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RESÜ[TEN

En un períodode ca¡orce meses (abril2000 mayo200l).
se estudió el deseDvolvimietuo de la presencia de
Triatona di¡niclíat¿ eí ecotopos artific iales c onsistentes
en seis gallineros experimentales instalados en el bosque
dcl sitio arqueológico Y¿üa'. Melchor de lvfeDcos.
Pelén, de los cuales, t¡es estabaü ubicados en bosoue
primario y ¡res en bosque penurbado o guamil. Unto,,tal
de,+1 inseclos fu€ron enco¡trados en los seis galline¡os.
la mayoríade ellos (83%). pcn¡aneció menos de un mes
en el galljncro en el que fueron enconEados. lo que nos
indica Lúa alta cepacidad de dispersión aciiva por pa¡te
de las poblacionés silvestres de esta especie, Se deteció
estacionalidad en ladispersión: losaduhos solanente se
dispersan en meses cálidos; ias ninfas lo hacen iodo el
dno. perJ en n,¿\oriibundanciaen lo5 meseJ l[t\:osos.

lo\ 'ni(cros no coloni/xroD t.: gal.:neros w-esencia
simultánea de adultos. ni¡fas y hucvos), lo cual podría
deberse a va adas preferencias de refugio, de iuentes
alimenticias y a 1a búsqueda de pareja ó sirjos de desove.

El p ncipal dporte de1 esiudio fue conflrmar que las
ninfas son capaces de moviliza¡se activamente! que los
adultos se dispersan en los.neses cálidos. Debidoaesto
se recomiend¿ que los rociamie¡tos de conÚol contra la
cbinche picuda se realicen en los meses de febrero a
junio, ya que asi se eliminaría a los adultos y el
.n eclicidd residudl stecr¡ a ¿ as rLnl'as de primer
es¡adio qu€ nacerían de los huevos depositados por los
aduLios. evitando ¿s i una nueva generación de chinches.

INTRODUCCIóN

Los estudios de la movilidad de los triatominos gener
información imporranre en el plln(rlieDto
efraregias de control que conll€ven a detener
lrrnsmi.ión dl ser h.ma¡o del prr¿Liro / . ¡.-_i. ase
causa¡ de la enfermedad de Chagas. Forattini
colaboradores (1977a) desarrolló r.l,1a serie de estudi
acerca de 1a movilidad de níatama sotdi.Ja
Pahshongl s meg¡stus u¡ilizando ecotopos allificial.
para identificar ia época de m¿vor intensidad o
fenómeno de dispersión activa de estos i¡sectos.

Paraestajnvefigaclón se siguió el protocolo de Foratti

I colaboradores pa¡aestudi?J a Tr latond d i n í día ta. Es
especie es La principal vector del mal de Chagas I
Guatemala: de ella se conoce que habita en ambienl
domésricos (viviendas humanas), peridoméstic
(gallineros, cochiqueras, corrales, establos, etc.)
silvestres (bosques tropicales. cuevas) (Zeledón 1985
€s posible que se movilice enfe estos divenos ecotop(
También se sabe que después d€ aplicar t¡alamientos
conlrol con insec¡icidas en las viviendas. esre insec
reaparece en las localidades (Cordón-Rosales 2000),
hace evidenlesu capacidadde dispe¡sión y lo dificil de,
eÍadicación.

Por esta razón es importante conocer la época de ma)
movilidad de la especie, con la fimlidad de planear
épocaopoft una de aplicación del insecticida.

rl obie.:\o de esre trabajo lue e:tudi¿r .a époc"
migración de Triotona dinidiata silvestre. estimar
lienpo promedio que tardaría en establecer una colo¡
en un ecotopo ¿rtificial; rodo esto con la ñnalidad
inferir información que pudiera ser útil en
planeamiento de estra¡egias de vigilanciav cootrol de.
poblaciones domést ;cas.
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II-{TERIALES Y MÉTODOS

