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INTRODUCCION 

La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas e~ 
tá catalogada (seg¡in la Organización Mundial de la Salud, -
OMS), entre una de las siete enfermedades tropicales más i~ 
portantes en el mundo, junto con el paludismo, la tripanos~ 
miasis africana, la leisbmaniasia, la esquistosomiasis, la 
fil~riasis y la lepra. Todas ellas a excepción de la i11.ti
ma son enfermedades parasitarias (1). 

La enfermedad de Chagas se encuentra muy extendida, ya 
que según estimaciones realizadas por la Organización Pana
mericana. de la Salud (OPS), de los 330 millones de indivi
duos que habitan el territorio continental latinoamericano, 
es padecida nor un 7~ y un 19~ se encuentra en riesgo de 
contraerla ( 2) • 

La tripanosomiasis americana es una enfermedad social 
causada por el protozoario flagelado Trynanosoma ~' 

(Schizotqpanum ~· Chagas 1909) y pasa por tres fases: 
aguda, indeterminada y cr6nica, afectando principalmente el 
miocardio, colon y esófago. Es transmitida generalmente 
por les deyecciones de los insectos hematófagos perteneciea 
tes a la familia Reduviidae, que se encuentran habitando 
frecuentemente las viviendas ~obres de las regiones rurales 
endémicas (3), aunque la transmisión también es com'dn en z~ 

_nas urbanas nor transfusión sanguínea, a través de la pla.-
centa, transplante de órganos o por accidentes en el labor!!_ 
torio con la sangre de animales infectados o cu1tivos de T. 
~. penetrando por la piel, la conjuntiva ocu1ar y otras 
mucosas (4). Se ha renortado también la infección por le
che materna (5). 

Bl T. ~ se origin6 en amplias áreas silvestres de 
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Amárica y evolucionó hacia el ciclo doméstico de l::i. infec
ción, debido a los diferentes factores como la e:icplosi6n -
demográfica, el desarrollo industria.1 y agrícola, etc., 
que desencadenaron la necesidad de colonizar nuevas áreas, 
causando disturbios irreversibles en los ecosistemas natu
rales y por ende el desequilibrio ecológico en las comuni
dades silvestres, permaneciendo en vectores y mamíferos 1a 
fectados (6). 

Dada la adaptaci6n de algunas especies de estos inse~ 
tos vectores y de al.gunos mamíferos a la vivienda humana y 

su elevado índice de infecci6n por T. ~. el conocimiea 
to de su distribuci6n geográfica constituye una base pri-
mordial. para eva.1ua.r J.a importancia de la enfermedad de 
Chagaa. De acuerdo a esto se ha verificado que la tripan.2 
aomiasis americana está c0n1"inada a1 hemisferio Occidental., 
desde el para1elo 43º de latitud Norte hasta loa 49º de 1~ 
titud sur, donde se han reportado casos de seres humanos -
infectados (7), Pig. l. 

La epidemiolog:{a de la enfermedad de Cha.gas está es-
trechamente relacionada con los bajos niveles cuJ.turalea, 
la pobreza y consecuentemente las mal.as condiciones de 1a 
vivienda. (8), ye. _que J.a mayoría de éstas habitaciones rur~ 
1es, son elaborada.a con material.es como madera, cai'ias de -
bambú, barro y adobe y techos con pal.ma o hierbas secas 
que proporcionan un refugio idea.1 no aóJ.o para los redúvi
dos sino también para los reservorioa que transmiten J.a. ea 
fermedad al hombre que las habita (9). 
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GENERALIDADES 

B1 agente etio16gico, Trypénosoma ~ es un proto
zoario flage1ado, que fue descubierto en 1909 por Car1os 
Chagas, a1 revisar el contenido intestinal de un insecto -
hemat6fago (Panstrone:y1us megistus), mismo que encontr6 
posteriormente en 1a sangre de niños y animales dom~sticos 

(10). 

T. ~ mide entre 2 y 25 micras de largo, por 3 a 5 
de diámetro, dependiendo de la fo:nna, ~ue está determinada 
por 1a existencia, posici6n y ausencia del flBgelo 1ibre y 

la parte donde se encuentra implantado con relaci6n al n~
cleo, es decir es polim6rfico (11), dichas formas son: 

- Tripomastigote, que mide entre 10 y 20 micras, pre
senta t!uicamente una forma de "C", su cinetoplasto es vo
luminoso y próximo a la extremidad posterior del cuerpo, -
es fino y puntiagudo, se encuentra en el vertebrado como -
tripomastigote sanguíneo y en el invertebrado como tripo-
mastigote metac!clico. 

- Ama~tigote, que carece de flagelo, es esf~rico u o
valado, de aproximadamente 2 a 5 micras de diámetro y pre
senta una mu1tip1icaci6n intracelular en el vertebrado. 

- Bpimastigote, que tiene el cinetoplasto situado de
lante del micleo, un f1age1o y una membrana ondu1ante cor
ta; es fusiforme de unas 20 micras de longitud y su forma 
de mu1tiplicaci6n es por fisi6n binaria, misma que se lle
va a cabo en el tubo digestivo del vector y en medios de -

cultivo (12). 

Ciclo bio16gico de T. ~. (11, 12 y 13). 

El T. ~ presenta dos fases en su ciclo de vida, 
una en el hombre y/o huáapedes reservorios (vertebrados) y 



otra en el insecto vector (invertebrado). 

La primera fase está dada por la penetraci6n en sangre 
del vertebrado por los tripomastigotes metacíclicos aue se 
encuentran en las deyecciones del insecto hematófago infec
tado, que atraviezan la piel. Estos tripanosomas invaden -
las células de los tejidos (cercanos al sitio de penetra--
ci6n) en donde se rodean y pierden el flagelo y la membrana 
ondulante, diferenciándose a 1R forma de amaatigote, ~ata -
.se multiplica por fisi6n binaria dando origen a la forma--
ci6n de un gran ndmero de tripomaatigotes sanguíneos que a1 
romperse las cé1u1as que los alojan quedan libres para in~ 
dir otras, o en el torrente sanguíneo donde pueden ser in~ 
ridos por el insecto transmisor. 

