyrus 

Hermanlentia 

Meccus(4) 

Mepraia (5) 

Nesotriatoma 

Panstrongylus 

Paratriatoma 

Triatoma 

1 

2 

1 

6 

2 

3 

13 

1 

67 

Total   137 

 
 
 
 
 



La capacidad de cualquier especie vectora para transmitir eficientemente a Trypanosoma cruzi es 

variable y depende de varias características importantes tanto biológicas como de comportamiento. 

Una de las características principales en cuanto a comportamiento es el de las preferencias 

alimenticias. Aunque generalmente la mayoría de los triatominos se alimentan fácilmente de 

cualquier tipo de huésped, algunas especies muestran una preferencia definida. En un estudio 

hecho por Zárate y Zárate en 1984 muestra que el hombre ocupa un segundo lugar como huésped 

de importancia en las preferencias alimenticias de estos insectos, siguiendo gatos, perros, bovinos 

gallinas y guajolotes. Se ha demostrado la presencia de una feromona en materia fecal, depositada 

sobre el huésped, que no sólo sirve para atraer chinches, sino también asegura que las ya 

alimentadas permanezcan y continúen su proceso de defecación. Este comportamiento es 

importante en la transmisión vectorial ya que aumenta significativamente el riesgo del huésped 

para adquirir una infección 43. 

 

1.8.2 Aspectos morfológicos de los triatominos. 
La morfología de los triatominos se divide principalmente en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. 

La cabeza es cilíndrica en la que se encuentran los ojos, antenas divididas en 4 segmentos y la 

probóscide. El tórax se encuentra dividido en tres segmentos: pro, meso y metatórax, en el que se 

encuentran las patas, escutelo y las alas. El abdomen es convexo o plano, y en los adultos tiene 7 

segmentos visibles; el primer segmento está escondido y los últimos tres son parte de la genitalia 

en ambos sexos; el conectivo o parte lateral del abdomen muestra generalmente manchas de 

variados colores y formas en las diversas especies44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.8.3 Estadios de desarrollo. 
 
Huevo: Son operculados, existe un rango muy amplio de dimensiones, formas y variaciones de 

tamaño  que van de 0.96 mm a 4.09 mm. Se presentan cambios en la coloración a medida que se 

desarrolla el embrión (figura 10)39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Huevo de Triatomino. 

 

Estadios ninfales: Los insectos triatominos atraviesan por cinco estadios ninfales, desde la 

eclosión hasta adulto, las ninfas se caracterizan por la ausencia de ocelos, alas; apariencia 

rudimentaria de los hemielitros, ojos pequeños, en esta etapa de desarrollo de los triatominos es 

muy difícil hacer una diferenciación de sexo antes del 5° estadio, sin embargo, algunas veces se 

puede diferenciar el sexo desde el 4 ° estadio39. 

 

Las ninfas de primer estadio, son pequeñas, el abdomen es de color rosado, carece de segmento, 

después del tercer estadio ninfal se empiezan a notar trazos en el pronoto y mesonoto, indicando el 

desarrollo de las futuras alas. De los estadios 2° al 5°, presentan mayor pigmentación en el cuerpo, 

se diferencian entre sí por el tamaño del tórax el ancho y largo de las patas, la aparición de los 

primordios alares se puede observar a partir del 4° estadio, siendo más aparente en el quinto 

estadio (figura 11) 39. 

                                      
 
 

Figura 11. División morfológica en ninfas de Triatoma dimidiata. 

 



Adultos: Los adultos son alados, las alas anteriores son verdaderos hemiélitros con una porción 

dura y otra membranosa; las posteriores son delgadas, membranosas y se doblan debajo de las 

primeras. El canal chupador en los triatominos se continúa con la faringe; luego hay un esófago 

corto y un estómago distensible en donde la sangre se acumula para su digestión (figuras 12 y 13) 
39

 
Figura. 12. Anatomía externa de un triatomino 44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 13 Anatomía interna de un triatomino 44

                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.9 Triatoma dimidiata.  (Latreille, 1811) 
Phylum Arthropoda 

  Clase Hexapoda (Insecta) 

    Orden Hemiptera 

       Familia Reduviidae 

        Subfamilia Triatominae 

           Género Triatoma 

           Especie Triatoma dimidiata 

Triatoma dimidiata 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           ♂                             ♀ 
Figura 14. Adultos de T. dimidiata (cortesía del Lab. Biología de Parásitos, UNAM) 

 

 

Triatoma dimidiata tiene una amplia distribución geográfica, se encuentra desde el norte de Perú en 

Sudamérica, Centroamérica y México, posee gran importancia epidemiológica, ya que a diferencia 

de otros triatominos presenta una alta colonización a zonas urbanas, así como su capacidad para 

transmitir T. cruzi a seres humanos. Otra peculiaridad es su presencia en los pisos de tierra de las 

casas, donde se cubre con el polvo para camuflarse 29. 

 

Triatoma dimidiata presenta un ciclo de vida aproximado de un año y medio (540 días) en 

condiciones naturales, en laboratorio a 26–30°C con 70% de humedad relativa alrededor de 521 

días. La hembra tiene una oviposición de 684 huevos. El macho mide 24.5-32.0 mm y la hembra 

24.5-35.0 mm44. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15. Ciclo de vida de T. dimidiata. (Cortesía del Lab. Biología de Parásitos, UNAM) 
 
 
En México esta especie se localiza en climas húmedos, se ha encontrado en cuevas que albergan 

zarigüeyas y zorros. Ha sido capturada en el área de peridomicilio como establos, gallineros y 

montículos de piedra generalmente en escaso número44. Penetra a las habitaciones volando 

atraída por la luz; generalmente aparece en las partes bajas a una altura menor a un metro, se ha 

recolectado bajo las camas o en la unión de la pared de vara con el piso de tierra. En las casas 

desaseadas se recolectan huevos al igual que todos los estadios ninfales y adultos, en el piso y en 

el ángulo formado por el piso y el muro. Los adultos se localizan en la mitad del muro, en la cama, 

debajo del colchón29. 

 

Es muy frecuente encontrarla en casas construidas con techos de palma y en otras zonas se 

adapta mejor a domicilios construidos con adobe y piedra44.  

 

Esta especie presenta un comportamiento de protección llamado camuflaje que consigue 

echándose partículas de tierra, ya que está asociada a los pisos de tierra de las casas infestadas. 

Los adultos con frecuencia depositan o dejan caer sus huevos en el suelo de las casas, 

principalmente debajo de las camas, eso permite que las ninfas nazcan en este medio en donde 

ejercen su instinto protector que las hace pasar inadvertidas44. 

 



En cuanto a la alimentación, T. dimidiata no presenta una preferencia alimenticia marcada por 

ningún animal de sangre caliente, por el contrario tanto en laboratorio como en la naturaleza se 

comporta como un insecto altamente ecléctico. En cuanto al tiempo de defecación después de la 

comida T. dimidiata en sus diversos estadios ninfales o en el estado adulto puede defecar antes de 

terminar la comida y se relaciona con las frecuentes interrupciones y la duración del periodo de 

comida, en el caso de los machos y de las ninfas de primer estadio son más lentos en defecar, 

pueden durar hasta una hora44.  

 

En el Estado de San Luis Potosí se identifica a los triatominos con los siguientes nombres: chinche, 

pichis, besucona, chinche ahorcadora, chinche de árbol y chinche hocicona29. 

 

Hasta el momento Triatoma dimidiata se encuentra distribuida en los estados de: Campeche, 

Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán 29 (figura 16). 

 

Distribución geográfica de Triatoma dimidiata en México 

 

 
 

Figura 16. Mapa de la distribución de T. dimidiata en México. (Cortesía del Lab. Biología de Parásitos, UNAM) 
 

 



2 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. 
 
