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POR LA CUAL SE APRUEBA LA "GUÍA ESTRATÉGICA-OPERATWA PARA LA
VIGITANCTA ENTOMOLóGICA Y CONTROL VECTORIAL DE LA ENFERMEDAD DE

CHAGAS" EN Et MARCO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS POR EL

MINISTERTO DE SALUD PUBLICA Y BIERNESTAR SOCIAL, Y SE DECLARA DE

INTERÉS INSTITUCIONAL.

Asunción, )t de noviembre de 2072.-

VISTO:

La nota D.G.S. No 578, de fecha 15 de set¡embre de 2022, registrada como
expedfente SIMESE No 145.55512022, por med¡o de la cual la Dirección General del Servicio

Nacional de Erradicación del Paludismo-SENEPA, dependiente del V¡cem¡n¡sterio de Rectoría
y Vigilancia de la Salud, sol¡c¡ta la aprobac¡ón de la "Guía Estratégica-Operativa para la

Vigilanc¡a Entomológica y Control Vector¡al de la Enfermedad de Chagas", en el marco de
las Políticas Públicas implementadas por el Ministerio de Salud Pública y B¡enestar Social, y
sea declarado de Interés Institucional; y

CONSIDERANDO:

Que la Const¡tución de la República del Paraguay en su Artículo 68 Del Derecho a la
Salud, señala: "El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la
persona y en interés de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de
asistenc¡a públ¡ca para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en
caso de catástrofes y de accidentes"; y en este contexto, el Artículo 69 promueve un sistema
nac¡onal de salud que ejecuta acciones san¡tarias integradas, con polítlcas que posibiliten la
concertación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del sector
público y privado.

Que la Ley N" 836/1980, Código Sanitario, en sus Artículo 30 y 40, respectivamente,
establece que: "El M¡nister¡o de Salud Pública es la más alta dependencia del Estado
competente en materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social; y que "La
autoridad de Salud será ejercida por el Ministro de Salud Púbica y Bienestar Social, con la
responsabilidad y atribuciones de cumplir y hacer cumplir las disposiciones prev¡stas en este
Código y su reglamentación"; en tanto que el Artículo 107 establece: "El Ministerio arbitrará
las medidas para proteger a la población de insectos, roedores, y otros vectores de
enfermedades".

Que la enfermedad de Chagas (EC), también llamada tripanosomiasis americana
según la undécima Clasificación Internacional de Enfermedades (1F53), es una enfermedad
potencialmente motal causada por el parásito tripanosoma cruzi.

Que es una enfermedad endémica en América Latina, y se est¡ma que hay en la
reg¡ón cerca de 100 millones de personas en riesgo de infectarse, unos 6 millones con la
infección, con 30.000 nuevos casos anuales por todas las formas de transmisión, motivando
12.000 muertes.

Que en el Paraguay se observa una prevalencia del 5olo en embarazadas y del 1,5-
2olo en bancos de sangre; y se est¡ma que unos 400 niños nacen al año con la infección en
todo el terr¡tor¡o nacional, con d¡ferentes niveles de endemicidad, siendo los departamentos
de la Región Occidental o Chaco (Presidente Hayes, Boquerón y Alto paraguay), y los
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departamentos de la Región Oriental (Concepción, San Pedro, Cordillera y Paraguarí) los de

mayor endemicidad.

Que el Paraguay cert¡ficó la interrupción de la transmisión vectorial intradomiciliaria
de tripanosoma cruzi en el año 2018, en todo el terr¡tor¡o del paÍs; este supone el punto de
partida para orientar las acc¡ones de Ia vigilancia entomoepidemiológica, de forma a

mantener el logro obtenido.

Que es ¡ndispensable establecer las d¡rectrices a los equipos de control vector¡al en
la la vigilancia entomológ¡ca del vector, mejorando la ¡mplementación de un modelo de
vigllancia protocolizada, el cual debe ser lmplementado por los funclonarios del SENEPA en
todo el territor¡o paraguayo.

Que el Programa Nacional de Chagas, dependencia técnica del Servicio Nacional de
Erradicación del Paludismo, dependiente del Viceministerio de Rectoría y V¡9¡lancia de Salud,
t¡ene como v¡sión mantener el status de país libre de transmisión vector¡al por tr¡panosoma
cruzi, y conseguir la eliminación de la enfermedad de Chagas como problema de salud
pública mediante un trabajo articulado ¡nter¡nst¡tuc¡onal con personal capacitado para
vigilancia y control vectorial, que contr¡buya al bienestar de la población en r¡esgo y una
mejor calidad de vida a las personas.

Que en este contexto, se ha elaborado un documento consensuado entre todos los
servicios implicados siguiendo las últimas recomendaciones de las guías de la Organización
Panamer¡cana de la Salud-OPS.

Que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Programa Nacional
de Chagas, ha considerado indispensable la elaboración de la "Guía Estratégica-Operativa
para la Vig¡lancia Entomológica y Control Vectorial de la Enfermedad de Chagas", para
brindar la orientación necesaria y unificar criterios que permitan la realización de las
act¡v¡dades, coord¡nación y evaluación administrativa a través de la sistemat¡zación, la
identificación de los procesos y la definición del método para efectuarla.

