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RESUMEN. 

Un estudio se realizó para conocer la preferencia de los sitios y alturas de reposo 
intradomiciliario de Triatoma gerstaeckeri en condiciones de laboratorio y campo. Este 
estudio incluyó el conocer la influencia que tienen la alimentación y la fecundación en 
la selección de los sitios de reposo intradomiciliario de ninfas, y adultos (hembras y 
machos) de Triatoma gerstaeckeri. 

Dichos sitios fueron seleccionadas de acuerdo a la información reportada por 
Galavíz y Martínez-Ibarra en 1992 en el Ejido San Juan de Vaquerías y fueron 
simulados en un dispositivo de observación en el laboratorio de Entomología Médica 
de la Facultad, de Ciencias Biológicas de la U.A.N.L. Fueron obtenidos los tiempos de 
arribo a los sitios de reposo y las alturas máximas alcanzadas por ellos para ambos 
ambientes.. 

Los resultados muestran que existe una gran diferencia en los comportamientos 
observados en laboratorio y en campo, en el primer caso la selección de los sitios de 
reposo estuvo influenciada determinantemente por el estado fisiológico (alimentación y 
fecundación ), pero más específicamente por la alimentación en donde vemos que los 
individuos que se encontraban alimentados prefirieron el block y las alturas máximas 
alcanzadas eran menores en tanto que los tiempos se incrementaban por la lentitud de 
sus desplazamientos en condiciones de laboratorio.. 

Los individuos liberados en campo prefirieron el suelo como sitio de reposo en 
todas sus variables (alimentados, en ayuno, fecundados y sin fecundar) mostrando un 
comportamiento muy diferente a lo observado en laboratorio, sugieriendose que la 
aplicación de los rociados intradomiciliarios en contra de la chinche vectora dirigidos al 
suelo o en franjas a no más de 20 cm de altura podría ayudar en la optimización del uso 
de insecticida así como a la reducción de los costos de su aplicación. 



INTRODUCCION 

La t r ipanosomiasis americana fue descubierta en 1909 por Carlos Chagas, 
investigador brasi leño del Insti tuto de Manguinhos (en la actual idad Insti tuto 
Dswaldo Cruz) , en Lassance, Minas Gerais, Brasil, sitio donde se le comisionó 
:>ara dirigir la prof i laxis del pa lud i smo. El descubr imiento se inició con el 
ronocimiento del barbeiro, su transmisor, que es un a r t rópodo hematófago el 
:ual llamó la atención de Chagas por la magni tud con que infestaba las paredes 
ie barro en las viviendas de aquella población y por alimentarse con "una gran 
recuencia" del hombre. Al examinar el contenido estomacal de estos ar t rópodos 
mcontró una gran cantidad de flagelos móviles que supuso fases intermediarias 
le un hemoparás i to h u m a n o o de animales domésticos (Chagas, 1910). 

Chagas e n v i ó var ios e j empla re s del ba rbe i ro a O s w a l d o C r u z a 
víanguinhos, quien hizo picar con ellos al m o n o Callitrix penicüat el que 
)asados 3-4 semanas most ró grandes cant idades de t r ipanosomas en sangre 
)eriférica, de morfología dist inta a la de cualquier otra especie conocida en 
iquella época. De esta forma el f lagelado fue l lamado Schyzotrypanun cruzi, en 
lonor de su maes t ro Oswa ldo Cruz , quien habia t omado par te activa en la 
dentificación del nuevo microorganismo (Velasco-Castrejón, 1991). 

A par t i r de ese m o m e n t o se despe r tó un gran interés en conocer los 
spectos más importantes de la enfermedad, teniendo una gran actividad en los 
iescubrimientos de nuevas especies y de casos. 

Esta en fe rmedad es una protozoonosis causada por el Trypanosoma cruzi, 
•arásito intracelular de las células del SRE (Sistema reticuloendotelial) que ataca 
articularmente el miocardio, esófago y colon. Es transmitida por conducto de la 
jche m a t e r n a , t r a n s f u s i ó n s angu ínea , inges t ión de an ima les i n fec t ados 
emicrudos, pe ro p r inc ipa lmente por las heces del a r t rópodo h e m a t ó f a g o 
ecubierto p o r C h a g a s (1910), u n insecto del O r d e n Hemíp te ra ; famil ia 
.eduviidae y sub fami l i a Tr i a tominae , l l a m a d o c o m u n m e n t e "barbeiro", 
hinche "besucona", chinche "palota" o "vinchuca" en Argent ina . (OMS/OPS, 
987). 

Originalmente f u e una enzootia silvestre, pero a medida que el hombre 
ivadió y d e g r a d ó los ecosistemas naturales , la parasi tosis se adap tó al ser 
umano. En la ac tua l idad afecta par t i cu la rmente a ind iv iduos que habi tan 
iviendas inadecuadas en zonas rurales y suburbanas de latinoamérica. Al igual 



que todas las parasitosis es una en fe rmedad ligada a la pobreza. En 1970 un 
grupo de es tudio auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud se 
percató de sus p r o f u n d a s implicaciones socioeconómicas y decidió declararla 
una enfermedad social. 

La mayor par te de las especies d e esta subfamilia, or iginalmente silvestre, 
se al imentan sobre mamí fe ros de siete Ordenes que incluyen en t re otros : 
Rodentia, Marsup ia la , Edenta ta , Qui róp te ra , etc. (Zeledón, 1974), hab i endo 
establecido con el t iempo relaciones vector-hospedero marcando u n alto g rado 
de especificidad como en el caso de Cavernícola pilosa asociada a colonias de 
murciélagos (Marinkel le , 1966; Días, 1942); Triatoma platensis a n idos de 
pájaros Phacelodomus (Salvatella, et al 1991); y en Nor teamér ica en algunas 
localidades se ha encontrado a Triatoma protracta asociada a madr igueras de la 
rata de campo Neotoma sp. (Galaviz et al, 1991a). Sin embargo, el hombre ha 
roto sus nichos y sus háb i tos na tura les t r ayendo como consecuencia que 
actualmente existan especies marcadamente antropofílicas (Romaña, 1963). 