La segunda fase se presenta en el triat6mino cuando iE; 
giere 1os tripanosomas de la sangre periférica del huesped 
infectado. Estos tripomastigotes sufren un proceso de dif~ 
renciaci6n a medida que pasan por el tubo digestivo a for-
mas redondeadas o esferomastigotes y formas alargadas o ep! 
mastigotes. Estas se dividen activamente en el intestino -
medio del insecto, hasta llegar a1 nivel del intestino ter
minal y de los tubos de Ma1pighio, donde se diferencían a -
tripomastigotes metac!clicos, Pig. 2. 

Ciclo de transmisidn de T.~ (14, 15). 

- Ciclo doméstico o antrop6tico. De gran importancia 
epidemiológica, pues se encuentra a1 inse~to colonizando c~ 
sas, atacando a gatos, perros y otros animales domésticos y 
por supuesto a1 hombre. Los triat6minos viven en las grie
tas, paredes, techos, camas, etc. 

- Ciclo silvéstre o enzootico. Comprende roedores~ ·.· .. -
marsupiales, armadillos y otros animal.es si1véstres, así c~ 
mo triatóminos que ocasionalmente pican il. hombre. 



FIGURA 2. CICLO 
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Fig. 3. CICLO DE TRANSMISION 
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- Ciclo peridoméstico o zooantrop6tico. Es el interm~ 
dio, integrado por l.os vertebrados que se a.l.bergnn en l.os 
alrededores de ].as casas y por los triatóminos de hábitos ~ 
riginul.mente silvestres que están en vias de adaptación a 
l.a vivienda humana, Fig. 3. 

Reservorios. 

Se han identificado más de 150 esnecies o subespecies 
de mamíferos que pertenecen a siete órdenes distintos (Mar
supialia, Chiroptera, Rodentia, Lagomorpha, Edentata, Carn! 
vora y Primate) que están naturalmente infectados con T. 
~· AJ.gune.s tienen mayor importancia que otras, ya que 
como se sabe constituyen un es1ab6n intermedio entre los c! 
c1os sil.vestre y dom~stico de la transmisión (16). 

Las aves de corra1 y algunos pájaros son a menudo im
portantes fUentes de a1imentaci6n para el. vector, pero és
tas son refractarias a la infecci6n por T. ~. (17 y 18). 

Se han reportado en México especies de reservorios t~ 
to sil.vestres como domésticos, entre l.as que figuran: Dasy
~ novemcinctus maximus (armadil.1o), Didel.phis marsupial.is 
(tl.acuache), Neotoma sp. (rata de campo), Rattus norvegicus 
(rata noruega) 9 Sciurus vu1garis (ardil.la), ~fa.miliaria 
(perro) y~ muscu1us (rat6n),(19). 

Vectores. 

Clasificación segán Lent (1979). 

Phyl.um: Arthropoda 
Sub-phylum: Antennata 
Clase; Insecta 
Orden: Hemiptera 
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Superfamilia: Reduvidoidea 
Familia: Reduviidae 
Subfamilia: Triatominae 
G~neros: Alberprosenia, Belminus, Bolbodera, 

Cavernicola, Dipetalogaster, Eratyrus, 
Linshcosteus, Microtriatoma, Panstrong;y
~. Parabelminus, Paratriatoma, Psammo
lestes, Rhodnius y Triatoma. 

Epidemio16gicamente los triatóminos juegan un papel -
muy importante como transmisores de la enfermedad de Cha-
gas, ya que son los principales participantes del origen y 
la dif'usi6n de la misma. 

Actualmente se conocen 112 especies de triat6minos 
pertenecientes a 14 géneros, de los cuales 13 son nativos 
de las Américas (20). Son conocidos en diferentes regio-
nas como chinche hocicona, besucona, vinchuca, barbe±ro, -
chipo, etc. 

Se han reportado 53 especies de triat6minos infecta-
dos naturalmente con T. ~. pero s61o 36 son comunes en 
la vivienda humana; de éstas, Triatoma infestans, T. ~
~. T. brasi1iensis, T. sordida, Rhodnius pro1ixus y 

Panstrongylus megistus se consideran como las más importaa 
tes desde el punto de vista epidemiológico (11) 

En México se conocen, por referencias bibliográficas 
(19), 32 especies de estos transmisores, de las cuales se 
consideran de mayor importancia médica por su amplia dis-
tribución y domesticidad a Triatoma barberi, Rhodnius 1?!:2-
~. T. dimidiata, T. p~y11osoma y T. pallidipennis. 

Los triat6minos son ovíparos, su desarrollo es por m~ 
tamorfosis gradual o incompleta ~paurometábolos), pasan 
por 5 estadios ninfales (mudas) para alcanzar la fase adll! 
ta, su ciclo se completa en varios meses dependiendo de la 
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especie y de 1as condiciones ambienta1es como temperatura, 
humedad, provisión de aJ.imento, etc. Todas las especies y 
estadios de 1qs mismas reauieren SEmn;re de vertebrados pa
ra su desarro11o comnleto por 1o aue pueden quedar infect~ 
das con la sangre parasitada por T. ~.! desde e1 primer 
estadio hasta el adu1to. 

H~bitat: Las especies selváticas se han encontrado en 
bromeliáceas, palmas, nidos de pájaros, áreas pedregosas, 
madrigueras, corteza de árboles, cuevas y troncos (21) • 
Las domésticas, en 1as viviendas humanas, en paredes, te-
chos, pisos, detrás de cuadros y mueb1es, camas, etc. Las 
peridom~sticas en gallineros y a1rededores de 1a vivienda. 

Morfología Externa. (20, 22, 23). 

En cuanto a su morfología, 1os triatóminos pueden me
dir desde 5mm la más pequeña (Alberprosenia goyovargasy) -
hasta 44mm la m~s grande (Dipetaloraster maximus). El co-
lor varíe. de acuerdo a la especie. 

Gener~lmente las hembras son más grandes que loe ma-
chos, su forma es alarga.da, difiriendo los adu1tos de 1as 
ninfas ~or la presencia de ocelos, de órganos genitales e~ 
ternos y alas completamente desarrolladas, excepto T. epi
~. cuya hembra es áptera. 

Su cuerpo está dividido en tres tagmas: CRbeza, tórax 
.y abdomen. 