Que en concordancia con lo preceptuado en el Aft. 242 de la Constitución de la
República del Paraguay, el Decreto N'21376/1998, en su Art. 19, dispone que compete al
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ejercer la administración de la Institución; y en
su Art.20, establece las funciones especÍRcas del Min¡stro de Salud Pública y Bienestar
Social, en el numeral 6) la de ejercer la administración general de la Institución como
Ordenador de Gastos y responsable de los recursos humanos, físicos y financieros, y en el
numeral 7) le asigna la función de dictar resoluciones que regulen la actividad de los d¡versos
programas y servicios, reglamente su organización y determ¡ne sus funciones.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, según Dictamen A.J. No 1653, de
fecha 11 de octubre de 2022,
Resolución.

ha emit¡do su parecer favorable ara la firma de la presentep
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POR LA CUAL SE APRUEBA tA'GUIA ESTRATEGICA.OPERATIVA PARA LA
VIGITANCIA ENTOMOLóGTCA Y CONTROT VECTORIAT DE LA ENFERMEDAD DE

CHAGASi EN EL MARCO DE tAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPTEMENTADAS POR EL
MTNISTERIO DE SALUD PUBLTCA Y BTERÍ{ESTAR SOCIAL; Y SE DECLARA DE
INTERÉS INSTITUCIONAL.

Asunción, zlil de nor¡emb re de 2022.'

POR TANTO; en ejerc¡cio de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE SALUD PÚBIICA Y BTENESTAR SOCIAT
RESUELVE:

Artículo 1o.

Artículo 20.

Artículo 30.

Artículo 4o.

Aprobar la "Guía Estratég¡ca-Operat¡va para la Vigilancia Entomológica y
Control Vector¡al de la Enfermedad de Chagas", en el marco de las Políticas
implementadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la cual
forma parte como anexo de la presente Resolución.

Disponer la implementación de la "Guía Estratégica-Operativa para la

Vigilanc¡a Entomológica y Control Vectorial de la Enfermedad de Chagas".
aprobada en el Artículo precedente, en forma ¡nmed¡ata por los funcionarios
de| SENEPA.

Encomendar al Programa Nacional de Chagas la capacitación, coord¡nación y
evaluación de la implementación de dicha Guía a n¡vel nacional.

Declarar de Interés Instituc¡onal la "Guía Estratégica-Operativa para la

Vigilancia Entomológica y Control Vectorial de la Enfermedad de Chagas".

Artículo 5o. Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archi f

¡" ORBA VARGAS
MINISTRO
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La tripanosomiasis amer¡cana es endém¡ca en var¡os países

de latinoamérica entre ellas la República de Paraguay.

El agente etiológico de la enfermedad de Chagas,
Trypanosoma cruzi, se transmite a los humanos a través de
insectos Hemipteros hematófagos de la subfamilia kiatom¡nae
(transmisión vector¡al). Otras vías de transm¡sión del parásito
son la congén¡ta, transfusional, trasplante de órganos y oral.

Esta enfermedad tiene fuertes delerminantes
socioeconómicos, ambientales y sus diferentes dimensiones
interrelac¡onadas como un mecanismo de engranajes
just¡fican la necesidad de aplicar soluciones multisector¡ales.lr)

Paraguay en el 2008 logró la interrupción de la transmisión
vectorial domiciliana en la Región Oriental; en el 2013 en el

departamento de Alto Paraguay, en el 2016 en Boquerón,
ambos de la Región Occidental. En el 2018 obtuvo el
certificado de territorio libre de transmis¡ón vectorial
domiciliaria de Chagas. (Datos de la OMS). ('?'1'

El Programa Nacional de Control de la enfermedad de Chagas
(PNCH) depend¡ente del Servic¡o Nacional de Erradicactón
del Paludismo (SENEPA), organismo Técnico del Ministerio
de Salud Pública y B¡eneslar Soc¡al, presenta esta guia donde
se proporciona delineam¡entos con orientaciones técn¡cas y
operat¡vas necesarias en la toma de decisiones en el
momento de ejecutar, monitorear y evaluar las medidas de
vigilancia y control vectorial con el objet¡vo de mantener los
logros alcanzados en la ¡nterrupción de dicha transmisión en
el pais.

Podemos encontrar eslrategias en los procedimientos de
obtención de datos, procesamiento y análisis que serán
criterios unificados para las acttvidades propuestas por el
Programa, incluyendo estrategias comun¡lar¡as dentro de las
acciones de control sostenible de conformidad entre los
diferentes actores, con base a los precedentes de localidades
endém¡cas de nuestro país.
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I.1 - CARACTERíSIICAS GE}¡ERAIES t)EI.

(lRDEII HEMfPTERA

Los insectos del orden Hemíptera, se caracterizan
por poseer aparato bucal succionador; la mayorÍa
son fitófagos, algunos predadores y unos pocos son
hematólagos que están clasificados dentro de la
subfamilia tr¡atominae. (Fig. 1)

Su distribución abarca América y Asia, pero la mayor
diversidad de especies se localiza en América. A los
lriatominos se les denomina con diversos nombres
reg¡onales, en Paraguay son conoc¡dos comúnmente
con el nombre de vinchuca, y en quaraní se les

denomina Chichá guasú.'5"'

