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   En Perú, se han reportado 18 especies de triatominos y como vector principal de Trypanosoma cruzi a 
Triatoma infestans. En el nororiente del Perú habitan varias especies de triatominos encontradas infec-
tados en forma natural con trypanosomatideos compatibles a T. cruzi y/o T. rangeli.  Su actual área de 
dispersión en ecótopos peridomiciliares, domiciliares y posiblemente silvestres es desconocida y pobre-
mente estudiada, por lo que el objetivo del presente trabajo es establecer diferencias en las observaciones 
de campo y parámetros biológicos de los triatominos, importantes para la planificación de estrategias de 
programas de control vectorial.

   La búsqueda y colecta de especímenes se realizó mediante la técnica activa de captura manual hombre/
hora en distintas localidades en el nororiente del Perú. Fue registrada la presencia de huevos, exoco-
rion, ecdisis, ninfas y adultos machos y hembras en ambientes clásicamente descritos como hábitat de 
triatominos domiciliares (dormitorios, tarimas, grietas en paredes). Gallineros y cuyeros localizados en el 
peridomicilio también fueron infestados.

   Se presenta el análisis de la información de campo y los parámetros biológicos de Triatoma carrioni, 
Panstrongylus lignarius, P. chinai, Hermanlentia matsunoi y P. rufotuberculatus capturados en las locali-
dades de Asiayaco y Socchabamba (Ayabaca), Chiple (Cutervo) y Lamas (San Martín), Guitarras y Jibito 
(Sullana), Pias (Pataz) y  Suyo (Ayabaca), con sus respectivas semejanzas y diferencias.

 A pesar de que en las especies estudiadas no se ha encontrado infección natural por Trypanosoma, la 
frecuente migración de la población condiciona su  potencial como vectores de la Enfermedad de Chagas; 
por lo que se recomienda vigilancia entomo-epidemiológica para éstas especies que coexisten simpátri-
camente en esta región del Perú.

Palabras clave: Hermanlentia matsunoi Triatoma carrioni, Panstrongylus lignarius, P. chinai, P. rufotuber-
culatus, Triatominae, vectores, enfermedad de Chagas.

In Peru, has been reported 18 species of triatomines and as the main vector of Trypanosoma cruzi to 
Triatoma infestans; in the northeast of Peru several species of triatomine were found infected naturally 
with compatible trypanosomatideos to T. cruzi and/or T. rangeli.  The current dispersion area in domiciliary, 
peridomiciliaries, and possibly wild ecotopes is unknown and poorly studied. The objective of the present 
is to report field observations and some biological parameters for planning strategies of vector control pro-
grams. The search and collection of specimens was carried out using active manual capture man/hour in 
different towns of northeast of Peru. It was registered the presence of eggs, exocorion, ecdysis, nymphs 
and adult males and females in classically described environments as habitats of triatomines domiciliary 
(bedrooms, decking, cracks in walls). Chicken coops and cuyeros located in the peridomiciliary were also 
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infested. It´s presented information with similarities 
and differences from field observations and biolo-
gical parameters of Triatoma carrioni, Panstron-
gylus lignarius, P. chinai, Hermanlentia matsunoi 
and P. rufotuberculatus captured in the towns of 
Asiayaco (Ayabaca), Chiple (Cutervo) and Lamas 
(San Martin), guitars (Sullana), Pias (Pataz) and 
(Ayabaca), respectively. In spite hat natural infec-
tion by Trypanosoma not be found in the studied 
species, the frequent migration of the population 
could determines its potential as vectors of Cha-
gas disease; so it is recommended entomo-epide-
miological surveillance for these species that co-
exist sympatrically in this region of Peru.

Key words: Hermanlentia matsunoi Triatoma ca-
rrioni, Panstrongylus lignarius, P. chinai, P. rufotu-
berculatus, Triatominae, vectors, Chagas disease.

1. INTRODUCCIÓN

MARÍN et. al (2001) realizan trabajos de investiga-
ción en la región Piura, Perú, y logran establecer  
nuevas zonas de distribución geográfica para Tria-
toma carrioni en la provincia de Ayabaca.