La cabeza es larga, cilíndrica o cónica, presenta un 
par de antenas formadas por cuatro segmentos. El rostro o 
proboscide surge de 1a región frontaJ. de la cabeza. Estas 
partes bucRles están adantadas pr-u"a pic?.r y succione.r; t~ 
to las mand!bu1i:te como maxí1as están modificadas en estil!!_ 
tes, los que en estado de reryoso quedan guardados dentro -
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del labium. E1 cará.cter que distingue a esta subfamilia. de 
1as especies fi t6fagas es 18 proboscide compuesta por tres 
segmentos, además de una conexi6n membranosa entre el se~ 
do y tercer segmentos del rostro que permite una amplia fl~ 
xión en el acto de picar. 

Los ojos son comvuestos, grandes, redondeados y salieE 
tes, adem~s poseen un par de ocelos ubicados hacia atrás. 

El tórax es duro, firme y bien. quitinizado, se subdiv,! 
de en: protórax:, mesotórax y metat6rax. En el protórax vis
to dorsa1mente hay un segmento anterior (pronoto) de forma 
trapezoidal y un segmento posterior (escutelo) de aspecto -
triangular conforma lo que es el mesotórax de]. CURl nacen -
un p~r de alas o hemélitros, correspondiendo otro par de ª!!. 
pecto membranoso al metatórax. Se presentan igualmente tres 
p~res de patas tipo ambulatorio, terminando en los tarsos -
que presentan generalmente tres artejos. 

El. abdomen es ancho y amplio con un margen lateral. ( C_2 
nexivo) y oue en muchas especies presentan manchas caracté
risticas de importancia taxonómica. Este borde J.ateral. o-
culta el pliegue que permite Bm!Jliar la capacidad del abdo
men cuando se alimenta el insecto. 

El abdomen está conformado ~or 11 segmentos; del. se~ 
do al séptimo son llamados uroterguitos (parte dorsal.) y u
roesternitos (parte ventral.). Los segmentos octavo y nove
no forman parte de los genital.es externos y los restantes -
constituyen el ano, Figs. 4 y 5. 

Morfología Interna (20, 22, 23 y 24). 

El. cuerpo de los triatóminos contiene en su interior -
diversos sistemas de órganos que desempeffan funciones defi
nidas: 
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Fig. 5. MORFOLOGIA EXTERNA 
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- El aparato digestivo est6 dividido en tres reF,iones: 
estomodeo, mesenteron y proctodeo. 

En la región anterior de este al):'lrato y que constitu
ye el estomodeo no existe una verdader~ boca, el orificio 
de entrada de los alimentos est~. situado en el. extremo de 
los estiletes que se conectan al conducto faríngeo, la fa
ringe y el es6fago. 

Rl. mesenteron está compuesto por un proventricul.o, un 
estómago dentro del cual se abren los ciegos gástricos que 
son generalmente de bajo número. 

Fina:t.mente en e1 proctodeo se observa un ensanchamien 
to donde 11egan los tubos de Malpighio y se continua con -
el recto terminando en el. ano. 

- El aparato salival. tiene tres pares de gl~ndulas: la 
aooeeoria, la suplementar y 1a principal, sim~tr~camente 

dispuestas, distintas en forma y situación, ligadas entre 
si nor un sistema de conductos excretores conocido como 
bomba salivar, destina.do a expulsar el liquido elaborado 
por ellas. 

- Rl s~stema circulatorio presenta un va.so dorsal con -
cinco cámaras, además en algunas esµecies presenta órgano 
pu1s1ti1 en e1 ~rimer segmento tarsal o en 13 base de las 
tibias. 

- B1 aparato excretor está constituido nor cuatro tubos 
de Mnlpighio que desemboc~n en 1a µarte superior y anterior 
del saco rectal. 

- E1 aparato reproductor en la hembra está compuesto 
por dos ovarios que ae continúan. con los oviductos, ~res~ 
tando además una esnermateca, en e1 macho existen un ~ar 
de testicu1oa ovoides unidos e los conductos deferentes, 
llevando además una vesícula seminal, Pig. 6. 

_,. -



Fig_ 6. MORFOLOGIA INTERNA 
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ANTECEDENTES. 

A pesar de la gran importancia de loB triat6minos en 
la epidemiología de la enfermedad de Chagas, 9ocos son 
los estudios que se han reportado de la biologj:a básica -
de los redúvidos, encontrándose entre estos los de ~~ 
trongylus megistus, T. brasiliensis, T. dimidiata, T. i.!2,
festans, T. sordida T. pseudomacu1ata, Rhodnius neglectus 
y R. urolixus estudiados por Perlowagora (25) y otros 1!!: 
vestigadores. Sin embargo, si consideramos las 112 espe
cies descritas morfo16gicamente por Lent y Wygodzinski 
(20) se deduce la escaséz de información existente en as
pec~os fundamentales. 

En México los triat6minos son conocidos desde 1528, 
afio en que son citados por Antonio de Herrera a1 escribir: 
"el ejército expedicionario fue víctima molesta. de 1os 
mosquitos y pitos que pican y dejan aefia1 como chinches y 

suelen causar calenturas" (26). A la fecha se re~ortan -
32 es~ecies de tre:nsmisores de tripanosomias~s americana, 
sin embargo y a1 igual que en el resto de América La.tina 
son desconocidos aspectos bdsicos de la biología de los -
más importantes vectores, teniéndose s61o estudios de es
tos parámetros en T. barberi por Zarate (27) y T. Pictura
.:!ill: por Federico Islas (28), descuidándose 1as de otras e_!! 
pecies de igual o mayor importancia como T. dimidia.ta, T. 
pa11idipennie, T. 1ongipennis y R. nrolixué entre otras. 

Bn lo referente a T. pa11idipennis que es 1a especie 
en estudio, poco puede citarse en cu~nto a tr~bajos de 1!!, 
vestigaci6n realizados. Los primeros antecedentes que se 
tienen es la de su descripción por Sta1 en 1872. 

Puede decirse oue no es sino hasta el siglo XX, esp2_ 
cíficamente en la década de 1os·40

1 
que aparecen 1os pri

meros estudios de distribución de T.pa.J..1idipennis en M~x! 
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co en el. trabajo de Ma~zotti (l.940) sobre "Triat6minos de M! 
rlco y su infección naturaJ. por Tr;ypanos orna ~" ( 29). En 
esa misma fecha, Pel.áez renorta una malformación de un~ nin

fa de T. pal.l.idipennis debida a l.a carencia de un segmento -

abdom:inaJ. (30). También en esa década (l.942) se real.izaron 

trabajos sob~e 1a hibridación de triat6minos, encontri1n.dose 

entre las especies estudiadas T. pal.l.idipennis (aún como BUE 
especie del. complejo T. phyl.l.osoma (31). 

