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LA REALIDAD DE LOS FOCOS SELVATICOS 
DE TRIATOMA INFESTANS EN BOLIVIA 

Noireau F. I, Flores R. 2, Gutierrez T. l, Bermudez H. 4, 
Garcia L. 4 & Dujardin J.P. I 

Triatoma infestans, el mayor vector de la enfermedad de Chagas en los pai 
ses del Cono Sur, es considerado como originario de los valles de Cochabamba, 
Bolivia (Usinger et al., 1966). En estos valles, la existencia de poblaciones sel 
vaticas de T. infestans ha sido relatada por primera vez por Torrico (1946) quien 
recolect6 Triatoma sordida y T. infestans debajo de piedras en un sitio ubicado 
15 km al sur de la ciudad de Cochabamba, en la provincia Cercado. Sin embargo, 
este hallazgo tard6 mas de 40 aDOS en imponerse. Se admitia que T. infestans 
no mantenia poblaciones selvaticas, permaneciendo confinado a ec6topos do 
mesticos y peridornesticos en su area de distribuci6n (Usinger et al., 1966). Esta 
actitud se fundaba en la ausencia de convalidaci6n de focos selvaticos de T. 
infestans en otras regiones de America del Sur, a pesar del hallazgo ocasional 
de adultos y ninfas en situaci6n selvatica en Argentina (Mazza, 1943 ; Bejarano, 
1967 ; Cichero et al. 1984), Paraguay (Velasquez & Gonzalez, 1959) y Brasil 
(Barretto et al., 1963), Estos especimenes supuestamente selvaticos fueron re 
colectados en una gran variedad de ec6topos tales como debajo piedras 0 tron 
cos de arboles caidos, dentro de huecos de arboles 0 debajo de la corteza, en 
madrigueras de marsupiales 0 roedores (Calomys callosus, Galea sp., Micro 
cavia sp.) y en nidos de aves ocupados por Fumariidae, biiho (Strix sp.) 0 aiin 
por pequefios roedores (Graomys sp.). Sin embargo, como la mayor parte de los 
insectos fueron recolectados en ec6topos relativamente cercanos de casas, su 
origen selvatico no pudo ser afirmado (Usinger et aI., 1966). Mas de 40 afios 
despues del hallazgo inicial de Torrico (1946), Dujardin et al. (1987) y Ber- 

I [RD, La Paz, Bolivia. 
2 UMSA, La Paz, Bolivia. 
3 MHN Noel Kempf! M., Santa Cruz, Bolivia. 
4 CUMETROP, Cochabamba, Bolivia. 
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mudez et al. (1993) confirmaron la existencia de focos selvaticos de T. infes 
tans en las provincias E. Arce y Campero de Cochabamba. Los insectos, reco 
lectados debajo de las piedras, vivian en asociaci6n con Galea musteloides, un 
roedor silvestre (Bermudez et al., 1993). Las poblaciones dornesticas y selvati 
cas de los valles de Cochabamba eran virtual mente identicas en el analisis de 
19 loci codificando para 12 enzimas : ningun alelo era distinto entre ambas po 
blaciones (Dujardin et al., 1987). En cambio, la morfometrfa aplicada a la ca 
beza y sobre todo al ala demostr6 diferencias morfol6gicas entre especimenes 
dornesticos y selvaticos (Dujardin et al., 1997). El analisis isoenzirnatico 
comprob6 la ausencia de evidencia de una especiaci6n pero las diferencias ob 
servadas con la morfometrfa indicaban cJaramente una separaci6n naciente en 
tre ambas poblaciones. 