CACERES et al. (2002) reportan el estatus de la 
Enfermedad de Chagas en la región Oriental del 
Perú haciendo énfasis en los departamentos de 
Cajamarca y Amazonas. En la misma publicación 
reportan los triatominos encontrados en ambas 
zonas. 

SALAZAR et al. (2005) se ocupan de tres especies 
de Triatominos y su importancia como vectores de 
Trypanosoma cruzi en México, y nos hacen recor-
dar la distribución geográfica de la enfermedad de 
Chagas o tripanosomiasis americana.

OSCHEROV et al (2005) realizan estudios sobre 
parámetros estadísticos poblacionales de Triato-
ma rubrovaria en condiciones de laboratorio.

CHÁVEZ (2006) hace una importante contribu-
ción al estudio de los triatominos del Perú. En su 
publicación hace una revisión de la distribución 
geográfica, la nomenclatura y notas taxonómicas 
de estos insectos que siempre están variando de 
acuerdo a las nuevas técnicas de estudio a nivel 
molecular que actualmente se están utilizando.

MARTÍNEZ-IBARRA et al (2007) nos proporcio-
nan datos importantes sobre la biología de tres 
especies de Triatominae de America del Norte.

MARÍN et al. (2007) realizan un importante aporte 
a la salud pública de Perú y América. Ellos infor-
man, por vez primera, la presencia en ambiente 
domiciliario de Panstrongylus rufotuberculatus  
(Champion, 1899) (Hemiptera, Reduviidae, Triato-
minae) en la localidad de Chirinos-La Pareja, dis-
trito de Suyo, en la  región Piura, Perú. La informa-

ción preliminar fue presentada en el V Congreso 
de Parasitología.

TAY et al (2008) elaboraron uno de los trabajos de 
referencia en la elaboración del presente proyecto 
de investigación; es importante su aporte y me-
todología adoptada para realizar estudios relacio-
nados al ciclo biológico de Triatoma pallidipennis 
(Stat 1872) y otros aspectos sobre su biología.

GUHL (2009), connotado investigador, realiza una 
revisión sobre la enfermedad de Chagas acer-
cándonos más a la realidad y planteando algunas 
perspectivas, necesarias a tener en cuenta por 
quienes estamos involucrados en el estudio de la 
tripanosomiasis americana y otras enfermedades 
endémicas transmitidas por vectores. 

NÁQUIRA y CABRERA (2009) nos brindan, al 
cumplirse los cien años del descubrimiento de 
Trypanosoma cruzi y la enfermedad de Chagas, 
una breve reseña histórica de la enfermedad sin 
olvidarse de proporcionar datos sobre su situación 
actual en el Perú y la necesidad de continuar con 
los estudios al respecto. 

REYES y ANGULO (2009) es una fuente impor-
tante de referencia para el estudio de los estadios 
inmaduros de los Triatominae vectores de la enfer-
medad de Chagas. En su publicación nos brinda 
datos valiosos sobre el ciclo de vida del Triatoma 
dimidiata en condiciones de laboratorio, especial-
mente de la producción de ninfas que pueden ser 
utilizadas para diferentes ensayos biológicos.

ESPINOZA et al (2011) también nos brindan va-
liosa información sobre la metodología de estudio 
de la biología reproductiva de los Triatominae en 
condiciones de laboratorio. Hace una importante 
contribución sobre dos poblaciones de Triatoma 
infestans (Hemiptera: Reduviidae), principal vec-
tor de la enfermedad de Chagas en el sur de Perú.

   La Enfermedad de Chagas o tripanosomiasis 
americana constituye un problema de salud públi-
ca en la mayoría de países latinoamericanos que 
se agrava debido a la dispersión del vector, la mi-
gración de personas infectadas hacia regiones li-
bres de infección y las condiciones socioeconómi-
cas precarias (Beltrán,1985). Es endémica desde 
México hasta el Sur de Chile y Argentina. Se ha 
calculado que por lo menos 90 millones de perso-
nas están expuestas a contraer la infección y que 
12 millones están infectadas (WHO, 2000).