En 1944 Pe1áez encontr6 que huevos de T. pal.l.idipennis, 

eran parasitados por un microhimanóptero (Tel.anomus fariai) 

al. que propone como posibl.e control. bio16gico de triatóminos 

( 32). 

En l.a siguiente década destaca el. grupo de Biagi, cuya 

contribuci6n es l.a de referir más l.ocal.idades, en l.as que ha

bita T. pal.l.idipennis. 

Posteriormente en l.966 Tay 1Jt1blica su trabajo: "Estado 

actua1 de conocimientos de triatóminos del. estado de Moral.os" 

(34) en el. que incl.uye un estudio de ecol.og!a básica de T. -

paJ.l.idinennis y T. barberi. 

Es también Tay quien en 1980 reporta su trabajo "La en

fermedad de Cha.gas en México" (19) donde se incluye una am-

pl.ia descripcioo de l.as l.ocaJ.idades donde se han colectado 

ejempl.ares de T. pal.l.idinennis en l.a RepÚbl.ica Mexicana. 

Como podrá observarse son escasos l.os estudios real.iza

dos en México, pareciendo paradójico que sea en otros países 

como Venezuela (35) y ~gentina (36), donde se ha.11a trabaj!!: 

do con esta especie, aparentemente endémico de tierras mexi

canas, a grado tal. que se empl.eé para pruebas de xenodiagn6_!! 

tico on esas latitudes, pasando por al.to l.os estudios de que 

l.a mejor especie transmisora de ~. ~ es 1a especie l.ocal.. 
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OBJETIVO 

E1 objetivo principa1 del presente trabajo fue contri

buir al conocimiento de 1a biología de Triatoma pa11idipe-

~ e inferir su importancia como transmisor del Trypanoso

~ ~ en 1a epidemiología de 1a enfermedad de Ohagas en -

M~xico, abarcando así los siguientes puntos: 

a) Conocer e1 ciclo biológico de T. pa11idipennis. 

b) Estudiar 1a biología de algunos aspectos de la repr~ 

duoci6n de T. pa11idipennis. 

c) Describir 1a morfo1ogía externa e interna de T. ~ 

11idipennis. 

d) Referir 1a distribuci6n geog-r~fica de T. pa11idipe-

!!!E:!!, en M~xico. 
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MATERIAL Y MBTODO 

B1 exnerimento se reali~6 de abril a septiembre de -
1986 en el Departamento de ParasitoloG!a del Instituto de 
Salubridad y Enfermedades Trouicales (ISET), en el labor~ 
torio de entomología médica, en el oue se acondicionó una 
estufa a temperatura de 28°c y humedad relativa de 60~. 

Se utilizaron 180 ninfas de primer estadio eclosion~ 
das en un r 0 .ne;o de 48 horas. Estrys se colocaron en reci
pientes de plástico de 70mm de 1"1Tgo por 76mm de diámetro, 
los .CU8.1es conten!an papel pleg:~do para hacer más adecua
do el hábitat de las ninfas y se taparon con una malla 
delgada de tul 1 Fig. 7. 

La alimentación de los triatóminos fue en gallina a
marrada a una tabla a 1a oue se le colocaron los recipiea 
tes que contenían las ninfas debajo de las alas para que 
éstas picaran e ingirieran la sengre de1 ave, Fig. 8. 
EJ. tiempo de exposición de 1os triatóminos contenidos en 
cada recipiente :f'ue de 15 minutos, proceso que se repiti6 
diariamente durante e1 desarrollo del trabajo. 

Despuás de esto se hizo 1a separación de las ninfas 
cada vez oue mudaban, es decir oue pasaban a los siguien
tes estadios para conocer el periodo o r?ngo de tiempo e!!: 
tre un estadio y otro. Una vez oue pasaron a la fase a-
dul ta se cu:i.ntificó el nWllero de hembras y machos que ha

bían surgido. 

Por otra parte para conocer e1 nWn.ero de huevos que 
puede poner una hembra se seleccionaron cuatro parejas -
que habían pasado en un mismo día a la fase adulta, co1o
cÑldose c~da una de 1as parejas en recipientes como los -
anteriormente descritos (una hembra y un m~cho en cada u
no); desde el nrimer d!a denuesta se cuantificó diaria--

-19 -



mente durante cuatro meses (120 días) e1 n6mero de huevos 
puestos por e11aso 

Se rea1iz6 1a descripci6n morfo16gica de cada uno de 
1os estadios con 1a observaci6n aJ. microscopio estereosc6-
pico y se sacrificaron dos ejemp1aree adu1tos para efec~
tuar 1a disecci6n y as! describir su morfo1og!a interna, -
haciendo enfasis en e1 aparato di~estivo, pues es ahí don
de se 11eva a cabo 1a diferenciaci6n (y mu1tip1icaci6n) Ge 
Trypanosoma ~-

Para ubicar 1a distribuci6n geográfica de Triatoma 
pa11idipennis en M~xico, se consu1taron referencias bib11~ 
gráficas, como.tambi~n se consideraron 1as capturas recie~ 
tes de esta especie por e1 persona1 de1 ISB'f y de 1os .Se:t'
vicios Coordinados de Sa1ud Pdb1ica de 1os Estados. 
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F 1 g. 7. COLOCACION DE LOS TRIATOMINOS 

1 

~ 



Fi9· 8. ALIMENTACION DJARIA. 
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RESULTADOS. 

R.R.G 
CICLO BIOLOGICO DE Triatoma pal l"d" . 1 1penn1s. 

M [ ~ u ~ D '* A • s 
., 

• • ¡ ¡ ' •• huevo 1a 2a 3a ,.,. .. ,. 
~ .. , hembrn macho. 

NINFAS ADULTOS 
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DBSCRIPCION MORPOLOGICA DE Triatoma pa11idipennis. 

HUBVO ( Fi.g. A) 

Los huevos son de co1or blanco aper1ado 'POCO deslJués 
de 1a puesta, de forma ova1, miden en promedio 2.40 mm de 

1argo lJOr 1. 35 mm de ancho. La superficie tiene 8.i;>arien
cia granu1osa, está. f orm~da por pentagonos y hexágonos i
rregu].are s. E1 ouércu1o tiene un diámetro de .75 mm y se 
inserta al huevo por medio de unri. costi1la engrosada. 
Conforme transcurre e1 tiempo, e1 co1or se torna anaranj_!! 
do y l)oco antes de 1.e ec1osi6n se definen ya 1os ojos, se 
delinean también e1 rostro, las antenas y 1as patas. 