La d i s t r ibuc ión d e la e n f e r m e d a d está í n t i m a m e n t e l i gada con la 
distribución de los triatominos, la cual va desde Salt Lake City (41 °LN) hasta la 
Patagonia (46°LS). Se est ima una prevalencia de la infección ent re 16 y 18 
millones de personas que son serológicamente positivas al parási to y unas 90 
millones se encuen t r an en r iesgo de contraer la e n f e r m e d a d en las áreas 
endémicas (Schofield, 1990). 

El hecho de que ésta sea atípica entre las enfe rmedades t ransmit idas por 
vectores hace que el combate de estos sea la principal meta para controlarla. El 
conocimiento actual revela ciertas características claves del parási to transmitido: 

1) Se reproduce rápidamente 
2) Es intracelular 
3) Es complejo ant igénicamente 
4) Al m e n o s par te de la e n f e r m e d a d se p r o d u c e por la es t imulac ión 

antigénica del sistema inmune del hospedero. 

Dichas característ icas ind ican que el desarrol lo de d rogas efect ivas o 
vacunas p u e d e n ser al menos díficiles ya que aunque estas p u d i e r a n atacar 
selectivamente al parási to sin dañar a la célula hospedera infectada, se podría 
predecir u n cambio en la evolución de la resistencia en organismos que se 
reproducen ráp idamente . 



Por el contrario los triatominos domésticos tienen características que los 
hacen muy vulnerables al control: 

1) Son de baja reproducción y altamente especializada 
2) Se aprovechan las casas para el ataque 
3) Son muy susceptibles a los métodos de control. 
4) Tienen una baja capacidad de dispersión. 
De acuerdo a estas características dadas por Schofield (1990) las medidas de 

control han sido encaminadas contra la chinche vectora. 

El carácter zooantroponótico restringe los objetivos específicos de control al 
ciclo domiciliario y obliga a una permanente vigilancia epidemiológica por la 
eventual inf luencia que p u e d e tener el ciclo enzoótico s i lvestre en el 
restablecimiento de la transmisión . Las medidas de control empleadas son la 
lucha contra el vector con insecticidas, el mejoramiento de la vivienda, la 
educación para la salud, el tratamiento (útil sólo en casos de infección reciente) y 
las medidas para prevenir la transmisión a través de la transfusión de sangre 
(OPS, 1984; TDR, 1989). 

Estas medidas de control han sido adoptadas por Argentina, Chile, Brasil, 
Uruguay y Venezuela en tanto que en Ecuador, Honduras y Paraguay se han 
realizado es tudios de prevalencia (encuestas entomológicas, serológicas y 
parasitológicas ) a fin de conocer la situación de la enfermedad de Chagas para 
estos países (OPS, 1984; TDR, 1986; TDR, 1987; TDR,1990; WHO, 1989). 

LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN MEXICO 

En México el conocimiento de los triatominos es muy antiguo. En 1528 
Antonio de Herrera al reseñar la expedición de Francisco de Garai a Pánuco,Ver. 
escribió que el ejército expedicionario fue "victima molesta de los mosquitos y 
pitos que pican y dejan señal como chinches y suelen causar calenturas". Quizás 
por esto en algunas regiones de México se le siguen l lamando pitos a los 
triatominos (Velasco- Castrejón, 1991). 

Fray Bernardino de Sahagún, en su obra indicó la existencia de los 
triatominos y los describe de la siguiente manera: "hay unas cucarachillas 
pardillas y traen dos maneras de alas con las que vuelan, que son ponzoñosas y 
donde pican imprimen comezón e hinchazón". Juan de Cárdenas, en 1591 al 
hablar sobre el reino de la nueva Galicia cuyo territorio comprendía a los 



estados actuales de Aguas calientes, Jalisco, parte de Zacatecas, Durango, San Luis 
Potosí y Nayari t , mencionó "las chinches que llaman Compostela, más enojosas 
y malas q u e las a rañas , re f i r i éndose p robab lemen te a Triatoma picturata 
(Velasco-Castrejón, 1991). 

En 1891 Latreille, describió a uno de los más importantes transmisores de 
T. cruzi en México y Centroamérica: T. dimidiata (Velasco-Castrejón, 1991). 

A finales de los años 20, ya de este siglo, Hoffman, publicó u n artículo sobre 
los triatominos de Veracruz posibles vectores de T. cruzi, en donde se refiere a la 
marcada e i m p o r t a n t e infes tación a la v iv ienda h u m a n a por T. dimidiata 
(Hoffman, 1928). Hace 55 años Mazzotti reinició los trabajos de la enfermedad de 
Chagas con la demos t rac ión del pa rás i to en la chinche vectora (Velasco-
Castrejón, 1991). 

Por muchos años se le ha restado importancia a los estudios entomológicos 
y parasitológicos de la en fe rmedad de Chagas en México considerándose a las 
cepas mexicanas de T. cruzi relat ivamente no patógenas. Esta creencia persistió 
aun cuando se reportaron 166 casos agudos de 1939 a 1987 y 398 casos crónicos 
entre 1949 a 1985, i n f o r m á n d o s e de una prevalencia d e se ropos i t iv idad 
alrededor del 6 % semejan te a la de tec tada en los países endémicos de 
latinoamérica donde oscila entre 2.0 y 8.0 % (Salazar et al. 1988). 

Deb ido a que las inst i tuciones de salud públ ica no han i m p l e m e n t a d o 
estudios para determinar la prevalencia de la infección chagásica e infestación 
domiciliaria por t r ia tominos es que se desconoce la situación epidemiológica 
actual en nues t ro país a pesar de que se han r epo r t ado la presencia de 
triatominos para todos los estados de la república (Tay et al. 1980; Zárate, 1984; 
Fernández, I. 1987;.Salazar et al, 1987 ; Martínez-Ibarra et al 1992 ). 

En México se encuen t r an varias especies d i s t r ibu idas a lo largo del 
territorio nacional y cada una de ellas adaptadas a las diferentes condiciones del 
medio que las rodea, así como a las diferencias alimenticias. De ahí que se haya 
indicado la presencia de ejemplares de acuerdo a su hábitat y clasificado en 
doméstico, peridoméstico y silvestre ( Zeledón, 1974). 