    La antigüedad de la enfermedad en el Perú fue 
demostrada por el hallazgo en territorio peruano 
de momias pertenecientes a culturas prehispáni-
cas de los siglos XIV y XV que presentan formas 
crónicas de la enfermedad. 

   Los Triatominos se encuentran distribuidos en 
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todo el continente americano, extendiéndose 
desde los Estados Unidos hasta el sur de Chile, 
muchos de los cuales son importantes en el ciclo 
humano de T. cruzi (Tonn, 1976; Beltrán, 1985; 
Carcavallo, 1985). En el Perú se conocen 19 es-
pecies cuya distribución abarca a casi todos sus 
departamentos (Lumbreras, 1972).

    Los estudios epidemiológicos de la prevalen-
cia de la enfermedad de Chagas y sus vectores, 
las “Chirimachas” o Chinches”, fueron y continúan 
siendo realizados casi exclusivamente en el sur 
occidente peruano. En contraste, en el norte y 
noreste del Perú, especialmente en la vertiente 
occidental de los Andes la epidemiología básica, 
la fauna triatomínica, su infección natural por Tri-
panosoma  cruzi  y  T. rangeli son limitadamente 
conocidas.      

   Se carece de una información actualizada sobre 
la real situación de la Enfermedad de Chagas y la 
distribución geográfica de los vectores en la región 
nor oriental del Perú. Los datos existentes son ais-
lados, aún no se ha realizado un estudio más com-
pleto en esta región que constituya blanco de me-
didas de intervención con grandes posibilidades 
de control vectorial. Así mismo se necesita evaluar 
las localidades con antecedentes de presencia del 
vector de Chagas, además verificar el potencial 
que ofrecen otras especies de “chirimachas” pre-
sentes en la región y el riesgo de transmisión de 
la enfermedad.

   Para el desarrollo del presente trabajo se plantea 
el siguiente problema: ¿Existen diferencias en la 
biología de las especies de Triatominae (Hemip-
tera: Reduviidae) vectores de la Enfermedad de 
Chagas del nor-oriente del Perú?

   A pesar de la importancia de los triatominos para 
la salud pública de nuestro país y específicamente 
en el norte y oriente de Perú, pocos estudios se 
han realizado sobre su ciclo de vida, sobre los es-
tadios de ninfas en el laboratorio o de parámetros 
e índices de fecundidad, fertilidad, ovipostura, etc. 
Además, el conocimiento de la dinámica poblacio-
nal y de las características biológicas de los triato-
minos son esenciales para diseñar las estrategias 
de control, especialmente de aquellos vectores 
con potencial para establecerse en la vivienda hu-
mana (Oschorov, 2005)

   Los procesos demográficos que ocurren en una 
población se pueden evaluar mediante la confec-
ción de tablas de vida. Los atributos poblaciona-
les de los triatominos han sido investigados en 
otros países por diferentes autores y para otras 
especies con comparaciones entre ellas (Garcia y 
Garcia 1989, Salazar et al., 2005 Martinez-Ibarra 
2007) que contrastan notablemente con lo estudia-
do en nuestro país y sobre todo en el nor-oriente; 
lo que motiva a continuar con nuestros estudios y 

determinar parámetros biológicos de los vectores 
de la Enfermedad de Chagas para establecer sus 
semejanzas y diferencias.

   En los últimos años, el Programa de Control 
de la Enfermedad de Chagas de la Organización 
Mundial   de   la   Salud  (WHO/TDR),  a través  de 
la llamada Iniciativa del Cono Sur (Argentina, Bra-
sil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay) ha obtenido 
éxitos notables  en el control e interrupción de la 
transmisión de Trypanosoma cruzi y, por lo tanto, 
de la Tripanosomiasis  americana. En el Perú, la 
estrategia para combatir la endemia chagásica 
también debería ser empleada, los esfuerzos de-
ben dirigirse a las investigaciones epidemiológi-
cas y entomológicas, de relevancia directa para el 
control de las especies de Triatominos tanto domi-
ciliarios como no domiciliarios (WHO, 2000). 

