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RESIDJIEN 

El presente trabajo se realizó en 30 localidades del 

área rural, en el Departamento de Santa Ana, ubicadas entre 

300 y 1300 metros sobre el  nivel del mar (msnm);  el ·cual tg 

vo por finalidad establecer la distribución y positividsd 

de las "chinches" vectoras de la "enfermedad de Chagas" y 

su relación de frecuencia con respecto a la altura.  

La obtención de datos  se llevó a cabo durante los me 

ses de junio a octubre de 1 9 9 2 ;  se relizó tomando muestras 

de localidades a través del método por Conglomerado en tres 

etapas ,  con base a la altura. 

Las localidades seleccionadas se distribuyeron de 

acuerdo a la altitud,  formándose cinco Grupos, en donde se 

realizó la investigación tomando en cuenta:  estructura y 8.§. 

tado físico de las casas ,  hacinamiento e insalubridad; lo 

cual se relacionó con la presencia de las "chinches" en las 

camas,  paredes y otros sitios ,  comprobado mediante la ins 

pección y observación directa de la habitación. 

Los datos obtenidos demuestran que la única especie eg 

centrada es  Triatoma dimidiata Latreille, con un índice de 

positividad al Tryuanosoma cruzi Chagas de 5 1 . 6  %. No se eg 

contró la presencia de Rhodnius nrolixus Stal ,  lo cual ,  prQ 

bablemente de deba a que habita en las  regiones b a j a s ,  en 

donde la altura sobre el nivel del mar ,  está comprendida en 

·, 
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tre O y JOO metros.  

Los resultados generales permiten considerar que la 

presencia y positividad de las  "chinches" con Trvnánosoma 

cruzi Ch. son un problema potencial de salud en las  áreas 

rurales,  el cual estará latente mientras no se mejoren las  

condiciones de vida de las personas y se les proporcione 

una orientación adecuada sobre medidas higiénicas y control 

de los vectores.  

Para analizar cuantitativamente los resultados obteni 

d o s ,  se utilizó y aplicó los siguientes métodos estadísti- 

c o s :  

Indices entomológicos, los cuales muestran la relación 

estadística existente entre las  variables en estudio y las 

condiciones de trabajo.  

Prueba del Chi-cuadr1:ido ( X 2 ) ,  en donde se obtuvo dife 

rencie significativa de los Grupos establecidos ,  especial-  

mente en la relación de los Grupos I y II (300-700 msnm). 

La Línea de Regresión estableció la tendencia y depen- 

dencia de Tria toma dimidia ta L. a la al tura;  en el grupo "A" ,  

se muestra que a medida que aumenta la altura,  aumenta la 

dispersión, el establecimiento y frecuencia, observándose 

las condiciones favorables en el Grupo II ;  y  en el "B" ,  se 

evidencia una relación inversa . 

La prueba t de Student confirma que la distribución del 

vector T .  dimidiata L. es amplia, ya que se encontró su pre 

sencia en el 6 3 . 3  %  de las  localidades estudiadas.  
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INTR.ODUCCION 

En el  nresente t r 3 b s j o  se estudió  13 "Distribución y 

free ue nc i::: 

�h d . y r-'u.lO fi 2. U S  

de La s "ch  í.nc he s 11 :.rria to1"'.la dir:1idia ta 
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Lstreille  

y S  U  g::::>::1 C. O 

de infección por Trvnanosome cruzi Chagas (Kinetoplastida- 

Trypanosomsstidse) con relaci6n  a  la altura sobre el nivel 

del mar en JO localidades  rur3les  del  Departamento de Sen- 

ta Ana. 

La 1 1enfermedad de Chagas" e s  conocida con diferentes  

nornbr-e s por diversos a u t o r e s ,  t  a  Le s  como :  "tripanosomissis 

americsna" ,  1 1 infecci6n chagásica 1 1 ,  1 1m81 de Chagss 1 1  y "mio- 

c2rditis c h a g á s i c a 1 1 •  Fue descubierta en 1909 por Carlos 

Chagas en aldeas  del Estado de Mines,  Gerais en Brasil 

(Chendler & Read,  1 9 6 5 ) .  

La enfe��edad e s  producid3 por el protozoo  flsgeladc  

T .  cruzi C h . ( S o b e r o n  y  Parra & Pelaez Fernández, 1977 )  

agente c a u s a l ,  cuyo v e c t o r  e s  una "chinche"  herna t óf aga de 

de la familia Reduviidae conocida como T .  dimidi�ta L . ( Z e -  

ledón ,  1 9 7 4 ) ,  la cual con3tituye un serio  nroblema de sa- 

lud pública en los  p 2 Í 3 e s  latinoamericanos.  En 1 9 1 3 ,  el 

Doctor Juan C�isóstomo Segovia reportó por primGra v e z  81 

mismo organismo ,  tanto en El Salvador como para el r e s t o  

de Centroa�árica (Malina Sánchez,  1 9 6 4 ) .  

crónica .  En 12 f 2 �e agud a auar e  c  e  una lesión prirna r í.e en 
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el  lugar de lei inoculsción ,  conocida como "chagoma" la que 

generslmente se presenta en el rostro y br2zos  (Botero et 

e. 1 . , 1 9 8 7 ) .  Esta se caracteriza por el signo de "Romaña 1 1 ,  

edema pa r-pe br-aL, uni o bi.la teral ,  ac orroañad o de edema fa- 

cial y conjuntivitis ,  se presenta fiebre elevada ,  intermi- 

t . t '  -  ,¡:,  ,  t  .  en�e o con 1nu2,  e s c a l. o i r i o s ,  a s  eni2 ,  inE,Detencis (ma le.§. 

tar G e n e r s l ) ,  edema de piernas,  dolores musculares ,  cefa-  

l e a ,  con freóuencia taquicardia ,  anemia, inflamación de 

los  ganglios linfáticos ,  invasi6n de diferentes Órganos co 

mo :  1  b l ,  -  , _  -  ,  .._  1  pu.rmone s , a z o , 11geCi.o ,  me c u.i a o s e e ,  cu  oc d.igestivo ,  

glániulas supr2rensles ,  cerebro y el corazón,  ouien al ser 

a t a c a d o  le produce miocarditis aguda 
ª

1 1 p  .......  __ conduce a la muer 

te repentina (Wingaarden � Smith, 1 9 8 5 ) .  

L  O  
.  .  ,  

a  rgan1zac1on de la Salud ( 1 9 9 0 ) ,  ha dividi 

do a las  c  omun Ld ade s rurales endémicss de e c ue r d o a la mas_ 

n i t u d · ci e  la transmisión ,  cahtid.ud y calided de información 

epidemiolÓfics obtenida y la existencia o no de acciones  

coordinadas hacia  el control de e s t a  enfe::-medad ,  ubicando 

a El Salvador en el tercer gruno ,  en donde existe le trans 

�isión intradomiciliaria ,  pero no hay informeción eoidemio 

lógica  a  nivel nacional ,  en donde se evidencie una clara 

correlación entre ls  infección y los  cuadros clínicos .  

En el presente e s t u d i o ,  les  h i p 6 tes i s  p l a n t e a d a s  fue- 

ron l a s  .  .  .  

s i g u i e n. � e s :  La a l titu d  e s  f a ctor  que determina la 

distribución y frecuencia  de los  v e c t o r e s  de la "enferme- 



dad de Chagas",  Que las "chinches" vectoras de la "enferm,!:l_ 

dad de Che1gas" que habitan en hogares de localidad.es rura- 

les  están infectadas con Trvnsnosoma Cruzi Ch. y Tomando 

en cuenta la altitud de las áreas que se muestrearán, 

camente se encontrará Triatoma dimidiata L • •  

,  .  

uni- 

Según los d  a  t  o s  obtenidos se puede afirmar que el  ún í,  

co vector encontrado en el Departamento de Santa Ana a una 

altura de 300 a 1300 msnm. e s  T .  diraidiata L.  infectado 

con T .  cruzi C h . (  v�ctor y agente causal respectivamente) 

y que su  distribución y frecuencia dependen de la altitud,  

siendo evidente este  comportamiento en el Gruno I I ,  a  una 

altura de 500 a 700 msnm. 

Los resul tGdos  gene r-a Le s orientan a pensar que la pr� 

senci3 y posi.tividsd de las  1 1chinchesn constituye un pro- 

blema potencial de Salud en las mencionadas áreas ,  el cual 

estará latente mientras no se mejoren las  condiciones de 

vida de las personas y se les  proporcione una orientación 

adecuada sobre raedidas higi�nicas.  

Los r8sultados •  ,  •  ...1.. .  "  •  de e s t s  :r..nvestigacion permil,irsn incr� 

mentar y actualizar el conocimi�nto sobre la prevalencia 

de la enfermedad en el área de estudio y así se .atar las ba 

ses  para otres trabajos de esta índole,  los cueles serán 

proporcionados al  Ministerio de Salud PJblica y Asistencia 

Social  y se espera que sean tomados en cuenta en la b6squ� 

da de alternativas de soluci6n al problema. 
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REVISIO.N DE LITERATURA 

l.  Antecedentes sobre la "enfermedad de Chagas" 

En 1909,  Carlos Chagas, descubrió que en aldeas del 

Estado de Minas Gerais (Brasil) ,  las casas  estaban infest� 

das por grandes 1 1chinches" succi.onadoras de sangre de la 

especie Panstrongylus megistus. Tales "chinches'.' se encon 

traban infectadas con flagelados y en las casas  donde és 

tas abundaban se producían frecuentes c a s o s ,  especialmente 

entre niños y jóvenes de una enfermedad denominada poste 

riormente "enfermedad de Chagas",  en honor a su descubri 

dor. La enfermedad se caracteri�a por fiebre, inflamación 

de algunas glándulas, anemia y perturbaciones del sistema 

nervio.so. En uno de estos  casos  encontró al microorganismo 

causal de la enfermedad, nombrándolo Trypanosoma cruzi 

(Schizotrypanurn cruzi) (Chandler & Read, 1 9 6 5 ) .  

Molina Sánchez ( 1 9 6 4 ) ,  menciona que en 1913 ,  el inves 

tigador Juan Cr1sóstomo Segovia fue el primero en reportar 

la enfermedad en El Salvador, siendo el segundo en el con 

tinente�en hacerlo ,  cuatro afios después de haber sido des 

crita en Brasil por su descubridor. 

Desde que en 1913 se reportaron los primeros casos  de 

"tripanosomiasis americana" en El Salvador, pasaron muchos 

afies para que se iniciaran estudios epidemiol6gicos y clí� 
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nicos,  que aportaran la información necesaria para conocer 

la verdadera significación que esta enfermedsd parasitaria 

tiene en nuestro p a í s .  

Desde aqu�l entonces,  hasta el año de 1956 ,  sólo se 

repor�ó un número aprq�imado de 25 casos clínicos de la 

" �
1
nfermedad de .Chagas", ci.t'ra que comenzó a aumentar anual 

mente, _  al e f ec tuar-ae los primero_s estudios para si to:Lógicos,  

en t.omo.Lóg.í.c o s y sero_lqgicos ( Godoy & Plstero de Dimas, 

1 9 6 9 ) .  

En  el pe!Ípdo .compr�ndido entre 1957 hasta 1972 ,  se 

reporta¡:on _287 casos de persona E¡ reactivas a Tr;ypa.::10soma 

.cr.uzi .. Chagas, en varias comunidades de El . ·  Salvador (Anexo 

1 ) ,qomq r�sultado del examen de la fijación del comple 

mento (Cedillas ,  1 9 7 5 ) .  

Según datos  reportados por la Unida�_de Estadística 

del Ministerio de Salud Pdblica y Asistencia .Social (1990}  

duran te los años e 1987, 1988 y 198.9, a nivel . nacional ocu 

rrió un total de 219 casos .  con "enfermedad de Chagas" (.Ah.§. 

xo 2 ) ,  habiéndose detectado a través de consultas clínicss 

y no por un trabajo de investigación sistemático para tal 

fin .  

Si bien estos  datos aislados señalan la probable im;... 

portancia de la transmisión de T. cruz.i Ch. en el país ,  no 

existe información fidedigna acerca de su morbilidad dado 

que dicha enfermedad no está incluída entre los males .de 
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declaraci6n o�ligatoria (Cedillas,  1 9 7 5 ) . _  

En  e ], .  año de 196.0, la OPS (1984)* .  estimó que apr oxfmg 

demente 20 millones de habitantes de Latinpamérica se en- .  

centraban expuestos a la infección por Trypanosoma cruzi 

Ch. po_r vivir. en estrecho contacto con el vector. Oon base 

a estudios serológicos y epidemiológicos realizados en va� 

rias partes del continente, se estimó que unos 1 millones 

de habitantes de Latinoamérica podrían estar infectados.  

En 1982 la misma organización presume que por lo menos 65 

millones de habitantes de la misma área viven en zonas en- 

démicas y que 20 millones de estos  podrían estar  infectados 

con ''�ripanosomas". 

La misma fuente señala que por lo menos 4 . 8  millones 

de habitantes del medio rural Latinoa�éricano, no sólo su 

fre d e  la -Lnf ecc í . ón de este pa_r.ásito, sino que han desarrg_ 

·liado miocardiopatía chagásica crónica de severidad gr-a- . 

/ - 

dual y que generalmente conduce a una incapacidad física y 

laboral ya sea parcial o t o t a l ,  lo que significa que el 

riesgo de sobrevivencia de ellos sea reducido. 

Según lo anterior , des .de el descubrimiento de la en- 

fermedad en 1909 hasta la fecha ,  se ha descrito claramente 

las causas de é s t a ,  así como también al protozoo flagelado 

· T .  cruzi Ch. causante de .  la misma, su forma de transmisión 

* OPS Oficina Panamericana de la Salud .  
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a través de insectos . .  v.ectores de la subfamilia Triatominae 

(Chandler & Read,  1 9 6 5 ) ,  clasificados como hemat6fagos del 

Orden Hemíptera. Se ha establecido las condiciones relaciQ 

nadas directamente con la vivienda y el atraso socioeconó- 

mico -y cultural que prevalece en las poblaciones rurales y 

sub-urbanas, ade::nás se han realizado estudios de prevalen"'." 

cia tanto del vector como de la enfermedad en diferentes 

países de América que se han declarado foco  de la infesta 

ción e infección, implementándose medidas de control y pr§_ 

vención; pero en nuestro país el conocimiento sobre este 

problema ·de ·salud está deficiente ya que. Lo s estudios rea 

lizados al r-e spec+o han 's í.do aislados .y limitados a peque- 

- , ' f .  nas .ar.eas geogra. . a. c a. a  ,  

2 . ·  Vectores de la "enfermedad de Chagas" en El Salvador 

Moisa Parada, Vásquez Amory ( 1 9 6 7 ) ,  Godoy & Platero 

de Dimas (1969) ,  Cedillas et  a i .  �  ( 1 9 7 6 )  y  Reyes ( 1 9 7 7 ) ,  ·r§_ 

portan que los triatóminos encontrados en El Salvador son 

las especies :  Triatoma dimidiata L.  y  Rhodnius nrolixus S .  

3 . _  Descripción morfoiógica de los vectores 

Estas "ch í.riche s " se caracterizan por ser grandes y mu 
- - 

· .;eh&s Ne c e s  de colores brillantes ,  corren ágilmente y pue- 

., 



8 

den volar.  La mayor parte de e s t a s  e s p e c i e s  viven en forma 

silvestre en nidos y madrigueras de roedores y otros animA 

les de cuya sangre se alimentan. Pero algun8s se han con 

vertido en azotes  domésticos  y ·  se alimentan principalmente 

de sangre humana o de animales ·domést . icos  que residen en 

el interior de la c a s a  o  en los  corrales aledafios (Chan 

dler & Read, 1 9 6 5 ) .  

Las especies  antes mencionadas presentan un proceso 

de adaptación al domicilio humano y se caracterizan por 

que se diseminan fácilmente.  

Los triatominos:  Tri·atoma dimidia ta L .  y  Rhodnius 

prolixus S .  considerados parásitos  hwrranos,  aficionados  a  

succionar sangre, pertenecen a la familia Reduviidae 

("chinches" depredadoras) ,morfológicamente difieren de los 

Redúvidos depredadores en que tienen pico recto y fino, en 

lugar de curvo y grueso ;  ademés,  poseen las antenas inser 

tas  en los lados de la c a b e z a ,  entre los o j o s  y  el  extremo 

del "hocico" ,  en lugar de e s t a r  en el á p i c e .  

La cabeza de los  triatominos e s  pequefia y estrecha .  

El pico delgado,  replegado en línea recta por d e b R j o  de la 

c a b e z a ,  tiene tres artejos  mientras que las  antenas largas  

y  filamentosas ,  tienen cuatro .  El pronoto e s t á  d i r i g i d o � �  

cia la parte posterior y el lóbulo anterior suele  aparecer 

dividido en los ángulos p o s t e r i o r e s ,  que pueden ser redon 

dos o puntiagudos.  
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Detrás del pronoto hay un escutelo  triángular que pu� 

de presentar una espina posterior.  El abdomen tiene márge 

nes laterales planos que son conexivos, no cubiertos por 

a l a s .  Esta parte ,  lo mismo que la región basal del ala (cQ 

r i o ) ,  suele presentar coloración rojo  o  amarilla al igual 

que el pronoto (Chandler & Read ,  1 9 6 5 ) .  

4 .  Distribución geográfica de l o s  vectores (triatominos) 

Hasta donde se sabe ,  la "enfermedad de Chagas" está  

limitada a América. La infección por Trypanosoma cruzi Ch. 

ocurre desde la zona Sur de los Estados Unidos de América 

hasta la Argentina y Chile (Acha & Szyfres,  1 9 8 6 ) .  

Países  como Argentina, Brasil,  Venezuela,  Chile,  Eci.1.§. 

dor ,  Honduras, Paraguay, e t c . ,  han report5do la presencia 

de los vectores de la enfermedad y puesto en prá.ctica pro 

gramas de estudio de prevalencia a nivel nacional ·que  les 

han servido como base para desarrollar otras actividades 

que disminuyen la transmisi6n por T .  cruzi Ch. a través 

del control de vectores  (OPS ,  1 9 8 4 ) .  

En El Salva�or se han hecho estudios  parciales con in 

tereses particulares,  como los reportados a continuación :  

Molina Sánchez ( 1 9 6 4 ) ,  realizó estudios  en los lugares si 

guientes :  Rincón del Espjno, Valle Nuevo ,  Caserío San Die 

en el Ml.lllicipio de Metapán ,  Departamento de Santa Ana. Re- 



10 

portó un índice de infestación de l a s  viviendas del 87 % y 

sólo encontró la especie Rhodnius prolixus S . ;  además,  el 

índice de positividad a Tryuanosoma cruzi Ch. de las  11chig 

ches" colectadas  fue de 24 %. 