Fl9.l

1.2. M(lRFf¡Lf)GíA EXIERilA IlE t(ls
IRIAT(¡MIl{(lS
Como todo ¡nsecto, se divide en tres segmentos
corporales: cabeza, tórax y abdomen,
un¡rormemente cubienos por un exoesqueleto
(esquelelo exlerno). La sublamilia Triatominae
(chichás) se caracteriza por ser hematófaga, el
aparato bucal, rostro o probóscide está localizado
en la cabeza, es reclo y está dividido en tres
segmentos; en el lórax se deslaca la presencia de
un pronolo o escutelo de forma tr¡angular, siendo a
veces trapezoidal. Posee lres pares de patas y dos
pares de alas en hem¡él¡lro (m¡tad coriácea y mitad
membranosa), que se ubican hor¡zontalmente sobre
el abdomen. Presentan conexivo, que es el margen
lateral del abdomen, achatado y sal¡ente,
generalmente oscuro con manchas claras.r'g' (F¡9. 2)

nAcolo
GEIENAT

G, Cuenlas. N.do d€:(7)

¡AOC

F¡lólago: Probóscide larga y fina, compuesla de 4
segmentos, que sobrepasa notoriamenle la parle med¡a
del cuerpo del inseclo. Se alimenta de iuqos vegelales.

bE ¡ett¡\

'/-.\ 
=

Enlomófago o depredador: Probóscide gruesa y curva,
compuesla de 3 segmentos que no sobrepasa el lórax
Se al¡meñta de olros ¡nseclos.

E, {

\

Hematólago: Probóscide delgada y r€cta, compuesta
por 3 segmentos, debajo del roslroi colocándose enlre
el primer par de palas. Se alimenlan do sangre de
verlebrados.

llir¡.lol¡go
,ráE lt
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1.3- SISTEMÁilCA DE t(lS TRIAT(IM!II(lS
Existen alrededor de 148 especies de triatom¡nos
divididos en 1 I géneros, de los cuales tres géneros
son de importanc¡a médtca, clasificadas en
Triatoma, Rhodnius, Panstrongylus.nu "'
Se detalla más abajo la clasificación taxonómica de
los géneros registrados en Paraguay

Tábla
Parag &

iSherlock, (2000)
1- Género Rhodnius: presenta la cabeza alargada,

con la inserción de las anlenas en la parle
delantera, cerca del clípeo.

2- Género Triatomai presenta la cabeza del tamaño
medio, con la inserción de las antenas en la mitad
de la región anteocular, es decir, en la mitad de la
d¡stanc¡a entre los ojos compuestos y el clípeo.

3- Género Panstrcngylusi presenta la cabeza corta,
de aspecto "robusto", con la inserción de las
antenas antes de la mitad de la región anteocular,
es decir, en la región inmedialamente anterior a los
ojos compuestos.

2

1.4- It}ENTIFICACIÚN DE LOS

PRII{C IPATES GÉilER(lS OE IR IATOMII{(lS

La ident¡ficac¡ón de los tres géneros de importancia
médica mencionados se puede realizar por la forma
de la cabeza, la distancia relativa enlre los ojos, la
inserción de las antenas y la morfologia muy
característica del tórax. (Fig. 3).
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1.5- clct(l f¡E vloA DE t(ls IRIAT(IMIN(¡S
Los triatominos son hemimetábolos, quiere decir que lienen una metamolosis ¡ncompleta; el ciclo de

desarrollo comprende una etapa de huevo, cinco etapas ninfales y el imago (adulto). Las etapas n¡nfales se

diferencian de los adultos por el desarrollo de alas rudimentar¡as en las ninfas y el desarrollo completo de

genitales observados en los adultos (Fig. 4). Cuando han alcanzado el primer estadio, ambos sexos se

alimentan de sangre de vertebrados (mamiferos, aves, anfibio, reptiles y el ser humano), tienen la capacidad

de infectarse y transmitir el parásito Trypanosoma cruzi.

El desarrollo de vida del adulto dura aproximadamente, en la mayoría de las especies, de seis meses a un

año, dependiendo de la especie y se encuentra influenc¡ado por condiciones exlernas como densidad de

población, temperatura, humedad y otros factores ambientales.(''?) Las vinchucas (tanto ninfas como adultos)
pueden pasar varias semanas o ¡ncluso meses sin ingerir alimento. La alimenlación sanguinea es condición

necesaria para la muda y la puesta de huevos.rs) El ciclo de vida de los tr¡atom¡nos osc¡la entre 16 meses o

más.

FIg.4: C¡clo
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I.6. G(¡MP(lRTAMIEI{I(I ATIMENTICI()

La principal característica biológica de los triatominos es su condictón hematófaga obligada de hábitos
noclurnos. Todos los triatominos neces¡lan la sangre de un vertebrado para complelar su c¡clo de vida. Entre

las fuentes de alimentos de preferencia se encuentran la sangre humana, animales domésticos y silveslres
(perros, cabras, gatos, roedores, marsupiales) y de aves (gallinas palomas, loros). (Fig. 5)

Flg.5: EPA

L7- 0tilÁMtcA 0E rAs p(lBrAcr0l{Es y 0¡sPERstÚil
La dinámica poblacional de los tr¡atom¡nos d¡fiere de una especie a otra. Para f. rnfeslans pueden
presentarse dos generaciones al año, dependiendo de la temperalura y la humedad del lugar. La regulación
del tamaño de la población de insectos depende también de la disponibilidad de huéspedes o fuenles de
al¡mentación, aumentando si éstas son favorables. Pero, a medida que crece el número de individuos en la
población, la ingesta de sangre d¡sm¡nuye por efecto de la competencia e irritación del huésped, provocando
la disminución de la población de ninfas y de la puesta de huevos por las hembras.

