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Introducción. Trypanosoma cruzi se ha dividido en seis unidades taxonómicas discretas (Discreet 
Typing Units, DTU) denominadas TcI, TcII, TcIII, TcIV, TcV y TcVI. Aún se desconocen los factores 
determinantes de la dinámica de la transmisión vectorial de los genotipos de T. cruzi en las diferentes 
regiones geográficas de distribución de la enfermedad de Chagas en Perú.
Objetivo. Detectar y tipificar las unidades taxonómicas discretas de T. cruzi en las heces de siete especies 
de triatominos (Panstrongylus chinai, P. geniculatus, P. herreri, Rhodnius robustus, R. pictipes, Triatoma 
carrioni y T. infestans), capturados en ocho departamentos de diferentes regiones naturales de Perú.
Materiales y métodos. Se examinaron 197 insectos para la detección de tripanosomas. Se extrajo el 
ADN del contenido intestinal de cada insecto y se amplificó mediante reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) de los genes kDNA, SL-IR, 24Sα rRNA y 18Sα RNA para detectar las DTU de T. cruzi.
Resultados. Se detectaron cinco infecciones con T. rangeli y 113 con T. cruzi. De estas últimas, 
fue posible identificar 95 de TcI (dos en P. chinai, una en P. geniculatus, 68 en P. herreri, cuatro en 
R. pictipes, siete en R. robustus, una en T. carrioni, y 12 en T. infestans); cinco de TcII (cuatro en P. 
herreri, una en T. infestans); cuatro de TcIII (tres en P. herreri, una en R. robustus) y cuatro infecciones 
de TcIV en P. herreri.
Conclusión. Este es el primer trabajo de caracterización a gran escala de T. cruzi en el intestino de 
vectores de importancia epidemiológica en Perú, orientado a generar información básica que permita 
entender la dinámica de la transmisión vectorial de T. cruzi en esta región del continente.
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Identifying Trypanosoma cruzi discreet typing units in triatomines collected in different natural 
regions of Perú

Introduction: Trypanosoma cruzi has been divided by international consensus into six discrete typing 
units (DTU): TcI, TcII, TcIII, TcIV, TcV y TcVI. The factors determining the dynamics of T. cruzi genotypes 
vector transmission of Chagas’ disease in the different geographical regions of Perú are still unknown.
Objective: To detect and type T. cruzi DTUs from the faeces of seven species of triatomines 
(Panstrongylus chinai, P. geniculatus, P. herreri, Rhodnius robustus, R. pictipes, Triatoma carrioni and 
T. infestans) captured in eight departments from different natural regions of Perú.
Materials and methods: We examined 197 insects for detecting trypanosomes. DNA was extracted 
from each insect intestinal contents and PCR amplification of kDNA, SL-IR, 24Sα rRNA and 18Sα RNA 
was performed for detecting T. cruzi DTUs.
Results: Five T. rangeli and 113 T. cruzi infections were detected; 95 of the latter were identified as TcI 
(two in P. chinai, one in P. geniculatus, 68 in P. herreri, four in R. pictipes, seven in R. robustus, one in 
T. carrioni, 12 in T. infestans), five as TcII (four in P. herreri, one in T. infestans), four as TcIII (three in 
P. herreri, one in R. robustus) and four TcIV infections in P. herreri.
Conclusions: This is the first study which has attempted a large-scale characterization of T. cruzi 
found in the intestine of epidemiologically important vectors in Perú, thus providing basic information 
that will facilitate a better understanding of the dynamics of T. cruzi vector transmission in Perú.
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La enfermedad de Chagas es una zoonosis cau-
sada por Trypanosoma cruzi presente en 22 países 
de Latinoamérica, donde se estima que alrededor 
de ocho millones de personas están infectadas y 
25 millones viven en áreas de riesgo (1). La trans-
misión de T. cruzi ocurre principalmente mediante 
la transmisión vectorial por contacto de las heces 
contaminadas de los triatominos con el huésped. 
Otras formas de transmisión se presentan por 
transfusión de sangre contaminada, trasplante de 
órganos infectados, transmisión congénita, acci-
dentes de laboratorio y por vía oral debida a la 
ingestión de alimentos contaminados con heces 
del vector (1,2). Trypanosoma cruzi ha sido dividido 
en seis unidades discretas de tipificación (Discreet 
Typing Units, DTU): TcI, TcII, TcIII,TcIV, TcV y TcVI 
(3,4). Además, se han descrito nuevos genotipos 
como el Tc Bat, asociado con murciélagos en Brasil, 
Panamá y Colombia (5-8).

Se ha observado una distribución geográfica hetero-
génea de estos genotipos, así, por ejemplo, la TcI 
se ha detectado predominantemente en humanos, 
reservorios y vectores en Centroamérica, Colombia 
y Venezuela, en tanto que la TcII, la TcV y la TcVI 
son más comunes en los países del Cono Sur del 

continente americano (9-11). Al parecer, es posible 
encontrar todos los genotipos a lo largo del conti-
nente americano, pero con predominio de algunos 
de ellos en diferentes regiones geográficas. Pocas 
correlaciones se han observado entre la distribución 
de las DTU de T. cruzi y las características clínicas 
de la enfermedad (12,13). Asimismo, se han obser-
vado diferencias en la distribución de los genotipos 
de T. cruzi en los reservorios domésticos, por 
ejemplo, los perros en la región norte de América 
se han encontrado infectados predominantemente 
con TcI y, en el sur del continente, con TcIV, TcV y 
TcVI (14). Con relación a los reservorios silvestres, 
se ha observado que la mayoría de los Didelphis 
marsupialis y los reservorios arbóreos se encuentran 
infectados con TcI (15). Por ello, se ha planteado 
la hipótesis de que los reservorios arbóreos esta-
rían infectados con TcI y los reservorios terrestres 
con las unidades TcII a TcVI (16). Sin embargo, se 
han encontrado varios reservorios arbóreos, como 
Monodelphis brevicaudata, Philander frenatus y 
Didelphis aurita, infectados con TcII, TcIV y TcII, 
respectivamente (5,10).

En cuanto a los genotipos de T. cruzi aislados de 
triatominos, en varios estudios se ha demostrado 
la asociación de genotipos de T. cruzi en algunas 
especies de vectores, por ejemplo, se ha encon-
trado predominancia de TcI en el intestino de 
Rhodnius prolixus, R. colombiensis y R. pallescens 
en vectores domésticos y silvestres en Colombia, 
con prevalencias de 2,1 a 78,6 % (17). Además, 
se ha observado que la TcI se encuentra asociada 
a los ciclos domésticos y silvestres en Colombia, 
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Venezuela y en algunos países de Centroamérica, 
y a los ciclos selváticos en la Amazonia, en tanto 
que TcII, TcV y TcVI se han relacionado con 
ciclos domiciliarios en los países del Cono Sur 
de Suramérica. Los linajes TcIII y TcIV son los 
más raros, y se han relacionado con la transmi-
sión selvática, con pocos reportes de infección en 
humanos (18).