PRDIBR BS'fADIO 1.UNPAL ( Figs. B y C) 

Al. emerger la ninfa presenta un cuerpo co1or anara.nja 

do y apéndices de color más c1a.ro, casi transparente, és-= 

tos van cambiando de color por 1a o.uitinizaci6n a café más 
intenso, '9rincipa1mente 1a cabeza y e1 t6rax. El abdomen 
"9ermanece mayor tiemno de color naranja, pero ri.1canza la -
coloraci6n m~s intensa a l.as 48 horas. Esto sucede de l:a 

misma manera en todos los estadios. 

Miden en uromedio 4 mm de 1argo por 1.5 mm en su Par
te más ancha (abdomen). 

J,a cabeza es de forma c6nica, está. cubiert8. por -peCtu!!_ 
Ras sedas, ocupa una tercera parte de le longitud total 

del. cuerpo. Un -par de antenas est!hi incrustada.e en la pa_! 
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te anterior (lateralmente), tienen una longitud de poco má.s 
de la mitad del cuerpo, con una vellosidad clara, están con~ 
tituídas por 4 segmentos o artejos, el primero basal, es pe
oueño y grueso, el segundo es el doble de largo, casi del 
mismo grosor que el anterior, el tercero es casi tres veces 
el tamaño del primero pero más del~adc, el cuarto es más an
gosto todavía y poco más largo oue el tercero. El primero, 
segundo y tercer artejo son de color cafá igual oue el pri~ 
mer tercio del cuarto, ya oue los Últimos dos tercios del d._! 
timo son mucho más claros y con mayor número de sedas aunque 
más finas. 

Presenta un par de ojos laterales de color negro, prom! 
nentes y con poca.a omatidias claramente visibles. 

E1 rostro tiene tres segmentos, el basal es ~ a 3 veces 
más corto que el intermedio y casi igual el primero que el -
tercero, pero este '11timo tiene forma lanceolada. 

El t6rax nresenta una tonalidad igual o poco más obscu
ra que la cabeza. En la vista dorsal el pronoto es casi lo.
doble oue el mesonoto, ambos enmarcados o contorneados con ~ 
na sutura media. El metanoto tiene lateralmente dos pleura~ 
de la mitad de temafio que las del mesonoto y más obscuras, -
con apariencia de una mRncha cua.drangu1ar. 

En la vista ventral del t6ra:x: se contemplen incrustados 
tres pares de patas, en el pronoto, mesonoto y metanoto res
necti vamente, con sedas a lo largo de todos los segmentos. 
Las coxas de las natas son globosf'!.s y de tamaño semejante, -
al igual oue los trocánteres. Los f~mures y las tibias de -
los dos primeros pares (pro y mesotorásicas) son de la misma 
forma y tamaño, a diferencia del tercer par (met,,..torásicas) 
en donde se ve más largo el f~mur aunque con el mismo diám~ 
tro, la tibia es más larga y delg;da. Los ·tarsos son en to
das las natas semejantes y terminan con un par de uñas pequ~ 
fias. 
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El. abdomen es de color más cl.r-i.ro, con::ita de once sep:

mentos, es menos ouitinizaao ~ue el. t6rax con membrnnas in 
terse,mnentRles bien defini~as, con ~OCQS sedas uniformemen 

te reu•lrtirias. La m"Lyor uarte de los segmentos son seme-
jantes. Los 1".timos se observan m~.s r.uitinizn.dos (de co-
lor más obscuro) y con una forma redonde~da; en el. ~l.timo 
se aprecia l.a abertura anal. 

SBGUNDO ESTADIO NINPAL ( Pigs. D y E) 

Miden de 6 a 7.5 mm de largo y 2 a 3 mm de ancho con 
l.a misma forma (aunoue más al.argada). Presentan un col.or -
cafá rojizo. 

La cabeza tiene mayor tamafio y consistencia dura, las 
antenas y l.os ojos tienen las mismas conformaciones oue el 
estadio anterior, s61.o aumenta el tamaño. 

El t6rax en l.a parte dorsal tiene dos tuberculos sim! 
tricos a cada lado del pronoto. En el mesonoto se observan 
esTlacios lisos lateral.es a la sutura med.ia sim~tricamente 
situados. Ventralmente los e.rtejos de l.ss patas guardan 
tambián l.as mismas ryrouorciones ~ue el. estadio anterior, -
pero de mayor tamafio. 

El. abdomen tanto en vista dorsal como ventral -posee .);;!; 

na consistenciR m~.s dura, mayor c!?.ntid.od de sedas y apare

cen peouefias manchas negras y claras (amaril.l.o-naranja), -
al.ternadas a l.o l.argo del. conexivo. Tambien se observan -
espacios l.isos, correspondientes a l.a inserci6n de m~scu--

1.os dorsales lonr:itudinales, tres R c"'d?. l.ado, dos junto -
al borde exterior y uno m~s interior en cada uno de l.os 

sep-mentos adominal.es. S61o en uosici6n ventral se obser~ 
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van un p:i.r de estigmas por cad0. segmento en uosici6n late
ral. En los '1:1.timos segmentos se observa.una mayor quiti
nizaci6n, terminando con la abertura anal. 

!l!BRCBR ESTADIO IUNP'AL { l"igs. l!' y G) 

Miden de 9 a 11 mm de largo por 3.5 a 5.5 mm de ancho. 

La tonalidad es más obscura que el estadio anterior. 

La cabeza tiene gran cantidad de 'Peouefios tubárcu1os 
y una gran pilosidad~ 

El t6rax también presenta mayor vellosidad. Visto do~ 
salmente el pronoto es más protuberante, en el mesonoto se 
me.rcon &a,es'Pacios liaos sim~tricamente dispuestos, al lado 
de la sutura media. 

El ábdomen es de color m~s obscuro y las manchas del -
conexivo aumentan de tamaño. El primer segmento abdominal. 
s61o se observa en posición dorsal. Se aprecian en la sut~ 
re. media tergal, 'Pequeñas urotuberAncia.s (una en el centro 
del borde posterior de cada tergo). Crecen los espacios 
desnrovistos de sedas, correspondientes, como ya mencionamos 
a los mósculos dorsales longitudinales. En ~eneral tiene -
la misma aparienciie oue el estA.dio anterior. 

