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ALGUNOS ASPECTOS TAXONOMICOS DE TRIATOMA SPINOLAI PORTER 
(HEMIPTERA: TRIATOMINAE)1

SOME TAXONOMIC FEATURES OF TRIATOMA SPINOLAI PORTER 
(HEMIPTERA: TRIATOMINAE)

D a n iel  F r ías  L.2'3, H. M a r t ín e z3 y A. W allace4

ABSTRACT

A morphological description of eggs, nymphs and adults of Tnatoma spinolai is offered in this paper. A 
detailed morphological descriptions of T. spinolai help to differenciate different populations of this 
species.
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INTRODUCCION

Hasta 1933 Triatoma infestaos era la única espe
cie del género Triatoma descrita para Chile. Así, 
Spinola en 1852 describió a Conorhinus sex tuber- 
culatus que posteriormente se comprobó corres
pondía a la “vinchuca” descrita por Klug en 
1834 como Conorhinus infestaos (Neiva y Lent, 
1943) y actualmente conocida como Triatoma 
infestaos (Neiva, 1911).

Sólo en 1933, gracias a una breve descripción 
realizada por Porter se supo de una segunda 
especie de Triatomideo de Chile que fue deno
minada Triatoma spinolai en honor a Spinola 
quien trabajó en la mayor parte de los hemípte- 
ros en la obra de Claudio Gay.

En 1939, Usinger describió una nueva espe
cie de Triatoma a la que denominó Triatoma chile
na. Esta especie, en trabajos posteriores se ha 
considerado sinonimia de T. Spinolai Porter 
(ver Neiva y Lent, 1943; Lent y Wygodzinsky, 
1979 para revisiones).

En 1940, Mazza, Gajardo y Jórg, en base a 
Triatoma spinolai Porter, crearon el género Me- 
praia al comprobar que los machos de T. spinolai
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eran alados o ápteros y las hembras eran siem
pre ápteras. De esta manera surge Mepraia spi
nolai.

Durante el año 1940, en base a un material 
enviado por Porter a Neiva y Lent al Brasil 
consistente en machos y hembras ápteras de T. 
spinolai estos últimos autores describieron un 
nuevo género y especie que denominaron Tria- 
tomaptera porten (Neiva y Lent, 1940a), aumen
tando así la confusión en relación a la especie T. 
spinolai, descrita originalmente por Porter so
bre un único ejemplar macho alado.

Esta confusión tal vez se habría clarificado 
antes si el trabajo de Neiva y Lent “Triatomi- 
deos do Chile” publicado en Brasil en 1943 en 
las “Memorias del Instituto Oswaldo Cruz” hu
biese sido publicado en la Revista Chilena de 
Historia Natural, revista a la cual estos autores 
enviaron el trabajo originalmente. Así, como 
explican textualmente Neiva y Lent, en su artí
culo, “este trabajo fue enviado el 23 de enero de 
1941 por solicitud del Profesor Carlos Porter, 
para su publicación en la Revista Chilena de 
Historia Natural. Con el fallecimiento de Porter 
ocurrido el 13 de diciembre de 1942, el trabajo 
fue devuelto sin ser publicado”.

En la actualidad se sabe que Triatoma spinolai 
es una especie de distribución exclusivamente 
chilena en la zona norte y alrededores de San
tiago (Neghme, 1982) además se sabe que los 
machos pueden ser alados o ápteros y las hem
bras son siempre ápteras (Neiva y Lent, 1940 b, 
Gajardo Tobar, 1953). En la última revisión de 
Lent y Wygodzinsky (1979), Mepraia spinolai,
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Triatoma chilena y Triatomaptera porteri corres
ponden a sinonim ias de Triatoma spinolai 
Porter.

Además de T. infestaos y T. spinolai en Chile 
podrían distribuirse T. sórdida y T. rubroviaria 
tal vez en ambientes silvestres. Sin embargo, a 
pesar que estas dos últimas especies se han men
cionado como Triatomideos que se distribuyen 
en Chile (Neiva y Lent, 1943) no se han vuelto a 
colectar, por lo tanto su ocurrencia en Chile es 
dudosa (Lent y Wygodzinsky, 1979).

Desde que el Dr. Carlos Chagas en 1909 des
cribió en Brasil al protozoo Trypanosoma cruzi 
como causante de tripanosomiasis humana o 
mal de Chagas, en nuestro país ha existido inte
rés por los Triatomideos vectores del T. cruzi y 
también por conocer más acerca de las caracte
rísticas de la Tripanosomiasis. Así, trabajos pio
neros en relación a la dolencia de Chagas en 
Chile corresponden a los de Gacic (1938-1939), 
Gajardo (1939 a, 1939 b, 1939 c) y Neghme 
(1939).