Árc:rdcEsiudio

El Silio Arqueológico Y&\hc. en el munjcipio Melcbor
de vlencos, seubicaen lastieras bajas deldepanamento
del Petén (altilL¡d de 200 a'100 netros), y presenta u¡a
mcrcadrépoca seca en¡¡e eneroy ma-vo. La precipitac¡ón
anual fluctua entre 900 a 1500 nrm, con una med;a de
ló00 r-.r. l¿.Ic| fe-.rLr- rllcrr".lles Inedi$ \rr.Jn
enrre l?oc a lgoc. con un¿ media anual de 2:1.9"C. La
reger¡ción pre\.nre e5ri io-nDLeslil de tre\ asoci3cio rcs

'egr_:Lcs p-nJ:prl<. do¡r'nrJr" po_ lr.q .¡neros:
Sunl¿nia. .\lanilkc !- Broriú 't. Ortos géuoos
eanlcreríst¡cos san: Culoplryllwn, Poutetia. Cecrapia,
Btrsera, Sponliat. Ct),saphil.t. F¡c l y Piper (Ielden
t93t.

Descripción de los gallineros

Los gsllinero, experimenráles consis¡ian en un ;rec
cercada con tela de alambre de 2.5 m x :.5 m. con una
const¡ucción intenE de l.i m x 1.5 m, elabor0da con
materiales locales donde se ptucuró dejar escondrÜos
en¡re ladrillos. tejaf. palos ó piedras, en donde pudieran
desorroil¡rse las colonias de insectos. EI galline¡o
alber-enb.¡.lgallinas.

Lfbicrción de los g! Ilineros

En el S:rio Arqucolójico \',\ha' se .onsLru\ero_ .e's

!.Illine os. tre. ubic:dos dent¡o del bosque primrrio )
ires ubic¡dos en un árex de bosque secundario (guamil).
Lasep¡r¿ciónenire los gallinerosfuede I0 meüos enire
los delbosque primrriov 75 metros enlosdelguamii.

Lacr,'¡is.e crnl¿ osErll'nerosde bosqLeprirnrrio
estabaa var¡os kilómerros de dis¡ancia nientms que los
g0lli¡eros del gusmil presentaban tres viviendas
ccrcanas. e menos detrescientos metros.

Monitoreo d e los g!lline ros

Los gal lineros se moniiorearon cada mes. desde el mes de
m¡vo del año:000, at mes de ab ldel año 2001, I¡s
resuli3dos del morliloreo Ce cad¡ sallinero se anotaban
en bolerss. Lr inspc.ción de los gallinercs consisría en
desmontarlos cuid¡r,:los3menlc, pade por parte,
verific¡-ndo la presenc;a de los triatominos. Se anotaban
los esÉdios de desar¡ollo, hüevos ó señales encontrados

y el sirio do¡de se encontraba, Todos los riatomhos
tirero¡ m¿rcados )' ljberados después- dcütro dcl
gallinero. P¡ra el marcaje se ulilizó liquido coriecror dc
p¿pel, un colordiferente paracada g¿l1inero.

Análisis dc los result:¡dos

A partir de los datos obtenidos se analizaron
principalÍtenie dos tópicos: (a) épocas cle r¡3yor
abundancia de los es¡adÍos de d€sa.rollor se aplicó una
prucbade independencia de ChicüaCrado. para probal la
rcl¿ción enlre épocadel ar¡o -"" abllndanciade estadíos de

desarrollo. clasillcados en adultos o ninlas. (b) Tiempos
de permanenciade los insectos denFo de I gall inero.

RESULTADOS

En el sitio arq ueo lógico Y&\ha' en Peón. se realizaron un
total de l4 revisiones de los gallineros experiment¿les en
el periodo comprendido del mes de abr;l del año 2000 al
mcs de mir) odel¿¡o l00l:.o.e rc¿lizó ningunare\ i-ion
durante el lnes de noviembre del 2001. .Un total dc 4l
inseúos n i.ttaña dimídia¡a fueron encon¡rados dentro
de los gallineros ubicados en el bosque pr¡nario en el
curso de la invesrigación; sol¡men¡c un macho fue
¡ocalizldo en el gallinero I del guamil en el mes de abril
del 1001 (un año después de iniciado el experinento).
Unadesc¡ipción detallada de la¡ revisiones mensucles se

encuentraen 13Tabla I -

Los resul¡ados ob¡enidos müesiran que sol¡mente en el
primer scmestre del ¡ño (temporad¡ seca), se
present¿ron insectos adukos de I dínidiú¡a en los
gallineros experiment¿les; ias ninf¡s se presen¡an
durante todo el año. pero en ma:ior proporción en el
segundo semestre del año (temporada lluviosa). En la
T¡bla I puedeaprl'ri3l5e la e\taciomlidad de la presencir
de los d:l¡re_ es esud:os de desarro lo de I y'lrri-¿ic1a.