Vásquez Amory ( 1 9 6 7 ) ,  trabajo  en a s p e c t o s  epidemioló- 

gicos de la "enfermedad de Chagas" en Armenia, :Municipio 

del Departamento de Sonsonete y proporcionó los  siguientes 

d a t o s :  índice de infestación de la vivienda por !k_ orolixus 

S .  fue de 87 % y 13 % de Triatoma dimidiata L . ;  el índice 

de infección de e s t a s  especies  a  T .  cruzi Ch. fue  de 49 %. 

hloisa Parada ( 1 9 6 7 ) ,  en su estudio  realizado en Coju-  

tepeque ,  Departamento de Cuscatlán,  encontró que el Índice 

de infestación de la vivienda por T .  dimidiata L.  fue de 

28 % y no encontró R.  orolixus S . ;  además,  el índice de ig 

facción de los  triatominos por T .  cruzi Ch. fue de 39 %. 

Godoy & Platero de Dimas ( 1 9 6 9 ) ,  reportan que no se ha 

realizado  w1a encuesta epidemiológica general en nuestro 

p a í s ;  pero s i ,  se han dado los primeros p a s o s  con encues- 

tas en algunas comunidades urbanas;  además consideran que 

en nuestro país el vector principal de la enfermedad es  

R .  oroli:-::us S . ,  el cual tiene un habitat amp'l í.o ,  debido a 

que vive en las  regiones b a j a s ,  en donde la altura e s t á  

comnrendida entre O y 300 msnm. En e s t a s  zonas tiene pref� 

rencia por las chozas de p a j a  o  de palma.  En cuanto a 

T. dimidiata L .  por tener distribución mas reducida,  habi- 
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ta zonas de altura arriba de los  500 msnm. y tiene como 

hospederos casas de adobe y bahareque, su acción es  reduci 

d a .  

Cedillos et  a l . , ( 1 9 7 6 ) ,  en su estudio epidemiológico 
- -  

del Trypanosoma cruzi Ch. en El Salvador, llevado a cabo 

en 25 comunidades rurales del p a í s ,  ubicadas en altitudes 

que varían desde los  20 hasta 1900 m s nm . ,  en la zona Cen 

tral,  obtuvieron un índice de infestación de la vivienda 

por ambas especies  de 3 8 . 9  %  y  un  Índice de infección de 

Triatoma dimidiata L. por Trypanosoma cruzi Ch. de 1 6 . 5  %, 

�- en Rhodnius prolixus S .  de O .  5  %  por el mismo transmisor 

y 2 1 . 4  %  por Tryoanosoma rangeli. 

Reyes ( 1 9 7 7 ) ,  reportan que la ocurrencia de triatómi- 

nos en las  comunidades rurales en donde realizó su estudio 

(Cujuapa ,  El Carmen y Los Naranjos en el  Departamento de 

Cuscatlán;  San Antonio Jiboa y San Juan Buenavista en el 

Departamento de San Vicente y San José Villanueva en el D� 

partamento de La Libertad ) ,  es  mayor en la estación seca 

que en la lluviosa.  

5 .  Infecci6n de los  triatominos 

Los trietominos se infectan al  ingerir sangre de un 

vertebrado con parasitemia.  El parásito se reproduce en su 

intestino y en unos 20 días comienza a eliminar "tripano- 
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somas" en sus heces  y puede continuar haciéndolo durente 

toda la vido (Acha & Szyfres 1 9 8 6 ) .  

El contenido intestinal dé los  trietominos constituye 

un medio de cultivo natural del Tryoanosoma cruzi Ch. y el 

dominio de la infección de é s t e ,  en una población de dicho 

v e c t o r ,  tiene Lsportancia epidemiológica,  ya QUe la preva 

lencia del contagio humano tiene relación directa con e s t e  

a s p e c t o .  El predominio del contagio en los  triatominos domi 

cilierios en una región en particLllar, le determina el gr.§. 

do de endemicidad a la misma y generalemente e s t á  relacio 

nado con la densidad de infestación de viviendas (Maekelt,  

1 9 8 3 ) .  

6 .  Mecanismos de transmisión domiciliaria del ·r. crllzi Ch. 

La transmisión de T .  cruzi C h . ,  es  d e c i r ,  la cadena 

infecciosa dentro d e i e c o s i s t e � �  domiciliario y peridomici 

liario e s t á  constituida principalmente por los  reservorios 

mamíferos, entre los  cuales  sin duda el hombre jt1ega el P.§. 

p e l m a s  importante; además ,  de los  tri2tominos.  Las infec 

ciones intermamíferas,  Ln t e ihumana s , a s í  como intertristo 

minas ,  no tienen �1portancia e p i d e m i o l ó g i c a - ( M a e k e l t ,  1 9 8 3 ) .  

La transmisión de T .  cruzi C h . ,  en el hombre ocurre 

generalmente de noche ,  cuenda los insectos  son activos .  Es 
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tos "pican" sobre todo en . L a  cara y brazos o sea en partes 

no cubiertas de la persona dormida. A medida que se llenan 

de sangre, el aumento de la presión abdominal promueve la 

defecación y los ' - 'tripanosomas" en las heces pueden pene- 

trar en las mucosas o pequeflas abrasiones de la piel cuan- 

do las personas se rascan. Las tres especies  principales 

de insectos transmisores (Panstrongylus megistus,  Triatoma 

dimidiata L. y Rhodnius orolixus S . )  tienden a defecar po 

co después de alimentarse (Wyngaarden & Smith, 1 9 8 6 ) .  

En nuustro país ,  sólo se reporta a dos especies  tran� 

misoras:  T.  dimidiata L.  y R.  prolixus S . ;  no hay reportes 

de P .  megistus por lo que no se menciona en el presente t�a 

b a j o .  

Otras vías de infección humana son:  la transfusión de 

sangre, transmisión transplacentaria durante el transcurso 

de una parasitemia materna o por ingestión de leche mater- 

na y en el laboratorio en forma accidental (Acha & Szyfres, 

1 9 8 6 ) .  

7 .  Reservorios domiciliarios de frvoanosoma cruzi Ch. 

Los reservorios pueden ser domiciliarios o selváticos .  

En condiciones. domiciliarias, el hombre mismo debe ser cog 

siderado como el almacén mas importante del parásito,  cons 
- .  - 

tituyendo el eslabón de la cadena infecciosa del ciclo,  eg 
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tre el  vector v el hosnedero.  Esto  e s  exolicsble nor el  he 
1, ... - .L 

cho de que generalmente é l ,  es  la fuente mas rica de ali 

mentación sanguínea y la mas accesible para lo s  triatómi 

nos .  Guerrero et a l . ,  1 g 6 5 ;  Barreta,  1 9 7 9 ;  Acha· & Szyfres,  

1980;  Zeledón & Ravinovich, 1981 (citados  oor Maekelt,  1 9 8 3 ) .  

Los autores mencionados en el  párrafo anterior,  sefia 

lan que el gato y el perro constituyen un importante pa 

pel como reservorios de Trypanosoma cruzi C h . ,  entre los 

mamíferos peridomicilisrios. 

Los reservorios selváticos están constituidos por los  

mamíferos pertenecientes a siete  Ordenes: T!larsupiala, Chi- 

roptera ,  Rodentia ,  Lagomorpha, Edentata ,  Carnívora y Prima 

tes (Harwood & James, 1 9 8 7 ) .  

Según lo establecido en párrafos anteriores ,  un buen 

número de vertebrados sirven como fuente de alimento a los 

triatominos; pero sólo los  mamíferos ,  entre ellos  el huma- 

no ,  son los huéspedes en donde el T.  cruzi Ch. puede desa 

rrollarse y al mismo tiempo son focos  de infección para 

los triatominos hematófagos obligatorios .  

8 .  Características morfoló�icas del T.  cruzi Ch .  

El T. cruzi Ch. o Schizotryoanum cruzi ,  es  un "tripa- 

nosoma" curvo y romo de unas 20 micras de longitud. Preseg 

ta un extremo posterior puntiagudo y un núcleo alargado en 



el centro del cuerpo.  Un gran cinetoplasto de forma ovoide 

ju.nto sl extremo posterior o en este  mismo extremo, u.ns es- 

trecha y sólo ligeramente rizada membrana ondulante y un 

flagelo libre moderadamente largo (Chandler & Read ,  1 9 6 5 ) .  

Tal como se le encuentra en la sangre,  esta  esoecie  

no presenta fases  en división.  En los t e j i d o s  de personas 

y animales infectados,  se encuentran unas células muy en-- 

grosadas que encierran una masa de parásitos  en r3oids di- 

visión,  cuyo número varía entre unos pocos  y  muchos cente- 

nares .  Los parásit9s se multiplican a s í ,  especialmente en 

las  cálul3s del cor33Ón y m�sculo l i s o ,  sistema nervioso 

central y en varias glándulas (Chandler & Resd,  1 9 6 5 ) .  

Los autores anteriores ,  explican que durante la fase  

de rápida división intracelular los  oarásitos  son forma 

redondeada,  pero a medida que van creciendo aparece  un fla 

g e l o ,  se forma u.na critidia y no tarda en aparecer un "tri  

panosoma" .  Luego se rompe la célula cargada,  liberando los 

parásitos que invaden células vecinas y se distribuyen a 

otrss partes del cuerpo mediante la circulaci6n de la lin- 

fa o de 12 sangre ,  a menos que lleguen a encontrar seguri- 

dad en el interior de otra c é lul a .  

9 .  Clasificaci6n taxon6mica del Tryoanosome cruzi Ch. 

La enfermedad es  producida por el flagelado parásito 
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Trypanosoma cruzi Ch. cuya ubicación taxonómica es la si 

guiente; según (Martínez Pérez & Gutiérrez, · 1 9 s 5 ;  Barnes, 

1 9 8 5 ) .  

Reino Protista 

Sub-reino . Protozoa .  

Filo Sarcomastigophora 

Sub-filo : Mastigophora 

Clase Zoomastigophora 

Orden Kinetoplastida 

Sub-orden . Trypanosomatina . 

Familia Trypanosomidae 

Género . Trypanosoma . 

Especie T. cruzi 

10 .  Mecanismos de control del vector 

El control y la prevención de la "tripanosomiasis am� 

ricana" así  como otras enfermedades parasitarias,  dependen 

del conocimiento adecuado de los factores epidemiológicos, 

socioculturales y económicos, que condicionan su transmi 

sión. En consecuencia, las estrategias para el control se 

basan en las características epidemiológicas y ecológicas 

de los vectores de T.  cruzi Ch. ( s u  ocurrencia en el área 

urbana y rural) ,  grado de endemicidad y recursos disponi 

bles par� realizar las medidas seleccionadas (OPS,  1984 ) .  
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Reyes (1977) ,p�opone nuevas slternativas de control,  

entre é s t a s ,  la posibilidad de usar el método de control 

biológico,  ya que existe un microhimenóptero parásito de 

los  huevos de Triatoma dimidiata L . ,  siindo e s t e :  Teleno� 

� fariai Lima y otra especie  de microhimenóptero (no de 

termin2do) ,  que parasita los  huevos de Rhodnius prolixus S .  

otro vector 7 transmisor del Trvoanosoma cruzi C h . ,  en el 

p a í s .  

El autor antes mencionado, reporta que en El Salvador 

únicamente se conoce  el uso de i n s e c t i c i d a s ,  el cual se ha 

ce sólo con motivo de la campaña nacional antipalúdica .  Es 

te método contribuye a disminuir la población de triatomi 

n o s ,  pero debe de tenerse en cuenta las  implicaciones eco 

nómicas y de contaminaci�h del e c o s i s t e m a ;  ademái ds la 

aparición de nuevas cepas  resistentes ,que la práctica de 

e s t e  método tiene. 

Algunas medidas de control están dirigidas a interrum 

p i r l a  transmisión del parásito ,  eliminando al vector de 

la vivienda mediante el uso de insecticidas de acción resi 

dual ,  educación sanitaria,  mejoramiento de las  viviendas ,  

prevención de transmisión por vía transfusional .  

Entre otros métodos  de control,  aún en vías  de experi 

mentación, están :  el uso  de insecticidas  incorporados a 

pinturas que aumentan el efecto  residual y facilitan su 

aplicación, el uso de sustancias reguladoras del crecimieu 
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to de insectos ,  así como por medio de depredadores,  parási 

tos y microorganismos patógenos ( OPS ,  1 9 8 4 ) .  

La misma Organización manifiesta que los insecticidas 

asociados  a  pinturas,  aplicadas en forma lenta y las tram 

pas con insecticidas ,  constituyen los métodos mas nromete 

dores para ser incorporados en las  actividades de control 

de vectores .  

La OPS ( 1 9 8 4 ) ,  expone que es cada vez mas evidente, 

que la utilización de un método único de control,  no es  la 

respuesta para obtener un manejo sostenido y eficaz de las  

enfermedades transmitidas por vectores.  Cada v e z ,  con fre 

cuencia se incorpora . .  el concepto de control integrado o 

combinado. 

Según Acha & Szyfres ( 1 9 8 6 ) ,  ep posible que el uso 

tradicional de control químico sea �l mas utilizado por su 

aplicabilidad y costo-beneficio ;  sin embargo, la experien 

cia indica la necesidad de utilizar esta medida conjunta 

mente con otras psrq lograr un efecto  permanente. 

Según Reyes ( 1 977 ) ,  el control natural tiene valor 

práctico ,  ya que la existencia de enemigos naturales aumeg 

- t a l . a  posibilidad de desarrollar un programa de control 

biológico integral, de .  las  poblaciones de triatominos. 

También las condiciones físicas de la vivienda desem 

peñan -un papel importante en el control de la enfermedad. 

En varios países sudamericanos como :  Venezuela, Argentin? 
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y Brasil, se ha implementado el mejoramiento de la vivien� 

da campesina como medio de lucha contra el vector (OPS,  

1 9 8 4 ) .  

1 1 .  Estudio patológico de la "enfermedad de Chagas" 

Urrutia ( 1 9 9 2 ) ,  en su  estudio  prospectivo de la "mio- 

carditis chagásica" afirma que la "enfermedad de Chagas" 

ha permanecido en el olvido en el p a í s , ·  no obstante han 

existido a Lguna s investigaciones que han permitido conocer 

a s p e c t o s  epidemiológicos importantes en la zona central,  

establecer algunas áreas endémicas y estudios  electrofisio 

lógi_cos, quedando todo paralizado con el  inicio de la gue- 

rra en 1979 .  

El mismo autor ,  hace una imnortante anortación demos- 
� .  - 

trando que la enfermedad en niños, en -su fase  aguda,  afec 

ta el corazón en el  60 % de l o s · c a s o s ,  después de 10 años 

del brote agudo,  debido a frecuentes reinfecciones.  

Los nifios mueren en forma silenciosa ,  no aparentes en 

las  estadísticas  del Ministerio de Salud Pública y Asisten 

cia Social ,  debido a subregistros y a l t a  deserción a la 

consulta hospitalaria,  pero que su única solución e s t á  en 

manos de las  mismas autoridades del ministerio, a través 

de ·un programa de educación y ayuda para cambiar el hábito 

personal y el tipo de vivienda de los  a f e c t a d o s .  
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l .  Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo  se llevó a cabo de junio a octu 

bre de 1 9 9 2 ,  en 30 localidades  rurales,  distribuidas a di- 

ferentes  alturas que oscilan entre 300 a 1300 msnm. en Mu- 

nicipios del Departamento de Santa Ana, correspondiente a 

la Zona Occidental de El Salvador (Anexo 3 ,  4  y  5 ) .  

El Deoartamento de Santa Ana,  se localiza  entre las  

o '  f  f  
coordenadas geográficas siguientes :  14 27 00 (extremo 

septentrional)  y 13° 4 6
1  

5 3 ' '  (extremo meridional) de Latí 

o '  ' '  o  '  , ,  tud Norte ;  89 15 02 (extremo oriental)  y 89 44 46 

(extremo occidental)  de Longitud Oeste (IGN,  1 9 8 7 ) .  

2 .  Procedimiento metodológico 

La selección de l a s  muestras se realizó nor medio del 

m�todo de Muestreo por Conglomerado, propuesto por Cochram 

( 1 9 7 1 ) ,  en tres f a s e s :  I  ( s e l e c c i ó n  de M un i c i p i o s ) ,  II (s�  

lección de localidades )  y  III ( s e l e c c i ó n  de viviendas ) .  

FASE I :  Selección de Municipios :  

Se eli6ió al azar el 40 % de T 1íunic:i.pios, resultando 

los  siguientes :  Metapán ,  Texistepeque,  Santa Ana, Chalchua 

pa y Candelaria de la Frontera .  
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·  F A S E  II :  S e l e c c i 6 n  d e  l o c a l i d a d e s  r u r a l e s :  

P a r a  s e l e c c i o n a r  l a s  l o c a l i d a d e s  r u r a l e s · y  o b t e n e r  

l a s  a l t ur a s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  mar d e  l a s  m i s m a s ,  e n  c a d a  

uno de l o s  5 I v � un i c i p i o s ,  s e  c o n s u l t ó  e l  D i c c i o n a r i o  G e o g r á  

f Le o ( IGN, l985-1986) . '  

S e  o b t u v o  a l  a z a r  s e i s  C a s e r í o s ,  c o n s t i t u y e n d o  l a  

m u e s t r a  d e  p o b l a c � 6 n  en q u e  s e  r e a l i z ó ·  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .  

S e  o r d e n ó  l a s  l o c a l i d é d e s  s e l e c c i o n a d a s  d e  a c u e r d o  a  l a  a l  

t i . t u d  f o r m á n d o s e  c i n c o  g r u p o s ,  q u e d a n d o  d i s t r i b u i d a s  d e  l a  

·  s i g u i e n t e  m a n e r a :  G r u p o  I (300-500 m s nm ) ,  II (500-700 m s nm ) ,  

III(700-900 m s nm ) ,  IV (900-1100 m s nm )  y  V (1100-1300 m s nm ) .  

F A S E  III: S e l e c c i ó n  de v i v i e n d a s :  

S e  m u e s t r e ó  a l  � z a r ,  e l  10 % d e  l a s  v i v i e n d a s  de c e d a  

una de l a s  l o c a l i d a d e s  r e s u l t s n t e s  en l a  F A S E  II,  t o m á n d o s e  

c o m o  b a s e  e l  t i e m p o  r e q u e r i d o  p a r a  i a  i n s p e c c ió n  en c a da c� 

s� ( un a ho r a-homb r e) y s igu i e n d o  l a  m e t o d o l o gí a  d e l  t r a b a j o  

r e a l i z a d o  po r  C e d i l l o s  e t  a l .  ( 1 9 7 6 ) �  s obr e  e l  e s t u d i o  e p i 

d e m i o l ó gi c o  d e l  Trypano s o m a  cruzi  Ch. en El S a l v ad o r .  