En el es tado mexicano d e N u e v o León, se encuen t ran cuatro especies 
nat ivas (Fe rnández , 1987.): T. protracta woodi Usinger (1947), el cual fue 
encontrado en ecotopos silvestres intentando adaptarse a la vivienda h u m a n a y 
ubicado de acue rdo a la clasificación de Zeledón (1974) como u n insecto 



escencialmente silvestre; T. neotomae Neiva, (1911) , insecto que se encuentra 
asociado a m a d r i g u e r a s de la ra ta de c a m p o Neotoma sp., el cual es 
escencialmente silvestre cuyos adultos se pueden encontrar dent ro o alrededor 
de las casas atraídos por la luz, pero que son incapaces de colonizar el ecotopo 
artificial; T. lecticularia occulta Usinger ( 1944 ), la cual t iene tendencias 
netamente domést icas , por lo que represen ta u n alto g r ado de r iesgo de 
infección y por últ imo, T. gerstaeckeri Stal (1859), clasificada como una especie 
eurifágica y de acuerdo a los pa rámet ros de Zeledón (1974) es u n insecto 
adaptado o en proceso de adaptación a la vivienda h u m a n a y del cual se han 
reportado los índices mas altos de infección a T. cruzi en el estado de N u e v o 
León , p o r lo cual se le ubica como u n a especie ep idemio lóg i camen te 
importante (Galavíz et al ,1990; Galavíz et al, 1991b y Martínez-Ibarra et al, 1992). 

Triatoma gerstaeckeri se adapta al pa t rón de climas secos y semisecos 
presentes a lo largo de la gran l lanura norteaméricana la cual atraviesa gran 
parte del sureste de los Estados Unidos de Norteamérica y noreste de México. 

Lent y Wygodzinski (1979) refuerzan lo anterior al mencionar en registros 
la presencia de esta especie en Texas, N u e v o México y en nuest ro país en los 
estados norteños de Chihuahua , Coahuila, Nuevo León , Tamaulipas y par te de 
San Luis Potosí. 

El hecho de que T. gerstaeckeri esté en rápido proceso de adaptación a la 
vivienda h u m a n a hace impor t an te conocer la preferencia de los sitios de 
reposo in t radomici l ia r io con miras a ampl iar los conocimientos etológicos 
capaces de guiarnos a un mé todo adecuado de control ya que los es tudios de 
sitios de reposo intradomicil iario hechos con vectores de otras en fe rmedades 
como Anopheles pa ra malaria (Quiñones & Suárez, 1990 ; Rivera & Nelson, 
1990) o Aedes aegypti para dengue (Dávila et ai, 1990) o de sitios de captura 
para t r ia tominos (Lozano, et al. 1990) han ayudado a la optimización del uso de 
insecticidas, así como t ambién es impor t an t e de te rminar la inf luencia de 
algunos aspectos fisiológicos como la alimentación y la fecundación en dicha 
selección. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

D e t e r m i n a r la in f luenc ia de dos es tados f is iológicos tales como la 
alimentación y fecundac ión en la selección de los sitios de reposo, al turas 
máximas y t iempos de arr ibo de Triatoma gerstaeckeri ba jo condiciones de 
laboratorio y campo con miras a ampliar los conocimientos etológicos que nos 
sirvan en la elección del mé todo de control adecuado y pos ter iormente en la 
optimización del uso de éste. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

-Determinar la influencia del es tado alimenticio en la selección de los sitios 
de reposo, los t iempos de arribo a ellos y las alturas máximas alcanzadas por 
ninfas de qu in to es tad io de T. gerstaeckeri en condiciones de laboratorio y 
campo. 

-Determinar la influencia del es tado alimenticio y de la fecundación en la 
selección d e los sitios de reposo, los t iempos de arribo a ellos y las al turas 
máximas a l c a n z a d a s por h e m b r a s de T. gerstaeckeri en condiciones d e 
laboratorio y campo. 

-Determinar la influencia del estado alimenticio en la selección de los sitios 
de reposo, t iempos de arribo a ellos y las al turas máximas a lcanzadas por 
machos de T. gerstaeckeri. 



HIPOTESIS: 
La preferencia de los sitios y al turas de reposo intradomici l iar io de la 

chinche vectora de la enfe rmedad de Chagas Triatoma gerstaeckeri puede variar 
debido a diversos factores fisiológicos tales como su estadio de desarrollo, estado 
alimenticio y la fecundación. 



ANTECEDENTES 

Desde que Carlos Chagas descubrió al Trypanosoma cruzi como agente 
etiológico de la enfe rmedad se ha desper tado un gran interés en conocer todos 
los aspectos biológicos y ecológicos que intervienen en la t ransmisión de esta 
enfermedad. Pero poco se ha enfa t izado en el es tudio de una metodología de 
control que p u e d a min imizar el uso del ya poco recomendable m é t o d o de 
control químico, o en su caso el de asegurar una efectiva aplicación de este. 

A u n q u e los estudios de comportamiento son relat ivamente escasos, se han 
ido ac recen tando con el paso del t i empo en el que han su rg ido noveles 
investigadores quienes han dedicado parte de su vida al estudio de los tópicos 
involucrados en la transmisión de esta enfermedad. 

Wiesinger (1956) probó varios sustratos como sitios de reposo tales como 
barro, arena, madera , papel , piel y vidrio s iendo este el o rden de preferencia 
respectivamente. 

Schofield (1975) estudió la distribución de adultos de Triatoma infestans en 
un disposi t ivo de observación de l m 3 conc luyendo que dicha dis t r ibución 
depende de los requer imientos comunes de las chinches en ese momen to tales 
como búsqueda de alimento y de sustrato. 

El mismo Schofield (1979) publicó uno de los más completos escritos sobre 
comportamiento de t r iatominos señalando algunos aspectos como la selección 
de hábi ta t , pa t rones de ac t iv idad y preferencia de sus t ra to , conduc ta de 
apareamiento y oviposic ión, de fensa contra d e p r e d a d o r e s y b ú s q u e d a de 
hospedero, s i empre p e n s a n d o en ampl iar los conocimientos etológicos que 
ayudan a la selección de un método adecuado de control. 

Bar y Oscherov (1982) pre tendieron encontrar los sitios de reposo para 
Triatoma infestans en condiciones de laboratorio y campo pero las condiciones 
adversas en campo hicieron que su hipótesis fuera rechazada. 

Zárate, L. (1984 ) reforzó los trabajos realizados por Schofield al es tudiar 
algunos aspectos de la b ionomía de Triatoma barberi d e m o s t r a n d o la 
importancia de esta especie y señalándola como uno de los vectores con más 
alto potencial de transmisión en el sureste de México. 