A pesar de los estudios sobre la epidemiología 
molecular de T. cruzi, aún existen varios interro-
gantes sobre los factores que determinan la 
dinámica de transmisión de los genotipos de T. 
cruzi en las diferentes regiones endémicas de la 
enfermedad de Chagas. Asimismo, en los estudios 
sobre la interacción entre parásito y vector se ha 
señalado la presencia de factores de la respuesta 
inmunitaria del insecto (19) o de la microbiota 
intestinal, que estarían facilitando o impidiendo la 
transmisión de los genotipos de T. cruzi (20,21).

En Perú, se han documentado casos de enfer-
medad de Chagas en varias localidades de los 
departamentos de Arequipa, Moquegua, Madre 
de Dios, Lambayeque, Ica, Tacna, Ucayali, Loreto, 
San Martín, Cajamarca, Pasco y Amazonas (22). 
En un estudio sobre seroprevalencia de T. cruzi 
en humanos, perros y cobayos, se encontraron 
porcentajes de 14,9 % (IC95% 12,2-18,0), 19,8 % 
(IC95% 12,7-28,7) y 3,3 % (IC95% 1,4-6,9), respecti-
vamente (23).

Se han descrito 18 especies de triatominos en 
Perú, de las cuales Triatoma infestans, T. carrioni, 
Panstrongylus herreri, P. chinai, P. geniculatus y R. 
ecuadoriensis están involucradas en la transmisión 
de T. cruzi (24-29). En este país, son escasos los 
estudios sobre caracterización molecular de los 
tripanosomas detectados en triatominos; por esta 
razón, el propósito del presente estudio fue detectar 
y tipificar las DTU de T. cruzi en las heces de 
siete especies de triatominos capturados en ocho 
departamentos localizados en diferentes regiones 
naturales de Perú. Se decidió por la detección 
y caracterización directa de los tripanosomas 
presentes en las heces para evitar la selección 
de cepas o DTU cuando los parásitos se llevan 
a medios de cultivo o se aíslan en animales de 
laboratorio (30). 

Este es el primer estudio de caracterización a gran 
escala de T. cruzi en el intestino de vectores de 
importancia epidemiológica en Perú con el propó-
sito de generar información básica que permita 
entender la dinámica de la transmisión vectorial de 
T. cruzi en esta región del continente.

Materiales y métodos

Material entomológico

Las capturas de los triatominos se hicieron entre 
1995 y 2014 en el interior de las viviendas de áreas 
urbanas y rurales de ocho departamentos de Perú 
(Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, 
San Martín, Pasco, Piura y Ucayali), ubicadas en 
las regiones naturales de Costa, Sierra y Selva 
(figura 1). 

La búsqueda de los triatominos se hizo entre las 
08:30 y las 19:00 horas; el tiempo de recolección 
en cada vivienda fue de 15 a 20 minutos y, para ello, 
se emplearon linterna de mano, vaso recolector y 
pinzas de 20 cm de largo. 

En grietas, agujeros y hendiduras de las paredes 
internas de los dormitorios y de la cocina, el come-
dor y el cuyero, se recolectaron ejemplares adultos 
vivos y muertos, así como huevos, ninfas y exuvias 
en el caso de P. herreri. 

Los ejemplares vivos (adultos y ninfas) se colocaron 
en vasos recolectores rotulados, recubiertos con 
papel filtro plegable en su interior; los huevos se 
pusieron en otros vasos rotulados con una por-
ción de algodón en su interior y, los ejemplares 
muertos, en frascos pequeños con etanol al 90 %. 
El material se llevó al Laboratorio de Entomología 
del Instituto Nacional de Salud y a la Sección de 
Entomología del Instituto de Medicina Tropical 
“Daniel A. Carrión” de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La 
identificación de las especies se confirmó mediante 
claves taxonómicas (25,31).

Detección molecular de las DTU de T. cruzi

A partir del contenido intestinal de cada triatomino, 
se extrajo el ADN utilizando el estuche comercial 
PureLink Genomic DNA minikit® (Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA). Para confirmar 
la presencia de ADN de T. cruzi, se utilizó una 
PCR convencional con los iniciadores S35/S36, 
previamente documentados (32). 

Las muestras positivas se procesaron para deter-
minar el genotipo de T. cruzi mediante el protocolo 
reportado por Brisse, et al. (33): se hizo primero 
una PCR dirigida a la región del gen miniexón (34) 
para diferenciar la TcI (350 bp) del subgrupo de 
las TcII, TcV y TcVI (300 pb); la TcIII y la TcIV no 
generan ningún producto. Luego se hizo otra PCR 
para la región 24Sα rRNA, cuyos productos son 
la TcV (110 pb), la TcII y la TcVI (125 pb), la TcIII 
(110 pb) y la TcIV (120, 125 130 pb). Por último, 
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para diferenciar los linajes TcII y TcVI, se hizo una 
tercera PCR para la región 18Sα rRNA: la TcII 
arrojó un producto de 165 pb y la TcVI no generó 
producto, aunque algunas cepas produjeron una 
banda tenue de 165 pb. 

Se utilizaron seis cepas de referencia internacio-
nal correspondientes a las DTU para identificar 
los genotipos presentes en cada vector (TcI, cepa 
833; TcII, cepa Y; TcIII, cepa MT3663; TcIV, cepa 

José Julio; TcV, cepa 967, y TcVI, cepa CL Brener) 
(figuras 2 y 3). Los productos de amplificación se 
visualizaron en geles de agarosa al 2 % y en geles 
de poliacrilamida al 6 %, teñidos con Red Gel™ y 
nitrato de plata, respectivamente.

Resultados

De los ocho departamentos donde se capturaron 
las siete especies de triatominos, solamente en seis 
se confirmó la presencia de T. cruzi (Amazonas, 
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Figura 1. Regiones naturales de Perú. Se indican con (•) los departamentos donde se capturaron los 179 triatominos.
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Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Pasco y 
Ucayali). En dichos departamentos, la prevalencia 
de T. cruzi fluctuó entre 33,3 y 100 % (cuadro 1).

Se procesaron 197 muestras de heces de tria-
tominos utilizando los iniciadores S35/S36, y se 
detectaron 113 positivas para T. cruzi y cinco para 
T. rangeli (32). Trypanosoma rangeli sensu lato 
se detectó en el contenido intestinal de cuatro 

ejemplares de P. herreri capturados en el departa-
mento de Amazonas y en un ejemplar de T. carrioni 
procedente del departamento de Cajamarca. 