No fu e r o n  c o n s i d e r a d o s  en e l  e s t u d i o ,  l o s . s i t i o s  que  

no e s t a b a n  habí, t a d o s  en fo r m a  p e r m a n e n t e  y e s t a  p l e ,  t a l e s 

como�  c a s a s  aba n d o nad a s  po r  sus d u e fi o s ,  b o d e g a s,  e s c u e l a s ,  

ig l e s i a s ,  e t c .  

Lu ego  s e  c a l e n d a r i z ó  l o s v i a j e s  par a  l a  captu r a  de 

"chinche s" de a c u e r d o  a  l a  d i s t a n c i a  y_ a c c e s i b i l i da d  entr e  

l o s  l uga res  a - v i s i t a r  (Anexó 6 ) .  
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El trabajo se dividió en :  M.etodología de campo, I,íetod.Q_ 

logía de laboratorio y Análisis e s t a d í s t i c o ,  se detallan a 

continuación: 

2 . 1  Metodología de campo.  

Se utilizó la metodología propuesta por Ponce et  a l .  

( 1 9 8 8 )  con algunas modificaciones (Anexo 7 ) .  

El trabajo  de campo,  necesitó  de la realización de un 

ensayo sobre la metodología c i t a d a ,  en varios lugares ,  con 

la finalidad de investigar y comprobar la efectividad  de la 

misma, lo que permitió hacerle algunas modificaciones.  

Cada v i s i t a ,  se inició con la presentación e identifi 

cación del c o l e c t o r ,  obtención del permiso para el a c c e s o  

a  la vivienda, proporcionar una breve información sobre la 

enfermedad y solicitar la colaboración de los  moradores de 

la misma. Luego se procedió a la entrevista,  registro de la 

información en un formulario de colección  de d a t o s  (Anexo 8 ) ,  

con la información n e c e s a r i a ,  utilizando un lenguaje a c c e s i  

ble para los  residentes .  

A continuación se nrocedió a observar l a s  característi 

C 8 S  de la vivienda ,  e s t a d o  y  tipo de construcción del techo ,  

paredes  y s u e l o ;  también se evaluó a s n e c t o s  tales  como :  la 

distribución y organización interna de las  mismas ;  además,  

se observó alcunas costumbres de v i d a ,  hábitos  higiénicos ,  

todos  a s p e c t o s  importantes uara conserv2r la ss .lud ,  utilizan- 
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l o s  primeros treinta minutos. 

Se realizó la encuesta entomológica, procediéndose a 
-  ·- ' 

la búsqueda cuidadosa de los  triatominos en el 10 % de vi 

.viendes habitadas ,  de tipo bahareque y adobe de ceda loceli 

dad ,  que constituyen la muestra en cada uno de los lugares.  

En le búsqueda de los  triatominos,  se utilizó una lám- 

02ra de mano en los  lugares oscuros de la vivienda, revisan 

do paredes agrietadas ,  techos,  camas y lugares inmediatos a 

e l l a ,  c e j e s ,  baúles y el resto  del mobiliario existente en 

cada c a s a .  En esta  actividad se complementaron los otros 

treinta minutos. 

La captura de insectos  se hizo nor medio de pinzas y 

cada especímen se colocó  en un f r-a s c o de plástico ,  usando 

como tanadera tela de organdí, sujetada  por une banda de h� 

le (Anexo 9 ) .  A  cada frasco se le colocó una viñeta conte- 
,  

niendo los datos  necesarioi para �u adecuada identificación 

y finslmente se les colocó en una c a j a  de cartón para tran� 

portarles en buenas condiciones al laboratorio del Departa 

mento de Biología de. la Facultad Multidisciplinaria de Oc 

cidente .  

Las modificaciones que se le hicieron a la metodología 

de Porree et  a l .  son :  uso de lámpara manual de baterías ,  pin 

z a s ,  frascos de plistico ,  tapade�a con tela de organdí� ban 

da de hule ,  vifieta para registrar el lugar y fecha de captg 

r a .  



24 

2 . 2  Metodología de laboratorio .  

La metodología de laboratorio (Anexo 1 0 )  que se utili 

z o ,  e s  la propuesta por Vásquez Arnory ( 1 9 6 7 ) .  

1  .  .  1  1 ·  ó  a  primera. accion que se rea iz en e l  laboratorio fue 

registrar La c en't í.d ad de "chinches" capturadas ,  en un form.s. 

lerio destinado p&ra tal fin (Anexo 1 1 ) .  Luego se identifi- 

có a ceda especímen con base  a la diferencia morfológica y 

ubicación de sus entenas (Anexo 12 y 1 3 )  ..  As í.mt smo , se u t í.-. 

liz6 la orasencis de alas  bien formsias ps�a estable�er lo$ 

estados  ninfa-adulto 14 y 1 5 ) .  

A  cada una de las "chinches" se l e s  practicó el examen 

de heces  al fresco  par2 determinar y conocer  los  índices de 

infección por Tryoanosoma cruzi C h . ,  psra lo cual se tomó a 

cada insecto entre pinzas ,  se les  prensó el abdomen y se oh 

tuvo el contenido intestinal,  haciendo el respectivo monta- 

j e ,  inmediatamente se observó en un. microscopio marca Lei t z ,  

modelo HM-LUX 3 para detectar  la presencia de "tripanosomas.  

Después del análisis  microscópico se re�istró l o s  da- 

t o s  del examen de heces  de tri8tominos en el formulario dise 

ñ2do para tal p r o p ó s i t o .  

Al finalizar las  obseI�sciones m i c r o s c ó p i c s s ,  se des-- 

cartó los  frotis en frascos  que contenían solución fenólica 

al 5 % ; al mismo tiempo ,  se aplicó en el lug2r de trabajo 

y el  equipo u t i l i z a d o ,  con la finalidad de evitar cualquier 
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clase  de contaminación. 

2 . 3 ·  Análisis e interpretación de datos .  

Para analizar los. resultados obtenidos ,  se utilizó 

los siguientes métodos:  

2 . 3 . 1  Indices entomológicos con referencia al vector :  

Las fórmulas estadísticas utilizadas son las recomenda 

das por la OPS ( 1 9 8 4 ) :  

a .  Indice de Infestación a casas  ( I . I ) ,  el cual representa 

el porcentaje de viviendas positivas a triatominos, del 

total de casas  examinadas. Este indicador se calculó me- 

diante la ecuación:  

I . I  No. de domicilios infestados por triatominos X 100 
= No.  de domicilios. efaminados 

b .  Indice de Densidad ( I . D ) ,  se refiere a la cantidad prom� 

dio de triatominos capturados por área ,  referidos al to 

tal de casas  examinadas. La fórmula utilizada es la si- 

guiente: 

I . D  =  Promedio de triatominos capturados por área X 100 
No .  de casas  examinadas 

c .  Indice de Hacinamiento ( I . H ) ,  la información que produce 
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este indicador es igual al índice de densidad, sólo que 

en lugar de referirse a las cesas exploradas, se refie- 

re a las casas positivas a triatominos. Se calcula me 

diante la f6rmula: 

I . H  
=  Promedio de triatominos capturados 

No .  de casas positivas 
por área X 100 

d .  Indice de Dispersión ( I . D I ) ,  representa el porcentaje de 

los lugares positivos (infestados)  a  triatominos del to- 

tal de lugares examinados. Este indicador se calcula me- 

diante la ecuación: 

I .DI  No. de localidades infestadas 
= No.  de localidades examinadas 

X 100 

e .  Indice de Colonización ( I . C ) ,  indica que el vector está 

colonizando el interior de la vivienda , proporcionando 

el porcentaje de casas  positivas a los triatominos. Se 

calcula mediante la siguiente prueba: 

r . c  -  
No. de casas con ninfas de triatominos X 100 

No. de casas infestadas o positivas 

f .  Indice de Infección Natural ( I . I N ) ,  proporciona el por- 

centaje de positividad a Trypanosoma cruzi Ch. del total 

de triatominos examinados. Constituye uno de los indica- 
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dores que muestrs la nrobabilidad de transmisión o no 

de la enfermedad, indicando si el vector está  infectado 

o no.  

I . I . N  

Su cálculo se hace mediante la siguiente fórmula: 

1  

= N o . d e  triatominos con Tryoanosoma cruzi Ch. X 100 
No .  de triatominos examinados 

2 . J . 2  Prueba del Chi-cuadrado ( x
2 ) .  

Para comprobar la existencia o  no ,  de diferencia esta-  

dística  entre cada uno de los  Grupos, se utilizó la Prueba 

del Chi-cuadrado. La fórmula empleada según Lewis ( 1 9 8 2 ) ,  
,  

se exoresa a s 1. :  

En donde:  

(  O - E ) 2  
E  

x
2 = Chi-cuadrado 

O = Frecuencias observadas 

E 

E 

T 

( O - E ) 2  

=  

=  

=  

=  

Frecuencias esperadas 

T  

2°"" 

Total de "chinches" observadas 

entre los  dos Grupos a comparar. 

Difer.encia de f r-e c uenc í.a s observa 

das y esperadas al cuadrado. 
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Los valores del x
2 obtenidos experimentalmente se com 

pararon con el x
2 de la tabla,  para un grado de libertad y 

un nivel de significación de 0 . 9 5 ,  con el objetivo de obte 

ner la validación del trabajo en forma CQantitativa. 

2 . 3 . 3  Prueba de Dispersión Lineal de Regresión. 

Con la finalidad de conocer la variación y/o la depen- 

dencia de los vectores  con resnecto a  la altura en metros 

sobre el nivel del mar,  en los diferentes Grupos de comuni- 

dades rurales o b j e t o  de e s t u d i o ,  se utilizó el método de Re 

gresión lineal, oue según Little & Hill ( 1 9 7 6 ) ,  se expresa 

a s í :  

Donde 

b = Ordenada ( c o n s t a n t e )  o  

y  =  
y 

=  Cuando X = o 

bl Pendiente de la línea de 
.  , 

denota = regresion y 
h  ,, 

el cambio en y producido por un cambio uni- 

tario de X ( c o n s t a n t e ) .  

y  
=  Valor predecido de la variable dependiente. 

X = Variable independiente. 
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bl 
n }_xy ( I X  )  (  I:  y  )  

=  >  ,�2 ( [  X  ) 2  n -  -_¡:.,_ 

b = 
y b1X o 

X y 
= Son La s medias de los conjuntos de valores 

de X y Y.  

Para un análisis eficiente del método de Regresión 

aplicado a una investigación, se graficaron los datos cuyas 

coordenadas representan: 

X = Altura en metros sobre el nivel del mar. 

Y = Frecuencia de "chinches" en cada Grupo de 

comunidades sometidas a e s t u d i o .  

2 . J . 4  Método de la Distribución t de Student, por diferen- 
'  

cia de medias.  

Para probar si existe diferencia estadística  signifi- 

cativa de la frecuencia y distribución de "chinches" en foE, 

ma experimental con respecto  a  las  esperadas,  se utilizó e 1 · ·  

método de distribución t de Student por diferencia de me- 

dias  pera datos  experimentales,  según Bonilla ( 1 9 8 6 ) ,  la 

fórmula e s t a d í s t i c a  e s :  

t  =  
-  P B  



En donde 

)"'A = Media del Grupo 11 _A. 11 de localidades.  

/JB = Media del Grupo "B" de localidsdes .  

ó"A =  Desviación stándar del Grupo I I A " .  

� B  =  Desviación stándar del Grupo "B 11 • 

NA= Total de datos  del Grupo " A 1 1 .  

NB= Total de datos  del Gr uno "B" • 

Para encontrar el grado en q u e  l o s  detos  numéricos tien 

den a extenderse de un valor  medio,  se utilizó la fórmula 

de Desviación Standar,  según Bonilla ( 1 9 8 6 ) :  

I  
(  X  

�  , 2  
Ó  =  \  N_.,.,.. e: 

En donde:  

Ó = Desviación Standar. 

(  X - X ) =  Suma algebraica de l a s  desviaciones de tér 

mino con respecto  a  la media aritmética.  

N = :Número total  de observaciones.  

La desviación Steniar,  sólo  se e s t á  ocupando para obt� 

ner la Prueba de Distribución de la t de Student experimen- 

tal y compararla con la de la tabla para 28 grados de liber 

tad .  
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RESULTADOS 

l .  Ubicación del área de estudio .  

En la Tabla 1 ,  se encuentra la distribución de las lo 

calidades rurales,  agrupadas en cinco rangos de altura en 

msnm y en la Fig. 1 se observa marcadas las comunidades don 

de se encontró Triatoma dimidiata L .  

2 .  Trabajo de camoo. 

2 . 1  Construcción de viviendas: 

Los resultados del tino de construcción del techo de 

las viviendas se encuentra en la Tabla 2 ,  en donde se obse� 

va que de 219 casas  visitadas que constituyen el 100 %, se 

obtuvo el 6 2 . 6  %  con techos de t e j a ,  el 3 5 . 2  %  de lámina y 

el 2 . 2  %  de p a j a .  

La Tabla 3 ,  presenta el porcentaje de la distribución 

y frecuencia del tipo de coristrucción de las paredes,  encog 

trándose que las de adobe,  bahareque y madera tienen una am 

plia distribución; sin embargo, las  de adobe predominan en 

los Grupos I ,  II y III.  

Los datos  de la �istribución y frecuencia del tipo de 

construcción del p i s o ,  se muestran en la Tabla 4 ,  observán 

dose  en l o s . p i s o s  de tierra el 8 3 . 6  %, luego en los de ce- 
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mento el 1 1 . 4  %  y  en l a s  de latrillo el  5 . 0  %. 

2 . 2  Infestación de viviendas: 

La Tabla 5 ,  contiene los resultados  de la infesteción 

de las viviendas por triatominos, del Grupo I (300-500 msnm) 

de 42 viviendas examinadas ,  se encontró el 2 1 . 4  %  positives 

a le presencia. de las "chinches", en el interior de los ho- 

gares .  

Los resultados  de la infestaci6n de viviendes del Gru- 

DO II (500-700 m s nm ) ,  se encuentran en la Tabla 6 ,  se exa�i 

nó 52  viviendas, encontrándose el 6 J . 5  %  positivas a  la in- 

festación de "chinches",  observándose la mayor frecuencie 

de infestación en el  Caserío El Talpetete ,  correspondiente 

al Cantón Cu t urnay Camones;  sin embargo, se obtuvo infesta- 

ción domiciliar en todos los Caseríos.  

En la Tabla 7 ,  se observa los resultados de la infesta 

ción de viviendas del Grupo III (700-900 msnm),  la cual 

muestra 56 c 9 s a s  visitadas ,  de las  cueles  se encontró el 

5 0 . 0  %  positivas a  la presencia de los triato�inos. Al mis 
.... . - 1 , mo viempo,  sena a a custro Caserios  con la mayor frecuen- 

c i a ,  en orden descendente :  La Empalizada (Cantón La Emnali 

zada )  en el Municipio de Chalchuapa, El Portezuelo (Cantón 

El Portezuelo El Ranchador (Cantón El Rsnchador) ambos en 

el Municipio de Santa Ana y Las Flores (Cantón Las Flores)  

en Chalchuapa. 
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Al observar la Tabla 8 ,  la cual muestra los resultados 

de la infestación de viviendas por triatóminos del Grupo 

IV (900-1100 msnm),  se examinó 39 c a s a s ,  de las cuales el 

41 .0  % se encontraron positivas,  estableciendo que los Cas� 

ríos: La Ermita del Cantón Ochupse Abajo y Las .Mesas  del 

Cantón Ayuta, presentaron el 100.0 % de infestaci6n. 

Se examin6 .30 viviendas del Grupo V (1100-1.300 m s nm ) . y  

se encontr6 el 2 3 . 3  %  de casas infestadas con triatominos, 

observándose el 100 .0  % de infestación en el Caserío Potre 

rillos de la Laguna, ubicado en el Cantón de igual nombre y 

con el 40 .0  % en Calzontes Arriba, Cantón del mismo nombre, 

ambos en el Mun.í.c Lp í,o de Santa Ana, Tabla 9 .  

En las Figs. 2a ,  2b y Je ,  se muestra una vivienda y al 

gunos lugares de la misma, donde se encontró "chinches" con 

mas ·frecuencia. 

2 . 3  Distribución y frecuencia de triatominos: 

Se observa en la Tabla 10,  que de 18 "chinches" captu- 

radas .en el Grupo I, se_:encontr6 que 4_ .er?n_ ·nin�as.-' y 14 

-ailu'J..tas,observéndcise una frecuencia .del 5 0 . Q  % en Guarnecía, 

en Te:xistepeque .y c o n ' e l  3 8 . 9  % 'en San Luis La Planta, en 

Santa Ana. 

_ . ;  'La Tabla- 11 ,  expone la distribución y frecuencia de 

triatominos del-Grupo II, se captur6 167 "chinches", const! 
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tuyendo el 100.0 %, del cual el 2 3 . 4  % son ninfas y · e l -  

76 . 6  %  son adultas;asimismo, se observa que la presencia de 

las mismas, tanto adultas como estadíos inmaduros, en encu�n 

tran distribuidas en todas las localidadés,  siendo los por 

centajes de frecuencia: El Talpetate con el 3 2 . 3  %, en Na 

tividad con 2 6 . 3  %, San Cayetano con 1 9 . 2  %, El Copinolito 

con 1 2 . 0  %  y  en las Cocinas con el 4 . 1  %. 

En la Tabla 1 2 ,  se indica la distribución y frecuencia 

de "chinches" capturadas en el  Grupo III, en donde se captg 

ró 85 triatominos, representan el 100 .0  %, de los cuales el 

14.1  % son ninfas y el  8 5 � 9  %  a d u l t o s .  h  d  ,  .,.,,  emas, la frecu�n 

cia en los Caseríos es la siguiente: 4 1 . 2  % .en El Portezuelo, 

el 2 1 . 1  %  en El Ranchador, en La Empalizada y Valle Nuevo 

con 1 6 . 5  %  y  Las Flores con el 4 . 7  ,%. 

La distribución y frecuencia de triatominos capturados 

del Grupo IV, se muestran en la Tabla 1 3 ,  de 37 "chinches" 
_ ,  -Ó ,  !.  

colectadas,  el 3 5 . 1  %  son ninfas y el 64.9 % · s o n  adul�Bs, 

detectándose que la frecuencia del Caserío La Ermita es de 

7 0 . J  % luego en Las Mesas es  de 2 7 . 0  % ,  en El Pichiche es 

de 2 . 7  %; como puede observarse la distribución sólo se de- 

tectó en tres Caseríos .  

La Tabla 14,  muestra la d.ís tr-í.bucd én y frecuencia de 

"chinches" capturadas en el Grupo V ,  observándose que de 20 

��iatominos colectados,  el 20.0 % son.ninfas y el 80.0  % 

adu I t�s. Se obtuvo· la -frecuencia de los Caseríos :  P.otrerillos 
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de la Laguna con el 6 0 . 0  % del Cantón con igual nombre, Cal 

zontes Arriba con 4 0 . 0  %, ambos en el  Municipio de Santa Ana. 

3 .  Trabajo de laboratorio.  