    Las autoridades locales recibirán información y 
capacitación acerca de la realización del estudio y 
la actual situación de la Enfermedad de Chagas, 
así como sobre la prevención de esta enfermedad. 
Esta labor se realizó en coordinación con las ge-
rencias de salud y los jefes de los establecimien-
tos de salud involucrados en el estudio. El perso-
nal de los establecimientos de salud que participe 
en el estudio será personal capacitado en toma y 
colecta de las muestras, además de ser idóneo de 
estas zonas con lo cual facilitará el desarrollo del 
presente estudio.

   Según la literatura citada y nuestras observa-
ciones de campo y de laboratorio  se reporta la 
presencia  de los tres principales géneros de Tria-
tominos (Panstrongylus, Triatoma y Rhodnius) en 
el nor-oriente peruano. Sin embargo, falta aún de-
terminar la actual distribución geográfica de estos 
vectores, si existe infección natural y la circulación 
de Trypanosoma cruzi o T. rangeli en humanos 
(CICE, 2000).
 
   Los resultados obtenidos del presente estudio 
servirán para determinar la situación epidemio-
lógica y entomológica y para diseñar estrategias 
adecuadas y oportunas  para la prevención y con-
trol  de la enfermedad de Chagas en el nor-oriente 
peruano. Esto beneficiará a las pobladores de las 
áreas geográficas que resulten incluidas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Área de estudio 

    Los departamentos o regiones  que abarcó el 
presente proyecto se encuentran ubicados en la 
zona nor oriente del Perú. Se visitaron varias lo-
calidades con antecedentes de presencia de tria-
tominos: en Asiayaco y Pampas de Socchabamba 
(Ayabaca, Piura) se reportó Triatoma carrioni; en 
Chiple (Cutervo, Cajamarca) y Lamas (San Mar-
tín), Panstrongylus lignarius; en Guitarras, Jibito, 
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La Tienda (Sullana, Piura), la presencia de P. chi-
nai; en Pias (Pataz, La Libertad), Hermanlentia 
matsunoi  y en Chirinos-La Pareja, distrito de Suyo 
(Ayabaca, Piura) se reportó a P. rufotuberculatus.  

2.2. Procedimientos para la recolección 
       de la información

   Los datos se consignaron en el formato de re-
gistro de colecta de insectos adultos para Triato-
minos y la ficha de investigación socio–epidemio-
lógica  de  la Enfermedad de Chagas utilizada por 
el Ministerio de Salud En la primera se anotaron 
la ubicación geográfica, los datos meteorológicos, 
la dirección y nombre del jefe de familia, el tipo 
de casa, el tipo de colecta, el sitio de colecta, los 
estadios colectados. En la encuesta socio–epide-
miológica: el tipo de vivienda, el material predomi-
nante, el lugar donde pernocta, la observación de 
la presencia de triatominos, la presencia de ani-
males domésticos.

2.3. Frecuencia y métodos de colecta 
       de triatominos

    Las colectas se realizaron frecuentemente, con 
una salida cada mes como mínimo; en caso sea 
necesario, se realizó  trabajos de campo adicio-
nales. La captura se realizó mediante el método 
activo captura manual hombre/hora; la búsqueda 
de los insectos se efectuará en cada una de las 
viviendas visitadas, en ambientes exteriores, en 
ambientes interiores e incluso en los utensilios de 
cama, durante un tiempo mínimo de treinta minu-
tos y fueron guardados en frascos de plástico de-
bidamente acondicionados y etiquetados para su 
conservación y transporte. 

    Los indicadores que se utilizaron para evaluar el 
comportamiento y la población fueron los siguien-
tes: densidad, índice de infestación domiciliar, ín-
dice de colonización, índice de hacinamiento, índi-
ce tripano-triatominico (datos que no se presentan 
en el presente informe). 

2.4. Métodos de identificació de triatominos

   Los insectos colectados fueron traslados al 
Laboratorio de Microbiología y Parasitología de 
la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, 
Perú, para ser procesados de acuerdo a lo sugeri-
do por ECLAT (1988). 

   Se utilizaron las claves de identificación taxo-
nómica publicadas por LENT & WYGODZINSKY. 
De ser necesario, se realizaron envíos del material 
colectado al Laboratorio Nacional e Internacional 
de Referencia  en Taxonomía de Triatominos, Ins-
tituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Río de Janeiro, 
Brasil; especialmente de las heces de Herman-
lentia matsunoi con la finalidad de determinar las 
fuentes alimentarias de estos insectos cuyos re-

sultados serán publicados posteriormente. 