Después de realizar una prueba de Chi cuad.ado para

evaluar la ind ependenc ia entre el estadío de los insectos y
el ser¡estre de colect& se eñcontró que est¡s dos
veriables no son independientes (X: = 2l.l9;p < 0.005).
es decir que rierisle unarelación e¡tre Ia¡emporaday la
ma)_or abundancia de cienos eíadíos deiesarrolloen los
gallinercs cxper;rnentales.

En la Gráflca I pueden observarse las liuctuaciones de
abundancia de los diierertes esiaiíos de Cesarrollo 3 Io
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largo de les 1-l r.visio¡es efectu:tias a los galli¡eros
experim entales eü bosq oe p¡i1¡ ario.

Respecto ¿l esrablecimienro de colo¡ies. los ¡eslrl¡:Ldos

nos irdican que no hubo colon ización de 1os g,tlliDeros. si

esto se considera como h lerrnanencia a 1l] lalgo del

¡icmpo ! co-exis¡e¡cia de h e!os lér'iilcs. ninfas y
adultos.

Poro¡ro lado,lacomposic;ón de los grupos de insectos en
ceda uno d€ los galli¡cros deL bosque prin1ario a lo la€o
de1 año de estudio es sinrilar (-labla 3); es imponanle
notiren la T¡bla i que e lo largo delestudio se ncontraron

encontraron e1 do b le de machos que de helnbras.

Solamente €n el galline¡o 3 se encontraron ell rma

oporluoidad ¡infas de 1" )' 2" estadío ninfal. pero no se

enconlreron huevos eclosionados. Es de hacel ¡otar que

pocas seman¿s después de instalado el pdmer gellinero
enlaselva- empezlrron a aparecer nl'as delIÓestadícen

A lo iargo d€l esüdio se marcaron y iiberaron ll
insectos: de estos- solane¡te 6 permanecieron por lo
menos un mes en el gallinero expefimentaL y m quinlo

esladio ninfal permaneció por tres meses (Tabla 4).

T¡bla l.
lsladío y número de los ifieetas hi¿tonü ditliid¡d1d detec¡ados a Lo largo de catorce revisio¡es realizad¿s duia¡ie l'1
lneses e¡ los gallineros exp€rimen talcs ublcados en Ya¡há, Petén.

RF,VISION iVILS (JALLI\:ERO

SELVA GIIA\Iii,
J

e0t0) 1 nirú¡:"
No \o No

l.lalo

0 0' 0 0

lurúo (l-) 0 0 0 0

0 0

I ¡inF¿i 2'
0 0 0

6 1 ¡nrri i' 0 0 0

0 0 0 0

li 0 0

0 0 0

it)
t00t)

0 0

1l 0 0 0

l2 1 ¡in1¿ 0 0 0

t: 0 0

1.1 0 0 0

* Insecto previamente marcado. +1'lnsecto con dos marcas, *¡*lnsecto con lres marcas.
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T¿bla 2.
Composición de 1a pobla c\ór') de T. dínídiata et1 tas gallineros experímentdles en Yelrha', P et¿11 dunnte las temporarlas
seca!- lha-íosa. Parala consfi ucción de esta krbta se cansiderd;an tas d¡jtas recopítadas a pafi¡r dejmio 200b a nrct1o
2AA1

Estadíos Adultos Estadíos Ninláles
Enero-Junio

(temporada seca)
l5 4

Julio-Diciembre
(temporada lluviosa)

0 15

TOTAI l5 t9

Composición de estadíos de desarrollo de
bosque primatio en Yxha', Petén.