En el cuadro suplementario 1, disponible en https://
doi.org/10.7705/biomedica.v34i2.3559, se presenta 
la información sobre especie, fecha de captura, 
localidad, distrito, provincia, departamento, DTU 
detectada, latitud, longitud y altura sobre el nivel del 
mar de los 113 triatominos positivos para T. cruzi 
y los cinco positivos para T. rangeli. Además, en el 
cuadro suplementario 2, disponible en https://doi.
org/10.7705/biomedica.v34i2.3559, se presenta 
la información sobre el tipo de clima, temperatura 
promedio anual, precipitación anual departamen-
tal, tipo de vegetación, región ecológica y región 
natural de las provincias donde fueron capturados 
los triatominos, información obtenida del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 
Lima-Perú, con respecto a los años 2003 a 2015, 
y del Ministerio del Ambiente, Dirección General 
de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 
Patrimonio Natural: Lima-MINAM, para el 2015.

En 108 de las 113 muestras positivas para T. cruzi 
procesadas mediante PCR S35/S36 fue posible 
caracterizar las DTU utilizando amplificación de los 
genes miniexón, 24Sα rRNA y 18Sα rRNA. Las DTU 
caracterizadas presentaron la siguiente distribu-
ción: 95 de TcI, cinco deTcII, cuatro de TcIII, cuatro 
de TcIV y cinco cuyas DTU no fueron identificadas 
(cuadro 2). Se observó una predominancia de la 
TcI en las siete especies de triatominos analizadas 
(T. infestans, P. herreri, P. chinai, P. geniculatus, R. 
pictipes, R. robustus y T. carrioni), cuyos ejemplares 
se capturaron en los departamentos de Amazonas, 
Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Pasco y Ucayali 
(figura 4).

La mayoría de las muestras procedentes de Arequipa 
correspondió a la TcI (12/13 muestras) y, además, 
se detectó una muestra de TcII. Por otro lado, en 
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Figura 2. Gel de agarosa al 2 % teñido con RedGel™. Productos 
de amplificación obtenidos mediante PCR del gen miniexón con 
los iniciadores TCC/TCI/TC2 (34). 
M: marcador de peso molecular de 100 pb (Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA USA); carril 1: cepas de referencia de 
TcI (cepa 833); carril 2: cepa de referencia de TcII (cepa Y)

Figura 3. Gel de agarosa al 2 % teñido con Red Gel™. A: 
Productos de amplificación obtenidos mediante PCR de la región 
24Sα rRNA con los iniciadores D71/D72 (35). M: marcador de 
peso molecular de 100 pb (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 
MA USA); 1: TcIII de la cepa de referencia MT3663; 2: TcIV cepa 
de referencia José Julio; 3: TcV de la cepa de referencia 967; 4: 
TcVI de la cepa de referencia CL Brener; 5: TcII de la cepa de 
referencia Y. B. Productos de amplificación obtenidos mediante 
PCR de la región 18Sα rRNA con los iniciadores V1/V2 (33). 
M: marcador de peso molecular de 100 pb (Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA USA); 6: TcII de la cepa de referencia 
Y; 7: TcVI de la cepa de referencia CL Brener

Cuadro 1. Prevalencia de Trypanosoma cruzi en siete especies 
de triatominos capturados en seis departamentos de Perú

Especie Número de 
ejemplares 
capturados

Número de 
ejemplares 
positivos

Prevalencia 
(%)

P. chinai 6 2 33,3
P. geniculatus 2 1 50,0
P. herreri 157 84 53,5
R. pictipes 8 4 50,0
R. robustus 8 8 100,0
T. carrioni 3 1 33,3
T. infestans 13 13 100,0
Total 197 113 57,4
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Amazonas se detectó la mayoría de las DTU, así: 
49 de TcI, cuatro de TcII, tres de TcIII y cuatro de 
TcIV. En Cajamarca y en Ucayali, se detectó la 
TcI en 22 y 10 muestras, respectivamente, y la 
TcIII se detectó en una muestra procedente de 
Ucayali (cuadro 3). No se detectaron genotipos 
correspondientes a TcV y TcVI. 

Discusión

En el tubo digestivo de 118 (60 %) de los 197 tria-
tominos procesados, se detectaron tripanosomas, 
de los cuales 113 correspondieron a T. cruzi y cinco 
a T. rangeli. En 108 de las muestras positivas para 
T. cruzi, se logró identificar la correspondiente DTU, 
y cinco se determinaron como T. cruzi sensu lato.

En estudios previos se ha reportado que T. rangeli se 
puede discriminar en dos grupos, KP1(+) y KP1(-), 
con base en la presencia o ausencia del minicírculo 
KP1 del ADN del cinetoplasto (kDNA) (35). Además, 
el análisis de la subunidad pequeña del ARN 
ribosómico (SSU-rRNA) ha permitido identificar 
cinco linajes (A, B, C, D, y E) en Centroamérica 
y Suramérica (36,37). En el caso de las cinco 
muestras de T. rangeli, estas se determinaron 
como T. rangeli sensu lato, sin identificar el linaje 
correspondiente debido a la escasa concentración 
del ADN del parásito. La presencia de T. rangeli 
se ha reportado previamente en Perú (28,38) y 
algunos aislamientos de R. ecuadoriensis en el 
departamento de Cajamarca se caracterizaron como                                                                 
T. rangeli KP1(-)/C (39,40). En este último estudio, 
los investigadores informaron que en las especies 
de Rhodnius de la cordillera de los Andes (R. 
pallescens, R. colombiensis, R. ecuadoriensis) 
circula el genotipo T. rangeli KP1(-)/C. En estudios 
recientes en las provincias de Loja y Manabí en 
Ecuador, se reportó la presencia de T. rangeli 
KP1(-)/C en el intestino de R. ecuadoriensis, P. 
howardi y P. rufotuberculatus (41), lo cual indica 
que es posible detectar la presencia de T. rangeli 

en el intestino de especies diferentes a Rhodnius, 
tal como se documentó previamente en P. megistus 
en Santa Catarina, Brasil (35).

En el presente estudio, se reportó la presencia 
de T. rangeli en el intestino de cuatro ejemplares 
de P. herreri recolectados en Amazonas y en un 
ejemplar de T. carrioni procedente de Cajamarca. 
La presencia de T. rangeli en el intestino de los 
triatominos es muy frecuente en varias regiones 
de Latinoamérica, aunque la invasión de las glán-
dulas salivales solo ocurre en las especies del 
género Rhodnius (42). Los genotipos de T. rangeli 
detectados en el presente trabajo en el intestino de 
P. herreri y T. carrioni podrían corresponder a T. 
rangeli KP1(-) (C,D,E) o a T. rangeli KP1(+) (A,B). 
Para confirmar estas posibilidades será necesario 
caracterizar el parásito presente en el intestino de 
estos vectores con la finalidad de confirmar el tipo 
de linaje que circula en ellos.