Rojas et al. (1992) r epor ta ron a lgunos aspectos de compor t amien to del 
'omplejo T. phyllosoma tales como cortejo y cópula, liberación de fe romona 
?xual y de agregación . 



Acerca de T. gerstaeckeri se tienen los trabajos realizados por Pippin (1970) 
y Galavíz et al (1991b) en donde se observaron algunos aspectos de su bionomía 
así como su ciclo biológico en condiciones de laboratorio. 

A u n q u e mucho se ha enfat izado en conocer los aspectos etológicos de los 
t r ia tominos n i n g ú n e s t u d i o ha s ido d i r i g i d o a los s i t ios d e r e p o s o 
intradomiciliario, u n aspecto que ha d a d o buenos resultados en los métodos de 
control de vectores d e otras enfe rmedades como malaria d o n d e se de te rminó 
cómo las medidas de control pueden ser más eficaces con el conocimiento de los 
desplazamientos de los mosqui tos en el interior de las casas, tópico que ha 
causado impacto en los proyectos de búsqueda de nuevos métodos alternos de 
control de mosquitos y los cuales han tenido bastante apoyo por los centros de 
investigación (Bown et al, 1984). 



MATERIAL Y METODOS 

Con el fin de fijar las horas de toma de datos antes de la experimentación se 
realizaron l iberaciones p re l iminares de chinches en el d i spos i t ivo de 
observación con espacios de 8, 12, 24 y 72 hrs mostrando los mismos resultados 
por lo que se decidió hacerlas cada 8 hrs. 

MATERIAL BIOLOGICO: 

Los individuos para los experimentos fueron criados en el Laboratorio de 
Entomología Médica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la U. A. N. L. a una 
temperatura de 28 °C y a una humedad relativa de 70 %. Los triatominos 
fueron alimentados con sangre de pollo y de conejo cada semana durante su 
desarrollo y sexuados en viales momentos después de su emergencia como 
adultos para controlar el estado fecundativo, al mismo tiempo otros triatominos 
(hembras y machos juntos) fue ron pues tos en viales pa ra asegurar su 
fecundación, lo cual fue comprobado con la posterior oviposición. 

Para las liberaciones realizadas en laboratorio y campo se alimentaron un 
día antes de la liberación 40 triatominos con sangre de pollo (10 ninfas 20 
hembras y 10 machos ) y 40 (igual proporción) se dejaron en ayuno tres días 
antes del experimento. 

El experimento se dividió en dos partes: 

- Trabajo de laboratorio . 
- Trabajo de campo. 



TRABAJO DE LABORATORIO: 

a) . - P a r a el t raba jo de l abora to r io se cons t ruyó u n d i spos i t ivo de 
observación en forma de cubo de 1.50 m x lado, la estructura era de fierro y las 
paredes de vidr io , para poder tener más control sobre las observaciones y 
proporcionarles a las chinches un área suficiente para buscar abrigo. Se trató de 
adecuar este dispositivo con los elementos similares a las casas donde se habían 
colectado anter iormente tr iatominos, es decir, se colocó una pared de carrizo, 
una de block y una más de cartón dejando la cuarta pared libre para realizar las 
observaciones. 

Cabe mencionar que todas las paredes estaban cubiertas por la par te de 
afuera con car tu l ina negra para controlar la cant idad de luz. También se 
hicieron dos orificios en el piso de aproximadamente 2 pulgadas de diámetro y 
se colocaron hacía la parte de abajo dos mangueras transparentes de 2 pu lgadas 
de d iámet ro y 40 cm de largo, las cuales se cubrieron parcialmente de aserrín 
para s imular dos madr igueras de ratón conteniendo una un ratón y en la otra 
solo se impregnó el aserrín con orín de ratón. Esto es debido a que los estadios 
juveniles de T. gerstaeckeri están asociados a la rata de campo Neotoma sp 
(Galavíz, et al 1991b) y para saber si la elección de los sitios de reposo podr ía 
estar inf luenciada por la presencia de al imento (en el caso de las chinches en 
ayuno) o de otro factor como olor o geotaxia negativa (Fig. 1). Se colocó una 
malla d e a lambre en una de las madr igue ras evi tando la salida del ra tón y 
pudiera ocurr i r así una posible depredac ión por par te del roedor hacia el 
tr iatomino. 

b).-Se realizaron liberaciones en forma individual de los tr iatominos en el 
centro del dispositivo de observación anotando cada 8 hr. el t iempo que tardaba 
en esconderse en algún lugar, la altura máxima suceptible de alcanzar así como 
la temperatura y la h u m e d a d relativa dentro y fuera del dispositivo. 

Para eva luar el efecto del es tadio de desarrol lo , la a l imentación y la 
fecundación en la búsqueda de los sitios de reposo. 

Se h ic ieron las s igu ien tes man ipu l ac iones ind iv idua le s de Triatoma 

gerstaeckeri 



En ayuno. 
1.- Se liberaron diez ninfas de quinto estadio 
2.- Diez hembras sin fecundar 
3.- Diez hembras fecundadas. 
4.-Diez machos. 

Al imentadas . 
1.- Se liberaron diez ninfas de quinto estadio. 
2.- Diez hembras sin fecundar 
3.- Diez hembras fecundadas . 
4.- Diez machos. 

TRABAJO DE CAMPO: 

LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO 

El t raba jo de c a m p o se realizó en el ej ido San Juan de Vaquer ías , 
municipio de General Terán, N u e v o León, México, ubicado en las coordenadas 
99° 02' 09"de Longitud Oeste y 25° 07' 07" de Latitud Norte (Fig. 3), a 150 m sobre 
el nivel del mar. El clima es semiseco, m u y cálido con lluvias en verano. La 
precipitación media anual va de 500 a 700 m m 3 y los rangos térmicos medios 
tienen u n valor mayor de 22 °C. El mayor régimen pluvial, de 160 al70 mm 3 , se 
registra en sept iembre y el mínimo, de 10 a 15 mm 3 , se presenta en marzo. Los 
meses mas cálidos son junio, julio y agosto, con u n a t e m p e r a t u r a media 
mensual que oscila ent re 27 y 28 °C ; y el mes más f r ío es enero, con una 
temperatura media menor de 15 8C. El suelo se clasifica como cas tañozem 
calcico con e lementos secundar ios const i tuidos por xerosol lúvico y háplico 
medio, útil para la ganadería y agricultura. La vegetación predominante es la de 
matorral e sp inoso t amau l ipeco y pas t iza l cu l t ivado, con d o m i n a n c i a de 
huizache y chapar ro pr ie to (Acacia sp.) nopal (Opuntia sp.) y mezqui ta les 
(.Prosopis sp.) (SPP, 1981). 