Aunque el principal agente vector de la en
fermedad de Chagas en Chile corresponde a T. 
infestaos, se ha comprobado que T. spinolai tam
bién es un agente vector de T. cruzi. Sin embar
go, a través de estudios enzimáticos por electro- 
foresis se ha logrado demostrar la existencia de 
diferencias genéticas (distintos zimodemos) en
tre las poblaciones de T. cruzi que viven asocia
das en T. spinolai de aquellas poblaciones de T. 
cruzi que se asocian a T. infestaos (Miles et al., 
1984).

Debido a la confusión histórica que ha existi
do en torno a la identificación de T. spinolai es 
importante efectuar una descripción detallada 
de la morfología externa de los diferentes esta
dos del ciclo vital de T. spinolai. Así, el principal 
objetivo de este estudio es describir morfológi
camente los huevos, diferentes estados ninfales 
y adultos de esta especie.

MATERIALES Y METODOS

Las descripciones de huevos, ninfas y adultos 
de T. spinolai se realizaron en ejemplares obte
nidos del vinchucario del Laboratorio de Para
sitología, Departamento de Medicina Experi
mental, Facultad de Medicina, Sede Sur, Uni
versidad de Chile. En este vinchucario, se anali
zó material biológico proveniente de la IV Re

gión, específicamente de las localidades de Flor 
del Valle (Ovalle), Ramadilla (Combarbalá) y 
Reserva de Aucó (Illapel). Además se analiza
ron ejemplares de T. spinolai del vinchucario del 
Departamento de Medicina Experimental, Se
de Norte, Universidad de Chile provenientes 
de los alrededores del observatorio de La Silla 
(Ovalle).

Se analizó también un ejemplar identificado 
por E. Prado como Mepraia spinolai, procedente 
de la Región Metropolitana (Colina).

Los esquemas tanto de los adultos como d e  
los huevos y ninfas se efectuaron con ayuda d e  
un microscopio estereoscópico Wild M5 provis
to de una cámara clara.

Los caracteres morfológicos analizados y la 
nomenclatura utilizada en este trabajo se basa
ron principalmente en lo descrito por Mazza e t 
al. (1940); Neiva y Lent (1943) y Lent y W igod- 
zinsky (1979).

RESULTADOS 

Triatoma spinolai Porter.

Triatoma spinolai Porter, 1933: 192-193; Neiva v 
Lent, 1936: 178-184; Porter, 1939 a: 124; P o r
ter, 1939 b: 155; Gajardo, 1939 c: 134, 135; 
Gajardo, 1939 a: 35; Neghme, 1939: 36; N eiva 
y Lent, 1940: 343-363; Neiva y Lent, 1943: 
57-62; Lent y Jurberg, 1967: 273; Lent y W y
godzinsky, 1979: 330-335.

Triatoma chilena Usinger, 1939: 45-46.

Mepraia spinolai Mazza, Gajardo y Jórg , 1940: 
3-30; Mazza, Jó rg  y Gajardo, 1941: 20-24; 
Gajardo, 1953: 117-125.

Triatomaptera porteri Neiva y Lent, 1940 a: 265- 
267; Neiva y Lent, 1943: 62-69.

Esta especie presenta un claro dim orfism o 
sexual, los machos pueden ser alados o áp teros, 
en cambio las hembras son siempre ápteras.

En general, todas las poblaciones analizadas 
provenientes de la IV Región son similares e n 
tre sí, sin embargo, el ejemplar proveniente d e  
la Región Metropolitana (Colina) presenta v a 
rias diferencias morfológicas en relación a los 
de la IV Región, por este motivo se describ irá 
separadamente.
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Figura 1. Huevo de Triatoma spinolai.

Descripción de las poblaciones 
de la IV Región

Huevos. Inicialmente son de color blanco, luego 
al desarrollarse el embrión en su interior son 
rosados. Su longitud fluctúa entre 3 mm a 3,4 
mm (X = 3,15 ±  0,19) y su ancho máximo es de
1,4 a 1,8 mm (X = 1,57 ±0,17). El diámetro del 
opérculo es aproximadamente entre 0,8 mm a 
0,9 mm (X = 0,85 ± 0,057) (Figuras 1-4). En la 
Figura 2 se muestra un ovariolo y en la Figura 3 
ovarios, en los cuales se observa la disposición 
de los huevos y hovariolos en su interior.