1.7.1- Mecanismos de dispersión
'Dispersión pasiva: se da por medio del hombre, donde los tr¡atom¡nos se pueden trasportar en la ropa,

equipajes, en los veh¡culos, en la leña recolectada y con las aves, entre sus plumas duranle el vuelo.
'D¡spers¡ón activa: es a través del desplazamiento (andar) y por vuelo (adultos alados). Esta actividad se

puede incremenlar debido a la reducción de las condiciones de nutrición del vector, el c so de las
especies selváticas por destrucción de su háb¡lal y reducción o desaparición de los s.l/)
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I.8. HABIIAI DE I.(lS TRIAT(¡MIN(IS

D(lMÉSIIC(¡S
El hábitat pr¡ncipal de los triatominos domésticos
está local¡zado en el ¡nlra y peridomicil¡o de las
v¡viendas, asoc¡ado a los sit¡os donde se
encuentran sus fuenles de alimentación. En el
intradomrcilio en los dormitorios de los humanos, los
techos deteriorados, grietas en las paredes, ropas
de camas, detrás de cuadros, detrás de los
muebles, en la eslructura de las camas. (Figura 6)
En el peridomicilio se puede detectar tr¡atominos en
los nidos y corrales de mamíferos y aves, huecos de
lroncos, madrigueras, baio piedras o complejo de
rocas. (F¡gura 7)(ro r'?) Flg.6:

RASAr)
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Fig. 7: Hábilal de los trblom¡nos en el peridomicil¡o. Programa Nacionalde Chaqa!
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I.9- AGENTE CAUSAT (¡ EII(lTÓGIC(l DE tA

El{FERME[)AD tlE GHAGAS

El agente etiológico es un protozoo polimórfico
parásito llamado Trypanosoma cruz¡. En el

reservorio vertebrado pasa por dos fases de
desarrollo, el tripomastigote circulante en sangre es
la forma que ¡nfecta al triatomino a partir del
reservorio; amastigote, vegetativo que forman nidos
lisulares o pseudoqu¡stes ¡ntracelulares. En el
triatom¡no se presentan dos formas de desarrollo;
epimastigote que es la forma en que se multiplican
los parásitos en el tracto digestivo del ¡nsecto y las
tripomast¡gotes metacíclicos las que son eliminadas
en las heces de los tr¡atominos y son la forma
infectante para el huésped a parlir del tr¡atomino.

Trypanosoma cruzi
FORMA EVOLUTIVAS

CINETOPLASfO

NUCLEO

FLAGELO 
-

NUCLEO

CINEfOPLASTO

FLAGELO 
-

+

+

é+

MEMBRANA 

-ONOULANfE

CINETOPLASfO 
-NUCLEO

AMASTIGOTE
INTRACELULAR EN

MAMiFERoS

MEMBRANA _
ONOULANfE

TRYPOMASfIGOTE
EN SANGRE

CIFCULANTE DE
MAMíFERoS Y HEcEs

DE INSECTOS

EPIMASTIGOTE
EN PARTE ANTERIOR
DEL fI.JBO DIGESTIVO

OEL INSECfO Y EN
CI.JLTIVOS
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Fig. 8: Formas evoltrliváE del I cñrz¿ Extraido y modrÍcirdL, .rl, v¡,t¡
Chú!¡os S NaqLrrra Velarde. C. Manualde procedrmrefn \ tr, l¡r¡r.¡tL!¡i

tara elnragfoslco de la Irypanosomosrs arrenoaf¡ (t-rfe,¡,,1,,¡i (r,,
Chaqnsi 2006
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1.10- MECANISMOS OE TRANSMlSIÓN OEI.

PARÁSlT0 l. cruzi

oescnrpcrór,¡gS DE
ON

MECANISM
TRANSMISI

La transmisión se da a través del contacto con triatominos.
El periodo de incubación es de 4 a 15 d¡as.Vectorial

Se da mediante translusión de sangre de donadores
pos¡t¡vos. El per¡odo de via transfusional sanguínea es de
30 a 40 días.

Transfusión
sanguínea

Transmisión
congénita

Transmitida de madre/ hijo en el periodo de gestac¡ón. El
periodo de incubación se puede dar entre el 4to. a gno. mes
del embarazo.

Transmisión oral
La transmisión ocurre a través de alimentos o bebidas
contaminadas con el parásito. El periodo de incubación es
de3a22días.

Acc¡dental

Transmitida por accidentes producidos duranle la
manipulación de triatominos y de material contaminado
con el parásito. El periodo de incubación es de
aproximadamente 20 días.

Por transplante
de órganos

Transmitida por la reactivación postrasplante, pudiendo
darse desde el órgano donante en receptor sano, o al
contrario, órgano sano y receptor infectado, pues es
dependiente de la inmunosupresrón a la que es sometido
el paciente trasplantado.