En un estudio previo en Perú se abordó la detec-
ción de las DTU de T. cruzi en un número reducido 
de muestras (16 aislamientos), por lo cual sus 
resultados no fueron concluyentes (43). En el 
presente estudio, en 108 de las muestras positivas 
para T. cruzi se logró identificar la correspon-
diente DTU y cinco se determinaron como T. cruzi 
sensu lato. Se confirmó, asimismo, que la DTU TcI 
(95/108=88%) predominó en las especies de los 
triatominos recolectados en los seis departamen-
tos de Perú (cuadro 3). Esta situación es similar en 
los países centroamericanos y en los países de la 
región norte de Suramérica, en donde predomina 
T. cruzi I (TcI) sobre T. cruzi II (TcII), T. cruzi III 
(TcIII) y T. cruzi IV (TcIV) (17,44-47).

En un estudio en Venezuela, el 94,1 % de 778 
aislamientos correspondió a la TcI, mientras que 
la TcIV y la TcIII se detectaron en 3,1 y 2,8 % de 
ellos, respectivamente. En aislamientos humanos 
se detectaron la TcI y la TcIV en 79 y 21 % de ellos, 

Cuadro 2. Genotipos de Trypanosoma cruzi detectados en siete especies de triatominos procedentes de seis departamentos de Perú

Especie TcI TcII TcIII TcIV TcV TcVI DTU no 
identificada

Total

P. chinai 2 0 0 0 0 0 0 2
P. geniculatus 1 0 0 0 0 0 0 1
P. herreri 68 4 3 4 0 0 5 84
R. pictipes 4 0 0 0 0 0 0 4
R. robustus 7 0 1 0 0 0 0 8
T. carrioni 1 0 0 0 0 0 0 1
T. infestans 12 1 0 0 0 0 0 13
Total 95 5 4 4 0 0 5 113
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Figura 4. Distribución geográfica de 113 muestras de Trypanosoma cruzi de siete especies de triatominos caracterizadas mediante 
técnicas moleculares para la identificación de las DTU. Los números indican la cantidad de muestras positivas detectadas.
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respectivamente, pero no se detectó la TcIII, en 
tanto que en los aislamientos de triatominos se 
detectaron tres linajes (TcI, TcIV y TcIII) (46). En 
Bolivia, 99,1 % de 333 muestras del contenido 
intestinal de T. infestans correspondió a la TcI (45), 
y en Chile este fue el linaje más prevalente en 
muestras del contenido intestinal de T. infestans 
(97,6 %), detectado en 100 % de los ejemplares 
recolectados en el interior de las viviendas y en 
93,3 % de los ejemplares selváticos (47). La pre-
dominancia de la TcI podría estar asociada a una 
mayor capacidad de los vectores para transmitirla, 
similar a lo que se ha demostrado para T. infestans, 
especie que tiene una mayor capacidad de trans-
mitir la TcI que la TcV y la TcII (48); asimismo, 
el linaje TcI tiene mayor eficiencia para infectar 
huéspedes (49).

Es importante señalar que en este estudio se 
recolectaron en algunas localidades de las provin-
cias de Bagua y Utcubamba, departamento de 
Amazonas, 101 ejemplares de P. herreri en el 
interior de las viviendas, de los cuales 64 fueron 
positivos para T. cruzi (64/101; 63,4 %) y cuatro 
para T. rangeli (4/101; 4 %). Esta región (Selva) 
presentó la mayor variabilidad de las DTU de 
T. cruzi: TcI (49/64; 76,6 %), TcII (4/64; 6,25 %), 
TcIII (3/64; 4,7 %), TcIV (4/64; 6,25 %) y algunas 
no determinadas (5/64; 7,8 %). En estas mismas 
localidades de las dos provincias (Amazonas), se 
capturaron en años anteriores ejemplares de P. 
herreri en el peridomicilio (27).

La variabilidad de las DTU en el departamento de 
Amazonas podría explicarse por las características 
y la ubicación de las viviendas de las diversas 
localidades; por ejemplo, las viviendas de la loca-
lidad de El Hebrón, distrito de Cajaruro, provincia 
de Utcubamba (figura 5), se encontraban cerca de 
la floresta, y 90 % de ellas estaban construidas 
con material favorable para la colonización de 
triatominos (paredes de adobe, techo de calamina, 
sin piso asfaltado y paredes externas e internas sin 

estucar). Asimismo, en el interior de las viviendas 
había cuyes (Cavia porcellus) y en los alrededores 
con frecuencia se observaban perros y gatos, así 
como corrales para aves y cerdos. Precisamente 
en esta localidad se detectaron cinco DTU de 
TcI, tres de TcII, dos de TcIII y dos de TcIV, lo 
cual indica la gran variabilidad de las DTU de T. 
cruzi en esta región. Sin duda, en la floresta de 
El Hebrón los animales silvestres visitan durante 
la noche los alrededores de las viviendas con la 
finalidad de alimentarse de frutas y ubicar sus 
presas. En los alrededores de las viviendas se ha 
observado la presencia de P. herreri y, por lo tanto, 
existe la probabilidad de que estos triatominos se 
alimenten tanto de animales silvestres como de     
los domésticos. 

En el presente estudio, se capturaron ejemplares 
de P. herreri en el interior de las viviendas, pero 
en estudios previos se han capturado ejemplares 
de esta especie también en el peridomicilio (27). 
Estas observaciones sugieren la coexistencia en 
esta zona de los ciclos de transmisión doméstica, 
peridoméstica y silvestre; no obstante, es necesario 
verificar esta hipótesis en futuros proyectos. Los 
resultados de este estudio en la selva amazónica 
peruana coinciden con los de otros estudios de 
caracterización de T. cruzi aislado de vectores y 

Cuadro 3. Distribución de genotipos de Trypanosoma cruzi por departamento en Perú

Especie TcI TcII TcIII TcIV TcV TcVI DTU no 
identificada

Total

Amazonas 49 4 3 4 0 0 4 64
Arequipa 12 1 0 0 0 0 0 13
Cajamarca 22 0 0 0 0 0 1 23
Lambayeque 1 0 0 0 0 0 0 1
Pasco 1 0 0 0 0 0 0 1
Ucayali 10 0 1 0 0 0 0 11
Total 95 5 4 4 0 0 5 113

Figura 5. Localidad de El Hebrón, distrito de Cajaruro, provincia 
de Utcubamba, departamento de Amazonas
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reservorios de la Amazonia brasilera, donde se ha 
documentado la presencia de T. cruzi I, T. cruzi III 
y T. cruzi IV (50,51).

En el departamento de Ucayali (Selva), se reco-
lectaron en el interior de las viviendas ocho 
ejemplares de R. robustus y tres de R. pictipes. 
Estas dos especies son estrictamente silvestres, 
por lo que este hecho constituye una evidencia 
de su comportamiento intrusivo de las viviendas 
humanas. Las viviendas de las localidades de El 
Porvenir-Cashibo y San José, distrito de Campo 
Verde, provincia de Coronel Portillo, se ubicaban 
en la floresta de bosque secundario (a unos 5 a 
10 m), poblado de palmeras, árboles y arbustos 
(figura 6), y sus paredes eran de madera, el techo 
de hojas de palmeras y el piso de tierra. Cada 
vivienda constaba de dos a tres ambientes; en los 
alrededores se criaban aves de corral y cerdos, 
y en el interior de las viviendas, cuyes. Sobre los 
árboles circundantes ocasionalmente se observó 
la presencia de animales silvestres (monos tití). 