Las casas están construidas de adobe, sólo en N u e v o Vaquerías, f u n d a d o 
recientemente, son de block, los techos son de lámina acanalada y carrizo o 



palmito (Fig. 2) entre los cuales existe una capa de tierra, el piso de las viviendas 
es de tierra y / o cemento, con puertas y ventanas de madera o leños y en algunas 
ocasiones d e car tón. En los a l rededores de los domicil ios se encuen t r an 
animales domést icos como perros , gatos, g a n a d o caprino, vacuno, ovino y 
porcino en pequeñas cantidades (Vásquez, 1991 ). 

Para este t rabajo se seleccionó una casa desocupada pero que presentaba 
todas las condiciones de ser habitada (se encontraba amueblada aún) y en la que 
según los expobladores de ella habían observado la presencia de triatominos . 

Las observaciones empezaron a partir de las 19:00 hrs pues to que se sabe 
que a esta hora inician las chinches su actividad (Marsden, 1971; Zeledón, 1974; 
Schofield, 1975-1976); tomando el mismo criterio de seguimiento que el trabajo 
de laboratorio. Los ind iv iduos se l iberaron en el centro de la casa y fue ron 
seguidos por un observador a una distancia de medio metro con una lampara de 
mano, evi tando una posible perturbación y dirigiendo el haz de luz a u n lado de 
la chinche para no influir en su comportamiento natural. 

Se rea l izaron las s iguientes man ipu lac iones ind iv idua les de Triatoma 
gerstaeckeri : 

En ayuno. 
1.- Se liberaron diez ninfas de quinto estadio 
2.- Diez hembras sin fecundar 
3.- Diez hembras fecundadas. 
4.-Diez machos. 
Al imen tadas . 
1.- Se liberaron diez ninfas de quinto estadio. 
2.- Diez hembras sin fecundar 
3.- Diez hembras fecundadas . 
4.- Diez machos. 

Para las comparaciones entre los t iempos y las al turas de las chinches en 
ayuno vs las al imentadas en condiciones de laboratorio y las chinches en ayuno 
vs las a l imentadas en campo se usó un análisis de t-student que es una prueba 
paramétr ica q u e nos pe rmi t e comproba r una h ipótes is por m e d i o d e la 
diferencia ent re dos medias. Los resul tados fueron colocados como (mínima-
máxima {media ± desviación stándar}). De la misma fo rma se anal izaron los 



valores (tiempos y alturas) para dos variables más que fueron: fecundadas y no 
fecundadas con las mismas combinaciones ( ayuno vs ayuno en condiciones de 
laboratorio y ayuno vs ayuno en condiciones de campo; chinches en ayuno vs 
alimentadas en condiciones de laboratorio y chinches en ayuno vs chinches 
alimentadas en condiciones de campo). 

Esta misma prueba se utilizó para comparar las alturas y tiempos obtenidos 
entre las n infas y adul tos (machos y hembras) tanto en condiciones de 
laboratorio y campo. 

Las alturas entre las condiciones de campo y las de laboratorio fueron 
analizadas con una prueba no paremétrica (Chi cuadrada) la cual nos permite 
conocer si los valores obtenidos se deben a un fenomeno particular y no al azar 

Para obtener la preferencia de los sitios de reposo se utilizó un análisis de 
frecuencia. 



RESULTADOS V DISCUSIONES 

NINFAS DE QUINTO ESTADIO 

Los resul tados obtenidos mues t ran que hubo diferencias significativas 
(P<0.05) en las preferencias de los sitios de reposo para ninfas bajo una misma 
combinación de variables (alimentadas y ayuno) por los diferentes sustratos 
como sitios de reposo . En condiciones de laboratorio las ninfas al imentadas 
prefirieron la pared de block (6/60%) y las que se encontraban en ayuno el nido 
de ratón (7/70%) (Tabla 1), esto sucedió muy probablemente a que los individuos 
alimentados sólo querían un lugar para esconderse o reposar como ocurre en la 
naturaleza, donde los individuos después de alimentarse buscan un refugio para 
estar seguros eligiendo a la pared de block por la textura de sus paredes (rugosa) 
además que la intensidad de luz variaba de la parte exterior a la parte interior del 
block lo que pudiera representar otro atrayente más para la chinche el cambio de 
intensidad en la luz, en tanto que los que estaban en ayuno pudieron ser atraídos 
por el calor (efecto termal) y el C 0 2 (efecto químico) que despedía el roedor, 
aunado a esto, en un estudio realizado en el laboratorio el quinto estadio fue el 
que más veces se alimentó durante su desarrolo (Galavíz, et al 1991b) Los 
individuos liberados en campo, tanto los alimentados como los que estaban en 
ayuno prefirieron al suelo (8/80% en ambos casos ) como sitios de reposo (Tabla 
2) Esto sucedió muy probablemente por las condiciones de las viviendas carentes 
quizá de fuentes de alimentación ya que se conoce que esta especie no gusta de 
subir por las paredes (Galaviz, et al. 1991a). 

Las alturas máximas que alcanzaron las ninfas en laboratorio mostraron 
diferencias significativas (P<0.05) entre los individuos alimentados (4 -10 {6.45 ± 
2.36} cm) y los individuos en ayuno (7 -20 {11 ± 4.78} cm). En tanto que en campo 
la diferencia resultó mínima y sin significancia (P>0.05) entre los individuos 
alimentados (0 - 8{1.3 ± 3.1} cm) y los que se encontraban en ayuno (0 - 5{1.1 ± 2.1} 
cm) como se muestra en la Tabla 3 y Fig. 4.a y b. 