CUAR!l!O BS!l!ADIO lUWlPAL (l!'igs. H' e I) 

Miden entre 13 y 16 mm de largo 'POr 6 y 8 mm de ancho. 
Son de color café obscuro (casi negro). 

La cabeza presenta sedas más claras, se a~cianma--
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yor cantidad de omatidias en los ojos. 

En el. tórax visto dorsal.mente se observan los bordes 
de color anRrnnjado. Aparecen ya los priinord.ios eli trales 
y se ve aumentado el tamaño de los eslJacios mA.rgin:i.les. 
El metanoto se observa más pequeñg. 

El abdumen tanto dorsal como ventralmente es similqr 

a los estadios anteriores aunque se marcan cada vez más -
las manchas negras del conexivo alternadas con las de color 
anaranjado, asi como las protuberancias en la parte media 

de cada uno de los tergos. Se observa mayor ni1osidad • 

• 
QUDH!O BS!l!ADI:O 1'11U!'AL ( Figs. J y K) 

Miden entre 17 y 22 mm de Ja\rgo por 7.5 y 9.5 de an
cho. Semejante a los estadios anteriores en estructura y 

conformación. La diferencia se anrecia en mayor grado en 
la -parte dorsal. 

La cabeza e~ 4 veces más peoueña oue la longitud total 
del cuer1Jo y más delgada. Los ojos presentan mayor nmncro 
de omatidias. Las antenas son similares., pero e1 6.1timo -
tercio del cuarto segmento es muy claro y con i;iocas sedas. 

Bn el tórex, el pronoto es protuberante, casi de 1a 
misma nnchura oue el mesonoto, éste último cubre c<>si en 

su totalid?.d al metenoto. Del. mesonoto surgen los primor
dios alares. Ventral.mente se visus.lizan los estigmas del 

meso y metat6rroc. 

El abdomen es ovalado, dorsal.mente están marcadas co~ 

pletamente las nrotuber:incias del centro del borde poste-
rior de cada uno de los tergos, la pilosidad es ml1s densa. 
Se reducen más las inserciones musculares en este estadio. 
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IIf AGO HEMBRA ( Figs. L y M) 

Mide entre 30 y 36.5 mm de largo por 13 y 18 mm de El!! 
cho. En general presenta un color negro brillante en la m.§!; 
yor pa.rte del. cuerpo. 

La cabeza es pilosa y 5 veces más pequefia que la tota
lidad del cuerpo, los ojos presentan una gran cantidad de -
omatidias, detrás de ellos existen un par de ocelos. El~ 
primer segmento de las antenas ea de 2 a 3 veces más peque
flo que el segundo, aunque más grueso. El tercero es un po
co más delga.do que el segundo y de color muy claro (amari
llento) y con mayor cantidad de pelos. B1 cuarto segmento 
es de 2 a 3 veces más peoueflo que el primero y presenta un 
color mucho más claro que los anteriores, a1 igual que loa 
pelos. 

En el t6rax, dorsal.mente, el pronoto es general.mente -
muy desarrollado y esclerotizado, el escutelo lleva una es
pina. Del mesot6rax nacen un par de alas (hemé1itros), se 
caracteriza por tener la regi6n basal (proximal) endurecida, 
mientras que la distal es membranosa. También del metat6-
rax surgen un par de alas, estas membranosas casi transpa-
rentes y más cortas que los hemélitros. Las alas metatorá.
sicas permanecen cubiertas por las mesotorásicas. 

E1 abdomen presenta un reborde lateral. (conexivo) en -
donde se ~precian manchas intercaladas de color amarillo-a.
naranjado y negras. Dorsal.mente se distinguen 8 terguitoe, 
no apreciándose ni _el primero ni los iil.timos (ubicados en -
posici6n ventral). 

Tampoco en posici6n ventral se distingue el primer se& 
mento, dnicamente se visualizan del seguildo a1 a.S'Ptimo seg
mentos abdominales. Los octavo y noveno forman parte de 
los genitales externos y los do~ restantes constituyen el -
ano. 
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D:AGO MACHO (Figs. N y O) 

Mide entre 29 y 35 mm de largo por 12 y 16 mm de en-
cho, ee casi siempre de menor tamaño que la hembra. 

Presenta un color negro brillante. 

La cabeza es similar a la de la hembra, al igual que 

el t6rax. 

En el abdomen dorsalmente se observa marcado e1 dimo~ 
fismo sexual, ya que a diferencia de la hembra, el macho -
presenta el reborde lateral (conexivo) completo, es decir 
s:Ln interru.pci6n en los 'li1timos segmentos. 

Ventra1mente en los ~ltimos segmentos se aprecia una 
protuberancia, que constituye el 6rgano eyacu1ador. 

MORl!'OLOGIA INTERNA. 

Con respecto a la morfología interna de T~ pa11idi
pennis, se avocará s61o a la descripci6n específicamente 
del aparato digestivo y excretor, debido a que es ahí 
donde se lleva a cabo la multip1icaci6n y transformación 
del Trynanosoma ~· 

El aparato digestivo está com~esto por tres regio
nes: estomodeo, mesenteron y proctodeo. 

La pri:nera está compuesta por la faringe y el es6f~ 
go, este lil.timo es un tubo pequeño y delgado. Enseguida 
viene el proventrícu1o que es más globoso. uni~ndose al. 
intestino cuya parte terminal. contiene los .tubos de Mal.
phigio, correspondiendo estos al mesenteron. 

Final:nente en la p·-~.rte que corresnonde al I)roctodeo 
se observa el recto y el ano, :Pi.g. Q. 
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Fig. A. HUEVO 
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GRAFICA 1. PRIMERA ALIMENTACION. 
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TABLA 1o DESARROLLO TOTAL DE TRIATOMINOS. 

DURACION (DIAS) 
ESTADIO 

MINIMO MAXIMO RANGO 
TOTAL 

Huevo 18 25 7 

1º - 2º 9 32 23 
2º - 3º 24 42 18 .. 