Ninfas. Existen cinco estados ninfales que se 
muestran en las Figuras 5, 6, 7, 8 y 9.

Ninfas de primer estado. Tienen una longitud 
aproximada de 0,48 cms., medida desde la par
te anterior de la cabeza hasta la parte más poste
rior del abdomen. Cabeza café oscuro metálico, 
ojos café rojizos, antenas café oscuro con la 
excepción del IV segmento que es amarillento, 
tórax negro brillante, abdomen en vista dorsal y 
central café rojizo claro, este carácter es impor
tante ya que a través de él es posible distinguir a 
las ninfas de primer estado de los otros estados 
ninfales. Patas color café oscuro brillante (Fig. 
5).

Figura 2. Ovariolo de Triatoma spinolai.

Figura 3. Ovario de Triatoma spinolai. Se muestra la disposi
ción de los huevos y ovariolos en su interior.

Ninfa de segundo estado. Longitud corporal 
aproximada de 0,68 cms. Coloración de la cabe
za, tórax, antena y patas semejante a las ninfas 
de I estado. Abdomen color café rojizo claro 
con una pigmentación más oscura en la parte 
dorsal, este carácter es característico de este 
estado ninfal. Ultimo segmento abdominal con 
una mancha negra metálica (Fig. 6).

Ninfa de tercer estado. Longitud corporal de 
aproximadamente 1,23 cms. Coloración de la
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Figura 4. Esquema de un huevo de T. spinolai.
Figuras 5 a 9. Ninfas de T. spinolai. 5) Ninfa de primer estado, 6) Ninfa de segundo estado, 7) Ninfa de tercer estado, 8) Ninfa 
de cuarto estado, 9) Ninfa de quinto estado.
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cabeza, tórax y patas semejantes a los estados 
ninfales anteriores. Abdomen en vista dorsal, 
café rojizo claro, dilución de la pigmentación 
central del abdomen, cada segmento abdomi
nal con manchas negras laterales que aparecen 
en este estado ninfal. En vista ventral, el abdo
men es de color café terroso con pigmentación 
lateral en cada segmento abdominal. Pigmenta
ción negra en los últimos dos segmentos abdo
minales (Fig. 7).

Ninfas de IV estado. Longitud corporal aproxi
madamente de 1,4 cms. Coloración de la cabe
za, patas, antenas y tórax, café oscuro. La carac
terística de este estado ninfal es la desaparición 
de la pigmentación más oscura del abdomen en 
la parte dorsal. Además, en este estado ninfal 
aparecen los vestigios alares (Fig. 8).

Ninfas de V estado. La longitud aproximada 
del cuerpo es de 1,5 cms. Cabeza, patas, tórax y 
antenas de coloración similares al IV estado, lo 
más característico de este estado ninfal y que 
permite separar a estas ninfas de los otros esta
dos es el color plomizo del abdomen, excepto en 
la parte terminal que es negra, además los bor
des laterales conservan la pigmentación oscura 
(Fig. 9).

Adultos. Las hembras son siempre ápteras, 
por el contrario, los machos son ápteros o ala
dos. De esta manera, además del dimorfismo 
sexual existente entre ambos sexos, en los ma
chos se registra un polimorfismo para la pre
sencia o ausencia de alas.

Hembras (Figura 10). Longitud. Tienen una 
longitud corporal aproximada de 1,9 cms, me
dida dorsalmente desde la parte anterior de la 
cabeza (anteclipeo) hasta la región posterior del 
abdomen.

Cabeza. De color café muy oscuro, casi negro, 
con excepción de la parte ventral, entre los ojos, 
que es de color café claro. Rostro café, labro 
café claro. Clipeo en la parte anterior provisto 
de cerdas. Ojos negros. Ocelos con los bordes 
rojizos. Cuello café rojizo. Antenas café oscuro.

Tórax. Pronoto de una amplitud máxima 
aproximada de 0,28 cms. y de una longitud de 
0,20 cms. Lóbulo anterior del pronoto color 
café oscuro. Lóbulo posterior café más claro. 
Tubérculos del lóbulo anterior del pronoto co
mo de la Figura 15. Escutelo de color café tiene 
una amplitud máxima de 0,17 cms. medido en 
la región anterior y 0,1 cms. de longitud (Figura 
16).