En la Fig. 4c podemos observar las comparaciones ent re las al turas 
máximas alcanzadas por las ninfas al imentadas de campo y laboratorio las 
cuales arrojaron diferencias significativas (PcO.05), caso similar ocurrió con los 
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individuos en a y u n o en ambos ambientes , d o n d e las d i fe renc ias f u e r o n 
nuevamente significativas (P<0.05) entre ambos. 

Estos r e su l t ados d i f ie ren de los sitios d e cap tu ra in t radomic i l i a r ios 
reportados para Triatoma longipennis, T. picturata y T. barberi en Jalisco donde 
de 62 ejemplares (17 adultos y 55 ninfas ) la mayoría (95.0 % ) se capturaron en 
las paredes por arriba d e 21 cm de al tura dado que estas especies d e Jalisco 
(especialmente T. barberi) son consideradas domiciliarias y gustan de refugiarse 
en las paredes (Lozano, et al. 1990) en tanto que T. gerstaeckeri está en proceso 
de domiciliacion (Martínez-Ibarra et al. 1992 ) y gusta de ocultarse en el suelo 
(Martinez-Ibarra, datos no publicados). 

Una p rueba t - s tudent mos t ró que hubo diferencia s ignif icat iva en los 
tiempos de arribo a los sitios de reposo bajo condiciones de laboratorio (P<0.05) 
entre las ninfas al imentadas (160 - 260 {201 ± 28.8} sec ) y las ninfas en ayuno (260 
• 400 {321 ± 42.5} sec ) (Tabla 3, fig. 5); y bajo condiciones de campo la diferencia 
no fue significativa (P>0.05) entre las ninfas alimentadas (240 - 780 {540 ± 176.7} 
sec ) y las ninfas en ayuno (240 - 780 {456 ± 181.4} sec ) como se mues t ra en la 
Tabla 4 y Fig 6. 

El t i empo de arr ibo a los sitios de reposo f u e menor para las n infas 
alimentadas que para las que estaban en ayuno bajo condiciones de laboratorio 
debido a que las a l imentadas tenían una motivación endógena para digerir su 
alimento (pared) y tendían a dirigirse directamente a él mientras que las que se 
encontraban en ayuno detectaban el olor y el calor del ratón y esto hacía que se 
incrementara el t iempo de arribo al lugar que ellas preferían (en la mayoría de 
los casos para ninfas en ayuno fue el nido con ratón) siendo el n ido sin ratón 
visitado varias veces. En condiciones de campo la falta de fuentes de al imento 
hacía que las ninfas en ambas situaciones (alimentadas y en ayuno) buscaran u n 
refugio sobre el suelo provocando que el t iempo de búsqueda se incrementara 
debido a la gran cantidad de refugios y a la distancia susceptible para recorrer la 
cual era mayor que en el laboratorio 



HEMBRAS 

Un análisis de frecuencias comprobó que bajo condiciones de laboratorio 
las hembras al imentadas fecundadas y alimentadas sin fecundar prefirieron el 
block (80.0 %) siendo el cartón el sitio preferido para las hembras en ayuno 
fecundadas y las hembras en ayuno sin fecundar, esto pudo deberse a que las 
hembras al imentadas y fecundadas se volvían más susceptibles y trataban de 
sentirse con más protección reposando en el block (thigmotaxis) (Tabla 5). 
Mediante una prueba t-student se mostró que hubo una diferencia significativa 
(P<0.05) en los t iempos de arribo a los sitios de reposo entre las hembras 
alimentadas fecundadas (50-130 { 98 ± 27.40} sec) y las hembras alimentadas sin 
fecundar (30-80 {68 ± 17.69} sec) (Tabla 6 y Fig.7) s iendo la diferencia no 
significativa para los tiempos de arribo a los sitios de reposo para las hembras en 
ayuno fecundadas (15-40 {27.5 ± 7.90 } sec) y las hembras en ayuno sin fecundar 
(14-30 {19.7 ± 6.5} sec) (Tabla 7 y Fig. 8) lo cual puede deberse a que las hembras 
después de a l imen ta r se pesan más lo que p rovoca l en t i tud en sus 
desplazamientos e incremento en los t iempos de arribo a los sitios de reposo, 
aunado a esto cuando están fecundadas las hembras se vuelven más susceptibles y 
pudiera ser que el desarrollo ovogenico le provoque aún mas el aumento de 
dicho peso repercutiendo también en un incremento en los tiempos. 

Las alturas máximas alcanzadas no mostraron diferencias significativas 
(P>0.05) para las hembras al imentadas fecundadas (2-15 {7.7 ±4.96}cm) y las 
hembras alimentadas sin fecundar (2-20 {5.5± 5.66} cm ) (Tabla 8 y Fig. 9). Mediante 
una prueba de Chi Cuadrada se mostró diferencia significativa (P<0.05) en las 
alturas máximas a lcanzadas por las hembras a l imentadas f ecundadas de 
laboratorio y las hembras alimentadas fecundadas de campo ocurriendo la misma 
diferencia significativa (P<0.05) entre las hembras alimentadas sin fecundar de 
laboratorio y las hembras alimentadas sin fecundar de campo. En una prueba t-
student se comprobó diferencias significativas en las alturas máximas alcanzadas 
para las hembras en ayuno fecundadas (70-115 { 90 ± 14.7} cm ) y las hembras en 
ayuno sin fecundar (25-105 { 74.5 ± 30.59} cm ) como se muestra en la Fig. 10, en 
donde la diferencia bajo condiciones de laboratorio tampoco fue significativa 
(P>0.05) (Tabla 9). Esta misma tabla 9 nos muestra que una prueba de Chi 
Cuadrada arrojó diferencias significativas en las alturas máximas alcanzadas por 
las hembras en ayuno fecundadas bajo condiciones de laboratorio y las hembras 



en ayuno fecundadas bajo condiciones de campo; s iendo la diferencia también 
significativa para las al turas máximas alcanzadas entre las hembras en ayuno sin 
fecundar bajo condiciones de laboratorio y las hembras en ayuno sin fecundar 
bajo condiciones de campo, s iendo el es tado fisiológico un factor de te rminante 
debido a q u e las h e m b r a s a l i m e n t a d a s b u s c a b a n un sit io p a r a r e p o s a r 
presentándose aun más susceptibles cuando se encontraban fecundadas lo cual les 
repercutía en un aumen to del t iempo por la lenti tud de sus desplazamientos y 
también las a l turas eran mín imas debido al peso de su cuerpo que aumen ta 
cons ide rab lemente con la a l imentac ión y p r o b a b l e m e n t e t ambién con el 
desarrollo oovogénico, esto, además de la disponibil idad de los sitios de reposo 
que se encuent ran en el suelo hacen que éstas no tengan que buscarlo en las 
alturas como ocurre con Triatoma pallidipennis la cual fue encontrada a más de 
un metro de altura refugiada entre las grietas de las paredes (Lozano et ai, 1990). 

