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En México se han reportado alrededor de 33 especies de triatominos, distribuidas prácticamente 
en todos los estados del país. De éstas especies, Triatoma barberi Usinger, 1939, es una de las más 
importantes en la transmisión de Trypanosoma cruzi Chagas, 1909, por su amplio potencial 
vectorial y por su extensa distribución en varios estados (Galvao et al., 2003; Salazar-Schettino et 
al., 2010; Dávalos-Becerril, 2013). 
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El estado de Tlaxcala es uno de los menos explorados en cuanto a riqueza de especies 
de  triatominos,  sólo  existen  dos  registros  geográficos  generados  en  1969  y  corresponden  a  la  
especie T. barberi. Las localidades donde fue reportada dicha especie son San Francisco 
Papalotla (municipio de Papalotla de Xicotencatl) y San Cosme Mazatecochco (municipio de 
Mazatecochco de José María Morelos), encontrándose en esta localidad un ejemplar infectado 
por T. cruzi. Posterior a  este hallazgo, no se volvió a reportar la presencia de triatominos en el 
estado (Tay, 1969; Zárate y Zárate, 1985). 

En marzo de 2012 fueron recolectados en Tlaxcala dos ejemplares (una hembra y una 
ninfa) de chinches hematófagas intra domiciliares en la localidad Guadalupe Texcalac (-98° 4´ 
34” L.O., 19° 26´ 18” L.N.) perteneciente al municipio de Apizaco (Fig. 1). Con las claves de Lent 
y Wygodzinsky (1979) y Carcavallo et al. (1997), se pudo determinar que las chinches 
pertenecen a la especie T. barberi de acuerdo a las siguientes características: especie menor a 25 
mm;  primer  segmento  de  la  antena  sin  alcanzar  el  ápice  del  clípeo;  pronoto  y  corio  de  color  
uniforme; faz ventral del abdomen achatada ligeramente en la línea mediana; manchas negras 
de cada segmento del conexivo con dos proyecciones posteriores, siendo la externa más corta 
que la interna (Fig. 2).  

Posteriormente los dos ejemplares fueron incluidos en la Colección de Artrópodos con 
Importancia Médica (CAIM) del laboratorio de Entomología del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (InDRE). 

 
No fue posible realizar la búsqueda parasitológica de T. cruzi, debido  a  que  los  

ejemplares presentaban un elevado estado de degradación al momento de la recolección. Sin 
embargo, es importante resaltar que en los estados colindantes a Tlaxcala (Hidalgo y Puebla), se 
han encontrado numerosos ejemplares de T. barberi infectados con T. cruzi (Tay-Zavala et al., 
2006; Becerril-Flores et al., 2007), lo cual es de gran importancia epidemiológica debido al riesgo 
de transmisión que podría existir en la población humana de Tlaxcala, si actualmente los 
triatominos de esta entidad también se encontraran infectados.  

 
Este reciente hallazgo de T. barberi en una localidad en Tlaxcala, evidencia que uno de 

los vectores más importantes de la enfermedad de Chagas en México se encuentra aún presente 
en el estado. Sin embargo, se requieren estudios más completos para estimar el riesgo vectorial 
en Tlaxcala por T. barberi. 

 

 
Fig. 1. Distribución de T. barberi en Tlaxcala y otros estados de México. Datos tomados de Tay, 1969; Zárate y Zárate, 

1985; Galvao et al., 2003; Salazar-Schettino et al., 2010; Rodriguez-Bataz et al., 2011. Imagen original, generada con el SIG 
DIVA-GIS 7.3.0. 
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Fig. 2. Especímenes intra domiciliares de Triatoma barberi recolectados en la localidad Guadalupe Texcalac del 
municipio Apizaco. A) adulto hembra, B) ninfa de quinto estadio. Imagen original tomada con un microscopio 

Discovery V.8 marca Zeiss. 
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