La vigilancia de la enfermedad de Chagas requiere del control de sus transmisores, por lo que un 

programa con este propósito requiere información del comportamiento y biología de los 

transmisores, ya que el éxito de estos programas debería basarse en información exacta 

considerando factores de riesgo para la transmisión vectorial. 

 

Las acciones de control están dirigidas al uso de insecticidas, sin tener en cuenta que existen otros 

factores asociados, como la falta de higiene, el desorden (presencia de ropa u objetos 

amontonados) y la persistencia de animales dentro de la vivienda, que parecen ser responsables 

de la presencia de focos de triatominos en áreas rurales. A pesar de la importancia del 

conocimiento de estos factores asociados en áreas con mayor prevalencia de la enfermedad de 

Chagas, los estudios epidemiológicos revelan un conocimiento muy limitado de la enfermedad y de 

su transmisión. En San Luis Potosí Triatoma dimidiata se destaca por ser una especie de 

importancia epidemiológica por su amplia distribución y colonización del intradomicilio. Por lo que 

es importante tipificar viviendas infestadas y no infestadas, considerando características 

individuales y de la vivienda para correlacionarlas con la presencia de triatominos y así determinar 

la predisposición al riesgo de adquirir la infección por T. cruzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 HIPÓTESIS 
 
 
La presencia de los transmisores domiciliados de Trypanosoma cruzi, como Triatoma dimidiata 

debe estar asociada a características individuales de la población y de la vivienda.  

 
 

4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo general 
 

• Identificar los factores individuales y de la vivienda relacionados a la infestación vectorial en 

la comunidad de Totectitla, Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí. 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar y describir los factores de riesgo para la infestación vectorial en el sitio de 

estudio. 

 

• Detectar individuos seroreactivos a T. cruzi en las viviendas estudiadas. 

 

• Asociar los factores de riesgo, individuales y de la vivienda con la seropositividad a T. cruzi. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



5 MATERIAL Y MÉTODO. 
 
5.1 Área de estudio. 
 
El estado de San Luis Potosí se encuentra ubicado geográficamente al norte del país: 24° 29´, 

latitud sur; 21° 10´ latitud norte; 98° 20´ longitud este y 102° 10´ longitud oeste. El estado 

representa el 3.1% de la superficie terrestre del país. Colinda al norte con Zacatecas, Nuevo León y 

Tamaulipas; al este con Tamaulipas y Veracruz; al sur con Hidalgo, Querétaro y Guanajuato; al 

oeste con Zacatecas. San Luis Potosí cuenta con 58 municipios45 (figura 17). 

 

El estudio se llevó a cabo en la localidad de Totectitla, municipio de Tamazunchale perteneciente a 

la Jurisdicción Sanitaria número 6 del estado de San Luis Potosí, ubicada a una latitud: 21°16´47´´, 

longitud 98°47´04´´, Altitud: 140 msnm. La localidad tiene un clima tipo Acf : semi-cálido húmedo 

con lluvia todo el año, la temperatura media anual es de 25.5°C con una máxima absoluta de 44°C. 

La precipitación pluvial anual es de  2,168.3 mm. La vegetación predominante es selva alta 

perennifolia45. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 17. Mapa 1. Ubicación geográfica del área de estudio 

 

Localidad Totectitla, Municipio de Tamazunchale. 
San Luis Potosí 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18. Croquis de la localidad, Totectitla, municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, junio del 2005 

 
5.2 Obtención de información. 
 

Se solicitó autorización del jefe de familia, mediante la firma de una carta de consentimiento 

informado, en la cual se describe en que consistía el estudio, las actividades a realizar y se mostró 

a los miembros de la familia un ciclo de vida de T. dimidiata. Así mismo se aplicó un cuestionario, el 

cual estuvo integrado por 46 preguntas, para conocer la información que tenían las personas 

acerca de los triatominos, datos sociodemográficos, así como la evaluación de las características 

de la vivienda (figura 19). . 
 

 



 

 

Biológicas Estilo de 
vida

Socioculturales 
 

Intradomicilio Peridomicilio 

-Ocupación 
-Escolaridad 
-Lugar de 
nacimiento 
-¿Ha vivido en 
otras 
comunidades? 
-¿Cuáles 
comunidades? 
-¿Cuánto 
tiempo vivió en 
cada una de 
ellas? 

-Hacinamiento. 
-¿Sobre qué 
duerme? 
-¿Duerme junto 
a la pared? 
-¿Rocía 
insecticida? 
-Tipo de 
insecticida. 
-Frecuencia del 
rociado de 
rociado de 
insecticida. 
-¿Quién realizó 
el rociamiento? 

Material de 
construcción de: 
-Techo. 
-Piso. 
-Muro. 
-Presencia de  
fisuras en: 
-Techo. 
-Piso. 
-Muro. 
-Ventilación del 
dormitorio. 
-Iluminación del 
dormitorio. 
-Frecuencia de 
limpieza. 
-Frecuencia de 
remoción de 
objetos. 
-Presencia de: 
Baño. 
Cocina. 
Energía eléctrica. 
Agua potable. 
-Número de 
personas que 
habitan la 
vivienda. 
- Número de 
cuartos presentes 
en la vivienda. 
-Número de 
dormitorios. 

-Presencia de 
bardas. 
-Material de 
construcción de 
las bardas. 
-Evaluación de 
la limpieza. 
-Frecuencia de 
limpieza. 
-Frecuencia de 
remoción de 
objetos 
-Destino final 
de los 
desechos. 

-Edad 
-Sexo 

Resultados 
serológicos: 

-ELISA 
indirecta 

-IFI 

-Presencia de 
animales. 
-Lugar donde 
duermen los 
animales 
-Distancia a la 
que duermen con 
relación a la 
vivienda 

 

Presencia de 
anexos  
Tipo de anexo 
-Material de 
construcción. 
-Evaluación de la 
limpieza. 
-Frecuencia de 
limpieza. 
-Frecuencia de 
remoción de 
objetos 
 
Distancia con 
relación a la 
vivienda. 

-¿Conoce la 
chinche? 
-¿Con qué 
nombre la 
conoce? 
-¿Las ha visto 
dentro de la 
vivienda? 
-¿Las ha visto 
fuera de la 
vivienda? 
-Captura de 
triatominos 

 
 
 

Figura 19.Variables evaluadas  en la localidad de Totectitla, SLP. (cuestionarios) 
 
 

 
 
 



Criterios de selección se incluyeron en el estudio todas las viviendas que cumplieran los siguientes 

criterios se selección : 

Tabla 2. Criterios de selección de las viviendas en estudio. 

Inclusión 
Haber sido habitadas por lo menos durante 

los últimos seis meses 

Exclusión Que sus habitantes no quieran participar 

en el estudio 

Eliminación Información del cuestionario incompleta. 

No contar con muestra en papel filtro. 

 
5.3. Búsqueda y captura de triatominos en el intradomicilio. 
La búsqueda de ejemplares de T. dimidiata se hizo mediante el método hora/ hombre. Primero  se 

realizó la aplicación insecticida piretroide al 3 %, dividiendo en dos mitades imaginarias los muros, 

se rociaron la mitad inferior de los muros, las orillas de los muebles, detrás de cuadros, 

calendarios, fotos, entre otros objetos, el rociamiento se hizo con la finalidad de provocar la 

irritación y salida de los triatominos de grietas y fisuras. Después de 15 minutos, con ayuda de 

lámparas sordas y pinzas, se procedió a la búsqueda y captura de triatominos. También se 

observaron evidencias indirectas como: huellas de materia fecal de los triatominos (que 

generalmente presentan una mezcla de color negro o pardo muy oscuro, tienen la apariencia de 

gotas) (figura 20). 

Para considerar a una vivienda como positiva se considera la captura y haber visto en el intra y 

peridomicilio a los transmisores. 