Figura 10. Hembra adulta en vista dorsal.

Abdomen. Amplitud máxima de 0,68 cms. me
dido en la región media. De color negro tanto 
en la parte dorsal como ventral. Conexivo rojo 
con manchas negras tanto en la región dorsal 
como en la región ventral (Figuras 17 y 22). 
Genitalia externa de la hembra como en la Figu
ra 20.

Macho áptero. El cuerpo mide aproximada
mente 1,70 cms. de longitud. Coloración corpo
ral similar a la hembra (Figura 23). Amplitud 
máxima del abdomen m enor que la hembra 
(aproximadamente 0,40 cms.). Pronoto como 
en la Figura 13, de una amplitud máxima apro
ximadamente de 0,25 cms. y de una longitud de 
0,21 cms. Escutelo de 0,14 cms. de ancho y 0,07 
cms. de largo (Figura 14). Abdomen con el co
nexivo rojo con manchas negras tanto en la 
región dorsal como en la región ventral (Figura 
18). Pilosidad del segundo y tercer par de patas 
como en las Figuras 24, 25, 26 y 27.

Macho alado. Longitud corporal de aproxi
madamente 2 cms., sin considerar las alas. Colo
ración similar al macho áptero (Figuras 28 y 
32). Cabeza como en las Figuras 29, 31 y 33. 
Pilosidad de las antenas mayor que en los ma
chos ápteros (Figs. 34 y 35). Pronoto de una
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Figuras 11 a 16. Pronotos y Escutelos de T. spinolai, 11) Pronoto de macho alado, 12) Escutelo de macho alado, 13) Pronoto d e  
macho áptero, 14) Escutelo de macho áptero, 15) Pronoto de hembra, 16) Escutelo de hembra.
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Figuras 17 a 19. Vista dorsal de abdómenes de T. spinolai, 17) Hembra, 18) Macho áptero. 19) Macho alado. Las regiones 
laterales en blanco corresponden a las manchas rojas.

amplitud mayor al macho áptero, mide aproxi
madamente 0,39 cms. de ancho máximo y 0,28 
cms. de longitud y presenta una pronunciada 
concavidad en la región mediana tanto en el 
lóbulo anterior como en el lóbulo posterior. 
Lóbulo posterior en las regiones laterales pre
senta concavidades. Disposición de los tubércu
los del lóbulo anterior del pronoto son diferen
tes a los del macho áptero (Figura 11). Escutelo 
de una amplitud máxima de 0,19 cms. y de una 
longitud de 0,13 cms., presenta una concavidad 
pronunciada en la región media (Figura 12). 
Abdomen con el conexivo rojo y manchas ne
gras como se muestra en las Figuras 19 y 21. 
Pilosidad en la región terminal del abdomen 
como en la Figura 36. Venación de hemiélitros 
y alas posteriores como en las Figuras 37 y 38.

M a c h o  a la d o  p r o c e d e n te  d e  C o l in a . Este ejemplar 
adulto, colectado en Colina por Horacio De- 
ll’orto en la hacienda Quilapilún, a pesar de 
presentar un tamaño y una morfología similar a 
la de los machos alados de la IV Región descri
tos en este artículo, presenta varios caracteres 
que lo diferencian fácilmente de los anteriores. 
Así, el color general del cuerpo es café claro y el 
conexivo es uniformemente de color rojo kaki 
(Figuras 39, 40 y 42). El labro es plomizo (Figu
ra 41). El cuello es café amarillento y las antenas 
presentan una mayor abundancia de cerdas pe
queñas de color blanquesino (Figuras 43 y 44). 
De manera similar, las patas presentan una 
mayor pilosidad (Figuras 45,46 y 47). El prono
to presenta una diferencia en el número y dis
tribución de los tubérculos en forma de discos
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Figura 20. Vista dorsal de la Región posterior del abdomen 
de una hembra de T. spinolai.

Figura 23. Macho áptero de T. sptnolai en vista dorsal.

-------------- >
Figuras 24 a 27. Patas de macho áptero de T. spinolai, 24) 
Tercer par de patas, 25) Segundo par de patas, 26) y 27) 
Ampliaciones del segundo par de patas.

Figuras 21 a 22. Vista ventral de abdomen de T. spm oU n. 
2 1) Macho alado. 22) Hembra. Las porciones laterales e n  
blanco corresponden a las zonas rojas.
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Figura 28. Macho alado de T. spinolai en vista dorsal.