2.5. Verificación de la infección natural

   Para comprobar la infección natural  de los in-
sectos por Trypanosoma cruzi y T. rangeli, estos 
fueron examinados de acuerdo a técnicas de ru-
tina publicadas por Cuba (1972). Luego de la ali-
mentación de los triatominos, con las deyecciones 
de algunos especímenes, se hicieron preparados 
en fresco con solución salina fisiológica (SSF), los 
cuales fueron observados al microscopio óptico a 
400X.

2.6. Porcentaje de eclosión de huevos de los 
triatominae

   Se colectaron los huevos ovipositados por las 
hembras de los Triatominae y se colocaron en 
frascos de plástico debidamente acondicionados. 
De acuerdo al número de ninfas I que eclosionen, 
se determinó el respectivo porcentaje o tasa de 
eclosión.

2.7. Alimentación de los triatominae

   Se mantuvieron ejemplares vivos de “palomas” 
Columba livia, las cuales fueron debidamente ali-
mentadas. Los insectos también fueron alimen-
tados siguiendo el método rutinario. En algunas 
ocasiones se utilizaron “ratones” Mus musculus. 

2.8. Duración del ciclo biológico de los triato-
minae

   Se realizó la observación interdiaria de los fras-
cos que contenían los estadios juveniles de los 
Triatominae, procediéndose a contabilizar la apari-
ción de nuevos estadios ninfales, los cuales fueron 
colocados en nuevos frascos para su evolución y 
evaluación;  hasta la aparición de los adultos. Se 
registraron en número de días. 

2.9. Mortalidad de ninfas

    Paralelamente al registro de datos sobre la apa-
rición de los nuevos estadios ninfales, se procedió 
a registrar el número de ninfas muertas, cuyos re-
sultados se transformaron en porcentajes o tasas 
de mortalidad. 

2.10. Tratamiento estadístico de los datos

   Los datos obtenidos fueron procesados estadís-
ticamente, utilizándose las medidas de tendencia 
central: promedio, desviación estándar, varianza, 
coeficiente de variación. Se realizó también la 
prueba t de student, ANOVA, test de Scheffé, test 
de Wilcoxon, test de Pearson y la prueba de chi 
cuadrado. Pruebas estadísticas adicionales como 
Prueba de Bonferroni y la Prueba de Duncan tam-
bién fueron utilizadas.
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            Recuadro 1. 

OBSERVACIONES  BIOLÓGICAS,  BIOGEOGRÁFICAS  
Y  ECOLÓGICAS  DE LAS  ÁREAS DE ESTUDIO

    Las localidades visitadas pertenecen al área rural de algunos  distritos y 
provincias de los departamentos que conforman la región nororiental del 
Perú, presentados en la tabla 1.

    Se trata de zonas con climas muy variados determinados por quebradas 
profundas con climas cálidos; regiones medias y elevadas con clima frío y 
húmedo, con abundante vegetación en las vertientes de los ríos y períodos 
lluviosos. La actividad principal es la agrícola, siendo los productos más cul-
tivados: trigo, maíz, frejol, arveja,  caña de azúcar, chirimoyas, naranjas, etc. 
La ganadería no es tan predominante, limitada a la crianza de vacunos, ca-
prinos, porcinos, equinos y aves de corral. 

     El material empleado en la construcción de las viviendas es el adobe a base 
de barro con techos de teja y las paredes no muestran material de enlucido o 
se encuentran parcialmente enlucidas; también utilizan palos de “algarrobo” 
(Prosopis pallida) trenzados con techo de calamina o viviendas de madera 
con techos de hoja de “plátano” (Musa paradisiaca) o de “palmera”, mate-
riales propios de las localidades  por donde fácilmente pueden acceder los 
vectores al interior de las viviendas (figuras 1 a 9). 