Los triatominos vivos y muertos, así como exuvias, se guardaron en contenedores de plástico, a 

temperatura ambiente, etiquetado con los siguientes datos: fecha, número de casa, nombre del jefe 

de familia, sitio de captura, número de ejemplares capturados y nombre del colector. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 20. Búsqueda de triatominos en el intradomicilio. 



5.4 Estudio de los triatominos en el laboratorio. 
 
Los ejemplares colectados se trasladaron en contenedores de plástico al laboratorio de Biología de 

Parásitos de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde se les hizo un registro, asignándoles 

una clave a cada uno de ellos, se evaluaron las condiciones del insecto, la información se 

almacena en una hoja de registro de cada uno de los triatominos estudiados, con la finalidad de 

elaborar una base de datos. 

 
A los triatominos vivos se les extrajo el contenido intestinal por compresión abdominal o por 

extracción del intestino, en el caso de los insectos muertos, la materia fecal fue diluida en una gota 

de solución salina al 0.85% y colocada entre porta y cubre objetos, para observarla al microscopio 

Carl Zeiss, a un aumento de 40X para determinar la infección por Trypanosoma cruzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5. Pruebas serológicas. 
 
Se realizó tamizaje serológico de todos los miembros de la familia presentes en el momento de la 

entrevista, que fuesen mayores de un año, sin antecedentes transfusionales, mediante punción 

digital con lanceta desechable estéril en papel filtro Whatman No.1. (figura 21). Las muestras se 

identificaron y dejaron secar a temperatura ambiente, se conservaron a 4°C hasta su 

procesamiento en el laboratorio con la técnica de ELISA indirecta en microplaca. Se eliminaron 

todas aquellas muestras contaminadas, con errores en la ficha de identificación o con muestra 

insuficiente. Los títulos de corte fueron determinados previamente y se consideraron resultados 

reactivos en eluídos séricos con lecturas iguales o superiores a 0.140 (D.O.). 

 

En todas las muestras con resultados reactivos, se solicitó suero obtenido por punción venosa de 

antebrazo para realizar la confirmación serológica correspondiente con las técnicas de ELISA e IFI. 

Las dos técnicas se realizaron con antígenos extraídos de una cepa de Trypanosoma cruzi de 

origen mexicano, previamente caracterizado46. La técnica de ELISA indirecta se realizó según el 

método descrito por Voller, A. (1975)47. El título de corte había sido determinado previamente siendo 

considerados resultados positivos aquellos con lecturas iguales o superiores a 0.180, negativos con 

lecturas inferiores a 0.160 (D.O.) y dudosos entre 0.160 y 0.179 (D.O.). La técnica IFI se realizó según 

la metodología descrita en el CDC de Atlanta, Georgia, modificado para su empleo en T. cruz en el 

Laboratorio de Inmunoparasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. El titulo de corte se 

consideró positivo en dilución igual o mayor de 1:3248. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Toma de muestra en papel filtro 

 

 
 

 



5.6. Índices entomológicos. 
 

Los índices entomológicos se calcularon utilizando los indicadores entomológicos propuestos por 

Silveira (1984), se obtuvieron los índices de infestación (I.I.), colonización (I.C.) y de infección 

natural (I.I.N.) 49 . 

 

 

 

No. de casas positivos a triatominos 

I.I.      -----------------------------------------------------------X 100 

No de casas examinadas 

 

 

 

 

No de casas con ninfas 

I.C      ------------------------------------------------------------- X100 

No de casas positivos a triatominos 

 

 

 

 

 

No de triatominos positivos a T.cruzi 

I.I.N...-------------------------------------------------------- X 100 

No de triatominos examinados 

 
 
5.7. Análisis estadístico. 
 
Toda la información obtenida de los cuestionarios se capturó y analizó en una base de datos, 

procesada en el programa estadístico SPSS v. 12.0, para realizar un análisis descriptivo porcentual 

de las características individuales, de la vivienda, datos serológicos y la presencia de triatominos. 

 



5.8. Clasificación de los materiales de construcción de las viviendas. 
 
En las variables correspondientes a la vivienda se evaluó el material de construcción para 

determinar el riesgo de infestación por los triatominos.  

 

Tabla 3. Material de construcción de las viviendas con riesgo para transmisión vectorial de 

Trypanosoma cruzi 50 

 

TECHO MURO PISO 
Madera/corteza Adobe Tierra  

Carrizo/bambú Barro Madera 

Palma/Zacate Piedra 

Teja Madera 

Lámina de cartón Palma con tierra 

Carrizo/Bambú 

Lámina de cartón 

 

Madera de pioche 

 

 

Tabla 4. Material de construcción de las viviendas sin riesgo para transmisión vectorial de 

Trypanosoma cruzi 50. 

 
TECHO MURO PISO 
Cemento /concreto. Cemento. Mosaico. 

Lámina de asbesto. Ladrillo. Cemento. 

Lámina de zinc. Block repellado. 

Lámina de fibra de vidrio. Block. 

Lámina galvanizada.  

 

 

 

5.9. Hacinamiento. 
Se definió como el número de personas que viven en la casa entre el número de cuartos que se 

usan para dormir. Por lo que se considera que existe hacinamiento cuando cuatro o más personas 

duermen en una habitación50.  

 



6. RESULTADOS 
 
Se estudiaron 50 de un total de 58 viviendas que conforman la localidad de Totectitla. Se 

encontraron 3 casas positivas a la presencia de triatominos, la única especie encontrada en el 

intradomicilio fue Triatoma dimidiata, en total se colectaron 15 ejemplares en diferentes estadios de 

desarrollo. Se estudiaron 185 individuos, 84 del sexo masculino y 101 del sexo femenino, de los 

cuales se tomaron 185 muestras sanguíneas por punción digital en papel filtro, a los individuos 

mayores de 1 año. 

 
6.1. Descripción porcentual de las variables individuales. 

 
6.1.1 Variables biológicas. 
 

Se estudiaron un total de 185 individuos, de los cuales, el 55% (101/185) son del género femenino y 

45% (84/185) pertenecen al género masculino, (gráfica 1). De acuerdo a la distribución por grupo de 

edad, en el caso del sexo masculino predominan las personas de 5 a 14 años con un 29.76% 

(25/84), seguidos del grupo de 35 a 64 años con 27.38% (23/84), en cuanto al género femenino el 

grupo predominante es el de 35 a 64 años 27.72% (28/101), seguido del comprendido entre los 5 a 

14 años 25.74% (26/101) (tabla 2). 
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Tabla 5.Distribución porcentual por grupo de edad, en la localidad de Totectitla,  
San Luis Potosí, junio 2005. 

 

SEXO GRUPO 
DE EDAD Masculino 

#                       % 

Femenino 

#                       % 

TOTAL 
 

#          % 

1 a 4 7 8.33  6 5.94  13 7.02  

5 a 14 25 29.76  26 25.74  51 27.56  

15 a 18 7 8.33  13 12.87  20 10.81  

19 a 34 16 19.04  21 20.79  37    20  

35 a 64 23 27.38  28 27.72  51 27.56  

65 y más 6 7.14  7 6.93  13 7.02  

Total 84 100  101 100  185          100 
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6.1.2. Variables socioculturales. 
 
La escolaridad se evaluó a partir de los mayores de 11 años, ya que los menores se encuentran 

estudiando y por otro lado al tener su primaria incompleta o ser “analfabetas” no refleja su grado de 

escolaridad real, en lo que se refiere a la escolaridad, se observó que en el caso del sexo 

masculino el 35% (21/84) tiene primaria completa, seguida de secundaria completa 28% (17/84), 

en relación al sexo femenino el nivel de estudios predominante es el de la primaria completa con un 

34% (29/101) y el de la primaria incompleta con un 32% (27/101), El 34% (50/145) de la población 

tiene primaria completa y el 7% (10/144) son analfabetas, 3 hombres y 7 mujeres (tabla 3). 