(Figura 48). Además, las concavidades tanto en 
la región media del pronoto como en las regio
nes laterales son menos pronunciadas. Una si
tuación similar ocurre con la concavidad del 
escutelo que existe longitudinalmente en la re
gión media (Figura 49). La región posterior del 
abdomen (Figura 50) presenta una distribución 
de quetas diferentes y la pilosidad es mayor a los 
machos alados de la IV Región.

Distribución geográfica y aspectos de la Biología 
de Triatoma spinolai. Esta especie, de acuerdo a 
los antecedentes disponibles hasta la fecha, se 
distribuye sólo en Chile entre 18°S y 34°S. La 
distribución de esta especie hematófaga está 
restringida a las regiones áridas y semiáridas de 
Chile encontrándose asociada a lugares donde 
habitan zorros, roedores silvestres tales como 
conejos, vizcachas y también marsupiales como 
Marmosa elegans, de los cuales se alimenta suc
cionando su sangre. Esta especie se alimenta, 
además, de lagartijas, iguanas y culebras. En las 
zonas costeras puede, además, alimentarse de 
aves. Además, puede atacar al hombre en pleno 
día, lo que la diferencia de las otras especies de 
triatomideos que atacan siempre de noche. Ha 
sido encontrada en forma ocasional en habita
ciones humanas. Esta especie puede causar en

el hom bre la enfermedad de Chagas ya que en 
algunas zonas geográficas aparecen infectadas 
abundantem ente con T. cruzi (Gajardo, 1953; 
Neiva y Wygodzinsky, 1979).

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La descripción morfológica realizada en este 
estudio facilita la identificación de T. spinolai, en 
especial las ninfas, ya que hasta la fecha no 
existía una caracterización de los diferentes es
tados ninfales.

Las diferencias encontradas entre los ma
chos alados de la IV Región y el macho alado de 
la Región Metropolitana (Colina), sugieren que 
podría tratarse de especies diferentes. Sin em
bargo, no se puede descartar la posibilidad de 
que se trata de un polimorfismo, tal como ha 
concluido Gajardo Tobar (comunicación perso
nal a uno de los autores: Dra. A. Wallace). Neiva 
y Lent en su trabajo “Triatomideos do Chile” 
(1943) mencionan que el conexivo puede ser 
totalmente rojo, tal como lo describió Porter en 
el único ejemplar macho a partir del cual descri
bió Triatoma spinolai, o bien puede presentar 
manchas oscuras sobre él dispuestas de modo 
diverso, esto sugiere también la existencia de un 
polimorfismo.

A fin de dilucidar este problema, en trabajos 
futuros será muy importante estudiar los rasgos 
morfológicos de los distintos estados del ciclo 
vital de T. spinolai, en diferentes poblaciones a 
lo largo de su distribución geográfica. Además, 
será importante acumular antecedentes acerca 
de la biología poblacional, citogenética y taxo
nomía molecular de este insecto. Con estos an
tecedentes se podrá resolver si se trata de una 
especie polimórfica, politípica o bien existen 
especies diferentes. Debido al gran interés mé
dico que esta especie posee es muy importante 
em prender próximamente los estudios mencio
nados.
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Figuras 29 a 31. Cabeza de macho alado de Tnatoma spinolai, 29) Vista dorsal, 30) Vista lateral, 31) Vista frontal.
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ra 32. Vista ventral de un macho alado de T. spinolai. 
ra 33. Vista ventral de la cabeza de un macho alado de

T. spinolai.

Imm

o
A segmento

segmento

1er segmento m m

Figuras 34 a 35. Antena de T. spinolai. Macho alado.
<--------------------
Figura 36. Vista ventral de la región posterior del abdomen 
de un macho alado de T. spinolai.
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Figuras 37 a 38. Alas de macho alado de T. spinolai, 37) Hemiélitro, 38) Ala posterior.

Figura 39. Macho alado proveniente de Colina en vista 
dorsal.

Figura 40. Macho alado de Colina en vista ventral.
Figura 41. Cabeza, en vista ventral de un macho a la d o  d e  
Colina.
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Figura 42. Abdomen de macho alado de Colina en vista 
ventral. Las regiones en blanco corresponden a las manchas 
rojas.

--------------- >
Figuras 45 a 47. Segundo par de patas de macho alado de 
Colina.

Figuras 43 a 44. Segundo segmento de las antenas de macho 
alado de Colina.
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1 mm

Figura 50. Vista ventral de un macho alado de Colina mos
trando la abundancia y disposición de las quetas.
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