3º - 4º 38 56 18 
4º - 5º 59 78 19 
5º - Adu1to 104 145 41 

TABLA 2. DESARROLLO DB TRIATOMINOS ENTRE 
OADA BSTADIO 

DUBAC:IO. (DIAS) 
ESTADIO 

HIND!O MAXIMO RANGO 
TOTAL 

Huevo 18 25 7 

1º - 2º 9 32 23 
2º - 3º 15 33 18 
3º - 4º 14 32 18 
4º - 5º 21 40 19 
5º - Adu1to 45 86 41 
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GRAFICA 2. DESARROLLO DE T. poi 1 idi pennis POR ESTADIOS. 
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TABLA 3. MORTALIDAD DB TRIATO!.UNOS POR ESTADIOS. 

ESTADIOS EN PROCESO OTRAS TOTAL % 
DB MUDA CAUSAS 

1º 8 11 19 10.55 

2º 7 9 16 8.88 

3º o o o o 

4º 5 4 9 5 

5º 3 2 5 2.77 

TOTAL 23 26 49 27.2 

TABLA 4. PROPORCION DE SEXOS 

SEXO q, TOTAL DE ADULTOS 

"' 
HEMBRAS 70 53.43 

MACHOS 61 46.57 
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TABLA. 5. OVIPOSICION DE CADA HEMBRA MENSUALMENTE•· 

EE'!l!BRA PTIIODO DE M E s E s 'X POR 
PREOVIPJ)SI 

1º 2º 3º 4º 
TOTAL M'ES. 

CI ON ( Dí:As'f 

1 14 H 147 196 192 131 666 166 
u 

2 17 E 138 188 161 133 620 155 

V 

3 19 o 105 143 126 79 553 138 

s 
4 25 81 191. 1.85 1.36 593 148 

- ., -



.. ... 

FIG. Q. DISTRIBUCION DE Triatoma 

* TRIATOMINos INFECTADOS POR T.~ 

• IAIÁTOMINOS LIBRES• DE INFECCIOH 

pallidipennis en México 



TABLA 6. DISTRIBUCION EN MEXICO DE Triatoma pallidipennis. 

ESTADO LOCALIDAD MUNICI"PIO 

COLIMA + Colima Colima 

GURRRRRO + Arcei:La Arcelia 
+ Izual.a 
+ Zumpango del Río Zumpango del Río 
+ Chi1pancingo Ohilpa.ncingo 
+ Iguale. Iguala 
+ Tete1a del Río Apaxtla de Castrej6n 

Balsas 
+ Tenecoacui1co Tepecoacui1co 
+ T1apa Tlapa 

Val.1ecito de Zaragoza Josá Azueta 
+ Ohi1apa Chilapa 

Acamixtla Taxco de A1arc6n 
+ La Mina 

Huitzuco Huitzuco 
Rinc6n de Lucero 
Agua Zarca Ahuacoutzingo 
Loe Placeres Coyuca de Catalán 

JALISCO + Aut1án de Navarro Aut1án de Navarro 
+ Mascota l~ascota 

MBXICO Atencingo 
+ Tutuapán San Jos~ Tutuapán 

Temasoa1 tepec Temaeca1tepec 
+ Potrero Chico 

Distrito Federal. 

ll!ICHOACAN + Apatzingan Apatzingan 
+ Nueva Ital.ia Nueva Italia de Ruíz 

Carácuaro Carlicuaro 
Rnandio Zitácuaro 

+ Jungapeo de Judrez 
Ac&nbaro 

Jungapeo de Judrez 

Murara.cha 
+ El. Asoleadero 
+ Agua Blanca 

Parácuaro 

MORBLOS + Villa de Aya.la 
Zacatepec Zaca.tepec 

+ Zapot1a 
Axochiapan Axochiapan 

+ Las Higueras Temixco 
Tete cala Teteca1a 
M:l.acat1&i Miacat1án 
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l'UEBLA 

QUERETARO 

VBRAORUZ 

ZACA.TECAS 

+ Zacualpan de Amilpas 
+ Jojutla 
+ Acatlipa 

. Tilzapotla 
+ Chiconcuac 
+ Cuernavaca 

Atencingo 
Coatlán del Río 

. + Jiutepec 
San Pe1ipe Yautepec 
Tlaltizapan 
Caff 6n de Lobos 
3 Km Sur de Tetea1ite 
4 Km Sur de Chinameca. 

+ 3 Km NE de Ohietla. 
Matamoros 

+ 13 Ei:n Sur Jona.catepec 
+ Barranca de Cuecuet1a. 

Rancho de J:xt1a.cl.eJ..a. 
+ J:zdcar de Matamoros 
+ Chiatia de Tapia 

Huehuet1án 

Acá baro 

Sen Andr~s !rUXt1a 

Mi1pi11as de A11ende 

Zacualpan de Amilpas 
Jojutla 
Temixco 
Puente de Ixtla 
Xochitepec 

Coatlán del R{o 

Chiet1a 

J:zi1car de Matamoros 

~edl. ·-~de Gonzál.ez 

( + Infectada.e natural.mente por !l?gpenosoma. cruzi) 
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DJiSCUSION. 

En re1aci6n a la a1imentaci6n y particul.armente a 1a 
primera (Gráfica 1), se observa que las ninfas despu~s de 
haber eclosionado del huevo (d!a O y 1), no se alimentan -
de inmediato sino hasta el segundo día, lo que puede ser -
debido entre otras cosas a que su proboscide es muy blanda 
y e que conforme transcurren las horas se va endureciendo 
(quitinizando), hasta que puede penetrar e ingerir 1a san
gre sin problemas. 

La mayaría de las ninfas se al.imentaron por primera -
vez entre e1 segundo y quinto d!a. Tomando en cuenta que 
eclosionaron del huevo en un rango de 48 horas, se infiere 
que la mayor parte se alimentan entre el tercero y cuarto 
días, despu~s 1a :f'recuencia dism1nU3"e paulatinamente hasta 
que terminan de alimentarse en e1 d~cimo d!a • 

. cabe mencionar de manera general. que e1 vo1umen de 
sangre ingerida y e1 ndmero de veces, aumenta a medida que 
1as ninfas pasan a 1os posteriores estadios y que en ni.ng;!! 
no de los casos se al.imantaron de inmediato, sino hasta e1 
segundo día posterior a 1a metamorfosis. 

Bn cuanto a1 dasarro11o de los triat6minos (Gráfica -
2), se aprecia uniformidad en la cohorte ya Que e1 urimer 
adul.to emerge a los 104 días (3.4 meses) y e1 dl.timo a 1os 
145 días (4.8 meses), con una diferencia relativamente pe
quefia de 41 dias (1.3 meses), (Tabla 1). 