Por otro lado, algunas viviendas de la localidad de 
Misión Suiza del Perú, distrito de Campo Verde, 
provincia de Coronel Portillo (Amazonas), se ubi-
caban en las cercanías o a 100 m del bosque 

secundario, caracterizado por la presencia de 
palmeras, árboles y unos pocos arbustos. Las 
viviendas allí también eran de materiales favora-
bles para los triatominos (paredes de madera, la 
mayoría con techo de hojas de palmeras y ramas 
de árboles, y pocas con techo de eternit o calamina) 
(figura 7), y se acostumbraba la cría de aves de 
corral. Por las características de las viviendas y por 
las especies de triatominos capturados en esas 
localidades, se puede concluir que no se daba el 
ciclo de transmisión doméstica o peridoméstica, 
y que el ciclo silvestre llegaba hasta las viviendas 
humanas con la intrusión de R. robustus y R. 
pictipes. En la localidad de El Porvenir-Cashibo, se 
detectó la presencia de TcI en siete ejemplares de 
R. robustus y en tres de R. pictipes, y en uno de R. 
robustus, la de TcIII.

En el departamento de Cajamarca (Sierra), se 
recolectaron 54 ejemplares de P. herreri, de los 
cuales 20 (20/54; 37,04 %) resultaron positivos 
para T. cruzi, y en 19 (19/20; 95 %) se identificó la 
TcI, en tanto que en un ejemplar (1/20; 5 %) no se 
logró identificar la DTU. Estos resultados sugieren 
que en las cuatro localidades de los dos distritos de 
la provincia de Cutervo (Cajamarca), de donde pro-                                                
cedían los triatominos, la transmisión de T. cruzi                                                                                 

Figura 6. Viviendas ubicadas en las localidades de El Porvenir-Cashibo y San José, distrito Campo Verde, provincia del Coronel 
Portillo, departamento de Ucayali
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era doméstica. Panstrongylus herreri es un triato-
mino doméstico, pues todo su ciclo biológico lo 
desarrolla en el interior de las viviendas (27), pero 
también hay presencia de animales domésticos, 
como cuyes, perros y gatos, que constantemente 
se desplazan de un ambiente a otro de la vivienda 
donde se encuentran los estadios inmaduros y 
adultos de P. herreri que así tienen la oportunidad 
de alimentarse de dichos animales.

En la misma provincia de Cutervo (Cajamarca), pero 
en localidades pertenecientes a distritos diferentes, 
en numerosas oportunidades se han capturado 
ejemplares de P. herreri en ambientes domésticos, 
peridomésticos y silvestres, aunque en estos dos 
últimos ambientes el número de las capturas fue 
menor que en el interior de las viviendas; asimismo, 
se ha informado la presencia de tripanosomas en 
las heces de P. herreri (Sara Castro y Deysi Luna-
Caipo, comunicación personal, 15 de marzo de 
2016). Por ello, es necesario y prioritario evaluar 
los triatominos existentes en los ambientes perido-
mésticos y silvestres para determinar con exactitud 
el tipo de transmisión del parásito en las áreas de 
estudio y, a la vez, determinar las DTU circulantes.

Por las limitaciones del muestreo, en este estudio 
solo se examinó un ejemplar de P. chinai prove-
niente de la costa norte, de la localidad de La 
Peña, distrito de Salas, provincia de Lambayeque 
(Lambayeque), y en él se detectó T. cruzi I. Las 
referencias bibliográficas indican que se han obser-
vado T. cruzi mediante microscopía en ejemplares 
de P. chinai y R. ecuadoriensis capturados en 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash 
en la costa norte (52-55). Se han encontrado varios 
ejemplares de R. ecuadoriensis procedentes de la 
costa de Piura y de La Libertad infectados natural-
mente con T. rangeli (28,38,56) y, en estudios 
posteriores con cepas de T. rangeli aisladas de 

Figura 7. Viviendas ubicadas en la localidad de Misión Suiza 
del Perú, distrito Campo Verde, provincia del Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali

ejemplares procedentes del departamento de La 
Libertad, se encontró el genotipo T. rangeli KP1 
(-)/C (39,40).

En la costa sur (Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna), 
T. infestans es el único triatomino presente. En 
algunas localidades de la costa de las provincias 
de Ica, Palpa y Nazca, departamento de Ica, 
se recolectan con frecuencia ejemplares de T. 
infestans infectados naturalmente con T. cruzi 
(57); sin embargo, en los estudios no se menciona 
la caracterización de las DTU.

Entre 2012 y 2014, se capturaron ejemplares de 
T. infestans en el domicilio y el peridomicilio, en 
localidades de la costa de la provincia de Caraveli, 
departamento de Arequipa; sin embargo, no se ha 
detectado T. cruzi en estos especímenes mediante 
microscopía (Nancy Ruelas-Llerena, comunicación 
personal, marzo de 2016, y Fernando Málaga 
Chávez, comunicación personal, 8 de abril de 
2016). Esto mismo sucede con los ejemplares 
de T. infestans de la costa de los departamentos 
de Moquegua y Tacna (Miriam Guzmán Loayza y 
Javier Villanueva Roque, comunicación personal, 
10 de abril de 2016).

En estudios recientes sobre la variabilidad de T. 
cruzi I en Colombia, se detectaron dos genotipos 
claramente diferenciados denominados T. cruzi I 
doméstico (asociado a R. prolixus doméstico) y T. 
cruzi I selvático (asociado a ejemplares silvestres 
de R. pallescens y R. colombiensis) (58). Esta 
misma diferenciación molecular se observó en 101 
aislamientos de T. cruzi I en ese país, pues en 70 
% de ellos se encontró la TcI selvática y, en 30 %, 
la TcI doméstica (59). El genotipo selvático se ha 
asociado con los casos agudos de transmisión 
vectorial en áreas selváticas y en casos de trans-
misión oral por contaminación de alimentos (58). 
Aunque en Perú se documentó un primer caso 
de enfermedad aguda de Chagas por transmisión 
vectorial de T. cruzi, en el cual se implicó P. 
geniculatus (29), es muy importante confirmar si 
en el país están presentes estos mismos genotipos 
de T. cruzi I, denominados T. cruzi I doméstico y 
T. cruzi I selvático (58), lo cual permitirá obtener 
información sobre la epidemiología de T. cruzi en 
Perú y confirmar si eventuales casos de enferme-
dad de Chagas aguda pudieran estar asociados a 
los genotipos silvestres de T. cruzi I, como ya se 
reportó en Colombia (58).