Tabh 3.
T. dimtuliata encontradas a tD largo de catorce meses en los eallíneros del

callinero
Estadíos ninfales Estadíos adultos

TotalMachos
2 4 l 2 12

2 2. 2 2 10
3 2 2 0 2 8 t8

TOTAT, l 6 7 8 12 40

T¡bla 4.
Perm anencia aproximada de cinco insectos de un total de 4 1 que t'ueron encontrados a lo 13_rgo de
gallineros experimenteies ubicados en Yaxha', peién.

14 meses en los seis

Peamanencia
APROXINÍADA

Esladíos ninfales Estadíos adultos
j" 5" Hembras Machos

1 mes 1 2
2 meses

3 meses

Total de

marcados
1 6 7 s 12 40
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Númerc de revsó¡ (roraL GALLTNERoS) Núm¿ro de revsón (GALL NERo 1)(u)

E

e

¡r¡.-. ¿" ."¡"¡¿n rc¡rrneno ¡l (c) ¡r¡.-" ¿".",¿" ro¡rL reao ar (d)

Gráfic¡ 1. Total de la variación de Ia abundancia de ios estadíos de desamollo encontrados en los gallineros
expe¡imen¡ales del bosque p¡ima¡io de Ya-\ha'. Petén. a lo largo de 1as 14 rcvisiones electuadas en ll meses. Se

presentan por separado las abundancias rolales para los lres gailineros (a), y las abundancias por cada uno de los tres
gallineros(b,c,d). Paraverelmes en quefueron hechas las revisiones consultar laTabla 1.
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DTSCLI SION DE RESLILTADOS

Migr¡ción de I ¿1jmi¡|¿tu s ¡lvcstrc

fDvestigacionts prcvias i' obselvacjo¡es de campo nos lan
oer:l:r ao .. .l.r . oue / .;/.j.,¡ e. rrJ e.p.cie qr:
!uede dispersarse ¡ctivañente, es Ceci. se.roviliza de un
sitio a o¡o por su lropios medios. )¡ sea volando o

En las áre.:rs orienules del pní!. es ftecuenie escüchar
dun¡te l¿s visitas a viviendas, tes¡ir¡onios de personas que
observ¡n a efos insectos Cispersare (enn.ar y saljf de ms
ca$t. en cierlxs épocas Cel ¿ñ0. Aaemás es posibte
observar Cenro Ce hs viviendrs. p.¡¡rores de Cefecaciones
de chinc¡es e¡ las paredes de los Comirorios- c,-rca de la

-lrielaenlfc eltechov laparcd.lo que es un i¡dicio de que las
chinches $elen subhpor l.rs paredes v s¡lir de la casa por ta
gier¡.

Estas obscrvaciones son conp¿rible!con 1os ¡esul¡ados del
experimcnto ilevada a cabo en Yaxlra. Pelón. en el cuat fue
posible comproba. dos hechos import¡nres rcspecto a la
dispersión Ce esta especie: (a) hs ni¡fas son capaces de
dispe$arse ac¡lvanrente (can¡ra¡do. ya que no poseen
al¡s). (b) ladispe$ión activa Ce la especie es ma¡c¡damenre
estacional siendo apar3nre qüe los adultos solameore se
dispersan durante los neses cálidos.

Lr lsi:cioi;liáC Cc la Cispcrrión h: siCo cbservada pnrl
oÍos ¡rir¡ominos en esrudios simii¡res. Forattini v

, t.:5. o. .. .,--t. t4--cl coiol_-or
galline::os e\pcrine.rtales en cienas regiones de Brasil. y
estudi¡ron los pat¡ones de coloniz¡ción de Pdrsr?,.qrfur
t .:-.. T r ., /ae.rp.r'oco -c lr-.* -.q.1. .

Los investigxCores e¡contraron que existÍan rnavor
propo.ción de adulios Ce P ,r¿gd¡,s en la época lluviosa
{Iora¡tini s¡ d/ l9?7a) y para I iold¡d¿ se regisbó mayor
p.esencia ce adultos en el pri¡ne. senrestre del año. lo cual
aÍibuveron a las cond:cioncs cLirnáricas de mavor
ten1per¿tllra (¡orai¡ini€/ al l9;5).