   La distribución en el interior de las casas generalmente consta de cocina, 
sala y muchas veces dormitorio único. Se observan grietas así como también 
objetos, vestimenta, calendarios, colgados en las paredes; con ventanas pe-
queñas que hacen que estas viviendas tengan poca iluminación y ventilación 
natural.

   Se ha observado también que la mayoría de las viviendas cuentan a su 
alrededor con corrales para crianza de animales domésticos como “cabras” 
(Capra aegagrus var. hircus), “palomas” (Columba livia), “cuyes” (Cavia por-
cellus)  y “gallos” y “gallinas” (Gallus gallus) (figuras 10 a 12), entre otros. 
Diferentes especies de Triatominos se ha podido colectar de estos animales, 
puesto que aquellos constituyen su fuente de alimentación.

3. RESULTADOS

Pueblo cont. vol. 25[1] Enero - Junio 2014 57

Observaciones de campo y algunos parámetros biológicos de los triatominae 
(hemiptera: reduviidae), vectores de la enfermedad de chagas en el nor-oriente del Perú



 Figura 1. Plaza de Armas de Pias, Pataz, La Libertad, Perú.

Figura 2.  Establecimiento de la Dirección de Salud de Chiple, Cutervo, Cajamarca, Perú.
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Figura 3. Vista panorámica de la Laguna de Pias, Pataz, La Libertad, Perú.

Figura 4. Vivienda típica de los pobladores de Ayabaca, Piura, Perú

Pueblo cont. vol. 25[1] Enero - Junio 2014 59

Observaciones de campo y algunos parámetros biológicos de los triatominae 
(hemiptera: reduviidae), vectores de la enfermedad de chagas en el nor-oriente del Perú



Figura 5. Vivienda típica de los pobladores de Chirinos-La Pareja, Suyo, Ayabaca, Piura, Perú

Figura 6. Vista panorámica de la localidad de  Chiple, Cutervo, Cajamarca, Perú.
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Figura 7. Vivienda típica de los pobladores de Chiple, Cutervo, 
     Cajamarca, Perú.

Figura 8. Palmeras, parte de la vegetación característica de algunas 
    localidades de la región nororiente del Perú.
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Figura 9. Vivienda típica de los pobladores del área rural de la selva de Perú.

       Figura 10. Corral de cabras, próximo a vivienda de los pobladores del área 
                         rural del nororiente de Perú.
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Figura 11. Cuyero  próximo a vivienda de los pobladores del área 
                             rural del nororiente de Perú.

         Figura 12. Búsqueda y colecta de Triatominae, vectores de la enfermedad 
              de Chagas, en viviendas del nororiente de Perú.
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Tabla 1. Ubicación geográfica y datos climatológicos de algunas localidades del nororiente de 
Perú donde se realizó la búsqueda  y colecta de Triatominae (Hemiptera: Reduviidae).

Tabla 2. Formas evolutivas de Hermanlentia matsunoi (Triatominae: Hemiptera:Reduviidae) 
capturadas en Pias, Pataz, Perú,

Tabla 3. Infección natural de Triatominae (Hemiptera:Reduviidae) con Trypanosoma 
cruzi.
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Tabla  4.  Eclosión de huevos de especies de Hemiptera: Reduviidae: 
Triatominae del nororiente de Perú. 

Tabla 5.  Desarrollo de ninfas de Triatoma carrioni (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae)
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Tabla 6. Desarrollo de ninfas de Panstrongylus chinai (Hemiptera:Reduviidae:Triatominae)

 Tabla 7.  Desarrollo de ninfas de P. lignarius (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae)
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Tabla 8.  Desarrollo de ninfas de P. rufotuberculatus (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae)

Tabla 9.  Desarrollo de ninfas de Hermanlentia matsunoi Hemiptera:Reduviidae:Triatominae)
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Tabla 10.  Número de ninfas vivas y muertas de Triatoma carrioni 

Tabla 11.  Número de ninfas vivas y muertas  P. rufotuberculatus

Tabla 12.  Número de ninfas vivas y muertas  P. lignarius
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Tabla 13.  Tiempo promedio de registro de datos del ciclo de vida de  los Hemiptera:
Reduviidae:Triatominae del nororiente de Perú. 