En este trabajo se documentó la presencia de T. 
cruzi en vectores procedentes de zonas endémi-
cas de Perú, entre ellos, P. herreri, T. infestans, 
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P. chinai, P. geniculatus, R. pictipes, R. robustus 
y T. carrioni. Las DTU presentes en el intestino de 
estos vectores de importancia epidemiológica se 
caracterizaron y se determinó que la TcI fue la más 
abundante, y que la TcII, la TcIII y la TcIV fueron 
menos frecuentes. La información presentada con-
tribuye a una mejor comprensión de la dinámica de 
transmisión vectorial de T. cruzi en Perú.
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Cuadro suplementario 1. Base de datos con la información geográfica del sitio de captura de 113 triatominos infectados con diferentes DTU de Trypanosoma cruzi y de cinco 
triatominos infectados con Trypanosoma rangeli

No Especie Fecha Localidad Distrito Provincia Departamento DTU Latitud G°M’S” Longitud G°M’S” Altitud msnm

1 P. herreri 2013 Chirimoyo Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 37,453” S 78°58’ 6,743” O 1.469

2 P. herreri 2013 Chirimoyo Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 37,453” S 78°58’ 6,743” O 1.469

3 P. herreri 2013 Chirimoyo Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 37,453” S 78°58’ 6,743” O 1.469

4 P. herreri 2013 Chirimoyo Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 37,453” S 78°58’ 6,743” O 1.469

5 P. herreri 2013 Chirimoyo Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 37,453” S 78°58’ 6,743” O 1.469

6 P. herreri 2013 Chirimoyo Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 37,453” S 78°58’ 6,743” O 1.469

7 P. herreri 2013 Chirimoyo Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 37,453” S 78°58’ 6,743” O 1.469

8 P. herreri 2013 La Palma Aramango Bagua Amazonas TC* 5°28’ 28,305” S 78°27’ 39,059” O 927

9 P. geniculaus 2013 Pozuzo Pozuzo Oxapama Pasco TcI 10°3’ 55,552” S 75°33’ 25,244” O 956

10 P. herreri 2013 La Palma Aramango Bagua Amazonas TcI 5°28’ 28,305” S 78°27’ 39,059” O 927

11 P. herreri 2013 Sol Naciente Aramango Bagua Amazonas TcI 5°27’ 25,000” S 78°27’ 27,000” O 922

12 P. herreri 2013 Copallin Aramango Bagua Amazonas TcIII 5°27’ 35,000” S 78°27’ 35,000” O 953

13 P. herreri 2013 Campo Bonito Aramango Bagua Amazonas TcI 5°30’ 19,000” S 78°26’ 53,000” O 895

14 T. infestans 2006 F. Belaunde Terry Quequeña Arequipa Arequipa TcI 16°33’ 29,000” S 71°27’ 4,000” O 2.551

15 T. infestans 2006 F. Belaunde Terry Quequeña Arequipa Arequipa TcI 16°33’ 29,000” S 71°27’ 4,000” O 2.551

16 T. infestans 2006 F. Belaunde Terry Quequeña Arequipa Arequipa TcI 16°33’ 29,000” S 71°27’ 4,000” O 2.551

17 T. infestans 2006 F. Belaunde Terry Quequeña Arequipa Arequipa TcI 16°33’ 29,000” S 71°27’ 4,000” O 2.551

18 T. infestans 2006 F. Belaunde Terry Quequeña Arequipa Arequipa TcI 16°33’ 29,000” S 71°27’ 4,000” O 2.551

19 T. infestans 2006 F. Belaunde Terry Quequeña Arequipa Arequipa TcI 16°33’ 29,000” S 71°27’ 4,000” O 2.551

20 T. infestans 2006 F. Belaunde Terry Quequeña Arequipa Arequipa TcI 16°33’ 29,000” S 71°27’ 4,000” O 2.551

21 T. infestans 2006 F. Belaunde Terry Quequeña Arequipa Arequipa TcI 16°33’ 29,000” S 71°27’ 4,000” O 2.551

22 P. herreri 2013 La Palma Aramango Bagua Amazonas TcI 5°28’ 28,305” S 78°27’ 39,059” O 927

23 P. herreri 2013 La Palma Aramango Bagua Amazonas TcI 5°28’ 28,305” S 78°27’ 39,059” O 927

24 P. herreri 2013 Capallin - Aramango Aramango Bagua Amazonas TcI 5°27’ 35,000” S 78°27’ 35,000” O 953

25 P. herreri 2013 La Palma Aramango Bagua Amazonas TcI 5°28’ 28,305” S 78°27’ 39,059” O 927

26 P. herreri 2013 La Palma Aramango Bagua Amazonas TcI 5°28’ 28,305” S 78°27’ 39,059” O 927

27 P. herreri 2013 Copallin - Aramango Aramango Bagua Amazonas TcI 5°27’ 35,000” S 78°27’ 35,000” O 953

28 P. herreri 2013 Sinchimache Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 52,000” S 78°57’ 28,000” O 1.847

29 P. herreri 2013 Campo Bonito Aramango Bagua Amazonas TC* 5°30’ 19,000” S 78°26’ 53,000” O 895

30 P. herreri 2013 Sinchimache Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 52,000” S 78°57’ 28,000” O 1.847

31 P. herreri 2013 Sinchimache Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 52,000” S 78°57’ 28,000” O 1.847

32 P. herreri 2013 La Fortuna Aramango Bagua Amazonas TcI 5°28’ 53,000” S 78°27’ 25,000” O 969

33 P. herreri 2013 Sinchimache Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 52,000” S 78°57’ 28,000” O 1.847

34 P. herreri 2013 Sinchimache Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 52,000” S 78°57’ 28,000” O 1.847

35 R. pictipes 2013 Sinchimache Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°16’ 52,000” S 78°57’ 28,000” O 1.847

36 P. herreri 2013 San Juan de Dios Callayuc Cutervo Cajamarca TC* 6°13’ 57,369” S 78°54’ 10,723” O 1.764

37 P. herreri 2013 Naranjito de Camse Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°19’ 18,000” S 78°53’ 48,000” O 1.981

38 P. herreri 2013 San Juan de Dios Callayuc Cutervo Cajamarca TcI 6°13’ 57,369” S 78°54’ 10,723” O 1.764

39 P. herreri 2013 Naranjito de Camse Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°19’ 18,000” S 78°53’ 48,000” O 1.981

40 P. herreri 2013 Naranjito de Camse Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°19’ 18,000” S 78°53’ 48,000” O 1.981

41 P. herreri 2013 Naranjito de Camse Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°19’ 18,000” S 78°53’ 48,000” O 1.981