En comparaci6n con otras especies como Triatoma ~
!:!• que fue estudiada en •~xico (Zarate, 1983) con 37 ind! 
viduos y con simil.::i.res condiciones de 1aboratorio, donde 
el primer adulto emergi6 a los 112 días y el dl.timo a 1os 
455 días ( 3.7 meses y 1 afio 3me~es respeétiva.mente) con -
un r:nigo de diferencia de 343 días (11.4 meses). 



As! mismo no existe vari~ci6n signif'ic·~tiva en cuonto 
a1 tiempo que tardan 12s ninfas entre cada estadio hasta -
el quinto, pero sí, de ~ate áltimo al adulto (Tabla 2), en 
e1 cual aumenta notablemente el tiempo en relaci6n con los 
anteriores. Bato puede atribuirse a que en este periodo 
se dan mayores cambios fisiológicos y morfo16R.icos. 

Es importante sefial.ar que la fase embrionaria tiene 
una duración entre 18 y 25 días (desde la puesta de huevo 
a la eclosi6n de la ninfa). 

Bn lo que respecta a la mortalidad (Tabla 3), del to
tal. de la poblaci6n inicial (180 individuos), murieron 49 
(27.2~), ocurriendo en mayor grado en el primer y segundo 
estadios (con un 10.5-,,.,y 8.8% respectivamente); en el ter-
car estadio no hay mortalidad, lo que denota ser un esta-
dio muy resistente, y en el cuarto y quinto es menor el 
grado de mortalidad (5 y 2.7~). 

Bntre les causas de mortalidad, una piooporci6n noto
ria muere en proceso de muda y la restante por razones de.!=!, 
conocidas en las que no se apreciaron anoma1!as externas, 
-por lo que son necesarios es:lru.dios fisio16¡:icos para esta
blecer dichas razones. 

Otro aspecto relevante :f\le el estudio de la proporción 

de sexos (Tabla 4), en donde se obtiene un 53.4% de hembras 
y un 46.7~ de machos (proporción 1/1).· Sin embarFo el 
tiempo destaca en este sentido ya que las hembras terminan 
de emerger primero que los machos, entre 104 y 129 días 
(rango de 25 días de diferencia) y los machos entre el 105 

y 145 días (rengo de 40 días), (Gráfica 3). 

Bn re1aci6n al ndmero de huevos puestos por hembra 
mensualmente (Tabla 5), se obtuvo un promedio de 166, 155, 
138 y 148 huevos nor cada una de las hembras que se estu-
diaron dur~nte cuatro meses, con una media global de 151 
huevos por mes. La po~tura se inici6 a los 14, 17, 19 y -
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25 d:!;.i.s después de haberse colocado las cuatro parejas. .
Sin embargo se observó una variación en cuanto a la ovipo
sici6n, pues en ocasiones no pon:!an huevos y otras hasta 
23 por d:!a, es decir no se aprecio uniformidad alguna. 

Fina1mente, la distribuci6n geográfica de Triatoma 
pa1lidipennis reportada a la fecha (37) es muy amplia, ya 
que hasta la fecha se ha encontrado en los estados de: Co
lima, Guerrero, Jalisco, México, Michoac!Úl, More1os, Pu.e~ 
bla, Queretaro, Veracrdz y Zacatecas, tanto libre de infe~ 
ci6n, como naturalmente infectadas por i'z7panosoma ~. 
lo que indica que es de gran interés e~idemio16gico, pues 
la presencia de 1os vectores cuestionan no s61o el contac
to entre hombre-vector, sino que la infección por 1os tri.!!: 
t6minos es la principal forma de transmisi6n de dicho par.!!: 
si to y por ende de la enfermedad. Particularmente Triatoma 
pa11idipennie es eoneiderada como de iae mde importantes 
en la transmisi6n de 1a enfermedad de Chagas en México 9 

( l!'ig. Q y ~abla 6). 
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CONCLUSIONES Y ~ECOMENDACIONES 

Se estudiaron los aspectos b~sicos en determinadas co~ 
diciones de labor~torio de le biolog!a de Triatoma na11idi-
pennis, lo que enriquece la informaci6n de las especies exi,!!! 
tentes en M~xico. 

Adem:1s de le. deRcri Pci6n morfolÓf'.ica de los diferentes 
estadios, se pudo establecer que bajo condiciones similares, 
T. pallidipennis puede lograr tres ciclos anuales. 

Se observ6 tambi~n la ma~or resistencia en el tercer e~ 
tadio, ya que no hubo mortalide.d en ~ate. 

La proporci6n de sexos fue equitativa. 
El tiempo de diferenciaci6n al. adulto fue relativamente 

mnyor en machos que en hembras. 
Con respecto a la oviposici6n cada hembra logra poner -

en promedio 150 huevos mensualmente. 
La amplia distribuci6n geográfica de la especie en est_B; 

dio, es de gran inter6s, ya que hasta la fecha se .ha encon-
trado (infectada y libre de ínfecci6n por T. ~) en diez 
estados de la Retniblica Mexicana, repercutiendo as! en la 
trascendencia de la enfermedad de Chagae. 

Por los aspectos antes seffalados, se considera de vital. 

importancia el conocimiento de las especies como base de PO,!!! 
teriores investigaciones, todas encaminadas a controlar la -
enfermedad de Chagas. 

Se recomienda tambián esta especie en la creaci6n de 1!! 
sectarios para estudios de susceptivilided a la infecci6n 
por T. ~ con fines de xenodiagn6stico, no s61o por ser 
una especie local, sino por su fácil manejo y resistencia. 

En cu2.nto a la blisqueda de m~todos de control se deben 
realizar estudios entomo16gicos en condiciones naturales co

mo: distribuci6n geogr~fica, hábit~ts, luffares de reooso y -
oviposici6n, dis~erci6n y motilidad, preferencias alimenti-
cias, resistencia al ayuno, depredaci6n, longevid3d en el t~ 

rreno, dinámica de nohlaciones, tasas de inv2.ci6n a la vi---
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vienda humana, ta~as de infecci6n por T. ~. además de -
estudios sobre su fisio1og!n, ya que todos e11os son funda-
mentales para 1a determinaci6n de m~todos de control a usar-
se. 
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