 

Tabla 6. Escolaridad por sexo en mayores de 11 años de edad en la localidad de estudio. 
 

SEXO ESCOLARIDAD 

Masculino 

        #                  % 

Femenino 

#                  % 

TOTAL 
     
     #              % 

Analfabeta 3 5  7 8  10 7  

Primaria 

incompleta 

14 23  27 32  41 28  

Primaria 

completa 

21 35  29 34  50 34  

Secundaria 

Completa 

17 28  13 15  30 21  

Secundaria 

incompleta 

0 0 1 1  1 1  

Preparatoria 5 8  7 8  12 8  

Técnico 0 0 1 1  1 1  

Total 60 100  85 100  145              100 
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La ocupación en los hombres mayores de 15 años fue la agricultura con un 54% (28/52), seguida 

por las de estudiante y la de empleado 11% (6/52), mientras que en las mujeres fue la de hogar 

67% (46/69) seguido también por la de estudiante 16% (11/69) (tabla 4). 

 
Tabla 7. Distribución de la ocupación por sexo en habitantes mayores de 15 años en la 

localidad de Totectitla, San Luis Potosí, junio del 2005. 
 

SEXO OCUPACIÓN 

Masculino 

#                  % 

Femenino 

#                  % 

TOTAL 
 

#       % 

Agricultura 28 54  0 0 28 23  

Hogar 2 4  46 67  48 39  

Comerciante 1 2  3 4  4 3 

Estudiante 6 11  11 16  17 14 

Obrero 2 4  3 4  5 4  

Empleado 6 11  6 9  12 10  

Albañil 2 4  0 0 2 2  

Electricista 1 2  0 0 1 1  

Policía 1 2  0 0 1 1  

Jornalero 1 2  0 0 1 1  

Desempleado 2 4  0 0 2 2  

Total 52 100  69 100    121   100 
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En lo referente al lugar de nacimiento de los habitantes de la localidad, se observó que la mayoría 

nació en la localidad de Totectitla, 83% (154/185), mientras que el 16.5% (25/185) nacieron en 

diferentes localidades del estado de San Luis Potosí y una persona nació en el Distrito Federal 

(gráfica 2)  

 
 

Gráfica 2. Lugar de nacimiento de los habitantes de la 
localidad de Totectitla, municipio de Tamazunchale, San 

Luis Potosí, junio del 2005.
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La distribución porcentual de los habitantes que han vivido en otras localidades muestra que sólo el 

5% (10/185) han radicado fuera de Totectitla, como se muestra en la siguiente gráfica 3. 

 
 Gráfica 3.Distribución porcentual de los habitantes de 

Totectitla que han vivido en otras localidades.
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La localidad predominante en la cual han radicado las personas fuera de Totectitla es, Palictla 

S.L.P. con un 2% (4/10) (gráfica 4). 

 
 Gráfica 4. Distribución porcentual de las comunidades en 

las que han vivido habitantes de la localidad de Totectitla.
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6.1.3. Estilo de vida. 
 
Esta variable incluyó hacinamiento, sobre que duermen los habitantes, si ésta se encuentra cerca o 

pegada a las paredes del dormitorio, si se rocía o no insecticida, con que frecuencia así como 

quién lo realizó y las variables relacionadas a los animales que cohabitan la vivienda. En relación a 

la variable de hacinamiento, se observó que el 55 % (101/185) viven en hacinamiento, esto quiere 

decir que en la mayoría de los dormitorios pernoctan, más de cuatro personas (gráfica 5).  
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Gráfica 5. Personas que viven en hacinamiento en la localidad 
de Totectitla, San Luis Potosí, junio del 2005.

n=185.

45%

55%

Sín Hacinamiento
En Hacinamiento



El 90% (167/185) de los habitantes duerme sobre cama, seguido por petate 8% (15/185) y por 

último en cama de tablas 2% (4/185) (gráfica 6) (figura 22). 

 

 Grafica 6. ¿Sobre que duermen los habitantes de la localidad 
de Totectitla?.

n=185

90%

8% 2%

Cama
Petate
Tablas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los habitantes de la localidad de Totectitla duermen junto a la pared 83% (153/185) y 

sólo el 17% (31/185) no esta pegado a la pared (gráfica 7) (figura 23) 

 

 
 

Gráfica 7. ¿Duermen junto a la pared los habitantes en 
dormitorios de las viviendas de la localidad?
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Figura 22. Tipo de cama sobre la que duermen habitantes de la localidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Cama pegada junto a la pared 
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En cuanto al rociado de insecticida en viviendas de la localidad, el 68% (126/185) de las personas 

acostumbra a rociar insecticida, mientras que 32 % (59/185) no lo hace (gráfica 8). 

 

 Gráfica 8. ¿Acostumbran a rociar insecticida habitantes 
de la localidad?
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En lo referente a la marca de insecticida que se acostumbra a rociar, se observó que el 

predominante es el piretroide OKO 41% (76/185) de las viviendas lo utilizan, seguido de Raid 17% 

(31/185), mientras que el 32% (59/185) de los habitantes de la localidad no acostumbra a rociar 

insecticida (gráfica 9). 

 

 
 Grafica 9. Tipo de insecticida que se acostumbra a rociar 

en las viviendas de la localidad de Totectitla, San Luis 
Potosí, junio 2005.
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En cuanto a la frecuencia del rociado de insecticida, la mayoría de las personas acostumbran a 

rociar insecticida mensualmente 15% (28/185) y cuatrimestralmente 15% (27/185) y el 32% 

(59/185) no acostumbra a rociar insecticida (tabla 8). 

 
Tabla 8. Frecuencia de rociado de insecticida en viviendas de la localidad Totectitla. 

 FRECUENCIA TOTAL 
 

 

         #                             % 

Diario 4 2.2  

Cada tercer día 7 3.8  

Semanal 14 7.6  

Quincenal 21 11.4  

Mensual 28 15.1  

Trimestral 19 10.3  

Cuatrimestral 27 14.6  

Semestral 6 3.2  

Nunca 59 32  

Total      185                           100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De los habitantes que acostumbran a rociar insecticida, la mayoría refiere haber hecho el 

rociamiento ellos mismos 81% (102/126), a diferencia del 19% (24/185) en que el encargado del 

rociamiento fue el gobierno (gráfica 10). 

 
 Gráfica 10.Quién realizó el rociamiento en viviendas de la 

localidad de Totectitla, San Luis Potosí, junio 2005
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En la localidad el 87% (161/185) de los habitantes acostumbran a convivir con animales y solo el 

13% (24/185) no acostumbra a tener animales en su domicilio (gráfica 11). 

 

 
 Gráfica 11. Distribución porcentual de personas que 

conviven con animales en la localidad de Totectitla, San Luis 
Potosí, junio del 2005.
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El 8 áfica 

12). 

5% de los habitantes de la localidad tienen como animal doméstico al perro (157/185) (gr

 
 
 Gráfica 12. Porcentaje de personas que en su domicilio 

cuentan con perrro, en  la localidad de Totectitla, San 
Luis Potosí, junio del 2005.
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En la localidad el 26% (48/185) de los habitantes conviven con gatos (gráfica 13) 
 
 
 Gráfica 13. Porcentaje de habitantes que conviven con gato 

en la localidad de Totectitla, San Luis Potosí, junio del 2005.
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Se 

tienen aves domésticas en sus viviendas. 

 

encontró además que 42 personas tienen cerdos, 125 tienen aves de corral y 14 personas 

l 79% (39/50) de los animales presentes en las viviendas duermen en el patio, mientras que el E

15% (8/50) de las viviendas alojan a los animales dentro de ellas para dormir, el 2% (1/50) duerme 

en establo y el 4% (2/50) en gallinero (gráfica 14). 