En I dd¡¿,r/¿] se observó al¡3 movilidád tanto de adutros
conro ni¡fas. De 4L insectos enconr¡dos dura¡re e1

estudio. sol¡¡nente 6 Dennenecieron alnenos un mes (t Ce
ellos ¿dulto) y uno lof tres meses. La mayo.ia de los
¡Cultos oc..:p:ror el :rllinero por u¡ pe¡iodo menor a un

4-lbo.qLL -o.e=r: _rolriJlmi ror o
. njLr orrr : irc.ros ocr,,:efo|

soleme¡1e durmle e1 p.inr cr se.l esrre delaño.

La m¿vor crpaciCsd Cc ¡rovjlidad de tos adulros. debido a
s crpacided d. vuelo. queCó denros¡l]Ca duranre üues¡ra

pcnnfie¡cia en Y¡\h.L'r fue Dosible capturar ¡iulrDs
machos u¡iliz¡ndo tnmpas de luz duran¡e las nochcsl
¡demás. 1os lrr¡iÍ¡fes Ce los nlredeCores report¡ron lr
a¡mcción Ce esros insectos hacia lff candelas ó c¡rdiles de

L¡s¡nrfas estuvieron prcsen¡es €ntodos los mcs€s. pero ena o. prooorion -1 Jpo"- llL\ os-. pem:rl-- ero I por
coúos períodos, incluso una ninla de p mer esradÍo !c
d .e so ic. -.1 -.'o.

DeDtrc del bosque ex¡ten vrrieC¿d de ecotopos que !ucden
ser ccupados por los insectos, c¡rre eLlcs: pilas de rocas.
troncos dc árboles. cuevas. ¡idos de rermir¡s caídos.
búc¡eas de pal]ner¡s- nl¡Érixl or-qánico scco; e¡ yax¡a
existen t¿mbién restos aritueológiccs r- chukuDes. qne sDn
hovos.tue fueron elaborados er el suelo !oi. los mayas _v qLrc
¡ctuah¡ente son üriljz¡dos fior anim¿les silves¡res cojno
refugio,los cuales pueder tuncionar como retugio par los

Coloniz.rción delos gailineros experimenrrles

\:reu1o de lo..e.,r.ll leros mo.¡ro -. lvn:¡,3.ror. .i
conslde¡amos l¡ colonjzación con1o 1¿prese¡cia de huevos.
ninfas y adul¡os xl mismotiempo.

Durante esterabajo uo se detectaron huevos de Z ldi¿id¡d
Cer_ito Ce lcs g,¡lliner.s pero si se Cerecrffon ni.frs Cel t.v
l" e.r¡do rl. de.-rollo. F.ro nos nd.cr rn er¡or d:
muestreo que lro permitió i¿ Cetección de los huevos ó
quizás que 1os ¡uevos eclosiomdas son rápjdamenre
destruidos pcr CepreCadores como miriápodos, hormig¡s.
anñas v ot¡os arirópodos prcsenres en Ios gallineros.

Los tres galli¡eros ubicados en €l bosque esruvieron
ocupados por n¡fas ) adultos de I di,n ldldla dcsde su
jns¡¡l¡ción. En los tres g3llineros ubicados en et bosque
secundarjo o gu¿rnil, sol¡rneire ex uno sc encontñ un
mrclo. L. ¿no Ce -r -. r .l:c aoo < i\p!: rer.o.
solamente 7 insectos pe¡nranecjercn porun mes omás en et
gallineró.

Esro nos indicaqueur ambier¡e estable con suplenento de
¡lir¡enlo parece ¡o promovcr 13 coloninción de I
l/r¡¿c,./.l.c.re..rqrÉ .. fir:" er sr rrr\o-1,

perin¡recen en el grlli¡ero t lienden a movitizr.se a
ecotopos ¡aturales aledaños como paLmeras, cúmutos i.
piedras. nidos de a¡n¡a:es silvestres ), cuevas ar¡ificiates
,chj .":.. r.' - ,. .r-r:n...ir,raCen,co"coer .e --
eloo q,.<p1n io' n.Lj1.1-':\u. D.:rd:o.:r)r lo. -.¿-.rCo - .-..n.. .b.:..r, e !: (i..e. to
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:.n¡e¡ci¿ natural de h especie p¿¡ec.ri¡ ser prescntar

!oi-i l¡c loncs pequcñ¡s clr ! ¿rlos cco ropor.