Un análisis de t -s tudent mostró diferencias significativas (P<0.05) para los 
tiempos de arribo a los sitios de reposo bajo condiciones de laboratorio entre las 
hembras a l imentadas fecundadas y las hembras en ayuno fecundadas (Fig. 11) 
siendo la diferencia no significativa (P>0.05) en la comparación de las al turas de 
estas mismas variables (Fig. 12). Esta misma prueba ( t - s tudent ) most ró diferencia 
significativa (P<0.05) para los t iempos de arribo entre las hembras al imentadas sin 
fecundar y las hembras en ayuno sin fecundar (Fig. 13) teniendo las al turas una 
diferencia significativa también (P<0.05), entre estas mismas variables (Fig. 14) en 
condiciones de laboratorio, mos t rando que la al imentación puede ser el factor 
más importante en la selección de los sitios de reposo. 

Para condic iones de c a m p o u n análisis de f recuenc ias mos t ró u n a 
preferencia hacia el suelo (85. % ) como sitio de reposo en todas las condiciones 
(hembras a l imentadas fecundadas , hembras al imentadas sin fecundar , hembras 
en ayuno fecundadas y hembras en ayuno sin fecundar) (Tabla 10). En cuanto a los 
tiempos d e arribo a los sitios de reposo una prueba t-student mostró diferencias 
significativas entre las hembras al imentadas fecundadas (390-460 { 404 ± 36.7} sec) 
y las hembras alimentadas sin fecundar ( 190-340 { 277 ± 50.2}sec ) (Tabla 6, Fig. 15); 
misma diferencia significativa (P<0.05) ocurr ió ent re las hembras en a y u n o 
fecundadas (100-290 {150 ± 56.22} sec ) y las hembras en ayuno sin fecundar (70-125 
{104 ± 17.76} sec.) (Tabla 7 y Fig. 16). 

En cuanto a las al turas máximas la misma prueba t-student most ró una 
diferencia no significativa entre las hembras al imentadas fecundadas (0-10 { 2.8 ± 
4.8} cm ) y las hembras al imentadas sin fecundar ( 0-18 (3.3 ± 6.99} cm ) (Tabla 8 y 



Fig. 17); así mismo la diferencia no fue significativa (P>0.05) en las alturas 
máximas alcanzadas por las hembras en ayuno fecundadas (0-18 {4.3 ± 7.16 } cm ) y 
las hembras en ayuno sin fecundar (0-20 { 4.5 ± 7.61 }cm ) como se muestra en la 
Tabla 9 y Fig.18. 

La f igura 19 mues t ra que los t iempos de arribo entre las hembras 
alimentadas fecundadas y las hembras en ayuno fecundadas most raron una 
diferencia significativa (P<0.05) mediante una prueba t-student, no mos t rando 
diferencia las a l turas existentes entre ellas (Fig.20). La misma diferencia 
significativa (P<0.05) lo fue para los tiempos de arribo a los sitios de reposo entre 
las hembras al imentadas sin fecundar y las hembras en ayuno sin fecundar 
(Fig.21), no mostrando diferencia significativa (P>0.05) en las alturas para estas 
mismas variables como lo muestra la Fig.22. Esto es debido a la gran cantidad de 
elementos que de una u otra forma pueden funcionar como refugios, así como a 
la sensación de contacto del cuerpo-sustrato (thigmotaxis). Most rando que la 
preferencia de los sitios de reposo está determinada por los requerimientos 
comunes de las chinches que incluyen busqueda de alimento, busqueda de 
refugio, cortejo y copula, etc.(Schofield, 1975). 

Estos resu l tados mues t ran que el estado fisiológico (alimentación y 
fecundación) en q u e se e n c u e n t r a n d i c h o s i n d i v i d u o s i n f l u y e 
determinantemente en : La selección de los sitios de reposo; tiempos de arribo a 
ellos y al turas máximas alcanzadas en dichos sitios bajo condiciones de 
laboratorio.Asi podemos observar que en la selección de los sitios de reposo el 
cartón fue preferido para los individuos que se encontraban en ayuno, como el 
block lo fue para los alimentados. 

Esto tiene que ver con el thigmotactismo mencionado anteriormente y 
porque las chinches buscaban en la textura del block un lugar ideal para poder 
fijar sus uñas y poder subir por él, máxime cuando estas se encontraban 
alimentadas, lo cual causaba un aumento considerable del peso de su cuerpo. 

Los resultados netos muestran que los individuos liberados en laboratorio 
eran más rápidos en la busqueda de los sitios de reposo que los de campo, esto se 
debe a la diferencia en el tamaño de los lugares de experimentación motivo por lo 
cual las comparaciones entre los resultados obtenidos en laboratorio y campo no 
pudieron ser realizadas por más que se trató de adecuar el dispositivo a las 
condiciones del campo. 



MACHOS: 

Un análisis de frecuencias dió como resultado que el block fue el sitio de 
reposo preferido para los machos alimentados (6/60 % ) mientras que el cartón 
fue el sitio prefer ido por los machos ayunados , esto bajo condiciones de 
laboratorio (Tabla 11).Mostrando también que el estado alimeticio juega un papel 
muy importante ya que la textura rugosa del block permite que estos puedan 
afianzar bien sus uñas y puedan sujetarse con más seguridad a este sitio, mientras 
que las que se encuenran en ayuno tienen un comportamiento exploratorio y por 
lo ligero de su cuerpo pueden subir por el cartón más fácilmente. Mientras que en 
condiciones de campo el sitio preferido para los machos en sus dos variables (en 
ayuno y alimentados) fue el suelo debido a los múltiples lugares que existián que 
les pudieran servir como sitio de reposo.(Tabla 12) 

Con una p rueba de t s tudent se comprobó que no hay diferencias 
significativas (P>0.05) en los tiempos de arribo a los sitios de reposo para machos 
alimentados (90-190 {145 ± 31} sec) y machos en ayuno (70-210 {159 ± 45.6} sec) en 
condiciones de laboratorio pud i endo deberse a que los machos al imentados 
buscaban i n m e d i a t a m e n t e un lugar pa ra reposar y t ambién se dir i j ian 
directamente a él mientras que los no ayunados tenían un comportamiento 
exploratorio que les hacia que el t iempo se incrementara (Fig. 23); esta misma 
prueba comprobó que existe diferencia significativa (P<0.05) para los tiempos de 
arribo a los sitios de reposo para machos alimentados ( 300-480 {390 ± 64} sec) y 
machos en ayuno (100-145 {121 ± 16.6} sec) en condiciones de campo (Tabla 13, Fig. 
24). Demostrando que el factor más importante sigue siendo el estado alimenticio 
ya que los individuos al imentados requrieren de una textura rugosa como la 
presenta el block para fijar sus uñas en él. 