3 . 1  Identificación de la e s p e c i e :  

Se identificó la especie  de las  "chinches" capturadas,  

encontrándose que todas corresponden a Triatoma dimidiata 

Latreille,  Figs.  3a y J b ,  siendo parasitadas  por Trvoanoso 

ma cruzi Chagas,  Fig. J e .  Además se presenta algunos esta  

días del ciclo de vida del v e c t o r ,  Figs. 4 a ,  4b y 4 c .  

3 . 2  Infección d e �  dimidiata L.  

En la Tabla 1 5 ,  se observa los porcent8jes  de infec--- 

ción de T .  dimidiata L .  por T .  cruzi Ch. del Gruoo I ;  se 

encontró 14 "chinches" positivas ,  de l a s  cuales  3  son nin- 

fas y 11 adultas  infectadas por el protozoario transmisor 

de la "enfermedad de Chagas" ;  los p o r c e n t a j e s  de positivi- 

dad en los  Caseríos  son los  siguientes :  el 6 4 . 3  %  en Guer 

n e c i a ,  2 8 . 6  %  en San Luis La Planta y 7 . 1  %  en Belén G tl i j a t .  

Los porcentajes  de infección de "chinches" del Grupo 

II se muestran en la Tabla 1 6 ,  se encontró 93  "chinches" 
' 

infectadas con T.  cruzi Ch. de las  cuales 25 son ninfas y 
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68 son adultas •  

.  Los porcentajes de infección en los Caseríos son los 

siguientes: Natividad con 30 .l  % (Cantón Natividad), El Tal 

petate con 2 6 . 9  %  (Cantón Cutumay Camones) , . :El Copinolito 

con 19 .3  %,Primaverona con 9 � 7  %  (ambos en Cantón Primavera), 

San Cayetano con 8 . 6  y  Las Cocinas con 5 . 4  %  (ambos perten� 

cen al Cantón Cutumay Camones).  

En la Tabla 17,  se presentan los resultados de la in 

fe�ción de Triatoma dimidiata L. por Trypanosoma cruzi Ch. 

del Grupo III, se obtuvo 28 "chinches" positivas ,  de las 

cuales 4 son ninfas y 24 adultas infectadas con el transmi 

sor de la mencionada enfermedad. 

En la misma Tabla ,  se observa que en los Caseríos los 

porcentajes de positividad son los siguientes :  El Ranchador 

é t '  (Cantón El Ranchador) y El Portezuelo (Cantón El Portezuelo 
•  

presentan un 2 8 . 5  %  de infección, La Empalizada (Cant6n La 

Empalizada ) ,  Las Flores (Cantón Las �lores) ,  en el Munici 

pio de Chalchuape y Valle Nuevo (Cantón Zacamil) con 1 4 . 3  %. 

Según se observa en la Tabla 18,  los porcentajes de in 

fección del vector de T .• cruzi Ch. del Grupo IV, son los si 

guientes: se encontr6 15. "chinches" positivas a la .infec 

c i ó n ,  en donde 4 son ninfas y 11 son adultas portadoras, 

encontrándose que el porcentaje es  de 80�0 % en el Caserío 

La Ermita (Cantón Ochupse Abajo)  y en Las Mesas con el 

20º0 % {!Cantón Ayuta) en el Municipio de Santa Ana. 
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En la Tabla 1 9 ,  se muestran los datos  de positividad 

de Triatoma dimidiata L .  a  Trvpanosoma cruzi Ch. del Grupo 

V,  encontránciose 8 "chinches 1 1  infectadas ,  de las  c u a l e s ,  2  

son ninfas y 6 adultas  positivas al  parásito transmisor de 

la "enfermedad cie Chagas" .  

Se observa en la misma Tabla,  datos relativos de por 

centaje ,  en el Caserío Potrerillos de La Laguna se encontró 

un Índice de infección de 7 5 . 0  %  y  el 2 5 . 0  %  en Calzontes 

Arriba .•  

En la Fig. 5 ,  se muestra en un gráfico,  el comporta 

miento tanto de la distribución como de la frecuencia de 

T .  dimidiata L .  y  el grado de positividsd con T. cruii Ch. 

4 .  Análisis estadístico .  

4 . 1  Indices entomológicos:  

Los d a t o s  del Índice de infestación de viviendas se en 

cuentrsn registrados en la Tabla 20 ,  de un total de 219 ca 

sas  examinadas el 4 2 . 5  %  fueron positivas a la presencia do 

miciliar de las  "chinches" T. dimidiata L . ,  observándose el 

6 J . 5  %  en el Gruno I I ,  el 5 0 . 0  %  en el  III y el 4 1 . 0  %  en 

el IV. 

En le Table 21 ,  se observa el índice de densidad ,  de 

un totél de 219 casas  exploradas,  se encontró 327 tristomi- 
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nos ,  siendo ls densidad total de 2 9 . 9  % ;  al examinar los  d� 

tos relEtivos de las densidades p e. r E · c a d a  Grupo, se eviden 

cie en el I I ,  una concentración a.e tria tomines de 5 .3 .  5  % y  

en el III ,  del 2 5 � 3  %. 

Según lo muestra la Tabla 2 2 ,  el índice de hacinamien- 

to de triatominos es  de 7 0 � 3  %, encontrándose que 93 fueron 

positivas,  en donde se capturaron 3 2 7 -  nchinches0 
..  L a m a  

yor aglomeración de las mismas se observa en los Grupos: 

II con 84 . 3  % y  en el III con 5 0 . 6  %  . .  

Los resultados del índice de dispersi6n de triatominos 

se encuentra en la Tabla 2 3 ,  de JO localidades rurales exa- 

minadas, se encontró 19 infestadas ,  constituyendo el 6 3 . 3  %  

de positividad a la presencia de las "chinches" • .  Al exami- 

nar los datos relativos de disnersión nara cada Gruno se 
�  ...  J.._  '  

evidencia el 100.0  % para el  Grupo II,  el  8 3 . 3  %  en el III,  

el  5 0 . 0  %  en el  I  y IV, y el  3 3 . 3  %  en el v. 

En la Tabla 2 4 ,  se observa el grE.do de colonización de 

les "chf.nche s v  ,  de 93 casas  posi 't í.v e s a le presencia de 

triatominos que constituyen el 100 .0  %, se encontr6 el 

3 9 . 8  %  con establecimiento de ninfas .  

Se evidencia la presencia ce los  trietominos en el Gru 

po II ,  con un 5 1 . 5  %  y  en el III con 2 8 . 6  %. 

El ínJice de infección natural de Triatoma dimidieta L. 

por Trvnenosoma cruzi Ch. se encuentra en la Tabla 2 5 ,  re- 
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sultó que de 327 "chinches" cepturades ,  306 fueron examina 

das y 21 llegaron muertas al laboratorio.  

De las J06 "chinches" qué se examinaron, las  cuales 

constituyen el 100 .0  %, el 5 1 . 6  %  se encontró positivas al 

parásito transmisor. El porcentaje de infección natural que 

se observa en el Grupo II ,  es  de 5 7 . 1  %  .  

En  el Anexo 1 6 ,  se detalla el desarrollo matemático de 

cada uno de los índices que se aolicaron en el presente es 

tudio.  

4 . 2  Prueba del Chi-cuadrado ( x
2 ) :  

En la Tabla 2 6 ,  se muestran los vslores de Chi-cuadrado, 

en donde se compara la frecuencia de "chinches" observadas 

con las esperadas entre los  Grupos de comunidades rurales 

e s t u d i a d a s ,  Anexos 11, 18 ,  1 9  y  20. Todos los valores obt� 

nidos experimentalmente son mayores que los presentedos en 

la Tabla en forma teórica.  

El valor límite del Chi-cuadrado de la Tabla,  para un 

gredo de libertad y un nivel de significación de 0 . 9 5  e s  de 

0 . 00393  (  Anexo 2l ) ;  siendo representativos todos los valQ 

res de Chi-cuadrado obtenidos experimentalmente ,  los cua 

les muestran variación ,  después de haberse-comparado en 

tre si .. 
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4 . J  Prueba de Regresión Lineal:  

Los datos de la Prueba de Regresi6n Lineal, se obser- 
-  

van en los Anexos 2"2 y 2 3 ;  debido al comportamiento de· l o s .  

mismos, obtenidos experimentalmente, fue .  necesario formar 

do$ grupos: "A" y "B" .  En donde "A" ,  comprende los Grupos I ,  

II y III,  de 300 a 900 msú.m, observándose un incremento en 

la frecuencia de "chinche�" capturadas,  y l tB" ,  incluye los 

Grupos IV y V., de 900 a 1300 .msnm,  el cual muestra un des- 

censo de la frecuencia observada.  

Con base a la fórmula presentada por Little & Hill 

( 1 9 7 6 ) ,  la función matemática que representa adecuadamente 

los resultados del grupo " A " ,  e s  la siguiente: 

Y - 0 . 2 1  +  0 . 0 2 5 2  X  

L a  cual se ha utilizado pare observar en un gráfico,  eo 

m o l a  altura y la frecuencia �e "chinches" están relaciona- 

d a s .  El diagrama correspondiente a la ecuación anterior, se 

encuentra en la Fig. 6 ,  en donde se muestre ,  _a medida que 

aumenta la altura también aumenta le frecuencia de "chinches" ,  

observándose el punto máximo en el Grupo II ;  el III,  preseQ 

ta frecuencia elevada con tendencia a disminuir; es decir ,  

a  medida que aumerita la altura la frecuencia b a j a .  

Los resultados del grupo "B ' ' ,  son los siguientes :  
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Y = 1 9 . 0 5  0 . 0 1 3  X  

La función anterior, representa la ecuación general de 

la recta de Regresión del grupo "B" ,  la cual permite obser 

var a través del gráfico,  como se relacionan la altura y la 

frecuencia de "c:h.inches". El diagrama correspondiente se 

observa en la Fig. 7 ,  el cual muestra el comportsmiento li 

neal en forma inversa; es  decir,  a  medida que la altura au 

menta, la frecuencia de Triatoma dimidiata L. disminuye. Ob 

servándose tendencia semejante con la positividad de las 

mismas al Trypanosoma cruzi Ch. 

4 . 4  Distribución t de Student: 

En los Anexos 2 4  y  25 ,  se observan los datos expe r ímeg, 

tales de la diferencia de Medias,  los e ua Le.s se utilizaron 

para calcular la Desviación Stsndar nara los grupos "A" y 

"B" • 

Se emple6 la fórmula presentada por Bonilla ( 1 9 8 6 ) ,  ob 

teniéndose la Desviación Standar del grupo "A" igual a 

1 5 . 7 5  y  del " B " ,  7 . 7 2 .  

Se utilizó los d2tos  anteriores y se calculó  la t de 

Student,  aplicando la fórmula del autor antes mencionado; 

resultando la t de Student experimental igual a 2 . 3 0 .  

Para comparar el valor obtenido de la distribución de 
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la t experimental con el de la Tabla en forma teórica,  se 

estableció los gr1::.1dos de libertad para ambos grupos. Según 

Mendenhall (1987) ,  la fórmula e s :  gl = .  (ri- - 1 ) • 

Para el grupo " A " ,  basado en una muestra de 18 o bse r- 

vaciones y 12 para el nBn ;  se obtuvo los grados de libertad 

de 17 y 11 ,  respectivamente.Finalmente los grados de liber;.. 

tad para el total de datos es 28.  

La t de Student de la Tabla para 28 grados de libertad 

y O . O �  de significación es  2 . 0 4 8 ,  Anexó 26 .  -  

Según el mismo autor, si ia t de Student experimental 

es  mayor que la de la Tabla, hay diferencia �ignificativa 

sobre el 50 .0  %. 

En el presente trabajo ,  la t experimental es  2 . J O ,  e s  

mayor que la t de la Tabla,  igual s . 2 . 0 4 8 ;  resultando que 

hay diferencia significativa entre los grupos establecidos .  
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TABLA _ l :  Distribuci6n de las localidades .. rurales, agrupadas 

E:n cinco rangos ·de altura .en metros sobre el nivel 

del mar ( msnm ) ,  eh el.De:partamento de S?p.�a Ana. 

GRUPO· LOCALIDADES . ALT-lJR.A 
msnm 

I Guarnecia 320 
Cujuctiyo 373 

. (300 500) T.exis-Junctión 400 
msnm San Diego · .480 

San Luis La Planta '480 

Belén Gr.tijat 500 

.II ·san Cayetano 552  
Las Cocinas 555 

(500 ... 700) El Talpetate 560 
msnm Natividad 560 

·  Primaverona 670 
El Copinolito 685 

III La Empalizada 710 

(700 - 900) 
Valle Nuevo 730 
El Ranchador 740 

msnm. El Portezuelo 799 
Las Flores 872 
Ayutica ;  .  880 

1 

IV El Pichiche 900 
El Porvenir Joco tillo 968 

(900 -1100) Las Mesas 970 
msnm.  La Ermita 990 

Las Cruces 1000 
San Jorge 1030 

V Calzontes Arriba 1100 
Casitas 1120 

(1100-1300) Tres Caminos 1160 
msnm Potrerillos de La Laguna 1190 

San Juan 1240 
Santa ;Damiana 1300 
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TABLA 5 :  Resultados de la infestación de las viviendas por 

Triatoma dimidiata L .  en seis localidades rurales 

del Gruoo I ,  en el Departamento de Santa Ana. 

GRUPO VIVIENDA 
ALTURA LOCALIDAD EAAl\UNADA INFESTADA 
msnm No .  Nos % 

I Guarnecia 1 0 . 0  3 . 0  JO.O  

Cujucuyo 5 . 0  o . o  o . o  

(  300-500) Texis Junctión 1 2 . 0  o . o  o . o  

San Diego 5 . 0  o . o  o . o  

San Luis La Planta 5 . 0  4 . 0  so . o  

Belén Güijat 5 . 0  2 . 0  4 0 . 0  

TOT.AL 4 2 . 0  9 . 0  2 1 . 4  

TABLA 6 :  Resultados de la infestación de las viviendas por 

Triatoma dimidiata L.  en seis localidades rurales 

del Grupo II,  en el Departamento de Santa Ana. 

GRUPO VIVIENDA 
ALTURA LOCALIDAD EY .. AIV:INADA II1J:1!1ES TAD.t, 

msnm No.  N o .  % 

II San Cayetano 5 . 0  4 . 0  so . o  

Las Cocinss 1 2 . 0  4 . 0  3 3 . J  

(  500-700)  El Talpetate 1 0 . 0  · 1 0 . 0  1 0 0 . 0  

Natividad 1 0 . 0  6 � 0  6 0 . 0  

Primaverona 5 . 0  3 . 0  6 0 . 0  

El Copinolito 1 0 . 0  6 . o  6 0 . 0  

TOTAL 5 2 . 0  J J . O  6 J . 5  
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TABLA 7 :  Resultados de la infestación de las  viviendas oor 

Triatoma dimidieta L .  en seis  localidades rurales 

del Grupo III,  en el Departamento de Santa Ana. 

GRUPO VIVIENDA 
ALTURA LOCALIDAD EXAMINADA INF.r:;STAD.A 
msrun No.  No.  % 

III La Empalizada 1 0 . 0  1 0 . 0  100 .0  

Valle Nuevo 1 4 . 0  2 . 0  1 4 . 3  

(  700- 900 ) El Ranchador 1 0 . 0  6 . o  6 0 . 0  

El Portezuelo 1 0 . 0  7 . 0  7 0 . 0  

Las Flores 5 . 0  3 . 0  6 0 . 0  

Ayutica 7 . 0  o . o  o . o  

TOTAL 5 6 . 0  2 8 . 0  5 0 . 0  

TABLA 8 :  Resultados de la infestación de las viviendas por 

Triatoma dimidiata L. en seis localidades rurales 

del Grupo IV, en el Departamento de Santa Ana. 

GRUPO VIVIENDA 
ALTURA LOCALIDAD EXAMINADA Il1FESTADA 
msnm No .  No.  % 

IV El Pi chiche 6 . 0  1 . 0  1 6 . 7  

E l  Porvenir Jocotillo 5 . 0  o . o  o . o  

(900-1100) Las Mesas  5 . 0  5 . 0  1 0 0 . 0  

La Ermita 1 0 . 0  1 0 . 0  1 0 0 . 0  

Las Cruces s . o  o . o  o . o  

San Jorge 5 . 0  o . o  o . o  

TOTAL 3 9 . 0  1 6 . 0  4 1 . 0  
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TABLA 9 :  Resultados de la infestación de las  viviendas por 

Triatoma dimidiata L. en seis localidades rurales 

del Grupo V,  en el Departamento de Santa Ana. 

GRUPO 
ALTURA 
manm 

LOCALIDAD 
VIVIENDA 

EXAM.Ll'JADA IN;F·ESTADA · 
No.  No. % 

V Calzontes Arriba 

Casitas 

(1100-1300)Tres Caminos 

Potrerillos de la Laguna 

San Jue.n 

Santa Damiana 

TOTAL 

5 . 0  2 . 0  4 0 . 0  

5 . 0  o . o  o . o  

5 . 0  o . o  o . o  

5 . 0  5 . 0  100 .0  

5 . 0  o . o  o . o  

5 . 0  o . o  o . o  

3 0 . 0  7 . 0  2 3 . 3  

TABLA 10:  Distribución y frecuencia de Triatoma dimidiata L. 

en localidades rurales del Grupo I ,  en el Depert.§. 

mento de Santa Ana. 

GRUPO 
ALTURA 

msnm 

LOCALIDAD 
"CHII�CHES" CAPTURADAS 

.[II'�FAS ADULTAS TOTAL 

No.  % No.  % No.  % 

I  Guarnecía o . o  o . o  

o . o  

· o . o  

o . o  

4 . 0  

1 . 0  

1 4 . 0  

o . o  

o . o  

o . o  

5 7 . 1  

5 0 . 0  

7 7 . 8  

o . o  

o . o  

o . o  

7 . 0  

2 . 0  

1 8 . 0  

o . o  

o . o  

o . o  

3 8 . 9  

1 1 . 1  

100.0  

Cujucuyo O . O  O . O  

( 300-500 )  Texis Junctión o . o  O . O  

San Diego O . O  O . O  

San Luis La PlentaJ .O  4 2 . 9  

Belén GUijat 1 . 0  5 0 . 0  

TOTAL 4 . 0  2 2 . 2  

9 . 0  100 .0  9  . o  5 0 . 0  
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TABLA 11 :  Distribución y frecuencia de Triatoma dimidiat.a L. 

en localidades rurales del Grupo Il, en el Depar 

tamento de Santa Ana. 