Hasta hoy dia, este foco selvatico es considerado como el probable centro 
de dispersi6n de T. infestans hacia el conjunto de los pafses del Cono Sur 
(Schofield, 1988 ; Dujardin et al., 1998a y 1998b). Segun Schofield (1988), el 
proceso de domesticaci6n de esta especie datarfa de la epoca precolombina y 
estarfa asociado con la adquisici6n de la vida sedentaria por poblaciones prein 
caicas y la cria dornestica del conejillo de indias (Cavia porcellus). Sin embar 
go, el mecanismo de la transferencia de T. infestans de su hue sped selvatico 
(Galea musteloidesi hacia Cavia porcellus es aiin desconocido. A partir de su 
foco original en los valles del sur de Bolivia, T. infestans se habria difundido al 
norte de Chile y al sur de Peru. Posteriormente, el triatomino se habrfa extendi 
do a Argentina y luego a Brasil pasando por el Chaco (Schofield, 1988). Estas 
hipoteticas vfas de dispersi6n fueron respaldadas por estudios isoenzimaticos y 
cromos6micos de poblaciones de T. infestans originarias de varias areas geo 
graficas (Panzera, 1996 ; Dujardin et al., 1997 ; Dujardin et al., 1998a y 1998b). 
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Observaciones recientes parecerfan indicar una extensi6n mas difundida de 
los focos selvaticos de T. infestans en Bolivia. En la epoca seca de los afios 1995, 
1996 y 1997, capturamos en un area deshabitada del Chaco boliviano 18 adul 
tos y 33 ninfas de Triatominae bastante parecidos a especimenes domestic os de 
T. infestans procedentes de la localidad chaquefia de Izozog ubicada a I 10 km 
de nuestra area. Cuatro ejemplares fueron recolectados con trampa de luz, 4 en 
nidos de loro (Myiopsitta monachus cotorra) y 43 en huecos de arbol. Las for 
mas adultas se distingufan facilmente de los ejemplares domestic os recolecta 
dos en al Chaco boliviano por su color negro oscuro y la presencia de pintas 
conexi vas mas pequefias y de color amarillo (Noireau et al., 1997). Tambien eran 
morfol6gicamente cercanas de Triatoma melanosoma, un triatomino totalmente 



negro recolectado en la provincia Misiones, nordeste argentino, en nidos de aves 
de ubicacion peridornestica. Despues de haber sido descrito inicialmente como 
una subespecie de T. infestans, T. melanosoma fue recientemente elevado al rango 
de nueva especie (Martinez et al., 1987 ; Lent et al., 1994). Nuestros ejempla 
res selvaticos fueron comparados por la morfometrfa y la electroforesis de 
isoenzimas con 27 ejemplares de T. infestans capturados en viviendas ubicadas 
a 110 km de nuestra area. La rnorfometria de la cabeza perrnitio diferenciarlos 
claramente de los ejemplares dornesticos por analisis multivariado. Respecto al 
analisis de 21 loci por electroforesis de isoenzimas, ninguna diferencia pudo ser 
evidenciada (Noireau et al., 1997). 

Este hallazgo nos permite enfocar nuevas hipotesis sobre la expansion geo 
grafica de las poblaciones selvaticas de T. infestans 0 la de T. melanosoma. 
Tambien puede aclararnos sobre las relaciones taxonomicas existentes entre 
ambas especies. Las particularidades ecogeograficas del area de recoleccion de 
los ejemplares selvaticos de T. infestans (area aislada y deshabitada, con un medio 
ambiente poco alterado), las diferencias morfologicas y metricas pero la simili 
tud isoenzimatica entre los especfmenes selvaticos y dornesticos de T. infestans 
son buenos argumentos para considerar que se trataria de poblaciones separa 
das de la misma especie y que se encuentran en ecotopos distintos. Las recolec 
ciones repetidas de los especfmenes selvaticos (septiembre de 1995, octubre de 
1996, abril y septiembre de 1997) y la multiplicidad de los sitios de captura (13 
sitios ubicados en un radio de 15 km alrededor del campamento de Tita, cami 
no a Izozog) sustentan esta hipotesis. EI hallazgo de numerosas ninfas en hue 
cos de arboles nos indica su probable ecotopo natural. 

Paralelamente a la hipotesis de la existencia de un foco selvatico de T. in 
festans en el ecosistema chaquefio, diferente de los valles andinos, no podemos 
descartar otra hipotesis : la presencia, en el Chaco boliviano, de formas selvati 
cas incompletamente negras pertenecientes a la especie T. melanosoma. Esta 
ultima especie es morfologicamente muy parecida a T. infestans, con excepci6n 
de su color total mente oscuro. Asi como los especfrnenes selvaticos de T. in 
festans recolectados en el Chaco, T. melanosoma no muestra ninguna diferen 
cia por analisis isoenzirnatico con T. infestans dornestico (Oujardin, datos no 
publicados). Con relacion a esta segunda hipotesis, la distribucion actual de T. 
melanosoma incluiria la region del Chaco en Bolivia. Por ultimo, el hallazgo 
del foco selvatico chaquefio puede aclararnos sobre las relaciones taxonomicas 
existiendo entre las especies T. infestans, T. melanosoma, T. platensis y T. 
delpontei (Usinger et al., 1966 ; Pereira et al., 1996). 
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