Sc!:ú¡ loüüiri ¿¡ ¡71ll9l7¿) los i¡di!idüos sexualmenle
r.rdr o.de rr. d( e.p-odr-:lo. iende,-Ci rin,r.
número: ¡bandon¿n el ecolopo para desov en ol].ls y
¿iscmin:rr Iá cspccic. Los m¡cno\ ticlldcn a dispcrs¿I5r.¡
¡usca de he¡rbr¡s paia coplrl¿r: se ni e.connado
iec.xrdación poliándrica er f tii]lt¡d;.ttd (N1on¡ot, ,/ dl
1001),lo que jndjca que Ios ¡rachos solr los que ¡roslmrrn la
lendencia a La moliviliz¡cion lo que coincide !on los dxtos

I ...o\ .l .-. 1.¿. r::r .,-, . do\i! ,:i
¡p¡rcnr.ncn¡c ¡oma lügar en h ipoc! s¿cr. cu¡¡do los
¡,1ültos so¡ inás abund,rl1¡es: las ninfas se e¡cuenÍanlodo el
ano I ll€gxn a ru adultez en la época seca. las henbras
lf¡rc¡tenr e¡te lie¡deu a oviponer e¡ varios €coiopos por lo

pobhL rore p.qL<
ecolopos (Nlon¡oy r/ dlesta pubLicación).

Un daro muy interesa.lc en este ¡rbajo es el que l¡s ninfas
se novilizan c¿minado ) lo hacen¡rás en época lluviosa. La
diste.rióD de los csladios i¡maduros es rnu) inieresanre r-.

¡merit!¡ un ma\orefudio.

l-os movimienlos lan¡o de ¡in1¡s con1o dc arlultos nos
conducen d pensar que probablenen¡e erisrc cn eslos

i. -,ir" ¿, <,.lL, o \ qL;,,-
únbién vrriación e¡ hs trclcli¡ci¡s de ali]nexrl]cjón. De
¿cuerdo a Lorenzo & L¡zcri (199), los ¡riatominos
mues¡¡an prcf¡rcncir tor los retugios más cálidos: I
¡,tirr¿¡,r preleríarclugi¡rseen sitjosa:.1'C que en aquellos
a l6'C. Estudios l.capcc¡o aperfiles alineriarios (como el
dc , h :.rer..r .. -. ocS r¿r -ro.-,ooqL- Lr ....o
pucdc realizar irges¡as de ¡lúl¡iples hosp.dcros. aunque
existe cier1aprelerenciahaciralgünos de ellos.

Dcb'do a que elgrutoesludiado estáadapr¡do asu ambienle
sil!esRe. !osiblenl..u1e llevarjaun mar"or periodo de riempo
cl cstabl€cimiento de unacolonia en un ec-topo artificial.
Es inlportante resaltar l¡s dilerencias de los resuhados
obte¡idos paraelbosquet ¡quellos obtenidos en elsuamil.
donde solamente se prescntó un insecto en 14 meses.
l-oraltini I colabor¡dores (191,-a) ¡rjbu,ven la ausenci¡ de
coLonización por ri¡to¡rinos en guamiles ("ll]¡ras
fesiCu¡:r"). a 'la nralor insolación, lbmando condiciones
rnicrolir¡átjcas ¡ncnos acepnbles para el tdatomino . En
Ya\ha'. elguaniles c o¡sidc.ablemen¡e mas caliente {datos
:o mostraCos) que la zona boscosa: es¡o podria explicar
rarci:ln e¡1e nuestros res ultados.

ls posibl€ también quc c¡ los guamiles las poblaciones de

inscctos silvestres sean menos numerosas. ya que en los
gua¡iiles ¡o hry nntos posibtes "escond¡ijos" para eslos
insectos. como los ha) en el bosque. ¡a1es como t¡oncos,

!ilas derccas. ¡¡ateri¡l orgánico seco. elc.