42 T. carrioni 2013 Naranjito de Camse Cutervo Cutervo Cajamarca TcI 6°19’ 18,000” S 78°53’ 48,000” O 1.981

43 P. herreri 2013 San Juan de Dios Callayuc Cutervo Cajamarca TcI 6°13’ 57,369” S 78°54’ 10,723” O 1.764

44 P. herreri 2013 San Juan de Dios Callayuc Cutervo Cajamarca TcI 6°13’ 57,369” S 78°54’ 10,723” O 1.764

45 P. chinai 2013 Chilete Chilete Contumaza Cajamarca TcI 7°13’ 21,000” S 78°50’ 23,000” O 870

46 T. infestans 2006 Ricardo Palma J.L. Bustamante Arequipa Arequipa TcI 16°25’ 36,000” S 71°31’ 26,000” O 2.339

47 T. infestans 2006 Ricardo Palma J.L. Bustamante Arequipa Arequipa TcI 16°25’ 36,000” S 71°31’ 26,000” O 2.339

48 T. infestans 2006 Simón Bolívar J.L. Bustamante Arequipa Arequipa TcI 16°25’ 11,423” S 71°31’ 55,374” O 2.316

49 T. infestans 2006 Simón Bolívar J.L. Bustamante Arequipa Arequipa TcI 16°25’ 11.423” S 71°31’ 55,374” O 2.316

50 P. herreri 2011 San Antonio Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 43,000” S 78°15’ 36,000” O 881

51 P. herreri 2011 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

52 P. herreri 2011  El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

53 P. herreri 2011  El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

54 P. herreri 2011 Diamante Bajo Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°42’ 12,000” S 78°20’ 47,000” O 1.018

55 P. herreri 2011  Diamante Bajo Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°42’ 12,000” S 78°20’ 47,000” O 1.018

56 P. herreri 2011  Diamante Bajo Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°42’ 12,000” S 78°20’ 47,000” O 1.018

57 P. herreri 2011  Diamante Bajo Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°42’ 12,000” S 78°20’ 47,000” O 1.018

58 P. herreri 2011 San Antonio Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 43,000” S 78°15’ 36,000” O 881

59 P. herreri 2011  San Antonio Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 43,000” S 78°15’ 36,000” O 881

60 P. herreri 2011 Madre de Dios Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°43’ 30,000” S 78°15’ 24,000” O 1.047

61 P. herreri 2011  Diamante Bajo Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°42’ 12,000” S 78°20’ 47,000” O 1.018

62 P. herreri 2011 Diamante Bajo Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°42’ 12,000” S 78°20’ 47,000” O 1.018

63 P. herreri 2011  Diamante Bajo Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°42’ 12,000” S 78°20’ 47,000” O 1.018

64 P. herreri 2011  Lucero Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°41’ 31,000” S 78°22’ 6,000” O 1.158

65 P. herreri 2011  El Ron Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°45’ 12,000” S 78°15’ 18,000” O 912

66 P. herreri 2011 Tres Marías Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 23,000” S 78°14’ 16,000” O 1.254

67 P. herreri 2011  Tres Marías Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 23,000” S 78°14’ 16,000” O 1.254

68 P. herreri 2011  El Ron Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°45’ 12,000” S 78°15’ 18,000” O 912

69 P. herreri 2011  Tres Marías Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 23,000” S 78°14’ 16,000” O 1.254

70 P. herreri 2011 Santa Clara Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°40’ 9,000” S 78°21’ 7,000” O 1.314

71 P. herreri 2011 Lirio de los Valles Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°40’ 56,000” S 78°22’ 34,000” O 969

72 P. herreri 2011 Culquinmala Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°40’ 9,000” S 78°23’ 20,000” O 1.001

73 P. herreri 2011 Madre de Dios Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°43’ 30,000” S 78°15’ 24,000” O 1.047

74 P. herreri 2011  Madre de Dios Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°43’ 30,000” S 78°15’ 24,000” O 1.047

75 P. herreri 2011  Madre de Dios Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°43’ 30,000” S 78°15’ 24,000” O 1.047

76 P. herreri 2011 Santa Clara Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°40’ 9,000” S 78°21’ 7,000” O 1.314

77 R. robustus 2009 El Porvenir Campo Verde Coronel Portillo Ucayali TcI 8°24’ 22,317” S 74°46’ 17,829” O 153

78 R. robustus 2009 El Porvenir Campo Verde Coronel Portillo Ucayali TcI 8°24’ 22,317” S 74°46’ 17,829” O 153

79 R. pictipes 2009 El Porvenir Campo Verde Coronel Portillo Ucayali TcI 8°24’ 22,317” S 74°46’ 17,829” O 153

80 R. robustus 2009 El Porvenir Campo Verde Coronel Portillo Ucayali TcIII 8°24’ 22,317” S 74°46’ 17,829” O 153

81 R. robustus 2009 El Porvenir Campo Verde Coronel Portillo Ucayali TcI 8°24’ 22,317” S 74°46’ 17,829” O 153

82 R. pictipes 2009 El Porvenir Campo Verde Coronel Portillo Ucayali TcI 8°24’ 22,317” S 74°46’ 17,829” O 153

83 R. robustus 2009 El Porvenir Campo Verde Coronel Portillo Ucayali TcI 8°24’ 22,317” S 74°46’ 17,829” O 153

84 R. robustus 2009 San José Campo Verde Coronel Portillo Ucayali TcI 8°26’ 7,617” S 74°45’ 22,500” O 148

85 R. robustus 2009 San José Campo Verde Coronel Portillo Ucayali TcI 8°26’ 7,617” S 74°45’ 22,500” O 148

86 R. pictipes 2009 Misión Suiza del Perú Campo Verde Coronel Portillo Ucayali TcI 8°25’ 6,705” S 74°41’ 50,180” O 149

87 R. robustus 2009 Misión Suiza del Perú Campo Verde Coronel Portillo Ucayali TcI 8°25’ 6,705” S 74°41’ 50,180” O 149

88 P. herreri 2009 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcII 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

89 P. herreri 2009 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcIII 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

90 P. herreri 2009 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 2,00” S 78°18’ 21,000” O 940

91 P. herreri 2009 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcII 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

92 P. herreri 2009 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

93 P. herreri 2009 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

94 P. herreri 2009 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcIV 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

95 P. herreri 2005 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcII 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

96 P. herreri 2005 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcIII 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

97 P. chinai 2009 La Peña Salas Lambayeque Lambayeque TcI 6°18’ 26,000” S 79°38’ 2,000” O 117

98 P. herreri 1998 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

99 T. infestans 1995 Aplao Aplao Castilla Arequipa TcII 16°7’ 3,936” S 72°39’ 45,833” O 1.503

100 P. herreri 1995 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcIV 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

101 P. herreri 2011 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TC* 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

102 P. herreri 2011 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TC* 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