GRUPO "CHINCHES" CAPTURADAS 
ALTURA LOCALIDAD '.N.TI�FAS ADULTAS .,TOT.AL 
msnm No. % No.  % No. % 

II San Cayetano o . o  o . o  3 2 . 0  100.0  3 2 . 0  1 9 . 2  

Las Cocinas 1 . 0  1 4 . 3  6 . 0  8 5 . 7  7 . 0  4 . 1  

(500-700)  El Talpetate 6 . o  1 1 . 1  4 8 . 0  88 . 9  5 4 . 0  3 2 . 3  

Natividad 20 . 0  4 5 . 5  2 4 . 0  5 4 . 5  4 4 . 0  2 6 . 3  

Primaverona 4 . 0  40 .0  6 . o  6 0 . 0  1 0 . 0  6 . 0  

El Copinolito B . O  4 0 . 0  1 2 . 0  6 0 . 0  2 0 . 0  1 2 . 0  

TOTAL 3 9 . 0  2 3 . 4  128 .0  7 6 . 6  1 6 7 . 0  9 9 . 9  

TABLA 12 :  Distribución y frecuencia de Triatoma dLmidiata L. 

en localidades rurales del Grupo III,  en el Depar 

tamento de Santa Ana. 

GRUPO "CHINCF...ES" CAPTURADAS 
ALTURA LOCALIDAD NINFAS ADULT.AS TOTAL 
msrim No.  or  No.  [11  No. % ¡O ¡O 

III La Empalizada 8 . 0  5 7 . 1  6 . o  4 2 . 9  1 4 . 0  1 6 . 5  

Valle Nuevo o . o  o . o  1 4 . 0  100 .0  14 . 0  1 6 . 5  

(700-900)  El Ranchador 4 . 0  2 2 . 2  1 4 . 0  7 7 . 8  18 . 0  21._l 

El Fortezuelo o . o  o . o  3 5 . 0  100 .0  3 5 . 0  4 1 . 2  

Las Flores o . o  o . o  4 . 0  100 .0  4 . 0  4 . 7  

Ayutica . c . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

TOTAL 1 2 . 0  1 4 . 1  7 3 . 0  8 5 . 9  8 5 . 0  100.0 
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rn  ,, -,--,- ,. ., - T' • ..1. • , • ' .o • ,.:¡ m • ..1. ..'1 • • ' • + L 
!AnL� L j :  LJ1s �r1ouc1on  y  Lrecuenc1e  �e 1r1a�cma �1m1a1s ua  •  

en localidedes rurales del Grupo IV, en el  Depar 

tamento de Santa Ana. 

GRUPO "CHIHCHES" CAPTURADAS . 
l,LTURA LOCALIDAD lUl'JFAS _4.DULTAS TOTA.L 

No.  
."1 

lfo. 
,r,  No.  C!1  msnm ;a ¡-o /0 

IV El Pi chiche o . o  o . o  1 . 0  1 0 0 . 0  1 . 0  2 . 7  

El Porvenir 
Jocotillo o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

( 900-1100)  Las ívíesas 5 . 0  s o . o  
¡:;  ('.  5 0 . 0  1 0 . 0  2 7 . 0  J e  V  

La Erm í ta s . o  3 0 . 8  1 8 . 0  6 9 . 2  2 6 . 0  7 0 . 3  

Las  Cruces o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

San Jorge o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

TOTAL l J . O  3 5 . 1  2 4 . 0  6 4 . 9  3 7 . 0  100 .0  

- 

TABLA 1 4 :  Distribución y frecuencia de Tria toma dir:lidiata L.  

en localidades  rurales del Grupo V ,  en el Departa 

mento de Santa Ana. 

GRUPO 
ALTURA 
msnm 

LOCALIDAD 
"CHINCHES" CAPTURADAS 

--=--=--=--=--- 
N � N��s ADULTAS TOTAL 

N o .  % N o .  %  No.  % 

V 

( 1100-1300)  

Calzontes  
.Arriba o . o  o . o  s . o  1 0 0 . 0  8 , 0  4 0 . 0  

Casitas  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

Tres Caminos o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

Potrerillos 
de La Laguna 4 . 0  3 3 . J  B . O  6 6 . 7  1 2 . 0  6 0 . 0  

San Juan o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

Santa Damiana o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

T.OTAL 4 . 0  2 0 . 0  1 6 . 0  so . o  2 0 . 0  1 0 0 . 0  
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TABLA 1 5 :  Porcentajes  de infección de Triatoma dimidiata L.  

nor Trvnanosoma cruzi Ch. en localidades rurales 

del Grupo I ,  en el Departamento de Santa Ana. 

GRUPO "CHINCHES" EXAMINADAS 
ALTURA LOCALIDAD NINFAS ADULTAS TOTA.i.i 
msnm No. + No. + . · $ .  %  

I  Guarnecia o . o  o . o  9 . 0  9 . 0  9 . 0  6 4 . 3  

Cujucuyo o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

( 300-500 )  Te:x:is Junctión o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

San Diego o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

San Luis La 
Planta J . O  2 . 0  4 . 0  2 . 0  4 . 0  2 8 . 6  

Belén Güijat  1 . 0  1 . 0  1 . 0  o . o  1 . 0  7 . 1  

TOTAL 4 . 0  3 . 0  1 4 . 0  1 1 . 0  1 4 . 0  100 .0  

+  Cantidad de "chinches" positivas.  

TABLA 1 6 :  Porcentajes de infección de Tria torna dimidia ta L.  

por Trvoanosoma cruzi Ch. en localidades rurales 

del Grupo II ,  en el Departamento de Santa Ana. 

GRUPO "CHINCHES" EXAMINADAS 
ALTURA LOCALIDAD l'JDJFAS ADULTAS TOTAL 
msnm No .  +  N"  o .  +  +  %  

II San Cayetano o . o  o . o  2 8 . 0  a . o  8 . 0  8 . 6  

Las Cocinas 1 . 0  1 . 0  6 . o  4 . 0  5 . 0  5 . 4  

( 500-700 )  El Tal neta te 6 . 0  J . O  4 8 . 0  2 2 . 0  2 5 . 0  2 6 . 9  

Natividad 2 0 . 0  1 2 . 0  2 4 . 0  1 6 . 0  2 8 . 0  J O . l  

Primaverone 4 . 0  J . O  6 . 0  6 . 0  9 . 0  9 . 7  

El Cooinoli- 
to B . O  6 . 0  1 2 . 0  1 2 . 0  1 8 . 0  1 9 . 3  

TOTAL 3 9 . 0  2 5 . 0  1 2 4 . 0  6 8 . 0  9 3 . 0  100.0 

+ Cantidad de "chinches" positivas.  



53  

TABLA 17 :  Porcentajes de infecci6n de Triatoma dirnidiata L. 

por TrvDanosoma �uzi Ch. en localidades rurales 

del Grupo III,  en el Departamento de Santa Ana.  

GRUPO "CHINCHES" EXAMINADAS 
.ALTURA LOCALIDAD NINFAS ADULTAS TOTAL 
msnm No.  + No. + + % 

III La Emp2lizada 8 . 0  4 . 0  6 . o  o . o  4 . 0  1 4 . 3  

Valle Nuevo o . o  o . o  1 4 . 0  4 . 0  4 . 0  1 4 . 3  

(700-900)  El Ranchador 4 . 0  o . o  1 2 . 0  8 . 0  B . O  2 8 . 5  

El Portezuelo o . o  o . o  2 0 . 0  B . O  8 . 0  2 8 . 5  

Las Flores o . o  o . o  4 . 0  4 . 0  4 . 0  1 4 . 3  

Ayutica o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

TOTAL 1 2 . 0  4 . 0  5 6 . o  2 4 . 0  2 8 . 0  9 9 . 9  

("'(  ..i- .  ,  ...  

de "chinches" positiv2s .  + ·van v l Q 8 Q  

TABLA 18 :  Porcentajes  de infecci6n de Triatoma dimidiata L. 

por '.I·rypano sorna cruzi Ch. en localidades rurales 

del Grupo IV, en el Departamento de Santa Ana , 

GRUPO "CHINCHES" EXAMINADAS 
ALTURA LOCALIDAD NINFAS ADULTAS TOTA.L 
msnm N o .  +  !fo. + + % 

IV El Pi chiche o . o  o  , o.  1 . 0  o . o  o . o  o . o  

El Porvenir 
Joco tillo o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

(900-1190)  Las Ivle se s 5 . 0  2 . 0  5 . 0  1 . 0  3 . 0  20 .0  

La Ermita B . O  2 . 0  18 .0  1 0 . 0  1 2 . 0  so . o  

Las Cruces o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

San Jorge o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

T.OTAL 1 3 . 0  4 . 0  2 4 . 0  1 1 . 0  1 5 . 0  100 .0  

+  Cantidad de ".chinches" positivas .  



54 

TABLA 1 9 :  Porcentajes -  de infección de Tria:toma dimidia ta L. 
por Trypanos.OID§. cruzi Ch. en localidades rurales 

. - de 1 Grupo V,  en e 1 Departamen t.o - de San ta Ana. 

·GRUPO . "CHINCHES" EXAMINADAS 
ALTURA LOCALIDAD · -NINFAS- ADULTAS . T.OTAL 
msnm No.  + -  N o  • .  · +  +  %  

V  Calzontes 
Arriba - o . o  o . o  .  B . O  2 . 0  -  2 . 0  2 5 . 0  

.. 

Casitas o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  . o , o  

(1100-l.300)Tres Ca�inos o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  

Potrerillos 
de La Laguna 4 . 0  2 . 0  B . O  4 . 0  6 . o  7 5 . 0  
San Juan o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o .o  

Santa Damiana o . o  0 -. 0  o . o  o . o  o . o  o . o  

TOTAL 4 . 0  2 . 0  1 6 . 0  6 . o  B . O  ·  100.0 

+ ·cantidad  de "chinches"·  positivas .  

TABLA 20:  Indice de infestación de casas por Triatoma 9d!!!i 

diata L. en .30 localidades rurales del Departamen 
to de Santa Ana. 

-  CASAS 
GRUPOS ALTURA EXA11LIINJ� DAS INFEST:AD.AS msnm No.  No. I.I 

I ( .300 - 500 ) 4 2 . 0  9 . 0  21 .4  
II ( · 5 0 0  -  700 ) 5 2 . 0  3 .3 . 0  6 3 . 5  

III ( 700 - 900 ) 5 6 . o  28 .0  so.o 

IV ( 900 - 1100) 3 9 . 0  16 .0  41.0 
V  (1100 1300) JO.O 7 . 0  23 .3  

TOTAL 219 .0  9 3 . 0  4 2 . 5  
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TABLA 21 :  Indice de densidad de Tríatoma dimidiata L. en 30 

localidades rureles del Departamento-de Santa Ana. 

·CASAS "CHINCHES" 
GRUPOS ALTURA· EX.AMINADAS CAPTURADAS PROMEDIO 

msnm No. No. No. ri'l) 

I ( .  300 500 ) 42 .0  18�0  ·  3 . 0  7 . 1  

II · (  500 - 700 ) 5 2 . 0  167 .0  27 .8  5 3 . 5  

III ( 700. - 900 )  56 .o  8 5 . 0  14 .17  2 5 . 3  

IV ( 900 .-1100 ) 3 9 . 0  3 7 . 0 ·  6 . 11  .  1 5 . 8  

V  - ( 1100  -1300 ) . 3 0 . 0  20 .0  3 . 3 3  1 1 . 1  

TOTAL . 2 1 9 . 0  327.0  6 5 . 4 .  2 9 . 9  

TABLA 2 2 :  Indice de hacinamiento de .Triatoma dimidiata L.  

en JO localidades rurales '.del Departamento de 

Santa Ana .. 

CASAS "CHINCHES" 
GRUPOS ALTURA POSITIVAS: CAPTURADAS PROMEDIO 

msnm No .. No. No. I.H 

I  (  300- 500) 9 . 0  18 .0  3 . 0  3 3 . 3  

II ( 500- 700) 33 .0  167 .0  27 .8  84 .3  

III ( 700- 900) 28 .0  8 5 . 0  14 .17  5 0 . 6  

IV ( 900-1100) 16 .0  37 .0  6 .17  38 .5  

V  (1100-1300) 1 . 0  20.0 3 . 3 3  47 .6  

TOTAL �� -º 221.0 6 2 . �  · :z o : �  
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TABLA 2 .3 :  Indice de dispersión .de .Tristoma dimidiata L. · en 

30 localidedes  rurales _del Departamento de Santa 

ktse , 

LOCALIDADES 
GRUPOS ALTURA EXliJ.\ITN .ADAS INFESTADAS 

msnm No. No. · r . D I  

I  (  300 - 500 ) 6 . o  3 . 0  5 0 . 0  

II ( 500 700 ) 6 . 0  6 . o  ,, 100.0  

III ( 700 - 900 · )  6 . o  5 o 0  .  8 3 . 3  

IV ( 900 ..:.1100 ) 6 . 0  3 . 0 ·  5 0 . 0  

V  (1100 -1300 )  6 . o  2 . 0  3 3 . 3  

TOTAL. 3 0 . 0  1 9 . 0  6 J . 3  

TABLA 24 :  Indice de colonización de Trietoma dimidiats L .  en 

30 localidades rureles del Departamento de Santa 

Ana.  

CASAS 
GRUPOS ALTURA INFES·TADAS CON NINFAS 

msnm No.  No .  I  ..  C  

I  (  300 500 ) 9 . 0  2 . 0  2 2 . 2  

II ( 500 - 700 ) 3 3 . 0  1 7 . 0  . 5 1 . 5  

III (  700 - 900 ) 2 8 . 0  B . O  2 8 . 6  

IV ( 900 -1100 )  1 6 . 0  8 . 0  5 0 . 0  

V  (1100 -1300 )  7 . 0  2 . 0  2 8 . 6  

TOTAL 9 3 . 0  3 7 . 0  3 9 . 8  



57 

TABLA 2 5 :  Indice de infección nsturel de Trietoma dimidiata L. 

por Trvpanosoma cruzi Ch. en 30 localidades rurales 
del Departamento de Santa Ana. 

GRUPOS ALTUP..A T .  d-imidiata L.  
msnm EXAMINADAS POS1TIVAS 

No.  N  o .  I. :Lli 
I ( 300 - 500 ) 1 8 . 0  1 4 . 0  7 7 . 8  
II ( 500 - 700 ) 1 6 3 . 0  9 3 . 0  5 7 . 1  
III (  700 - 900 ) 6 8 . 0  2 8 . 0  4 1 . 2  
IV ( 900 -1100 )  3 7 . 0  1 5 . 0  4 0 . 5  
V  (1100 -1300 )  2 0 . 0  B . O  4 0 . 0  

TOT . .:cL 3 0 6 . 0  1 5 8 . 0  - 1  r  '.) _ .  o  

TABLA 2 6 :  Tabla resumen de los valores de Chi-cuedrado ob- 
tenidos al relacionar los diferentes Grupos. 

GRU�2 2 x2 2 2 XI II XIII XIV 

II 1 2 0 . 6  
III 4 4 . 1  2 6 . 7  
IV 6 . 7  8 2 . 8  1 8 . 8  
V  0 . 1  1 1 6 . 2  4 0 . 6  5 . 2  

2  XI Chi-cuadrado del Grupo I 
2 Chi-cuadrado del Gr upo XII II 

XiIIChi-cuadrado del Grupo III 
2 XIV Chi-cuadrado del Grupo IV. 
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l .G-uarnecia  
2 . B e l e n  Guijat 
3 . 3 an  luis La Planta 
4 . .3 an Cayetano 
5 . L a s  Cocinas 
6 . 3 1  Talnetate 
?.Natividad 
E..  Pr imaverona 
9 . � l  Coninolito 
1 0 . L a  Empalizada 

11.  Valle nuevo 
12 .  31 Ranchador 
1 3 .  31 Portezuelo 
14 .La3  Flores 
1 5 . 3 1  Picniche 
1 6 .  La3 Fie s a s 
1 7 . L a  .2rmita 
18 .Calzontes  Arriba 
19 .Fotrerillos  de la Laguna 

FIGU.? . .A. l :  !-'lapa del _;epartamento de .3anta Ana,mostrando 

los lugares positivos a T .  dimidiata L . (  e )  



a) Vivienda representativa del 
área de trabajo. 

b) Especímenes localizados 
en la pared. 

e) Especímen localizado 
en una cama. 

FIGURA 2:  Algunas evidencias del trabajo de campo. 



a) . T. dimidiata L. (cf) 

60 

b) T. dimidiata L. ( 9 ) 

:,� 't 

e) T. cruzi Ch. 

�· 
.. 

FIGURA :3 :  Vector y agente causal de la "enfermedad de 
Chagas". 
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a) Huevos. 

-... ... 
...__ 

b) Primer estadío ninfal. e) Ultimo estadío ninfal. 

FIGURA 4� Algunos estadíos del ciclo biológico de 
I. dimidiata L. 
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FIGURA 5 Distribución y frecuencia de T .  dirnidiata L.  y  

positividad a T .  cruzi Ch. en 30 localidsdes  

rurales ,  ubicados  en el Departamento de SantB 

Ana. 
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FIGURA 6 . : Pr-e cuenc í. a :  y. Línea de. Regresión para· 18 locali.:..· 

dades rurales ( grupo fl:A" ) , "ubicadas. en- el De- 

partamento de Santa Ana. 
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FIGUR:\ 7 :  Frecuencia y Línea de .  Regr.esión vara 12 Loca l t. 

dades rurales ( grupo - "B"  ) ,  ubicadas en el De- 

partamento de Santa .Ana. 
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DISCUSION 

El objetivo principal del ·  presente trabajo fue el de 

observar la distribución y frecuencia de las "chinches" 

Triatoma dimidiata L . ,  en 30 localidades rurales del Depa� 

tamento de Santa Ana, con respecto a  la altura, la cual o� 

c í.La entre los 300 a los 130.0 msnm. Al mismo tiempo se de 

terminó la positividad d e - l a s  mismas por Trvnanosoma cruzi 

Ch. 

l .  Trabajo de carneo. 

l . l  Construcción viv�endas: 

De acuerdo a los resultados obtenidos,  en cuanto a las 

características del material de construcción del techo, se 

obtuvo que predominó el tipo de t e j a ,  en un po::-centsje cie 

6 2 . 6  %, lo cual difiere con lo reportado por Moisa Parada 

( 1 9 6 7 )  quien encontró el 1 0 0 . 0  % de c a s a s  con techos de te 

j a ,  en su estudio sobre los  "Aspectos epidemiológicos de l a �   

"enfermedad de Chagas" en C o j u t e p e q u e " .  

Con r e s c e c t o  al material de construcción de las  pere 

das de las  viviendas, se encontró mayor distribución y alta 

frecuencia en las  de adobe con un 5 4 . 3  %, las de bahareque 

con el 1 7 . 8  %, madera el 2 1 . 0  %  y  con la menor distribución 

y b a j a  frecuencia l a s  de ladrillo con el 6 . 8  %;  estos  resul 
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tados también difieren con loq datos  que proporcionó el au- 

tor antes mencionado, los cuales son: casas  con paredes de 

adobe 7 2 . 0  %, bahsreque B . O %  y  2 0 . 0  % del sistema mixto. 