 
 Gráfica 14. Lugar donde duermen los animales en las 

viviendas de la localidad de Totectitla, San Luis Potosí, junio 
del 2005.
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En estos resultados se observó que en el mayor porcentaje de la viviendas 46% (23/50) los 

 

 

animales duermen de 0 a 3 metros de distancia de la vivienda, siguiendo el rango de 3.01 a 6 

metros con 31% (15/50), esto nos demuestra que la mayoría de los animales duermen a una 

distancia no superior a los seis metros, mientras que en el 11% (5/50) los animales duermen dentro 

de la casa (gráfica 15). 

 

 
 Gráfica 15. Distancia a la que duermen los animales con 

relación a la vivienda.
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6.2. Descripción porcentual de las variables asociadas con la vivienda. 
 
6.2.1. Variables del intradomicilio. 
 
En lo referente a los materiales de construcción de las viviendas, el análisis de datos mostró que el 

techo del 32% (16/50) de las viviendas es de palma o zacate y en igual proporción de cemento, 

mientras que el de 10% (5/50) de las casas son de lámina de cartón y lámina galvanizada. De 

acuerdo a la tabla 3 el 32% (16/50) de las viviendas muestran como material de riesgo el techo de 

palma o zacate (gráfica 16). 

 
Gráfica 16. Porcentaje de tipo de material de construcción del 
techo de las viviendas de la localidad de Totectitla, San Luis 

Potosí, junio 2005.
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El muro del 34% (17/50) de las viviendas es de madera de pioche, mientras que el 32% (16/50) 

tienen paredes de cemento, este considerado como material sin riesgo (tabla 4). Se observó que el 

34% (17/50) de las viviendas presentan muro con riesgo (tabla 3) (gráfica 17). 

 

 Gráfica 17. Porcentaje de tipo de material de construcción del 
muro de las viviendas de la localidad de Totectitla, San Luis 

Potosí, junio 2005.
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El material del piso más frecuentemente encontrado fue la tierra 60% (30/50), seguido del piso de 

cemento 38% (19/50) y sólo el 2% (1/50) de las viviendas tenían el piso de madera (gráfica 18). 

 

 
 Gráfica 18. Porcentaje de tipo de material  de construcción 

del piso de las viviendas de la localidad de Totectitla, junio 
del 2005.
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Figuras 24 y 25.Viviendas típicas en la localidad de Totectitla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. 
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La presencia de fisuras en el material de construcción de las viviendas, representa un alto riesgo 

en la infestación por triatominos a las viviendas. Los resultados arrojan que en el 58% (29/50) de 

las viviendas existen fisuras en el techo (gráfica 19).  

 
 
 Gráfica 19. Porcentaje de fisuras en el techo de las 

habitaciones de viviendas en  la localidad de Totectitla, 
San Luis Potosí, junio del 2005.
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El 50% de las viviendas presentan de fisuras en el muro y en el piso (gráfica 20). 

 

 
 Gráfica 20. Porcentaje de fisuras en el muro y piso de las 

habitaciones de viviendas en  la localidad de Totectitla, 
San Luis Potosí, junio del 2005.
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En el 50% (25/50) de las viviendas había una ventilación mala, en el 38% (19/50) era regular y sólo 

el 12% (6/50) tenía una buena ventilación (gráfica 21). Fueron clasificadas con iluminación entre 

regular 42% (21/50) y mala 46% (23/50) (gráfica 22). Ambos factores, representan características 

que permiten la colonización por parte del vector. 

 
 
 Gráfica 21. Porcentaje de la ventilación de las 

habitaciones en las viviendas de la localidad de 
Totectitla, San Luis Potosí, junio del 2005.
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Gráfica 22. Porcentaje de iluminación de las habitaciones en 
las viviendas de la localidad de Totectitla, San Luis Potosí, 

junio del 2005.
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En 94% (47/50) de las viviendas, las personas acostumbran a tener objetos en el intradomicilio 

principalmente cuadros, cajas, fotos y calendarios estos se encontraron frecuentemente colgados 

sobre la pared (gráfica 23). 

 
 

Gráfica 23. Distribución porcentual de objetos en el 
intadomicilio en viviendas en la localidad de Totectitla, San 

Luis Potosí, junio del 2005.
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Figuras 25 y 26. Objetos en el intradomicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 
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En los resultados de la evaluación de la limpieza se observa por parte del entrevistador que en la 

mayoría de las viviendas existe una limpieza de regular 52% (26/50) a mala 32 % (16/50), mientras 

que sólo el 16% (8/50) presentan una buena limpieza (gráfica 24). 

 
 
 Gráfica 24. Porcentaje de la evaluación de la limpieza del 

intradomicilio de las viviendas de la  localidad de 
Totectitla, San Luis Potosí, junio del 2005.
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Los habitantes de la localidad refirieron realizar la limpieza del intradomicilio diariamente 38% 

(19/50), el 28% (14/50) semanalmente, el 10% (5/50) quincenalmente, mientras que el 16% (8/50) 

nunca realizan limpieza de la vivienda (gráfica 25). 

 
Gráfica 25. Porcentaje de la frecuencia de  limpieza del 
intradomicilio en viviendas de la localidad de Totectitla, 

San Luis Potosí, junio del 2005.
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En el caso de la frecuencia de remoción de objetos dentro de las viviendas, en la mayoría de estas 

los habitantes lo realizan mensualmente 28% (14/50), el 24 % (12/50) lo hacían en forma 

quincenal, 20% (10/50) semanalmente, mientras el 22% (11/50) nunca remueve objetos en el 

intradomicilio (gráfica 26) 

Gráfica 26. Frecuencia con que remueven objetos en el 
intradomicilio en viviendas de la localidad de Totectitla, San 

Luis Potosí, junio del 2005.
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En las viviendas de la localidad se pudo observar que el 42% (21/50) de ellas presenta tres 

habitaciones, el 38% (19/50) dos y sólo el 20% (10/50) tiene una habitación (gráfica 27).  

 
 
 Gráfica 27. Porcentaje del número de habitaciones que 

tienen las viviendas en la localidad de Totectitla, San 
Luis Potosí, junio del 2005.
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En relación a los cuartos utilizados para dormir, en el 46% (23/50) se las casas se usan dos 

habitaciones como dormitorio, en el 34% (17/50) uno, mientras que el 20% (10/50) ocupa tres 

habitaciones como dormitorio. Cabe señalar la importancia del número de dormitorios por vivienda 

relacionados con el número de habitantes, ya que si más de 3 personas duermen en una 

habitación, se considera que hay hacinamiento (gráfica 28). 

 

 Gráfica 28. Porcentaje del número de cuartos que se utilizan 
como dormitorio en las viviendas de la localidad de 

Totectitla,San Luis Potosí, junio del 2005.
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En cuanto al número de personas por vivienda, en la grafica 29 se puede observar que en 12 

viviendas habitan 4 personas por vivienda, en 11 viviendas habitan 6 personas, mientras que en 

una vivienda habitan 10 personas (gráfica 29). 

 

 Gráfica 29. Frecuencia del número de personas por 
vivienda, en la localidad de Totectitla, San Luis Potosí, 

junio del 2005.
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Figuras 27 y 28. Intradomicilio de las viviendas de la localidad de Totectitla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. 
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Con relación a los servicios con los que cuenta la localidad de Totectitla, se pudo observar que el 

78% de las viviendas tienen baño (38/50), el 94% (47/50) tienen cocina, el 90% (45/50) cuenta con 

energía eléctrica, mientras que uno de los servicios importantes como es el agua potable aún no 

esta presente en esta localidad, los habitantes refirieron obtenerla por medio de pozos (tabla 9). 

 

 

Tabla 9. Servicios evaluados en la comunidad.(n=50) 

Viviendas Servicios  

Sí 

#                         % 

No 

    #                         % 

Baño 39 78  11 22  

Cocina 47 94  3  6  

Energía Eléctrica 45 90  5 10  

Agua Potable 0 0  50 

 

100  
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Figuras 29 y 30. Cocinas de viviendas de la localidad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. 
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6.2.2. Variables del peridomicilio. 
 