Implicrciones en el controlde T. dimi.Iiita

Las obserlaciones ¡ealizadN en este experjmento nos
i¡dican que f d¡nididra es capaz de infeslar un ecotopo
artificial -con condjciones de baj¡ iluminación !, rlinren¡o
dispodble- en nn cono peÍodo d€ tjempo. )a que en el
primer n1es de insral¿ción de los galLineros se presenlaro¡
los prjm.ros i¡divlduos. Ademas. es lnut ilnpo]1añe el
|(cl o Je conp r o¡ q' e Jc r r i;q,.rL rqo d- o. p-¡ne-o
estadiot so¡ c¡paces de dispersárse acrivar¡ e¡ Le.

Sin embar-so, no tue posible estabLecer eL tiempo que €sta
ecpecie tarda en loÍnar colonias. La pennanencia de un
j¡sec¡o debe efar subordjnada a vatios f¿ctores. que no es

posible dilucidár con prccisión a parlü de nucstros
resultados. Sin embargo, como )-a se mencionó: entre
algunos de estos faclores podrian es¡ar las variadas
prelerencias alimentarjas (otr-os animales además de aves).
la d¡persión en búsqueda de pareja ó de nuevos siljos de

ovjposjción, ¡ uevas condicioües microambientales. etc. Es

posible lal¡bién que esta especie necesite un ma]or periodo
de riempo lara establecer una colonia ó que jas colo¡jas
estín comluestas por un núnero reducido de individuos y
ader¡ás es dificil deteci¡r Ios luevos.

R. pL-r - r) pob," ore qre e\i.(en en -:e Jnien.o
humanos, es posible observar que en cienas viviendas
e\islen cotonias de altas densidades de insecros (en utr c¡so
extremo. shas¡a :00 insec¡os), pero en otras viviendas se

encuentan uno o dos individuos. Esto nos indica que: (a)
nuestras observaciones son coñec¡as j los jnsectos lon
capaces de dlspc$¡rse activamente por ciertas rrzo¡es: (b)
exis¡e¡ ciertos retugios que lle¡an co¡diciones
microanbientaLes óplimas p¿r¡ la colonización_v otros noi
(c) Los refugios óprjmos pueden ser las 'tuen¡es" que
-alimentan" de insectos a los "sumidems'. donde la
reprcducción puede ser baja o nula. Es necesado ubicar
estos focos (silios conlnalorproporciónde ninfas de pri¡rer
esradjo. huevos viables. aha densidad pobLacional, etc.) )
prestarles m ayor at€nción en e L controL.

Esto se ha aplicado p¡ra amble¡tes domésticos. prestándole
m¿)or are¡ció¡ a las casas de adobe y bajareque en e1

mome¡¡o del rociamiento con insecticid¡s. pero es

¡ecesario preguntarse si en el área dc los asentnmientos
humanos. existen lbcos en el amb iente silvestre circundante

:l
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Qu;zás el aporte l¡ás itiiporantc co¡ fines de co¡rÍol es el
est¡blecimien¡o de la époce de dispersión activa de los
aduhos para I dru n1¡dr¿ en Guatemala.

S€ haCeten¡inado pal? o¡ras eslecies. como 7l rd/rl¿ld y P
,¡eg¡r¡rr (Forattini ¿1d1 l9l7c). que Curante la época de
malor abunüarci¿ de adultos. tanbién cxÉte mavor
.l-L-o,r. J aj o ir ,( o -. ro.o. ri-:, e. \ q e "

abundancia de estos dos grupos es i¡versa a l¿ abundancia
de los est¡dios¡inl¡les 2'a 5".

D.b:do - e.o ( r. o, enda rpilJ¡ ^. dr:er.o col
insecticidas dura¡te las épocas de mat-or ¡bundancia de
adultos. ,va que estos se mueven de casa en casa,
dero5'"rdol'L¡c'o:.eern-ner e ir e,r:Lidl -.- -e-.
su ef¡clo t¡nlo en aduhos cor¡o en ninfas de lo esradn)
evirando el surgimienro de los siguientls esradios de

Con estose conñnnaque Ia¡nejorépoc¿ dcl año paraaptica.
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