Aún cuando existe predominio de las c a s a s  con paredes de 

adobe.  

En lo que respecta  a las características de tioo del 

p i s o ,  el mismo autor,  reporta el 6 8 . 0  % de casas  enladrill� 

das y 3 2 . 0  %  de tierra;  e s t o s  datos divergen con los resul 

tados obtenidos en el presente estudio ;  encontrándose la m� 

yor distribución y alta frecuencia en l o s  de tierra con el 

8 3 . 6  %  y  con los porcentajes menores en l o s  mismos a s p e c t o s ,  

les  de ladrillo con el 5 . 0  %. 

En resumen, se encontró que las características  de los 

materiales de construcción de las viviendas que predominan 

son :  techos de t e j a ,  paredes de adobe y/o bahareque y piso 

de tierra .  Las peculiaridades antes mencionadas se distribE 

yen uniformemente en casi  todos los Grunos de localidades 

rurales del presente trabajo ,  les  que favcrecen le coloniza 

ción de le.s  "chinches" en el interior de los domicilios ;  lo 

cual  c  onc ue r-d a con lo que reporta Vásquez Afn.ory ( 1 9 6 7 ) ,  Go 

doy & Pletero de Dimas ( 1 9 6 9 ) ,  Cedillas e t  a l .  ( 1 9 7 6 )  y  Re 

yes ( 1 9 7 7 ) .  

Además se pudo constatar le completa ignorsncie de 

los morsdores sobre los peligros que representen la presen- 

cia de e s t o s  insectos en los  hogares ,  b a j o  índice socioeco- 
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n6mico, malas condiciones higiénicas; aspectos  que constit� 

yen un ambiente propicio, favoreciendo el desarrollo de los 

vectores transmisores del Tryoanosoma cruzi Ch. 

1 . 2  Infestaci6n de viviendas: 

La falta de uniformidad de las condiciones de estudio 

en las investigaciones realizadas, imposibilita establecer 

comparaciones precisas que permitan apreciar ae forma clara 

la disminución o aumento de la presencia domiciliar de los 

triatominos. 

Sin embargo, al comparar datos promedios de infesta 

ción y rangos de altura, se establece lo siguiente:  en el 

presente estudio realizado en un rango de altura que oscila 
)  

entre los 300 a 1300 msnm, el promedio de infest:ación fue 

de 4 2 . 5  %, valor que difiere de lo reportado por Cedillas 

et. al.  ( 1 9 7 6 ) ,  quienes realizaron su estudio en un rango de 

altura de 20 a 1900 msnm y obtuvieron el 38 . 9  % de infest� 

ci6n. La diferencia es mucho mas notable con lo reportado 

por Reyes ( 1 9 7 7 ) ,  quien ejecutó  su estudio en localidades 

ubicadas entre los 480 a 820 msnm, habiendo obtenido el 

100.0 % de infestación de viviendas en la época seca y el 

81.4  % en la lluviosa. 

Asimismo, Vásquez Amory (1967)  en su estudio "Aspectos 

epidemiol6gicos de la enfermedad de Chagas" en la ciudad de 
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J:.rmenia a una al tura de 350 msnm , obtuvo un pr-ome d.í,o de in- 

festación de 8 7 . 0  %. Al rel2cionar la altitud del Grupo I ,  

comprendida en este trabajo ,  la cual oscila de 300 a 500 

msn.m, con un vs.lor de infestación de 2 1 . 4  %  con lo reporta- 

do oor el autor antes citado ,  se nota cue existe diferencia 

significativa; e sto  posiblemente se debe a la c2ntidad de 

viviendas presentes en el área urbana comparada con las lo- 

calidades del Grupo I que corresponden al áree rurel. 

Mo í.ae Par-ada ( 1 9 6 7 )  llevó a cabo su trabajo a una al tu 

ra de 890 msnm, cuyo resultado  de la invasión de trié:, tomi- 

nos en el interior de los domicilios fue de 28 .0  %. Al esta  

blecer relación con el Grupo III,  del presente trabajo con 

altures que oscilan entre 700 a 900 rnsnm y un índice de in- 

festación del 5 0 . 0  %, es  evidente que los datos  muestran 

una marcada diferencia.  

Según los  datos  obtenidos sobre los porcentajes  de in- 

feBteción de e s t e  trabajo ,  se puede establecer que el rango 

de 300 a 1100 msnm , favorecen la proliferación ée La s "chin- 

ches ' ' ,  lo cual está  de acuerdo con lo renortado por Cedillos 

e t  a l . ( 1 9 7 6 )  y  Reyes ( 1 9 7 7 ) .  

Al anelízar los velores obtenidos de los  Íniices de 

densidsd ,  hacinamiento y colonización y relacionar los  ren- 

gos de altura c0rrespondientes a csda u.no de los Grupos, se 

puede establecer que los valores mas altos  corresponden al 

Grupo II,  cuya altura oscila de 500 a 700 msnm, lo cual 
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mite afirmar que a ese nivel de alt�ra se encuentran condi- 

cienes que favorecen �l establecimiento,  aglomeraci6n e in- 

cremento de las poblaciones de Triatoma dirnidiata L .  

1 . 3  Distribución y frecuencia de T. dir:üdiata L.  

El muestreo entomológico realizado en 30 localidades �u 

rales ,  indican una amplia distribución del insecto vector 

en los lugares mu2streados en e s t e  trabajo ,  ya que se encog 

tró su oresenciE en todos los Grupos establecidos ,  ,  .L' .  

e  spe c a.r j, 

carnente en 19 localidades .rurales ,  las  cuales representan 

el 6 3 . 3  %. 

Es difícil la comparación de estos  datos  con los de 

otras investigaciones realizadas en nuestro país ,  debido a 

la naturaleza de los trabajos los cuales se han llevado a 

cabo en éreas urbanas y rurales muy reducidas,  ubicE.das a 

diferentes alturas ,  tornando en cuenta una o muy pocas loes- 

lidades.  

A pesar de los  difícil de las  comparaciones,  por las 

razones antes expuestas;  Cedillas et  .§.1 ( 1 9 7 6 ) ,  e n . s u  

j o  "Estudio epidemiológico del Trvuanosoma cruzi Ch. en El 

Salvador",  efectuaGo en 25 localidades rurales de la zone 

Central y ubicadas en un rango de altura de 20 a 1400 msnm, 

reportan que el mismo vector se encontró distribuido en 13 

localidades con un porcentaje de 5 2 . 0  %. Si bien es  cierto 
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que estos  resultados no son iguales, pero s i ,  guardan bas 

tante semejanza, tomando en cuenta que ambos estudios utili 

zan un amplio rango de altura, aunque de áreas geográficas 

diferentes. 

Los resultados anteriores difieren mucho a los report� 

dos por Reyes ( 1 9 7 7 ) ,  quien encontró una distribución total,  

en el 100.0  % de las localidades rurales, ubicadas en los 

Depar-tíamen'toa de Cuscatlán, San V±cente y La Libertad. 

De acuerdo a los resultados del presente trabajo,  tam- 

bién se puede establecer que la frecuencia de Triatoma �- 

diata L . ,  es  mayor en los Grupos II y III, lo cual tiene al 

guna concordancia con los resultBdos de frecuencia reporta- 

dos por Cedillos e t � ·  (1976)  y Reyes ( 1 9 7 7 ) ,  quienes en� 

contraron una frecuencia mayor del vector.  
1  

Para confirmar cuantitativamente lo aseverado, se apli 

có a los resultados del presente trabajo,  el índice de Dis 

persión para cada uno de los Grupos de localidades rurales 

establecidas,  el cual relaciona el número de localidades ill 

festadas con T.  dimidiata L .  y el número total de localida 

des examinadas, obteniéndose valores relativos del 100.0 % 

para el Grupo II y 8 3 . 0  %  para el Grupo III,  siendo éstos ,  

mayores a los datos encontrados en los demás Grupos. 

La prueba t de Student, se aplicó a los datos obteni 

dos del grupo "A" y del "B" ,  en cuanto a la distribución de 

la "chinche", lográndose establecer que las condiciones .re-ª. 
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les de cada Grupo de localidades  con sus  respectivos rsngos 

de altura,  son diferentes significativamente al compararlas, 

ya que la t experimentel es igual a 2 . 3 1 0  y  de la Tabla pa 

ra 28 grados de libertad y 0 . 0 5  de significancia es  2 .048  y  

oue según Mendenhall ( 1 9 8 7 ) ,  la t experimentsl debe ser ma 

yor oue el valor límite que mue s tz-a la Tabla en forma teóri 

ca con las cond.ic.iones señaladas anteriormente, uar a que 

exista diferencia significativa. 

Lo anterior, permite afirmar con el 95  % de seguridad 

que se puede encontrar Trietoma dimidiata L.  en otras loca- 

lidades rurales del Departamento de Santa Ana,  con porcent� 

j e s  semejantes ,  utilizando las mis�as condiciones de alti 

tud ,  y un 5 % de que no se encuentre una distribución simi 

lar .  

Con base a los resultados obtenidos ,  se encontró únic� 

mente T .  dimidiata L. en el 6 3 . 3  %  de localidades rurales .  

Al aplicar la prueba de Chi-cuadrado se observ6 la existen- 

c í,a significativa que según IV.iata & Ce e t ane de ( s . a ) ,  cuanto 

mayor sea ls diferencia entre frecuencias observadas y esp� 

radas ,  meyor es  el Chi-cuadrado calculado y se estima aue 

las frecuencias observadas ,  · s i  difieren de las esperadas .  

Según los  mismos autores ,  el valor límite de Chi-cua- 

drado encontrado en la Tabla ,  depende del grado de libertad 

de las misma prueba calculada en función del nivel de sig 

nificación .  De acuerdo a lo anterior ,  se puede decir con el 
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95  % de confianza que exis"ta un porcentaje considerable de 

la frecuencia del vector en áreas rurales del Departamento 

y con el 5 % de que esta tendencia sea diferente. 

Al aolicar la prueba de Regresi6n Lineal a los datos  

obtenidos se muestra dependencia de Triatoma dimidigta L .  

a  la altura,  observándose la mayor frecuencia en el Grupo 

I I ,  lo que evidencia que en este  rango, se encuentran prob� 

blemente las condiciones bióticas  y  abióticas que favorecen 

la dispersión,  establecimiento,  desarrollo y proliferación 

de las  mismas, y por e�de, la presencia del transmisor de 

ls enfermedad, Trvpanosoma cruzi Ch. 

2 .  Traba00 de laboratorio.  

2 . 1  Infec�ión de T.  dimidiata L .  por T. cruzi Ch. 

Los resultefos obtenidos en e l  laboratorio con respec 

to a la nositividad de las  1 1chinches 1 1  �  dimidiata L . ,  rev.§_ 

lan una información importante ,  puesto q u e , � ?  el único pa 

rásito encontrado en el examen de heces  de las  mismas, es  

T .  cruzi C h . ,  lo cu2l confirma la hipótesis  planteada: La.s 

"chinches" vectores de la "enfermedad de Chagas" que habi 

tan en hogares de localidades rurales están infectadas con 

T. cruzi C h . ,  tal afirmación e s t á  apoyada por las caracte- 
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rísticas morfol6gicas presentadas por Chandler & Read ( 1 9 6 5 ) .  

No se pudo lograr la tinción apropiada de las prepar� 

ciones al fresco que se realizaron, la que confirmara la CQ 

rrecta identidad de la especie  del parásito transmisor d e .  

1  s»  '  '  ' ·l .  't i b 1 · +  .  '  ....  e  enz e rmeo ao , ..t"'. a.nv e s igar so re a s i. t  uac a.ori en v e s  men- 

cionada ,  se encontró que otros  autores,  también tuvieron el 

mis�o problema, incluyendo a Vásquez Amory ( 1 9 6 7 ) ,  quien ci  

ta dicha información. 

Además, otros estudios  reportados en nuestro p a í s ,  co 

mo l o s  de Moisa Parada y Vésquez Amory ( 1 9 6 7 )  y  Cedillas  et 

a l .  ( 1 9 7 6 )  afirman haber encontrado a Trvpanosoma cruzi Ch. 

para si t andc ún.i c arne n t e a Tria toma dimidia ta L. 

Hay estudios  reportaGos en otros p a í s e s ,  entre e l l o s :  

Costa  Rica,  I.:é::;:ico, Gua tem2la y Ecuador, donde la infección 

de T. dimidiat.a L. e s  causada por T. cruzi C h . ,  aún cuando 

los  porcentajes varían :  3 1 . 8  %, 1 8 . 7  %, 2 3 . 4  %  y  2 4 . 8  % re� 

pectivamente ,  según lo reportan :  Guerrero et  . .  e l .  1 9 6 5 ;  De 

Castro Filho & Silveria,  1979  y Zeled6n & Ravinovich ,  1981 

( c i t a d o s  por Maekelt G.  A .  1 9 8 3 ) .  

Al relacionar el íncice de infección natur2l del vec- 

t o r p o r �  cruzi C h . ,  en la preseLte investigación ,  el cual  

fue de 5 1 . 6  %  con el de C e d i l l o s _ e t  e l .  ( 1 9 7 6 ) ,  se nota di- 

ferencia msrceda,  ya que los  mencionados autores reportan 

Wl  porcentaje de infección mas b a j o  por el mismo transmisor,  

siendo de 1 6 . 5  %. 
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Los índices de infecci6n,  reporta�os  por otros autores 

varían debido a las  diferentes condiciones de estudio ,  nor 

ejemplo:  Vásquez Amory ( 1 9 6 7 ) ,  en su  trabajo ubicaco a 350 

msnm, en el áre2 urban2 de Armenia, reportó el 4 9 . 0  %  y  

Moisa Parada ( 1 9 6 7 ) ,  realizó en la ciudad de Cojutepeque a  

una el tura de 890 msnm, encontrando un J 8 . 8  %  de positivi- 

dad a Trynanosoma cruzi Ch. 

Es difícil explicar, el porque,  de las  diferencias tan 

marcadas, pero 12 diversidad de a s p e c t o s ,  tales  como:  la n� 

tu.raleza de los t r-abe j o s reelizados ,  f  a  I  ta de LU1iformidad 

de las  áreas estudiadas  (urbana ,  urbano-marginal y r u r E l ) ,  

altitud ,  época (lluviosa o s e c a ) ,  y  la b a j a  cantidad de e s t u  

d i o s ,  no permiten establecer un criterio definido de la ten 

dencis de la infección de Triat.oma dimidie.ta L .  por T . �  

zi Ch. en nuestro p a í s .  

Tomando en cuenta le cantidad de "chinches" examí.nade s 

y la positividad de l a s  mismas con respecto  a  los  demás Gru 

pos de localidades rurales ,  dur2nte el desarrollo de este  

e s t u d i o ,  se observó infección alta  en e l  Grupo II con altu- 

' ,  �oo 700 � - t - -  ' ·  ras  que varian ae J a msnm, �once asbien se encuentra 

me;yor proliferación de los  insectos v e c t o r e s ,  lo que concuer 

da al  comparsr con los  d e t o s  reportados  por Cedillas  et  B l s  

( 1 9 7 6 )  en condiciones similares.  

Como puede verse ,  aún dentro del mismo trabajo  hay di 

ferencia del porcentaje  de infección entre los  Grupos de lo 



celidsdes rur2les s s t e b l e c i d 2 s ,  los  cuEles  Dresentan d e t o s  

relstivos q_ue VE:i.rÍan de 4 0 . 0  %  a  7 7 . 8  %. En e s t e  c a s o ,  le 

variación se debe a la cantidad de "chinches" examin2das lo 

cual difiere para cada uno de los  Grupos.  
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CONCLUSIONES 

La única esnecie  de "chinches" vectora de la 1 1enfermedad 

de Chagas" que se encontró en el rango de altura que osci  

la entre 300 y 1300 msnm, en el Departamento de Santa Ana 

e s  Triatoma dimidieta L.  

- El tipo de vivienda construída con techo de t e j a ,  paredes 

de adobe y piso de tierra favorecen la adaptación,  desa- 

rrollo, reproducción, colonización y aglomeración de la 

.  m ,  •  .  -:  .  � -e-  e s p e c i e ..:::..!.  aimiuiava � .  

-  Que el rango de altura de los 500 a 700 msnm, favorecen la 

la diEtribución y frecuencia de T .  dimidiata L.  

- La encuesta entomológica reelizada da una idea bastante 

clera de la distribución del vector  T .  dimidiata L.  en el 

área rural del Departamento de Santa Ana.  

- Hay factores de tipo entomológico como:  la capacidad fi-:  

siológica de adaptación 81 área domiciliar, duración del 

ciclo biológico,  mecanismos de protección,  e t c . ,  que son 

responsables de que e s t o s  insectos sean capaces  de adap 

tarse y vivir con el hombre. 

- Existen condiciones que dependen del hombre y el ambiente 

que fevorecen la infestación de les viviendas ,  por ejem 

plo condiciones sanitarias deprimentes, tipos de constru� 

ción de las  casas ,  nivel educativo de los  habitantes e ig 

norancia de los estragos que e s t a s  "chinchesº c2usan ,  cog 
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1 1 

diciones climétices,  enemigos n5tur2les ,  e t c .  

-  La dinámica de trsnsmisión se relaciona estrechamente con 

las condiciones de viv±.enda, educe.cionales y de de.sarro- 

llo económico y social de las comunidades.  

- La positividad de la infección dentro de una población de 

triatominos se deserrolla tsnto en los estados ninfales 

como en los adultos ,  lo que favorece la oportunidad del 

insecto de infectarse durante todo el ciclo vital.  

-  Ex í.s tie cierto grado de endemicidad en la región, debido 

al establecimiento y densidad de T:riatoms. dimid.iat.a L.  

y  su infección por Trvnanosoma cruzi Ch. 

- Que la información que se tiene sobre la "enfermedad de 

Chagas" indica que la infección por T. cruzi Ch. puede 

constituir un problema real de salud pública en El Salva- 

dor. 
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RECOl\·IBHDACIOHES 

A las autoridades del Ministerio de Salud P�blica y 

Asistencia Social:  

Q 1 
.J..  •  '  o  .J..  

- ue e conueniao ae e s v e  trabajo,  sea tomado en cuenta 

al realizar acciones que permitan evaluar a nivel nacio- 

nal la importancia del vector,  asi  corno del parisito cau 

sante de la "enfermedad de Chagas" .  

Que promuevan la realización de una encuestB seroepide- 

miológica sobre la enfermedad chagásica a nivel nacionel.  

-  Se les sugiere que promuevan la ampliación de estudios 

epidemiológicos con el objeto de definir áreas endémi- 

c a s e n  función del riesgo de 
..J- • • , 

cr-enanu.e i.orr, 

Que se identifiquen factores sociales y económicos que 

determinan o influyen en la transmisión y caracterizar 

la prevalencia de la infección en human o s a nivel nacio- 

nal. 