4. DISCUSIÓN

   El control de especies vectoras domésticas de Triatominae está siendo logrado exitosamente en 
la mayoría de países del Cono Sur y en desarrollo en los Países Andinos y de América Central. En 
áreas con exitosos programas de control, el reporte de especies silvestres que invaden las viviendas 
humanas condujo a la investigación de sus hábitats originales. Observaciones sobre la ecología y 
el comportamiento de estos triatominos silvestres ayudarán en el diseño de estrategias para la vigi-
lancia y el control en áreas donde ellos invadan o colonicen hábitats sinantrópicos (Schofield et al. 
1999).

    El control de la Enfermedad de Chagas mediante la eliminación del insecto vector recibe actual-
mente una elevada prioridad de los gobiernos de los países más afectados y por organismos inter-
nacionales  como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) (Guhl, 1999). El desarrollo de estrategias adecuadas de control vectorial dependen 
de la disponibilidad de datos fiables sobre la distribución geográfica, características ecológicas y 
tendencias de comportamiento sinantrópico de las especies de triatominos de cada región (Cuba et 
al., 2002).

    El conocimiento de la ecología y la biología de los triatominos en sus hábitats naturales se encuen-
tra muy disperso, principalmente debido a que la colección de especímenes es laborioso y demanda 
mucho tiempo (Rabinovich et al., 1976)(Carcavallo, 1985) y esfuerzo compartidos; por lo que el 
presente trabajo realizado dentro del marco del Programa de Subvenciones 2013 del Vicerrectorado 
de Investigación y la Dirección de Investigación de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) 
cuenta con la colaboración del Centro de Investigación y Capacitación en Entomología (CICE) de 
Sullana, Piura. Además con la participación de la Universidad Federal de Brasilia (UFB, Brasil) y del 
Laboratorio Nacional e Internacional de Taxonomía de Triatominos del Instituto Oswaldo Cruz (FIO-
CRUZ), de Río de Janeiro, Brasil. 

   Con la finalidad de constatar “in situ” la presencia de “triatominos” en el ámbito de la región no-
roriental del Perú, se han visitado varias localidades donde anteriormente se había reportado la 
presencia de Triatominae. En muchas de ellas, donde en trabajos de campo anteriores realizamos 
educación  en salud y promovimos el mejoramiento de las viviendas, no se logró encontrar ni siquie-
ra indicios que nos indiquen la presencia de alguno de los vectores de la Enfermedad de Chagas. 
Sin embargo,  en varias de ellas  se logró encontrar exocorion, ecdisis, huevos, diversos estadios 
ninfales y adultos de estos Triatominos, indicios suficientes que permitieron confirmar su presencia 
en varias localidades, donde no se había reportado antes su presencia. Esta es la parte importante  
de este trabajo, cuyos datos deberán publicarse para ser recogidos y tomados en cuenta cuando se 
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diseñen estrategias de control vectorial en las zonas estudiadas.

    Diferentes combinaciones de los procesos ecológicos e históricos están implicados en el origen y 
el mantenimiento de los gradientes de riqueza de especies a gran escala, un problema que ha sido 
estudiado por ecólogos y biogeógrafos desde principios del siglo XIX . En general, las explicaciones 
se enfocan en por qué los trópicos tienen más  especies que  las zonas templadas  y varios modelos 
basados en la influencia de procesos alternativos  se desarrollaron en los últimos 200 años para ex-
plicar este patrón de riqueza. Varios de estos modelos implican variaciones en los diferentes compo-
nentes bióticos o abióticos en el espacio geográfico (es decir, cómo diferentes componentes del medio 
ambiente, incluyendo balance de energía-agua, heterogeneidad ambiental, interacciones bióticas y la 
complejidad del hábitat, conducen los patrones de las especies), mientras que otros implican diferentes 
roles para la dinámica de especiación, extinción y nicho en el tiempo evolutivo (Mittelbach et al., 2007; 
Diniz-Filho et al., 2013).  