RAOOO
GE}IEML
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Tabla 2: Mecanismo de transm¡slón de I c.uzi 11.1)Zambrano P f2or4l



t.t I - ctcLos EPl0EMl(¡tÚGlc0s 0E

TRAI{SMlslÚil DE f. cruzi(r5-r6)
. Ciclo doméstico: Se produce principalmente en
las viviendas precarias, fabricadas con paredes de
adobe y techo de paja, que ofrecen múltiples
posibilidades de refugio al vector. El reservorio
principalmente son las personas, así como
animales peridomésticos (perros, gatos, gallinas,
marsupiales...). El vector dom¡cil¡ado de importanc¡a
en salud pública, en Paraguay es Tr¡atoma
infestans.
. C¡clo silvestre: lntervienen triatominos selváticos
que son infectados en lorma natural por T. cruzi y
que, a su vez, infectan a animales s¡lvestres
mamiferos (armadillos, roedores y marsupiales,
entre otros). Enlre los triatominos involucrados en la
transm¡sión en Paraguay se encuentran a
Pastrongylus geniculatus, Tr¡atoma sordida,
Triatoma guasayana eñlre olros.

crcLo DoMÉsTlco

1.12- otsrRlBucrÓr{ GEoGRÁflcn o¡ t0s
TRIATOMIN()S EN PARAGUAY

La distribución de los triatominos en nueslro país se
registra en las dos regiones: Oriental y Occidental.
que para una mejor compresión se presenta en las
siguientes imágenes la distribución por
Departamentos. (Fig. I y Cuadro 1)
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T. guasuREGION DEPARTAMENTO

CONCEPCION

COROILLERA

GUAIBA

CAAZGUAZU

CAAZAPA

ITAPUA

MtstoNEs

PARAGUARI

ALTO PARANA

N EEMBUCU

Or¡enlal

AMAMAAY

POTE. }IAYES

BOOUERÓNOccrdenial

ALTO PARAGUAY

Cuadro 1: Di
Fu€nlo: Adaplado al Plan d€

el Año 1999 -2020
de Enlomologia. SENEPA
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I.I3- IRIAIÍIM!il(¡S DE IMP(¡RIAilC!A E]{ SATUD PÚBLICA EI{ PARAGUAY

En Paraguay actualmente se regislran 7 especies de triatominos: Triatoma infestans, Triatoma sordida,
Tr¡atoma guasu, Triatoma guasayana, Triatoma platensis, Panstrongylus geniculatus y
Panstrongytus megistus, Entre las especies registradas en Paraguay, se destacan por su importancia
epidemiológica a Triatoma intestans, vector principal de la enfermedad de Chagas y a Triatoma sord¡da,
como vector potenc¡al secundario también adaptado al domicilio (lntra y Peri).('7r Se describen las

caracterÍst¡cas de las dos especies consideradas de importancia en salud pública.

Triatoma ¡nfesians (Klug. 1834)

R. RAO6r'
OET#R^L

MSPBq

Macho: 21 '26 r¡m
Hembra:26 - 29 mm

- Huevo ('15 - 50 dias)
- Ninfa (aprox. 5 meses)
- Adulto (4 meses a 2 años) I
- Coloraqón geñe€l negra o
marron oscrrrra.

- Manctas amarille¡las en patas.
corioñ y co¡ecl¡vo,

Vector principal de la enfermedad
de Chagas (Cono Sur de Amérca).

Peri e intra dornicilio
(predom¡nantemente doméstico).

Adobe y de paia (grielas,
quebraduras, muebles, camas,
enlre ropas), gallineros, montículos
de leña, refuq¡os de animales,
enlre otras.
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f atoma sordida lslal. 18591

Macho: 14 - 19 mm
Hembra: 15 - 20 mm

Huevo-ninfa-Adulto
(raras veces complela una generac¡ón por año)

{t
- Coloración geñeral de marrón claro a marrón osc¡rro con
manchas amarillentas claias en la cabeza. cuello, pronolo,
escutelo, hem¡eliter (alas), patas y conect¡vo.

- Conect¡vo con puntos negros lransversales ¡nclu¡dos la sutura
¡ntersegmentaria y d¡bujos s¡milares a nolas musicales.

Vector polenc¡al secundario de la
enfermedad de Chagas en Paraglay.

Pefl e rnlra-domiciIo (adaplación menor].

Son de ecolopos selváticos, desplazados en ocas@nes
por el v¡eñto, llegando a habilar las viv¡endas (g etas,
quebraduras. muebles, entre ropas), gallineros,
monticulos de leña, refúgios de animaies, enlre ohas.

Fuentos: (7)
Bussomando G.

Gurge. F.

) Sanchez Z.
9) Bodrigo

8
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Observac¡ón: existen olras esfrecies como Panstrongylus
dla6l, Rhonlus noglec¡ué, nhonlus tobuétus, f atoma
p€eudoñdcul¿ls que son especies citadas para Bras¡|, pals
,ronler¡zo con Paraguay y por lo tañto pudieran ercontrarce
en los d¡str¡los fronterizos de nuestro país.

Tamrño

Clclo dc vldr

C!rrcla.lallcrt
mortolóllcra

lñportlncl! cn
!!lud púUlc!

Háblt¡t

Tlpo da vlvLnd.
pÉfrrld!