A los hospitales ,  clínicas y bancos de sangre: 

Se les solicita el esteblecirniento de un sistema confia- 

bl d . . t . f' . . , d e e regis�ro y no i�icacion e  casos  agudos y cróni- 

c o s , asi como de de f'unc Lone s pr-ov oc ad a s por la "enferme- 

dad de Chagas" .  
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�l Personal de Salud Comunitaria: 

Estimular y organizar la participación de la comunidad 

de tal manera que logren condiciones que permitan mejo- 

rar la salud de los  moradores de las áreas afectadas .  

Que a través de sus gestiones se elabore boletines en 

donde se informe a la población sobre el daño que causa 

la "chinche" y recomendar medidas de control. 

A las  autoridades  de la Universidad de El Salvador 

nor medio de la Escu.ela de Biología:  

Que promuevan el desarrollo simultáneo de actividades 

multisectoriales  en l o s  aspectos  :  habitacionales ,  educ� 

tivos y socio-económicos que contribuyan al control de 

la proliferación de e s t o s  insectos.  

-  Que a través del mecanismo de Proyección s o c i a l ,  se fo- 

mente el espíritu de investigación en l o s  estudiantes,  

desarrollando actividades multisecctorieles con respecto  

a  la divulgación del conocimiento y control de la enfer- 

d d '  ,  .  me a cnagasica .  

A  aquellas personas que realicen estudios  relaciona- 

dos con la uositividad de l e s  "chinches":  



Se les �ugiere que ensayen otros métodos de tinción que 

permita obtener resultados concretos con rP.q�ect� a la 

adecuada identificación del parásito transmisor del mal 

de Chagas. 

A los moradores de las viviendas: 

Se les recomienda poner en práctica medidas de control �o 

bre la proliferadi6n de ''chinches" dentro de sus hogares. 
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ANEXO 1 :  Resultados de la Fijaci6n del Complemento pera ig 

vestigar la �e2ctividad serológica al Tryoanosoma 

cruzi C h . ,  en varies comunidades de El Salvador, 

Cedillas ( 1 9 7 5 ) .  

POBLACION 

LOCALIDAD URBANA RURAL 

Año Examinados Reactivos Examinados Reactivos 

No.  o1  
¡O No.  No .  &  

San Salvador y 

Santa .Ana(pacieg 

tes  hospitaliz.§_ 

ci o s )  1957 .  347 23 · 6 .  7  342 59 1 7 . 3  

Capulín-San Die 

[.O (Metapán) 

1958 .  o o  o . o  145 35 2 4 . 1  

San Diego(Meta- 

pán) 1964 .  o o o . o  182 85 4 6 . 7  

.Armenia ( Sons2, 

nate )  1967 * 278 25 9 . 0  o  o  o . o  

Cojutepeque (Cu� 

catlán)  1967 * 199  27 1 3 . 6  o  o  o . o  

San Jerónimo (GU§. 

zapa,  San Salva- 

dor)  1972 * o o o . o  100 33 3 3 . 0  

TOTAL 820 75  9 . 1  769 212 2 7 . 6  

*  Resultados de encuestas por muestreo estadístico .  
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Ai�EXO 2 :  Egresos hospitalarios de "tripanosomiasis"  en el 

período comprendido entre 1987 - 1939 a nivel na 

cional.  Unidad de Estadística del MSPAS ( 1 9 9 0 ) .  

Año 

Sin mención 

de órgano 

afectado  

Cardiopatía 

chagásica 

Af e c t a a 

' , 

o-r;ro or- 

gano. 

Total 

1987 67 

1988 87 

1989 65 

TOTAL ?l q 
--.; 

17 

7 

10 

34 

6 

1 

14 

21 

90 

95  

89 

274 

NOTA: El total  de casos  reportados en un período 6e 

tres años e� de 274 c 2 s o s  a  nivel nacional .  
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_4.HEXO 4 :  Denartamento de 

89 

Santa A n P  
----- ' 

inciics l o .s  l : íunicipios 

muestreados (  1 ) .  

FUENTE: Instituto Geográfico Nacional.  Ing. Pablo A .  

Guzmán, 1987.  
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J  ..  NEXO 5 :  Ubicación po Lf t í  c a de las  loce.lidedes  r-ur-a Le s en 

el Departemento de Santa Ana.  

Ho .  

1  
2  

3  
4  
5  
6  

7  

10 
•  1  
.L .J..  

12  

13 

14 

15 
16  

17 
18 
19 

Localidad 

Guarne e is 
Cujucuyo 
Texis-Junction 
San Diego 
San Luis La Planta 
Belén G ü i j a t  
San Cayet2no 

Natividad 
Primaverone 
El Copinolito 
La Empalizada 

Valle Nuevo 

El Ranchsdor 
El Portezuelo 

Las Flores 
Ayutica 
El Pichiche 

.Altura 
msrun 

320 
373 
400 

480 
480 
500 
552  

5 5 5  

560 

560 
670 
685 
710 

730 

740 
799 

872 
880 

900 

Cantón 

Gue.rnecia 
Cujucuyo 
Chilcuyo 
Las Piedras 
Hancintepeque 
B l ,  ,., u · ·  t  e  en u l J B  

Cutumey Ca- 
mones 
Cutumay Ca 
mones 
Cutumay Ca- 
mones 
Natividad 
Primsvera 
Frimsvera 
La Empali 
zada 

El Zacamil 

El Ranchador 
El Portesue 
lo 
Las Flores 
Ayuta 
El Jute 

Municipio 

Texistepeque 
Texisteoeoue 
Texistepeque 
lfie t anán  

Santa Ana 
füetapán 

Santa Ana 

Santa .Ana 

Santa Ana 
Santa Ana 

Santa ..  Ana 

Santa Ans 

Santa li.nB 

Candelaria 
de la 
Frontera 
Santa Ana 

Santa Ana 

Chalchuapa 
Santa Ana 
Candelaria 
de ls 

8 Las Cocines 

9 El Talpetate 

20 
21 
22 

23 
24 
25  

26 
27 

28 

29 

.30 

El Porvenir Jocotillo  
Las T.iesGs 

La Ermita 

Las Cruces 
San Jorge 
Ca Lz on t e s Ar-r i.ba 

C a s i t a s  
Tres Caminos 

Potrerillos de La 
Laguna 

San Juan 

Santa DamiGna 

968 
970 
990 

1000 
1030 
1100 

1120  
1160 

1190 

1240 

1300 

El Porvenir 

.i ... yuta 
Ochupse 
Aba j o 

Las Cruces 
Las Cruces 
Calzontes  
Arribe 
Camulién 
Palo de 

Camuana 

Potrerillos 
de La Laguna 
Planes de 
La Laguna 
Potrero Gran 
de Arriba 

Frontera 
Chslchuapa 
Santa Ana 

Santa Ana 
Ch3lchuapa 
Chslchuapa 

San te. Liu: 

t·:etB�1n 

.Santa Ana 

Santa Ana 

Santa Ana 

Santa Ana 
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Cslendarizsci6r de los v i a j e s  de cs�po y locali� 
..  ;  ..  -  

Z 8 C l 0 .Ll  e e ]_ O S  mues��eados con respecta al 

Rutas Fecha Loc.slizaci·Ón en Km , con 
r-e s cec t o a L I:.::unici uio .  

1  130692 
140692 
270692 

:.rexir9-Junc t í.on 
:J.t,1sr1:ecia 
lJujucu�::o 

2 . 3  
8 . 1  
�¿_.Q 

8.L 

S d.e 

Texistepeque 
H  

1 2 . a  e  L  S  de 
4 . 3  8 1  s  

6 . 0  al TI.E de 

18 sl E de 

TI 

-.·· . , 
l\:�e 1;s�car1 

lt 

11 

Letsu.s.n 

fI .E  
1':l ;.;. 
.li • ..;_¡ 

,- ,,. 

t . v  

9 . 0  

· -:- . _ -.  �  r�!! .. • r- .!.. 

l:.·�j_t,;.LJ. l.n . ..:.J_J� V  

San l)iego 
Sa11 Ca3;--e tE1r10 

Las C�cine_s 

El T s l r , e t a t e  
c�.si tas 

2.806'32 
04.0792 
050792 

110792 
120792 

2 

l  C.07C:? _  _, v � _; -  

25C 1792 
260792 

E l  P 'í  ch L c h e  
Las ?lores 

2 . 7  al  S  de 
la }.1::.1C·l.l t e r  a  
1 ; 5  al l� .o ·:le u 

2 , 2  el S . E  de Chalchuapa 

5 080892 El ?orven.ir-Joco 

tillo 
090892 Las Cruces 
1 5 ( ) 8 9 2  

6 . 4  al 
7 . 8  al S 
8 . 5  al  S . O  de 

Cf13 l en U2t ps 
íi 

11 

6 160892 Nstivid3d 4 . 5  al E de Santa Ana 
220892 San Luis La Plan 

ta 

7 230892 El Rsnchsdor 

J(l!J.392 

.  . . 
,1  ,;r, .. -:---

1 
.,.,, a 

�.:....; vp V - \.., -t  

L 2. s  11e a a  s  

o r, a l  E ds 11 11 

-'. 
v  

5 .  5  al  -;","!"' 
o 11 n 

.í. � .  

r-r  

5 al L:J. o 
,·, tr 

! • 
:-: ;'i r-. -:;  "°'l.T o lf 1! 
,  .. · . .,. C.:. .!-  _¡_  �  .  

8  050992 
060·3s�2 

El 
La 

-r- ..1.- - 
Yor t e z ue.i o 

:&í-aelizada 

., ,.... 
'+ • LI e l  O  ó.e 

al O G.e 

8ar1 t a 
lt 

-� • .t1a 
11 

190992 El Copinolito 
2 0 C J 9 9 2  f,.,-¡-"41., ':;;�,.lr-.:·•or:.0 

3 . 0  al  3 . L  
4 .4 .  el S . E  

ll 

.. 
. .  

260992 T�es Gemines 1() 

270392 San t a  Dar ... l i a n a .  
1 0 . 9  o .:.  s . o  

l J . 1  8. J..  

1 1  

n  11 

1 1  031092 La Ermita 
041092 Calzontes Arriba 

1 0 . 1  a 1.  S  de 
6 . 0  al  S  de 

11 

lt 

11 

11 

12 171092 

181092 

?otrerillos de 
le Laguna 
S a n  Jua.11 

� .,  6  
.L J. .  

1 1 . 9  
al 

al 
S a.e " 

n 

Tl 
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\J·:Jr I··:Jnc e 

Ls cual consiste  en :  

�  T o  ., ·�" ' "' · -�C��� .  :i."-· --��-.¡:i..·-���- �-·�--._-,�-·,. �o_-. - ... �er l.� .... �.J_·R+=_·.l·� . .  '�-- ·.:::.i • ..wO �..!..!�V1;,.•·t:v ...LUJ.4 '  :::;: V ...;_  �...:. ... l.'.kC:�b • - � - - ' .!. '-- ' -  _ :....-  U..  � ...,  _  _...  

ci6n del vect8r ,  la vivienda se explora en �caes sus 

es  pe c i e lt�ex:. te los dorrni tcr·ios ;;:- 
. � - 

nac.o s o e ar11.-- 

l e s ,  e t c .  

insoecci6n de 1s vivie2ds durs�te una �era,  te ls cual 

30 rr.1- r1 1 �+ .0C! o n  l r.:1  Y-,.T"J.r::.o.n:":+:r::, ,c-io"11 + "'!"l . Cl � l . P rZ O  d e  -·•-- v.. v  u  __ .... ....._ ._  ..  _ ....., _ ,._. , � .....,. -  ...  v -  ...-  - ,  <v  ....  � i...; - - .c \..A..  ......,,.  

una casa a ctra y el resto se utiliza en la b6squeda 

O.e los tría t om'í.no s r� .: a;:3 ta c o Lec t ar- 

menes que encuentre. En caso  de haber una alta densi-- 

p Lar e e , 

c .  ::;or.1.fi11a.rni-snto d.e los i  n s  e  c  t  o  s  ca p t ur-ad o s , I.l ca;:itttrar- 

l o s ,  á s t � s  se  gua�dan sn bolsas plisticas  con papel 

.. . . , ' •  1  -  "'\  �1g1es1co y uago se �Levar 

un té�;r.il'io d.e 24 e 46 :!J.cras, se i 1je:::tif ica le especie 

�.-, C-_,.p,c,_;.�--'..�?, Rl e��..,.��0. ( n i n � p  P d • • l � � ) •  l t · e � O  oe , o  �  .,...  -·- __ _ ._ ..._ _  � - • - � .....t - .._..., :  V�- LJI,,) ' -1- (. é ' ;..:1 _t. _  
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che s " q:t;�e lleguen e n  'o u e .n  a  s  c  o n d . í. c  í.one s  ':l finel:ne11-:e 

se 
., 

l.OS er1 u11 :.' or1nu .. Lar Lo , 



ANEXO No • 8 

Modelo de encuesta que se utiliz6 para el registro de datos de la 

investigación de campo.  

Fecha:  

1 .  t�unici p i o :  

J .  Caserío 

N o . ·  de encuesta 

2 .  Cantón: 

4 .  Altura 

':) .  N o .  de c a s a :  

6 .  Tipo de vivienda (an�tar material  ore�ominante) 

a )  Techo:  

-  TeJ3  :  (b�rro ,  c e m e n t o ,  f i b r B ,  o t r o s )  

-  L á m i n a : ( z i n c ,  a s b e s t o ,  e l á s t i c o ,  o t r o s )  

º
.J..  .J..  •  1  (  •  -  - uro ma ee r i a i s  p 3 J 3 ,  c a n a ,  

b )  Paredes :  (marca� con X) 

palma,  p a c a y a ,  e t c . )  

-  Cartón: 

- Adobe :  

c )  P i s o :  

-  Tierra :  

-  Cemento 

- VBras :  

-  .L.Jadrillo :  

-  Ladrillo:  

- O t r o s :  

-  :Bahareaue :  

-  Otros :  

-  Madera:  

7 .  Se encontró t r-La t omd.no ( 1 1 chinc� 1e" )  en 12 vivienda? 

8 .  SI No.  NO 

9 .  Hay oresencia de n i n f a s ?  

SI  No. no 

10 �  ¿  Hay presencia de huevos? 

SI N o .  I{O 
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Frasco utiliza:5.o en la c o l e c t e.  de 1 1chinches" 

con su respectiva viñeta.  

�a n d et d e. h u / e. 

7e\o da or;ga.,Jí 

+---- Frasco 

-r�-------1--- V i  ñ  éo de ,e3;j ro 
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;;·ro;:: ue s t s 
...... , . 

por vasquez Amory ( 1 9 ó 7 )  

Es t a , en el  laboratorio,  la cus I c cns Ls t.e 

a .  Clesificsci6n e 

ele le. 1 1chinches 1 1 •  

o .  EJ{tracción del c orrt en.í.do intestinE1l ( h e c e s )  por me a ; o 

d.e p í.nz a s , 

c .  Golcc:B:::::Lón del_ material fecal en un portaobjeto,  al que 

previamente se l.e ·eoloca una gota de suero f  .í.s í.o L ó g  í.c o , 

u triponosorn2sn. 

e .  Obaervaci6n al microscopio. 
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ll:L=:tod.elo d e f or-mu'Lar-Lo au t Ll.Lz ad o 

de Qstcs  en &1 laboratcrio. 

e .L  :reg.i . .stro 

Fe cl1E1.: 

Car:tón: 

l-11 t.ur-a s 

Adu l tos 

l'Iinfas 

Total 

plares 
t.�:d.os 

TJo. de e�e2 
p Ls r-e s. e::-s 

mi.nad.o s 



AI:TEXO 1 2 :  Tria toma dii:nidia ta L . ,  ve e tor de 13 "enfermedad 

ne  Cha,;,:;as" en El Sslv-ador • 

.:.. 1... .:.. s  

����n.......,os��·�-.4.,._-,-,�!ir� 

Gr;,:.¡ ITA L!A 

FUENTE: Manual de Microbiología Médica.  Facultad 

de Medicina,  Universidad de El Salvador,  1 9 9 0 .  
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rthodnius prolixus S . ,  vector d.e ls "e!lfermedad 

de Chagas 1 1  en El Sa.lvad.or. 

AJ.JTEAJilS ----------._ 

PIC..0 
(j>o,;,ción ven+rc.\·)--------�� 

PFlOJ.JOTO 

M A 6 1'1 . :  3 1  

1  

.'¡, 3 · I  
-+------ e T'O'\S.---",1'- 

l.e d.i c Lne . U:SS,  l 9 9 0 .  
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ANEXO 1 4 :  Esquema de l a s  f a s e s  d e l  Ciclo  biol6gico  de 

Tristoma dimidisto  L.  

o Huevo 

Ninfa 
I Ninfa 

II 

Ninfa IV 

Ninfa V 

Adulta 

FUEH'l'E: Manual de Jiiicro biología  Médica .  Facultad  de Me 

d i c i n s .  UES ,  1 9 9 0 .  
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l 
' ' O E � T R O  DE O O O U M E N T A G I O N  O [ ,  

LA ESCUELA DE BIOLOGIA" 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 

M A T E M A T I C A S  
UNrVE.BSIDAD DE EL SALVADOR ¡ 

E � a_ltlO_.. 

ANEXO 1 5 :  Características  morfológicas de Tria.toma dimidia- 

ta L .  y  Rhodnius prolixus S .  (Diferencias) .  

T .  dimidiata L .  

Presenta en el  conectivo,  

manches negras,  separa� 

das  por manchss amari- 

l l a s .  

Antenas incrustadas en 

la  parte media entre los  

o j o s  y  el ápice de l a r �  

gión del tubérculo ante- 

nífero.  

-  Es mas grande y ancha. 

R .  prolixus S .  

Coloración grisácea,  co- 

lor de z a c a t e ,  sin predo 

minancia de manchas. 

Antenas incrustadas cer- 

ca de la parte apical  del 

tubérculo antenífero. 

Es mas pequeña y delgada.  

FUENTE: Chandler & R e a d , 1 9 6 5 .  Introducción a la Parasito- 

logía.  Ediciones OI\IBGA S . A .  Barcelona,  España. 
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'  -----r 1'J .16 �.:.�.:.. . .G�:...1) L Ü e . 

a )  Infice de Infestaci6n :  ( I . I )  

I . I  =  
�o.  de �o�icilios irfestados  �or tri2t6mihos X 100 % 

� o .  de domicilios exa�ins�as 

SustituyenQo ve.lores :  

I . I  =  
93  X  100 % 

2 1 9  
=  4 2 . 4 6  ,:,!  42 .  5  %  

b) Indice de Densidad:  ( I . D )  

I . j)  =  
?remedio Qe triatórnihos caDtur2dcs nor área X 100 % 

1 o .  de cas as  exs=insfsa 

�ustituye�do v a l o r e s :  

I . D  =  
6 4 . 5  X  

219 

100 ;.:; 
= 2 9 . 8 6  20  9 o;:_ 

..)  •  ¡O 

e )  In�ice ae H2c�ns�ie�to :  ( I . H )  

I . E  =  
de tristóminos csnturedos  

N o .  de c a s a s  nosit�vss 

,  

r:ior r r-e a 100 �; 
{ 

Sustituyendo v a l o r e s :  

-  H  
J_ .  -- = 

6 4 . 5  
93 

100 % 
= 7 0 . 3 2  7 0 . 3  



d )  Intice de D i s n e r s i 6 n : ( I . D I )  

N o .  de l o c e l i 62 d e s  infest2das  X  100 % I . D I  =�....c.....;;__,�_.c;.�;...;..;..='""--"-�-,....,....;.;,-....c.:--�.......;...�---,:-'--:-,�--'��...___ 

N o .  de localiisdes  exsmina12s 

Sustituyen�o v a l o r e s :  

19  
.. 