    Análisis de los Triatominae neotropicales refuerzan anteriores modelos empíricos para variables 
ambientales  que conducen a la riqueza de especies,  en los cuales se encuentra un relativamente 
alto poder explicativo para variables agua y energía y en los que  las variables de elevación juegan un 
rol menor, tal como se puede comprobar en el recuadro 1 y  la tabla 1. Sin embargo, la estacionalidad 
también juega un papel muy importante en los modelos  y el coeficiente de variación en la temperatura 
anual es la variable con el coeficiente más alto en la regresión estandarizada, independientemente de 
las temperaturas mínimas y medias (Diniz-Filho et al., 2013); lo cual de algún modo explica la dificultad 
en nuestra colecta de los especímenes durante los trabajos de campo y que de alguna manera justifica 
la necesidad de conocer mucho más sobre las condiciones biológicas, biogeográficas y ecológicas de 
estos insectos.

    Se ha puesto en evidencia la expansión de los vectores de la Enfermedad de Chagas (Schofield & 
Dujardin, 1988) y es de vital importancia verificar la infección natural de estos Triatominos con Trypa-
nosoma cruzi; ya que con ello se puede tener una mejor información y documentación sobre la epide-
miología de la enfermedad y sus riesgos de transmisión. Tal como se aprecia  en la tabla 3 no existiría, 
hasta el momento, riesgo alguno ya que los resultados de los exámenes de heces son negativos. Sin 
embargo, no debemos desestimar esta situación ya que la sola presencia de los Triatominae debe ser 
motivo de preocupación y sería de vital importancia otro tipo de análisis complementario y moderno 
para verificar la aparente ausencia de infección natural.

     El ciclo de desarrollo de un Triatominae varía según la especie, las condiciones ambientales espe-
cíficas y es influenciada de manera considerable por la disponibilidad de fuentes sanguìneas; muchas 
especies también están influenciadas por el tipo de estas fuentes de sangre.  Los factores biológicos 
más importantes que son necesarios para entender la dinámica de las poblaciones de cualquier espe-
cie incluyen el tiempo de desarrollo y la mortalidad de los estados inmaduros; el número de progenie 
femenina emergida, el inicio de la madurez sexual, la fertilidad y la fecundidad, los hábitos de aparea-
miento; la longevidad y la tasa de oviposición con respecto a la frecuencia de alimentación (Martinez-
Ibarra, et al., 2003). 

    Como podemos observar en las tablas 5 a 9, existen diferencias en los distintos parámetros eva-
luados para Triatoma carrioni, Panstrongylus chinai, P. lignarius y P. rufotuberculatus. Sin embargo, es 
necesario destacar que no se presentan valores para Hermanlentia matsunoi por ser una de las últimas 
especies colectadas debido a la dificultad para acceder a su hábitat natural. 

     Según algunos autores, el tiempo de desarrollo del ciclo de vida de los triatominos es proporcional al 
promedio de las dimensiones de la especie de que se trate; así, las especies más grandes tardan más 
tiempo en completar el desarrollo hasta la etapa adulta (Lent y Wygonzinsky, 1979). Estas diferencias 
las podemos comprobar si revisamos la información de las tablas 10 a 13.
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5. CONCLUSIONES

1. Existen diferentes condiciones biológicas, biogeográficas y ecológicas en las localidades del no-
roriente de Perú que favorecen el establecimiento de los Triatominae (Hemiptera: Reduviidae), 
vectores de la Enfermedad de Chagas.

2. Los parámetros biológicos estudiados para Triatoma carrioni, Panstrongylus chinai, P. lignarius, P. 
rufotuberculatus y Hermanlentia matsunoi permiten establecer algunas diferencias y semejanzas, 
que deberían estudiarse de manera individual para cada una de las especies.  

3. En los Triatominae (Hemiptera: Reduviidae) del nororiente de Perú Triatoma carrioni, Panstron-
gylus chinai, P. lignarius, P. rufotuberculatus y Hermanlentia matsunoi, el número promedio de 
ninfas que pasan de un estadio a otro es similar en las especies estudiadas.

4. En de las diferentes especies de Triatominae (Hemiptera: Reduviidae) del nororiente de Perú -Tria-
toma carrioni, Panstrongylus chinai, P. lignarius y P. rufotuberculatus- el valor promedio de las 
ninfas V para llegar a ser adultos es el más bajo.
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