21



I
-

-

u

PARTE II

VIGILANC IA EPIDEMI(lLÚG¡CA
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2.I - VIGILANC!A EPIDEMI()TÚGICA

La Vigilancia epidemiológica queda definida como
"conjunto de acciones que se cumplen en carácler
regular y permanente, que deben proporcionar
información suf¡c¡ente y oportuna para las
intervenciones con medidas adecuadas de

Prevenc¡ón". 
('?or

Considerando las acciones de prevención,
asociadas al control de poblaciones de vectores
intradomiciliar¡as, es factible y recomendable que el
personal abocado al conlrol de la enfermedad de
Chagas realice el diagnóstico de casos mediante la
búsqueda sistemática o investigación a través de
encuestas de seroprevalencia, realizadas en la

evaluación como parte de la Vigilancia
epidemiológica para el logro de la reducción de las
fuentes de infección siempre que los casos sean
sometidos a tratam¡ento. (?o)

2.1.1- Evaluación de los avances de la

vigilancia epidemiológica
La evaluación de los avances en la vigilancia
epidemiológica de la enfermedad de Chagas tiene
como objetivo ca¡aclerizar la situación de la
parasitosis en lugares y tiempos determinados.
Como pais con certificación de territor¡o libre de
trasmisión veclorial domiciliaria de T. cruzi la

evaluación lendrá una vigencia de c¡nco años. Este
plazo podrá reducirse en situaciones
epidemiológicas inesperadas como brote
emergenle, observación de fenómenos de situaclón
vectorial o requer¡mienlos especiales de gestión de
proyectos, necesidad general de mon¡toreo entre
otros.r?r)

Se tendrá en cuenta la estrateg¡a de vigilancia
descrita en la Guía Nacional de Vigilancia y Control
de Enfermedades Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológ¡ca Paraguay, 2015r?rr' la atención
clínica de pacienles sospechosos, el diagnostico
por laboratorio para conlirmación, mediante fichas
de notificación de casos por testeo de niños,
embarazadas y población en riesgo a través del
flujo de notificación, así como la vigilancia
entomológ¡ca.

Para determinación de la línea de base se recurrirá
al muestreo en la población de menores de 0 a 5
años, de 5 a 15 años y mujeres embarazadas,
determinados mediante los indicadores de
seroprevalenc¡a.

A800
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2.1.2- lndicadores seroepidemiológicos

Número de niños de 0 a 5 años
posrtvos / oümero de nirios de
0 a 5 años examrnados x 100

Ofrece datos sobre la posit¡vidad
en los niños de 0 a 5 años e
informa sobre la dinámrca de
transmisión más recienle en un
¿,rea determinada.

Seroprevalencia en
niñosde0a5años

Número de niños de 5 a
15 años posilrvos /
número de niños de 5 a
l5 años exam¡nados x
r00

Permite conocer la positividad de los
niños de 5 a 15 arios y deteclar de
manera precoz a iñfectados en
condic¡ones de recibú tralam¡ento
especifico.

Seropreval€ncia 6n
n¡ños de 5 a 15 años

Número de mujeres embarazadas
positivas para T. cruzi I lolal de
muieres embarazadas conkoladas
para Í. ctuzix lN

Permite conocer el porcenlaje de
posrtividad en mu,eres
embárazadas, lo que positilita la
deteclió¡ precoz de la inlección
en e§e grupo-objelivo pnoritario.

Seroproval€nc¡a
en mujeres
embarazadas

lndlcldor Cál€ulo concrpto

Tabla 3:
lrañsmisaón y publica

ABOO
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2.2 - VtGil.ANCtA E1{T0M0tÓGICA
La vigllanc¡a entomológica comprende un conjunto
de actividades que contribuyen a obtener
información necesaria para la implementación de
estrateg¡as de prevención y control de los
triatominos domiciliados/per¡domiciliados.

2.2.1- Vigilancia Institucional Activa:
Consiste en la búsqueda acttva de tr¡atominos (intra
y peridomiciliario) por parle de los lécnicos del
Programa Chagas, previo al rociamiento residual y
posterior al m¡smo (post-rociado).

2.2.2- Yigilancia C omun ita ria Pasiva:
En esta vigilancia son los miembros de una
comunidad (localidad) los que proporcionan
información a través de denunc¡as de presencia de
tr¡atominos en las viviendas (intra y
peridomiciliados), realizadas en puestos de salud y
a través de eslos a la dependencia encargada de
control del vector (tr¡atominos).
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PERIODO DE -

IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACIONTECNICA ACCIONES
E9
o<o.ftrs

METODOS

Se realiza el Plan anual de
acuerdo a las melas

eslablecidas para cada
Zona Operativa del

SENEPA. Cada zona debe
realizar un Plan de
actividad y remitir al

Programa Nacional de
Chagas. Tamb¡én se ul¡liza
en casos de Denuncias en
respuesta a la Vigilancla

Pasiva. Esle procedimrento
es acompañado con una
encuesta entomológrca.

En dislrilos y
localidades con

antecedentes de
eñdemecidad según

Riesgo:
¡¡uy Allo y Alto

Riesqo: 2
¡nteryenciones al año

Baio y mediano
Riesgo, en
localidades

silencosas: 1 vez a
año

Se delimitah dos áreas
de trabajo:

intradomic¡lio y
peridomicilio en las
local¡dades a ser
trabajadas prev¡a

planificación de los
encargados del

pfograma de control de
Chagas de las Zonas

Operativas

Es ¡mplementada por
parle del personal de

campo- Los datos
recoleclados serulláñ
para determrnar los

indicadoros
enlomológicos

necesatjos para ¡as
tomas de decisiones
en las eslrategias de

conlfol

Captura
hora,/hombre

Se rige por elPlan
Anual de Vigrlancra

en Zonas ecológrcas
para el Maneio

lntegral programadas
por el Depaftameoto

de Entomología

V¡gilancia entomolfu ica
util¡zada en

complemenlo con los
olros métodos de

vigilancia apl¡cadas por
el Programa. La misma

es a través de punlos de
colectas agrupadas Por

diferentes regioñes
biogeográficas de

Pa.aguay.