100 ..  /o � 
I . D I  ..!:..... 

63 . 33 6 3 .  
...,  

=  JO = � .:; ;:o 

e )  Indice de Colonizaci6�:  ( I . C )  

I . C  =  
_·iO • d e C , S S S S  C011 l : 1  ' 'l � P · S  

3:Jo. de c a s e s  

Sustituyendo v a l o r e s :  

I . C  =  
37 .1'... 

93  
100 % 

= 3 9 . 7 8  3 9 . 8  %  

f  )  -  . . .  
.l.l1QJ..Ce de Infecci6n Natural :  (  T  I- · - )  

...L. .  •  i:·l 

I .  I.lJ = 
Ea.  de trist6�ino con T .  cruzi Ch .  

N o .  de tristoii . · J  ex2�inado 

Sustituyendo v a l o r e s :  

100 5; 

- - -- 

1 • .L .  l'� = 
15e  1-.. 100 �;; 

300 = 5 1 . 6 3  5 1 . 6  %  
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f r-ec uezic í.a e 

e a p e  r- a d  a  a  d e  L  G-ru .. p e  I ,  e  en lo.s GrL1pos I I ,  III ,  

IV -.;, \í 
e) .. ' 

de lss  comunidades rurales estudiadss  y 

su respectivo Chi-cuadredo,  en el Deoartamento 

d.e Ssnta .i.1_113. 

F + 
l 

T 
o--- 
v -  2 

I 18 

II 167 18 + 167 125 O? 12Cj. 
¡"  

_,_  o  

III 85 lf} + 
P. �  103 

.--, .< 
, 

¡ 
-. ! L;-L¡ .. • .. _.� _, _  

IV 
.., ,..., 

l P  �'7 r-Ó r-  

27 
,,. 

r-r 

-, ' + 
_ ..._  

º ·  
(  

_,  J  -'-' _,  J  .,l .,f  .  

V ')('\ -s � 

2"" "'.l·� 19 o .  
;  

,._\..; J..d -r- •J .,,.__, 
.L. 

F 

= ?recuenci.ss observL, -:lss d e los Grupos 

III,  rv y Y .  

TT 
-- ,  

+  �  =  Frecuendias del 
-- n. 

d.e 

e -  =  Frecuencias espera&ss .  

= 'l'otal d.e 1 1cllü1c!le.s" obse::·vad.ss e n t r-e los  

dos Grupos a cornparer. 
,.., 

-r...rc_ h 
...:.. = C�i.i-cuadrodo para c a ü a  Gru;:,o. , 



(' . , 

v0Ill�Gr8Cl.()1: 
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las d.e 1' ch í.nche s 1' 

ol!serrvad.s.s �r e ape r - a á a  s  . 1 e J_  G::i.:.i_po II ,  C · 8n  .i o s 

::Xri..:pos III, I\T :I \T, de l a s  c  omun.í.c a de  s  r u :1 . s l e s  

estudiadas y su  respectivo Chi-cusdrsdo, en el 

Deuertsmentc de Ss�ta hn&. 

II 

F 

167 

�  
.  ;  ..  : I I  +  F  

n 
e.- . 

2 

-,- '"?'" T  
.l.  ..i..-'- 

IV 37 

20 

.... ·' r-,' 

J..o ¡  

167 

+ 

+ 

85 

'J. 7  
_, J 

252 

-  � ,-,  
J  J -J, '  

_ ....,  i  

-t  � r  

..L é O  

102 

93 

2 6 . 7  

2 2 .  E� 

1 1 6 . 2  

observadss y esperadas del Gr�po III ,  ce� los 

Gru::·os I'\r �7 V �  .:_e La s c omun t óe ü e  s  r-ur-a Le s e s t u- 

�;arts1ne:n -e.o 

F Tt' 
- rn 

J.. 

m 

e=� 
¿_ 

T � �  � ;:::  
...:.. .L .L  '-'�· 

IV 37 2-5 + 37 122  61 1 8 . 8  

ii" 2!J 85 + 
r\r, 105 52 4c�. 6 •  c.v 
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;\i.JE;co 20:  ·  Ccmpar-ac í  ón e n t r-e las'.  f r-ec uenc í.a a de " c  h  í.nc he s"  

Comunidades r�ralas eatudisde� y su  respectivo ·  

IV 

F 
n 

De pa r t amen to 

7  
-  .',l 

.L 

T 
-2- 

\i 20 57 25 5 . 2  
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ANEXO 21� Distribuci6n de x
2 (Chi-cuedrado ) .  

Grados F·1obabilioad :·:a obtener un valor tan grande o mayor. 

de 

l ibertad .  9 9  . Q 'i  . 9 0  . 5 0  . 1  O  . 0 5  . 0 1  . 0 0 1  

;  
t  . 00 0 2  00393 . 0 1 5 8  . 4 5 5  2 . 7 06  3 . 8 4 1  6 . 6 3 5  1 0 . 8 2 7  

1  2  . 0 2 0 1  . 1 0 3  . 2 1 1  1 . 3 86  4 . 6 0 5  5 . 9 9 1  9 . 2 1  O  1 3 . 8 1 5  

'  3  . 1 1 5  . 3 5 2  . 5 84  2 . 3 6 6  6 . 2 5 1  7 . 8 1 5  1 1 . 3 4 5  1 6 . 2 6 8  

4  . 2 9 7  . 7 1 1  1 . 06 4  3 . 3 5 7  7 . 7 7 9  9 . 4 88  1 3 . 2 7 7  1 8 . 4 6 5  

'  5  .554 l . 1 4 5  1 . 6  l  O  4 . 3 5 1  9 . 2 3 6  l  l  . 0 7 0  1 5 . 08 6  2 0 . 5 1 7  i  
i  

1  6  . 8 7 2  1 . 6 3 5  2 . 2 04  5 . 3 4 8  1 0 . 6 4 5  1 2 . 5 9 2  1 6 . 8 1 2  2 2 . 4 5 7  

7  l  . 2 3 9  2 . 1 6 7  2 . 83 3  6 . 3 4 6  1 2 . 0 1 7  1 4 . 06 7  1 8 . 4 7 5  2 4 . 3 2 2  

8  1 . 64 6  2 . 7 3 3  3 . 4 9 0  7 . 3 4 4  1 3 . 3 6 2  1 5 . 5 0 7  2 0 . 0 9 0  2 6 . 1 2 5  

1  9  2 . 0 8 8  3 . 3 2 5  4 . 1 6 8  8 . 3 4 3  1 4 . 6 84  1 6 . 9 : 9  2 1 . 6 6 6  27 . 8 7 7  
1  1 0  2 . 5 5 8  3 . 9 4 0  4 . 8 6 5  9 . 3 4 2  1 5 . 9 8 7  1 8 . 3 0 7  2 3 . 2 0 9  2 9 . 58 8  
1  
1  1 1  3 . 0 5 3  4 . 5 7 5  5 . 5 7 8  1 0 . 3 4 1  1 7  . 2 7 5  1 9 . 6 7 5  2 4 . 72 5  3 1 . 2 6 4  

1  1 2  3 . 5 7 1  5 . 2 2 6  6 . 3 0 4  l  l  . 3 4 0  1 8 . 5 4 9  2 1 . 0 2 6  2 6 . 2 1 7  3 2 . 9 0 9  

1  1 3  4 . 1 0 7  5 . 8 9 2  7 . 04 2  1 2 . 34 0  1 9 . 8 1 2  2 2 . 3 6 2  2 7 . 6 8 8  3 4 . 5 2 8  
1  1 4  4 . 6 6 0  6 . 5 7 1  7 . 7 9 0  ' 1 3 . 3 3 9  2 1 . 0 6 4  2 3 . 6 8 5  2 9 . 1 4 1  3 6 . 1 2 3  
1  

1  1 5  5 . 2 2 9  7 . 2 6  l  8 . 54 7  1 4 . � 3 9  2 2 . 3 0 7  2 4 . 9 9 6  3 0 . 5 7 8  3 7 . 6 9 7  

1  
1 6  5 . 8 1 2  7 . 9 6 2  9 . 3 1 2  1 5 . 3 3 8  2 3 . 5 4 2  2 6 . 2 9 6  3 2 . 0 0 0  3 9 . 2 5 2  i  

;  1 7  6 . 4 0 8  8 . 6 7 2  1 0 . 08 5  1 6 . 3 3 8  2 4 . 7 6 9  2 7 . 5 8 7  3 3 . 4 0 9  4 0 . 7 9 0  

1  i 8  7 .  o: .:i 9 . 3 9 0  1  C . 8 6 5  1 7  . 3 3 8  2 5 . 9 8 9  28 .81-S 3 4 . 3 0 :  4 2 . J : ?  
'  
i  1 9  7 .  :..,::,-::, 1 0 . 1 1 7  l  l . 6 5 1  1 8 . 3 3 8  27 . 2 0 4  3 0 . 1 4 4  36. i 9 1  

,  ....  ,..."",... 

!  
- .J . r 1 .1 1 ;  

t  zo 8 . 2 6 0  .  1 0 . 8 5 1  1 2 . 44 3  1 9 . 3 3 7  2 8 . 4 1 2  3 1 . 4  . c  37 . 5 6 6  ..  .::; . 3 1 5  
i  

2 1  8 . 8 9 7  l  l  . 5 9 1  1 3 . 2 4 0  2 0 . 3 3 7  2 9 . 6 1 5  3 2 . 6 7 1  3 8 . 9 3 2  4 6 . 7 9 7  

22 9 . 5 4 2  1 2 . 3 3 8  1 4 . 0 4 1  2 1 . 3 3 7  3 0 . 8 1 3  3 3 . 9 2 4  4 0 . 2 8 9  4 8 . 2 6 8  

23 1 0 . 1 9 6  1 3 . 09 1  1 4 . 84 8  2 2 . 3 3 7  3 2 . 0 0 7  3 5 . 1 7 2  4 1 . 63 8  4 9 . 7 2 8  

24 l 0 . 8 5 6  1 3 . 84 8  1 5 . 6 5 9  2 3 . 3 3 7  3 3 . 1 9 6  3 6 . 4 1 5  4 2 . 9 8 0  5 1 . 1 7 9  

25 1 1 . 5 2 4  1 4 . 6 1  l  1 6 . 4 7 3  2 4 . 3 3 7  3 4 . 3 8 2  37 . 6 5 2  44 . 3 1 4  5 2 . 6 2 0  

'  

1  26 1 2 . 1 9 8  1 5 . 3 7 9  1 7 . 2 9 2  2 5 . 3 3 6  3 5 . 5 6 3  3 8 . 8 8 5  4 5 . 64 2  5 4 . 0 5 2  
;  

27 1 2 . 8 7 9  1 6 . 1 5 1 '  1 8 .  1 1 4  2 6 . 3 3 6  3 6 . 7 4 1  4 0 . 1 1 ?  4 6 . 9 6 3  5 5 . 4 7 6  

,s D S.',5 1 � _ ,; 7. 3  : c .  9�l9 27 . 3 3 6  3 7 . 9 1 6  -�'¡ . 3 3 7  48 2 í 8  56 . 8 9 3  

29 i 4 . 2 56  l  /  . 7 0 8  1 9 . 7 .:i B  2 5 . 3 3 6  3 9 . 0 8 7  4 2  .  .5 5 7  49 .538 
co ..... -,, 
� ' • .  ,.)..._,_ 

30 1 4 . 9 5 3  1 8 . 4 9 3  2 0 . 5 9 9  2 9 . 3 3 6  4 0 . 2 56  4 3 . 7 7 3  50 . 8 9 2  5 9 . 7 0 3  

FUENTE: Métodos estadísticos  para la investigación en la 

Agricultura. Little ·  & Hills ,  1976 .  
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18 c omun í. d a ú e  s  :rura-e 

l e s ,  t.tbicsc1E¡8 e�:t�,e 320 a 850 rasnm , , en el De 

parta�ento ue Santa Ans. 

1:Jo. }: 

i .320 .s;  

2 373 
3 4C11J 

4 480 
� 

480 .,! 
.� 

S,C¡C¡ '.) 

7 5 5 2  
:=<  555  ....,  

9  560 
10 

!:;: ;( (")  
...,l ' '-' V  

11 670 
12 

r - :--  
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r} 774400 o o ..., 

270 6797768 p ¡:;; ;  6 169002 ........ � _,_ 

-cr 
.L 

�y2 
A = el t ur-a al  c�:nó.redo en msnm , 

'J 

y � =  frecuenciss de "chinches" al  cuadrsdo.  

:et= altu:r.'.9 nor f�ecL�encis.s de "cb.incl'iesn. 
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--.. .... •  ..  •  •  "  ·  .,  -.  11 - • 1 n kromea10 y cesviacion stanaar ae cnincies 

m ,.. 1 ; ¡nir11·r+.-:;  1

.l.J en ., �  c  omun í d s  .  d es  r-ur-a Le s .::;.!... '-'-- ¡  _..,_ e!. u\'...< • \:;: _ .... � v las .1..:.-uet·...:. .o .;., c... ;:;. e; .., ,  

ubicadsa en el Departamento de Ssnta Ana • 
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..L 
= Frecuencia de "chinches" 

cada c omun í.d ad , 

'  ' 
C2D1:UrS·:.l2S en 

r 
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-15 225 o 
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--- '- - ../  
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X i - X =  Suma <le desviaciones de csds 
.  1  •  

-cermino con 

��spect� a l �  media aritmática. 
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Distribución de t .  

Probabi l idad de obtener un valor tan 
Grados de grande o mayor.  

l ib<:!r1ad O .  l  00 o . o s o  0 . 0 1  O  n  nr, 1 
.) , 't.# ...,  .  

l  6  .  .3 1 4  .  1 2  . 706  6 3 . o 5 7  
2  2 . 9 2 0  4 . 3 0 3  9 .  925 3 1 . 5 9 8  
3  2  . 353  3  . 1 8 2  5 . 8 4 1  1 2  . 9 4 1  
4  2  . 1 3 2  2 . 7 7 6  4 . 6 0 4  8 . 6 1  O  

5  2 . 0 1 5  2 . 5 7  l  4 . 0 3 2  6 . 8 5 9  

6  l .  943  2  . 4 4 7  3 .  707  5 . 9 5 9  
7  1  . 895  2  . 365  3  . 4 9 9  5 . 4 0 5  

8  1 . 8 6 0  2 . 3 0 6  3 . 3 5 5  5 . 0 4 1  

9  -  1 . 8 3 3  · 2 . 2 6 2  3 . 2 5 0  4  . 7 8 1  
1  O  /  1  . 8 1 2  2 . 2 2 8  3 . 1 6 9  4 . 5 8 7  

-  -  

1 1  1  . 7 9 6  2 . 2 0 1  3 . 1 0 6  4 . 4 3 7  
1 2  l  . 7 8 2  2 .  1 7 9  3 . 055  4 . 3 1 8  
1 3  1 . 7 7 1  2 . 1 6 0  ::; . 0 1 2  4  . 2 2 1  
1 4  1 . 7 6 1  2  . 1 4 5  2 . 9 7 7  4 . 1 4 0  

1  �  '  l  . 7  53 2 . 1 3 1  2 .  947 4 . 0 7 3  

1 6  1  . 7 4 6  2  . 1 2 0  2 .  9 2 1  4  . 0 1 5  
1 7  1 . 7 4 0  2  . 1 1  O  2 . 8 9 8  3 . 9 6 5  
1 8  1 . 7 3 4  2  . 1 0 1  2  . 8 7 8  3 . 9 2 2  
1 9  1  . 7 2 9  2 . 0 9 3  2 . 8 6 1  3 . 8 8 3  
20 1 . 7 2 5  2 . 0 8 6  2  . 8 4 5  3 . 8 5 0  

2 1  1 . 7 2 1  2  . 080  2 . 8 3 1  3 . 8 1 9  
22  l .  7 1 7  ' 2 . 0 7 4  2  . 8 1 9  J  . 7 9 2  

23  1  . 7 1 4  2 . 0 6 9  2 . 8 0 7  J  7 6 7  

2..J  1  . 7 1 1  2  . 064  2  . i 9 7  3  .7  <i5  

25 1 . 7 0 8  2 . 0 6 0  2  . 7 8 7  :, :72  5  

26  l  . 7 0 6  2 . 0 5 �  2 . 7 7 9  3  . 707  
27 1 . 7 0 3  2  . 0 5 2  2 . 7 7 1  3  . 6 9 0  

28  1  . 7 0 1  2 . 0 4 8  2 .  7 63  3  . 6 7  4  
1  

29 1 . 6 9 9  .. 1 . 0 4 5  2 .  7  56 3 . 6 5 9  

30 1  . 6 97  2 . 0 4 2  2 . 7  50 3 . 6 ..J 6  

35  1  . 690  _  2  . 0 30  2 . 7 2 4  3  . 5 9 1  

4 0  1  . 6 8 4  2  . 0 2 1  2 .  704  3  . 5 5 1  
45 1  . 680  2  . 0 1 4  2 . 6 9 0  3  . 5 2 0  
50 1 . 6 7 6  2 . 0 0 8  2  . 6 7 8  3 . 4 9 6  

55 ·; . 6 7 3  2 .  004 : . 6 6 9  3 . 4 7 6  

.:G  1  i  7  l  2 . 0 0 0  ;  ,( / (' 3 . 4 6 :}  •  , l . · ,  '  .... .....  ., .. 

70  1 . 6 6 7  1  . 9 9 4  2  . 6 4 8  3  . 4 3 5  
80 1 . 6 6 5  1  . 9 8 9  2 . 6 3 8  3  . 4 1 6  
90 1 . 662  1  . 986  2  . 6 3 1  3  . 4 0 2  

1 0 0  1 . 6 6 1  l .  982 2 . 625  3  . 3 9 0  
.  

1 2 0  1 . 6 5 8  1 . 9 8 0  2 . 6 1 7  3  . 3 7 3  
00  1 . 6 4 4 8  1 . 9 6 0 0  2 . 5 7 5 8  3 . 2 9 0 5  

FUENTE:Métodos �stadísticos  para la investigación en la 

Agricultura. Little & Hills,  1976.  