El 96% (48/50) de las viviendas cuentan con barda en el peridomicilio (gráfica30) 
 

 

 Gráfica 30. Distribucion porcentual de viviendas que cuentan 
con barda en el peridomicilio.
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El 28% (14/50) de las viviendas de la localidad tienen anexo, mientras que la mayor parte de ellas 

72 % (36/50) no lo presentan (gráfica 31). 

 

 
Gráfica 31. Distribución porcentual de viviendas que 
cuentan con anexo en la localidad de Totectitla, San 

Luis Potosí, junio del 2005.
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Se observó que en 4 viviendas de un total de 14 (28 %) ocupaban sus anexos como chiqueros, en 

6 viviendas los anexos fueron gallineros, en 3 fueron cuartos y una bodega. El material de 

construcción mas frecuente utilizado es la madera. En cuanto a la distancia la mayoría se 

encuentran construidos a no más de 3 metros de la vivienda (tabla 10) 

 

Tabla 10. Presencia de anexos en las viviendas de la localidad. (n=14). 
 

Vivienda Tipo de anexo Material del anexo Distancia con 
relación a la vivienda

(metros) 
1 Chiquero Madera 10  
2 Bodega Block 3 
3 Gallinero Tela 2 
4 Cuarto Block 1 
5 Chiquero Carrizo 10 
6 Gallinero Alambre 12 
7 Gallinero Madera 5 
8 Cuarto Madera 1 
9 Chiquero Madera 5 

10 Chiquero Madera 1.5 
11 Gallinero Carrizo 1 
12 Cuarto Block Contiguo 
13 Gallinero Carrizo 10 
14 Gallinero Madera 

 
5 
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En el peridomicilio del 62%(31/50) de viviendas se observaron plantas y acúmulos de leña, en el 

14% (7/50) plantas y acúmulos de fierro, un12%(6/50) plantas, el 10% (5/50) mostró acúmulos de 

leña y acúmulos de piedra (gráfica 32). 

 
 Gráfica 32. Distribución porcentual de los objetos presentes 

en el peridomicilio de las viviendas de la localidad de 
Totectitla, San Luis Potosí, junio del 2005.
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En la mayoría de las viviendas los habitantes refirieron realizar remoción de objetos en el 

peridomicilio de forma diaria 34% (17/50), el 18% (6/50) quincenalmente, un 16% (8/50) 

semanalmente, mientras que el 20% (10/50) nunca realiza remoción de objetos (gráfica 33). 

 

 
 Grafica 33.  Frecuencia de remoción de objetos en el 

peridomicilio de las viviendas de la localidad de 
Totectitla,San Luis Potosí, junio del 2005.
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Con relación a la evaluación por parte de los entrevistadores de la limpieza realizada al 

peridomicilio, un 52% (26/50) presentó limpieza regular, el 32% (16/50) la limpieza fue mala, 

mientras que solo el 16% (87/50) de las viviendas tuvieron una buena limpieza del peridomicilio 

(gráfica 34) 

 

 Gráfica 34.Porcentaje de la evaluación de la limpieza del 
peridomicilio en la localidad de Totectitla, San Luis 

Potosí, junio del 2005.
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En cuanto al destino final de los desechos de las viviendas de la localidad, el 94% (47/50) de los 

habitantes acostumbran a quemar la basura, el 2% (1/50) los entierran y el 4%(2/50) los quema y 

entierra (gráfica 35) 

 
 Gráfica 35. Destino final de los desechos de las 

viviendas de la localidad Totectitla, San Luis Potosí, 
junio del 2005.
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Figura 31 y 32. Peridomicilio de las viviendas de la localidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 31. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32. 
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6.3. Descripción porcentual de las variables asociadas a los vectores. 
 
En lo referente al conocimiento del transmisor, se les mostró a los habitantes un ciclo de vida de 

Triatoma dimidiata y de acuerdo a esto los habitantes del 90% (45/50) de las viviendas refirieron 

conocerla, mientras que el 10% (5/50) no la conocían (gráfica 36). 

 

 Gráfica 36. Porcentaje de habitantes que refieren 
conocer al transmisor en  la localidad de Totectitla, San 

Luis Potosí, junio del 2005.
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De las viviendas en donde los habitantes refirieron conocer la chinche, se les cuestionó el nombre 

por el cual las conocían, en la mayoría de las viviendas 68% (34/50) los habitantes mencionaron el 

nombre de chinche, en un 18% (9/50) se les conoce como pichis, 2% (1/50) como tapachin. (gráfica 

37). 

 
Gráfica 37. Con que nombre conocen a los transmisores 

los habitantes de la localidad de Totectitla, San Luis 
Potosí, junio del 2005.
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De las viviendas en donde refirieron conocer la chinche, se les preguntó si alguna vez habían visto 

a las chinches dentro de la casa, lo cual en un 30% (14/45) de las viviendas han encontrado 

chinches dentro de ellas y en el 70% (31/45) de las viviendas sus habitantes no observaron 

transmisores dentro de sus viviendas (gráfica 38). 

 
 
 
 Gráfica 38.Han visto chinches dentro de viviendas de la 

localidad de Totectitla,  San Luis Potosí, junio del 2005.
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En 9 (18%) viviendas los habitantes han visto la chinche fuera de sus domicilios, mientras que en 

36 (80%) viviendas no han visto triatominos fuera de ellas (gráfica 39) 

 
 

 Gráfica 39. Han visto chinches fuera de las viviendas de 
la localidad de Totectitla, San Luis Potosí, junio del 2005.
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La presencia de chinches se muestra de acuerdo a los resultados de la presencia de triatominos 

dentro y fuera de la vivienda, además de haber capturado ejemplares y lo que se pudo observar es 

que en un 84% (42/50) de las viviendas hay presencia de transmisores. 

 

 

 Gráfica 40.Distribución porcentual de la presencia de 
transmisores en viviendas de la localidad de Totectitla, 

San Luis Potosí, junio del 2005.
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Durante el estudio se capturaron triatominos en 3 viviendas (6%), mediante la búsqueda 

intencionada (gráfica 41) 

 
 
 Gráfica 41. Captura de triatominos en viviendas de la 

localidad de Totectitla, San Luis Potosí, junio del 
2005.
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En la casa #4 se capturó sobre el muro una ninfa de 5° estadio, un macho y una hembra, todos 

negativos a Trypanosoma cruzi los adultos se capturaron bajo la cama, de la vivienda #7, se 

capturaron sobre el muro una n-5 y 3 hembras, al realizar el diagnóstico la n-5 resultó positiva a 

Trypanosoma cruzi y los adultos fueron negativos y por último en la casa # 16 se capturaron sobre 

la cama 3n-4 ,2n-5, 2 machos y 1 hembra, de las cuales sólo una n-4 y una n-5 fueron negativas, a 

las restantes no se les realizó el diagnóstico ya que estaban muertas. No se capturaron 

transmisores en el peridomicilio (tabla 11). 

 
Tabla 11. Triatominos capturados en el intradomicilio de las viviendas. 

Número de 
casa 

Sitio de 
captura 

Ninfas Adultos   
Total 

 
n1  n2   n3   n4   n5  ♂       ♀ % 

4 Bajo la cama 

y muro 

    1 1 1 3 20 

7 Muro     1(+)  3 4 27 

16 Sobre la cama    3 2 2 1 8 53 

Total     3 4 3 5 15 100 

 
Los índices entomológicos se calcularon utilizando los indicadores entomológicos propuestos por 

Carlos Silveira, se obtuvieron los índices de infestación (I.I.), de colonización (I.C) y de Infección 

Natural (I.I.N) (gráfica 34) 

 
 

Gráfica 34.Indices entomológicos calculados en la 
localidad de Totectitla, San Luis Potosí, junio del 2005.
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6.4. Variables serológicas 
 
De las 185 muestras sanguíneas obtenidas en papel filtro, resultaron 12 reactivas de las que se 

solicitaron los sueros obtenidos por punción venosa para realizar la confirmación correspondiente 

con las pruebas de ELISA e IFI; 11 sueros fueron positivos con ambas técnicas, con lo que se 

confirma la infección por T. cruzi en estos individuos y 1 con resultado discordante. (tabla 12). 