Se real¡za la encuesla
entomológica según el

PIan Anual de Vigilancia
en Zonas ecológicas para

el Maneio lntegral de
Vectores. Conlleva a una

lnvest¡gación
entomológica.

o<z>
<F-JOo< Búsqueda

especializada o
por cenlinela en

zonas
ecológicas para

el Manejo
lnlegralde
Veclores

Se delimitan dos áreas
de lrabajo:

intradom¡c¡lio y
peridom¡cil¡o en las
localidades a ser

trabaiadas de acuerdo
al Plan Anual del

V¡g¡lancia Acl¡va en
zonas ecologrcas para
el mane¡o inlegral de

vectoies

Esla metodología se
recomienda aplicar en los
d¡stritos certiticados con el

corte de la lransmisión
vector¡al y localidades

donde sé realiza el
diagnóstico y tratamienlo

de la eniermedad de
Chagas

Su lmplemenlación
se contempla durante

todo el año.

o<z><ñJ<
oo.

Vigilancia
comunitaria a
partir de los

establecimientos
de Salud

Búsqueda de
kiatom¡nos en las

viviendas por parte de
pacíentes dentro del

interior de sus
domicil¡os y el
per¡dom¡cilio.

Será implementada en
puestos de salud donde

los pacientes que acuden
a consulla recibirán las

orienlaciones de la
enlermedad de Chagas,
sobre el vector causanle
de la enfermedad y cómo
realizar la búsqueda de

los mismos en sus
domrcilios. Los Pueslos

de Noli,icación del vector
serál ¡mplemsntados
para la recepc¡ón de

denuncias.

So
9<<

;EE
>J-

Vigilancia
lnst ucDnalcon
panicipación de

técnicos y la
comunidad

Búsqueda de
triatominos por

pobladorss de las
local¡dades visiladas

en el ¡ntradomicilio y el
peridomicilio

Vigilancia entomológ¡ca
implementada por el
personal de campo

medianle visitas
domiciliarias. donde se
darán las or¡enlaciones

pertinontes a la búsqueda
de lriatominos por parte de
los intsgrantes de la familia

vis¡tada

Realizar un cronograma de
aclividades len¡endo en

cuenta las metas
establecidas. Se sugiere

su lmplementac¡ón en
Departamentos 6ndémicos

de acuerdo a la
estralifi cación de Riesgo.

Se rccomienda
aplicar en los distrilos

certificados con el
corte de la

transmision veclor al.
localidades que han

sido evaluadas Y dan
negativo ¿ presencra
.lc lrielñmrnos en los

últimos 5 años.

Observación: todos los métodos aportan dalos relevantes para la toma de decisiones en cuanto a las
estrategias de control a ser implementadas. Para su ¡mplementación deben ser seleccionados e indicados por
el Progiama Chagas y el Departamento de Entomologia en forma conjunta, conforme al análisis situac¡onal.
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2.3 - DESCRIPC!ÓN DE METOD()S DE

VIGITANCIA ENTOM()TÓGICA UTILIZAtl()S

EI{ LA VIGIIANCIA ACTIVA, PASIVA E

HíBRIDA

2.3.1 - Método Hora/Hombre/Casa
Consiste en la búsqueda de los triatominos por
parte de un técn¡co (operador entrenado) durante
una hora o media hora enlre dos técn¡cos por
vivienda, si duranle esle tiempo no se encuentran
especímenes vivos se debe considerar que la
vivienda es negativa. Cuando se encuenlra un
ejemplar en menor t¡empo es suficiente para

considerar a una vivienda positiva.ler

Este método se selecciona de preferencia en un
levantamiento entomológico cuando el ind¡ce de
infestación es elevado y con una alta densidad de
triatominos en la vivienda.

2.3.1.1- Determinación y localización de

las viviendas a ser evaluadas(8'e)
- La Unidad Básica de Estudio en la Vigilancia

Entomológ¡ca será la vivienda.

- Se ¡dentif¡cará ¡ndividualmente cada vivienda,
numerando a part¡r del número 1 .

- Numerar las s¡guientes viviendas en forma
correlat¡va al número 1, s¡guiendo el margen
izquierdo hasta la última vivienda que se
encuenlre dentro de la localidad.

- Realizar el registro de las coordenadas
geográficas (latitud y longitud) con GPS
(siempre que sea posible).

- En situaciones donde se hace la actualización
del reconocimiento geográf¡co tener en cuenla
los siguientes puntos:.

. Viv¡endas agregadas después de la primera
vivienda numerada, se le coloca
correlat¡vamente anteponiendo la primera
letra del abecedario seguido del número.
Ejemplo: Al, Bl, C1 , etc.

' V¡v¡endas agregadas entre dos casas enume-
radas, se le agrega correlal¡vamente sigu¡en-
do el orden de la letra del abecedario. Eiem-
plo: entre 1 y 2, se coloca 1A, I B, I C, etc.

'Viviendas agregadas después de la última
vivienda enumerada, se conlinua con los
números que le son correlat¡vos.