En lo que se refiere a las alturas máximas alcanzadas en los sitios de reposo 
una prueba de t -s tudent mostró una diferencia significativa (P<0.05) entre los 
machos alimentados ( 5-60 { 31 ± 18.67 } cm ) y los machos en ayuno ( 5-120 {66 ± 
34} cm ) liberados bajo condiciones de laboratorio (Fig. 25), caso contrario ocurrió 
con los machos alimentados (0-20 {3.5 ± 7.47} cm ) y los machos en ayuno (0-15 {2.5 
± 7.6} c m ) liberados en campo (Tabla 14, Fig. 26). 



MACHOS VS HEMBRAS 
Una p rueba t - s tudent most ró diferencias significativas en los t iempos de 

arribo a los sitios d e reposo entre los machos (alimentados y en ayuno) (X=153 
seg) y las hembras (en todas sus variables) (X=53 seg).Esto p u d o deberse a que las 
hembras mues t ran una suceptibi l idad mayor en forma general que los machos, 
aumentando ésta cuando se encuentran al imentadas y fecundadas , mientras que 
los machos p resen tan u n compor tamien to explora tor io lo que hace que los 
tiempos y las alturas se incrementen. 

NINFAS VS ADULTOS 
Una p r u e b a t - s tuden t mos t ró d i ferencias s ignif icat ivas (P<0.05) en los 

tiempos de arribo a los sitios de reposo entre las ninfas (alimentadas y en ayuno) 
(X=261 seg.) y los adultos (machos y hembras en todas sus variables) (X=245 seg) . 
Las alturas máximas alcanzadas por los adultos (hembras y machos en todas sus 
variables) fue ron mayores que las alcanzadas por las ninfas (al imentadas y en 
ayuno) bajo condiciones de laboratorio esto p u d o deberse a la asociación de los 
estados juveniles de T. gerstaeckeri con la rata de campo Neotoma sp (Galavíz, et 
al 1990) no s iendo significativa la diferencia ent re ellas bajo condiciones de 
campo. 

Una sugerencia para mejorar la técnica de seguimiento podr ía ser la de 
utilizar marcadores fosforecentes (Limogen ®) y seguir a las chinches con luz 
ultravioleta ya que el seguimiento realizado corrió el riesgo de no recuperar las 
chinches u n a vez que esta había s ido l iberada. También se podr ía sugerir el 
realizar rociados intradomiciliaríos en franjas en una casa infestada por chinches, 
así como también se podría utilizar cebos humanos dentro de las casas. 



En base a los resultados obtenidos de los sitios de reposo se podría proponer a 
s habitantes de las casas colocar cemento terminado liso en las paredes de las 
sas a una altura de 30 cm para evitar que las chinches que entran tuvieran el 
ceso a las paredes de las casas, ya que uno de los posibles motivos de que el block 
e elegido como sitio de reposo puede ser la textura ( rugosa) que permite a la 

chinche af ianzarse con sus uñas . aunque los habi tantes de las casas nos 
informaron haber descubierto chinches hasta 1.70 mts detrás de cuadros y ropa en 
la pared, el evitar que estos puedan subir hasta esta altura sería una buena opción 
de control, máxime que en estos lugares (grietas y detrás de los cuadros ) son muy 
difíciles de encontrar. 



CONCLUSIONES 

1.- El sitio de reposo prefer ido para todos los indiv iduos a l imentados ( 
ninfas, hembras y machos) fue el block en condiciones de laboratorio en tanto que 
el suelo fue el sitio de reposo prefer ido para todos los individuos (en ayuno y 
alimentados) bajo condiciones de campo. 

2. - En condiciones de laboratorio la mayor ía de los ind iv iduos q u e se 
encontraban en ayuno prefir ieron el cartón como sitio de reposo (con excepción 
délas ninfas las cuales prefirieron el nido con ratón). 

3 . - Las ninfas en ayuno presentaron un tiempo de arribo mayor a los sitios 
de reposo que las a l imentadas tanto en condiciones de laborator io como de 
campo. 

4.- Las al turas máximas a lcanzadas fue ron menores para las ninfas (en 
todas sus variables) que para los adul tos (machos y hembras en todas sus 
/ariables) bajo condiciones de laboratorio, s iendo esta diferencia m u y poca en 
condiciones de campo. 

5.- Las hembras al imentadas en ambos estados (fecundadas y sin fecundar) 
presentaron t iempos de arribo a los sitios de reposo mayores que las hembras en 
ayuno (fecundadas y sin fecundar) en condiciones de laboratorio y campo. 

6 . -Los machos a l imentados tuvieron t iempos de arribo mayores que los 
machos en ayuno bajo condiciones de laboratorio y campo. 

7 . -En laborator io las al turas máximas alcanzadas fue ron mayores para 
todos los individuos en ayuno que para los alimentados. 

8.-El p romedio de las alturas máximas alcanzadas en campo nos permi te 
sugerir que los rociados intradomiciliarios para el control de Triatoma gerstaeceki 
podrían ser más efectivos si fueran dirigidos hacia el suelo o en franjas a la pared 
a. no más de 30 cm de altura. 
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Mal la de a lambre 

* Dispositivo de observación p a r a ef t r a b a j o de laborator io . 



Fig. 2.- Vivienda típica de San Juan de Vaquerías, General Terán, Nuevo León 
construida de adobe y con techo de lamina o cartón acanalado. 
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