 

Tabla 12. Resultados de las pruebas ELISA e IFI en suero realizadas para la detección de 

anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi en sueros de habitantes de la localidad de Totectitla, San 

Luis Potosí, junio del 2005. . 

Número de 
suero 

Número de 
casa 

Sexo Edad ELISA IFI 

1 7 ♂ 50 0.370 1:128 

2 7 ♀ 57 0.195 1:32 

3 7 ♀ 22 0.221 1:256 

4 26 ♀ 39 0.180 1:64 

5 34 ♂ 66 0.199 1:128 

6 34 ♂ 25 0.113 1:64 
7 34 ♀ 24 0.443 1:256 

8 35 ♂ 22 0.193 1:64 

9 37 ♀ 50 0.407 1:128 

10 40 ♂ 36 0.222 1:64 

11 41 ♂ 56 0.425 1:256 

12 48 ♀ 54 0.367 1:64 
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7 DISCUSIÓN 
 

La encuesta aplicada a la población estudiada indica que en esta localidad la mayoría de los 

habitantes (160/185=86%) son originarios del lugar y en ella han radicado toda su vida, esto 

significa que en caso de existir infección, se trataría de una infección adquirida en el lugar en el que 

habitan actualmente, este hecho es importante ya que se detectó que casi la mitad de la población 

es menor de 18 años (84/185=45%) y este rango de edad es considerado como grupo centinela 

para evaluar la transmisión activa de Trypanosoma cruzi, lo que indica que un alto porcentaje de la 

población vive en condiciones de riesgo a la transmisión del parásito, por lo tanto de padecer la 

enfermedad51,52,53. 
 

Este riesgo para la infección se asoció a las características de la vivienda, se observó, de acuerdo 

a las tablas 3 y 4, que el 54% de los techos de las viviendas están construidos con materiales 

considerados de riesgo, de éstos el 58% presentaban fisuras, lo que representa un riesgo a la 

infestación por la única especie capturada en el lugar de estudio, Triatoma dimidiata y aunque esta 

especie no se encuentra habitualmente en el techo, el cambio de hábitos y las costumbres de la 

población estarían favoreciendo su hallazgo en este lugar de la habitación.  

 

Los materiales usados para la construcción de los muros también se encuentran entre los de 

riesgo, el 34% de las viviendas eran de madera de pioche y el 50% presentaron fisuras; las casas 

que presentaban este tipo de material estaban cubiertas (enjarradas) con barro por propia iniciativa 

de los habitantes, sin embargo la experiencia les indicó que el hecho de cubrir la madera, permitía 

que las chinches anidaran en estos sitios, ya que de acuerdo al comportamiento T. dimidiata, es un 

vector que se domicilia y prefiere los muros de adobe, como ha sido descrito en estudios realizados 

en Costa Rica, Hidalgo y Veracruz 44,54,56 y en esta investigación. En la localidad sólo el 10% (5/50) 

de las viviendas tenían muros de barro. 

 

En la mayoría de las casas (30/59=60%) el piso era de tierra y el 50% presentaron fisuras, este es 

un factor de riesgo importante ya que la tierra permite que los transmisores se escondan 

(camuflaje) en ella como lo describen Zeledón y Rojas13,20. 

 

 

 

 



Se observó que el 55% de los habitantes viven en hacinamiento (grafica. 5) mientras que en el 46% 

de las viviendas se utilizan 2 cuartos como dormitorio (grafica. 28), y el 34% sólo usa uno. En la 

mayoría de las casas habitan entre 4 y 6 personas y aunque duermen en cama, ésta se encuentra 

junto a la pared (83%), considerando éste un factor de riesgo importante, ya que T. dimidiata se 

reporta en los muros, hasta aproximadamente la mitad de la altura del piso al techo, de acuerdo 

con Zeledón y Rojas13,20, lo que estaría facilitando junto con el hacinamiento, la posibilidad de 

alimentación de los vectores, sólo el 17% de los habitantes no tienen su cama pegada a la pared o 

muro, sin embargo refirieron que lo hacían por el peligro que representan los alacranes en esta 

zona, más que asociarlo al peligro de que los triatominos pudieran alimentarse de ellos 

desconociendo que estos insectos forman parte de la fauna nociva . 

 

La limpieza del intradomicilio es de regular a mala, como se ha observado en diferentes estudios 

realizados en diferentes zonas50,55 en los dormitorios había gran cantidad de cuadros, cajas con 

ropa, fotos y calendarios, esta serie de artículos favorecen la anidación y representan riesgo de 

colonización de los triatominos, por otro lado se detectó que el uso de insecticidas no es frecuente 

y aunque el 68% de los habitantes afirmaron el uso de éstos, alrededor del 30 % lo hace cada mes 

o cada 4 meses, sin embargo existe un 32 % que nunca ha rociado su vivienda, siendo esta 

práctica uno de los factores de importancia para combatir al vector en las casas14,15,17,20. Cabe 

señalar que la localidad de Totectitla el 78% de las viviendas tienen baño, el 94% tiene cocina, el 

90% cuenta con energía eléctrica y el 100% de las viviendas no tienen con agua potable, lo que 

sería una causa razonable para interpretar los resultados encontrados en relación a la limpieza de 

las viviendas. 

 

En la localidad existe convivencia con los animales domésticos y de corral, como el perro, gato, 

gallinas, cerdos, ellos constituyen una fuente de alimentación para los triatominos dentro y 

alrededor de las casas, actuando como posibles reservorios de T. cruzi, coincidiendo con lo 

reportado por Ramsey y Salazar21,56, sin embargo la mayoría de ellos duermen en el patio, a pocos 

metros de la vivienda; en 23 de 50 casas (46%) la distancia a la que duermen los animales oscila 

entre los 0 y 3 metros, este es un factor importante en la transmisión vectorial de la enfermedad de 

Chagas de acuerdo con lo descrito por Sanmartino59 

 

 

 

 



 

En el peridomicilio se pudo observar la presencia de bardas de piedras y alambre así como 

acúmulos de piedras, plantas y leña, este último material usado como combustible es un refugio 

para los transmisores como lo ha señalado Zeledón44. La frecuencia de la limpieza y remoción de 

estos objetos en el peridomicilio, no es frecuente en la localidad y aunque los habitantes refieren 

que la remoción de objetos del peridomicilio es diaria o semanal, hay un 20% de viviendas en las 

que nunca se remueven los objetos, esto conlleva a que la limpieza del peridomicilio oscile entre 

regular (52%) y mala (32%) favoreciendo la colonización de los triatominos, como ha informado 

Espinoza-Gómez en el estado de Colima y Bautista en Morelos16,58

 

El 28% de las viviendas cuentan con anexos que en la mayoría de los casos son usados como 

gallineros y chiqueros, la distancia en promedio a la que se encuentran los gallineros es de 6 

metros con relación a la casa y como se detectó en el intradomicilio, el principal material de 

construcción es considerado de riesgo ya que están construidos de madera o carrizo. Las gallinas y 

en general todos los animales que viven en el peridomicilio representan una fuente de alimentación 

para los triatominos y por lo tanto la posible presencia de estos transmisores en el peridomicilio, 

con el consecuente riesgo de que se introduzcan al intradomicilio58. 