103 P. herreri 2011 El Hebrón Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 2,000” S 78°18’ 21,000” O 940

104 P. herreri 2011 San Antonio Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 43,000” S 78°15’ 36,000” O 881

105 P. herreri 2011 San Antonio Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°44’ 43,000” S 78°15’ 36,000” O 881

106 P. herreri 2011 San Antonio Cajaruro Utcubamba Amazonas TcII 5°44’ 43,000” S 78°15’ 36,000” O 881

107 P. herreri 2011 El Ron Cajaruro Utcubamba Amazonas TcIV 5°45’ 12,000” S 78°15’ 18,000” O 912

108 P. herreri 2011 El Ron Cajaruro Utcubamba Amazonas TcIV 5°45’ 12,000” S 78°15’ 18,000” O 912

109 P. herreri 2011 Santa Clara Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°40’ 9.000” S 78°21’ 7,000” O 1.314

110 P. herreri 2011 Culquinmala Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°40’ 9,000” S 78°23’ 20,000” O 1.001

111 P. herreri 2011 Lirio de los Valles Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°40’ 56,000” S 78°22’ 34,000” O 969

112 P. herreri 2011 Lirio de los Valles Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°40’ 56,000” S 78°22’ 34,000” O 969

113 P. herreri 2011 Madre de Dios Cajaruro Utcubamba Amazonas TcI 5°43’ 30,000” S 78°15’ 24,000” O 1.047

          

1 P. herreri 2013 La Palma Aramango Bagua Amazonas T. rangeli 5°28’ 28.305” S 78°27’ 39,059” O 927

2 P. herreri 2913 La Palma Aramango Bagua Amazonas T. rangeli 5°28’ 28,305” S 78°27’ 39,059” O 927

3 P. herreri 2013 Campo Bonito Aramango Bagua Amazonas T. rangeli 5°30’ 19,000” S 78°26’ 53,000” O 895

4 T. carrioni 2013 Naranjito de Camse Cutervo Cutervo Cajamarca T. rangeli 6°23’ 52,456” S 78°53’ 31,649” O 2.193

5 P. herreri 2014 Salazar Santa Catalina Luya Amazonas T. rangeli 6°5’ 1,250” S 78°5’ 40,737” O 2.475

TC* : DTU no caracterizada
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Cuadro suplementario 2. Base de datos con información sobre clima, temperatura, precipitación y cobertura vegetal de las provincias donde se capturaron los triatominos 
estudiados

Departamento Provincia Tipo de clima Temperatura 
promedio 
anual a nivel 
departamental

Precipitación 
total anual 
a nivel 
departamental

Tipo de 
vegetación

Región ecológica Región natural

Amazonas Utcubamba 1. Zona de clima 
semiseco, cálido, con 
deficiencia de lluvia en 
otoño, invierno y primavera, 
con humedad relativa 
calificada como húmeda
2. Zona de clima semiseco, 
templado, con deficiencia 
de lluvia en otoño e invierno, 
con humedad relativa 
calificada como húmeda

15,1 1070 1. Áreas sin 
presencia 
de bosque 
amazónico
 
2. Bosque 
de montaña 
montano

Selva alta,clima 
muy variado
Las lluvias pueden 
superar los 3.000 
milímetros anuales

1. Rupa-Rupa
De 400 y 1.000 msnm
2. Quechua De 2.300 
a 3.500 msnm

Bagua Zona de clima cálido, muy 
lluvioso, precipitaciones 
abundantes en todas 
las estaciones del año, 
humedad relativa calificada 
como muy húmeda

Bosque de 
montaña

Bosque seco 
ecuatorial 
Temperatura 
promedio anual 
de 23° y 24° 
C  Prolongada 
estación seca 
anual que puede 
extenderse nueve 
meses del año

Rupa-Rupa
De 400 y 1.000 msnm

Cajamarca Cutervo 1. Zona de clima 
semiseco, cálido, con 
deficiencia de lluvia en 
otoño, invierno y primavera, 
con humedad relativa 
calificada como húmeda.
2. Zona de clima templado, 
lluvioso, con lluvia deficiente 
en invierno, con humedad 
relativa calificada como 
húmeda

15,4 772,2 1. Matorral 
arbustivo 
2. Agricultura 
costera y 
andina

Selva alta,
clima muy variado
Las lluvias pueden 
superar los 3.000 
milímetros anuales

1. Yunga 
De 500 a 2.300 msnm 
y también de 1.000 a 
2.300 metros en los 
valles interandinos
2. Quechua 
De 2.300 
a 3.500 msnm

Contumaza Zona de clima semicálido, 
desértico, con deficiencia 
de lluvia en todas 
las estaciones, con 
humedad relativa 
calificada como húmeda

Matorral 
arbustivo

Selva alta,
clima muy variado
Las lluvias pueden 
superar los 3.000 
milímetros anuales
Clima muy variado
Las lluvias pueden 
superar los 3.000 
milímetros anuales.

Yunga 
De 500 a 2.300 msnm 
y también de 1.000 a 
2.300 metros en los 
valles interandinos

Arequipa Arequipa Zona de clima semiárido, 
templado, con deficiencia 
de lluvia en otoño, 
invierno y primavera,
con humedad relativa 
calificada como seca

17,1 102,3 Agricultura 
costera y 
andina

Serranía esteparia
Las temperaturas 
medias oscilan 
entre 6° y 12° C.

Quechua 
De 2.300 a 3.500 msnm

Castilla 1. Zona de clima semiárido, 
templado, con deficiencia 
de lluvia en otoño, 
invierno y primavera, 
con humedad relativa 
calificada como seca

Desierto 
costero

Desierto del 
Pacífico. Ausencia 
de lluvias,  terreno 
desértico

Yunga 
De 500 a 2.300 msnm y 
también de 
1.000 a 2.300 metros 
en los valles 
interandinos

Ucayali Coronel Portillo Zona de clima cálido, 
lluvioso, con lluvia 
abundante en todas las 
estaciones del año, con 
humedad relativa calificada 
como muy húmeda

26,0 1944,3 Áreas sin 
presencia 
de bosque 
amazónico

Selva baja 
Temperatura 
promedio anual de 
24° a 26° C

Omagua
Entre los 80 
y los 400 msnm
80 metros en la boca 
del rio Yaraví

Pasco Oxapampa Zona de clima semicálido, 
lluvioso, con lluvia 
abundante en todas las 
estaciones del año, con 
humedad relativa calificada 
como muy húmeda

5,5 897,9 Bosque de 
montaña 
montano

Selva alta,
clima muy variado
Las lluvias pueden 
superar los 3.000 
milímetros anuales.

Quechua 
De 2.300 
a 3.500 msnm

Lambayeque Lambayeque Zona de 
clima desértico, cálido, 
con deficiencia de lluvia en 
todas las estaciones, con 
humedad relativa calificada 
como húmeda

22,8 35 Agricultura 
costera y 
andina

Bosque seco 
ecuatorial 
Promedio anual 
de 23° y 24° 
C Prolongada 
estación seca 
anual que puede 
extendersenueve 
meses del año

Chala
De 0 a 500 msnm
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