 

Los estudios sobre la enfermedad de Chagas que se han realizado en el estado de San Luis 

Potosí, en su mayoría, están relacionados con el hallazgo de los transmisores: T. dimidiata, T. 

gerstaeckeri, T. mexicana y T. protracta 40,43,60,61, la única especie capturada en la localidad fue 

Triatoma dimidiata, el 90% de los habitantes dijo conocerla, aunque ignoraban la capacidad de este 

insecto para transmitir la enfermedad, así como un total desconocimiento de los estadios ninfales 

de la especie y su participación en la transmisión de T. cruzi, esta falta de conocimiento aunado a 

las condiciones de la vivienda y al nivel de escolaridad de la población (el 34% tenía primaria 

completa, el 28% primaria incompleta y el 7% de analfabetismo) son factores de importancia en la 

transmisión de T. cruzi, como lo refiere Sanmartino y Crocco en Argentina y Salazar Schettino en 

Veracruz, México50,57. Es importante comentar que el hecho de mostrar una caja de Petri con el 

ciclo completo de T. dimidiata, en este caso, u otros transmisores es didáctico y facilita al 

entrevistador el acercamiento con los habitantes de la comunidad. 

 

 

 

 



 

Triatoma dimidiata se capturó sólo en el intradomicilio, en total fueron 15 ejemplares de los cuales 

8 eran adultos y 7 ninfas entre el 4° y 5° estadio, se observó que el 60% de los ejemplares se 

encontraron vivos; no se logró capturar el ciclo completo, a diferencia de los hallazgos registrados 

en el estado de Hidalgo, en cuyas localidades estudiadas fue posible encontrar desde el estado de 

huevo hasta el de adulto54, coinciden también con los datos reportados en el estado de Veracruz, 

en relación a los sitios de captura: bajo la cama, sobre la cama y en el muro de los dormitorios29. 

 

El cálculo de los índices entomológicos mostró que hubo un 6% de índice de infestación lo que 

significa que en 3/50 se encontraron triatominos, observamos un índice de colonización de 100%, 

lo que indica que en la totalidad de los domicilios con triatominos había ninfas y 7% de infección 

natural, 1/15 estuvo infectado con T. cruzi. Vidal en 2000 informa el hallazgo de T. dimidiata en 

localidades del estado entre 1993 y 1999 reportando un 5.2% de infección natural; en 2002 

Baldomar y Juárez, en la Jurisdicción Sanitaria VI, a la que pertenece la localidad de Totectitla 

también reportan un índice de infección natural de 5.3% durante el año de 1996 (Laboratorio 

Estatal de Salud Pública) así como la detección de casas infestadas y triatominos positivos a 

Trypanosoma cruzi31, . 

 

El 7% (13/185) de la población resultó reactiva en el tamizaje efectuado con la técnica de ELISA. 

Sólo se obtuvieron 12 sueros para ser procesados con las técnicas de ELISA e IFI, ya que ambas 

son consideradas de alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la infección por T cruzi, 

de estos 12 sueros, se confirmaron 11 individuos infectados con el parásito (seropositivos) y uno 

seronegativo con resultados discordantes lo que ocurre por diversas razones como podría ser que 

el individuo haya adquirido una infección reciente por T. cruzi y por lo consiguiente los niveles de 

anticuerpos aún no sean detectables por todas las técnicas serológicas o por un manejo 

inadecuado de la muestra sanguínea. Se obtuvo 5.9% (11/185) de seropositividad a la infección por 

T. cruzi, coincidiendo con el 6.6% de seropositividad reportados por Juárez T, en 2005, en un 

estudio realizado en 10 localidades de la Jurisdicción Sanitaria 6 de Tamazunchale63. Los 11 

individuos infectados fueron mayores de 18 años y su edad fluctúo entre los 22 y 66 años, no hubo 

diferencias entre el sexo femenino y el masculino, todos han vivido siempre en la localidad de 

Totectitla. Las características de la vivienda de los individuos infectados presentaron condiciones 

consideradas de riesgo ya que en el 55% (6/11) de ellas, el muro es de carrizo enjarrado con 

fisuras o de madera de pioche, en la madera se forman grietas que sirven como lugares de 

anidación a los vectores de T. cruzi; como ha sido reportado por Zeledón44, de manera importante 



se detectó que el 91% (10/11) tenían piso de tierra, esto quiere decir que T. dimidiata tiene 

preferencia por este tipo de material como lo refiere Salazar, Zarate y Zeledón 29,43,44 y el 27% 

(3/11) el techo de la vivienda es de palma/zacate con fisuras, por otro lado en el 73% (8/11) la 

ventilación e iluminación es mala, 82% (9/11) de los infectados duermen en cama pegada a la 

pared, el 36% (4/11) vive en hacinamiento y 64% (7/11) no rocían insecticida. 

 

En tres casas en las que se capturaron triatominos, los materiales de construcción del techo, muro 

y piso eran de riesgo. En una de estas tres casas se detectaron 3 individuos seropositivos a la 

infección por T. cruzi capturando una ninfa de 5º estado positiva al parásito. Los habitantes de esta 

vivienda refirieron haber visto el transmisor dentro de ella y haberlas visto salir de las fisuras del 

muro. No rociaban insecticida, tenían mala ventilación e iluminación, vivían en hacinamiento y su 

cama estaba junto a la pared  

 

Este es primer estudio que se realiza en una localidad del estado de San Luis Potosí en la que se 

consideran los factores de riesgo de la vivienda y del individuo, que pudieran estar favoreciendo el 

contacto huésped-vector, en este caso, Triatoma dimidiata, así como la detección de personas 

seropositivas al parásito. Hasta la fecha los estudios sobre seroprevalencia en el estado de San 

Luis Potosí son escasos, en 1991, Garrocho y cols. reportaron 26 casos positivos con la técnica de 

hemaglutinación indirecta en muestras de sangre obtenidas en papel filtro, en 240 personas de la 

zona huasteca del estado. Velasco en 1992 reportó, para el estado, una seroprevalencia de 2.5%, 

con la técnica de Hemaglutinación indirecta y 0.2% con las técnicas de hemaglutinación indirecta e 

Inmunofluorescencia indirecta. En 2002, Baldomar y Juárez, informan el hallazgo de 33 personas 

positivas a T. cruzi detectadas por gota gruesa y serología (hemaglutinación indirecta e 

Inmunofluorescencia indirecta), así como de casas infestadas y triatominos positivos a 

Trypanosoma cruzi, la edad de las personas fluctuó entre los 2 y los 64 años de edad, llama la 

atención la detección de 21 individuos menores de 18 años. La diferencia de los resultados 

obtenidos en esta investigación con los citados anteriormente es que en este se asocian los 

factores de riesgo de la vivienda, la presencia de triatominos y la seropositividad de los individuos a 

T. cruzi. 



8. CONCLUSIONES 
 

El principal factor de riesgo de la vivienda fue el piso de tierra 

 

Los muros de madera de pioche en combinación con adobe, están asociados a la presencia de 

triatominos. 

 

El único transmisor encontrado en el intradomicilio fue Triatoma dimidiata, quien está colonizando 

la vivienda. 

 

No se capturaron ejemplares en el peridomicilio 

 

En la localidad de Totectitla existen personas seropositivas a T. cruzi  aunque no hay transmisión 

activa. 

 

Existe asociación de factores de riesgo individuales y de la vivienda para la presencia de 

transmisores e individuos seropositivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. PROPUESTA 
 
La población de la localidad de Totectitla esta expuesta al riesgo de contraer la enfermedad de 

Chagas por lo que es fundamental realizar las acciones necesarias para poder disminuir los 

factores de riesgo evaluados en esta investigación a través de medidas como el mejoramiento de la 

vivienda, especialmente cementación  del piso, educación para la salud y rociamiento de 

insecticidas de acción residual, con la participación activa de las autoridades de salud y la 

comunidad. 
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