Es importante que los números asignados a cada
vivienda sean colocados en un lugar visible.

2.3.2- Búsqueda especializada o por

cent¡nela en zonas ecológ¡cas para el

Manejo lntegral de Vectores:
Estrategia utilizada en complemento con los otros
métodos de vigilancia aplicadas por el Programa.
Se establece esta melodologia de investigación
entomológica focalizada a través de puntos de
colecta (Zonas Ecológicas) en las diferentes
reg¡ones biogeográl¡cas de Paraguay. La misma se
encuentra contemplada dentro del Plan de Manejo
rntegrado de Vectores desarrollado en el marco del
Proyecto de Fortalecimrenlo de la Estralegia
Nacional para la prevención de la reintroducción de
la malaria en Paraguay. '6)

- Durante la investigación entomológica en las
zonas ecológicas ya preestablecidas, la
búsqueda de tr¡atominos se realiza en 60
viviendas a través de la vigilancia activa por el
equipo conlormado para la vigilancia
entomológica.

- Los datos obtenidos durante la visita domiciliar
son reg¡strados en una planilla ento ológica
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- Las muestras capturadas son llevadas al labora-
torio del Departamento de Entomolog¡a para su

identificación y análisis paras¡tológico.

Los resultados son remilidos al PNCH, donde en

caso de viviendas positivas se establece las
medidas de control a ser implementadas.

2.3.3- Vigilancia comunitaria a partir de

los establecimientos de Salud(23'24)

2.3.3.1- Preparación para la

implementación de la participación

c0m unitaria
Reuniones con autoridades locales

Con el apoyo de las autoridades locales, Zonas
Operativas del SENEPA, Unidad de Salud Familiar
(USF), Puestos de Salud Local y Munic¡pales se
eslablecerán los Pueslos de Not¡f¡caciones de
Vectores (PNV) con la finalidad de act¡var una
Vigilancia Pasiva con part¡c¡pación de los
pobladores de la comunidad en la denuncia de
vectores en sus viv¡endas.

También se preverán capacitac¡ones para la
implementación de PNV a fin de dar respuesta
oportuna dentro de la Vigilancia y Control de la
enfermedad de Chagas.

Reuniones con líderes de la comunidad

El abordaje con los líderes Comunilarios se

reacl¡vará, para lo cual se ejecutarán planes
programáticos para reuniones con los pobladores
de la Comunidad según Zona de Riesgo, para
reactivar la Part¡cipación Comunitar¡a y def¡nir
nuevos líderes si fuese necesar¡o. También se
tendrán en cuenta las capacitaciones a los
miembros para dar mayor respuesla desde la
vigilancia pasiva.

2.3.3.2- I mplementación vi gi lancia

comunitaria a partir de los

establecimientos de salud 
(23 r)

- El SENEPA a través de sus Zonas Operalivas
conjuntamente con los servicios de Salud (USF,

Centros de Salud Local, Hospital Regional), se
hará cargo de la vigilancia entomológ¡ca con
partic¡pac¡ón comunitaria en viviendas de
pacientes sol¡c¡tantes de la atención integral de
la enfermedad de Chagas.

- En las consultas realizadas en los servicios de
salud, el personal médico o de enfermería
reg¡stra los datos del pac¡ente (donde recibirá la

atenc¡ón ¡ntegral para Chagas), entrega a la

familia los maleriales a ser utilizados en la

vigilancia entomológica (Anexo 5 y 6) y dos
bolsas plásticas, una para el intradomicilio y el

segundo para el peridomicilio, ambas con
etiquetas de captura (Anexo 1), previa
explicación de la aclividad a ser real¡zada.

- Se establece la creación de Puestos de Notif ica-
ción de Vectores (PNV), que estarán localizados
en los servicios de salud o comunas de cada
localidad donde serán recibidas las denunc¡as
de presencia de trialom¡nos.

- Los Servicios de Salud podrán lrabajar con los
l¡deres comunitarios en la capac¡tación de la
búsqueda de triatominos en sus respeclivas
localidades, especialmente con los líderes de los
pueblos origrnarios de la Reg¡ón Occidental.

- En caso de que la vivienda sea posit¡va, el
personal administrat¡vo o de blanco ayudará al
denunciante en el llenado de croquis de
ubicación de la vivienda, regislrando los datos
personales.

- La denuncia y/o muestra de tr¡atomrno rec¡bida
en PNV será remitida al encargado del SENEPA,
quren
PNC.

a su vez rel¡ra las muestras te al
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- El personal de campo programa la verificaciÓn y
poster¡or rocrado si procede en función de la
presencia o indicio de triatominos en la vivienda
denunciada.

- Los datos recogidos de la planilla de evaluación
serán registrados dentro de las planillas de
evaluación entomológ¡ca (Anexo 3).

- El PNCH supervisará las act¡vidades programa-
das y realizadas en la vigilancia por las zonas
operativas del SENEPA.

- Los lriatominos colectados serán rem¡t¡dos al

Departamento de Entomología del SENEPA
para su identificación y análisis parasitológico.

2.3.3.3- Pasos del Sistema de Vigilancia

Comunitaria
1- Los m¡embros de la familia proceden a la verif i-

cación de su vivienda, realizan la búsqueda de
triatominos (vinchuca - chichá guasu) dentro
(intra) y fuera (peri) de la casa.

2- Se debe realizar la verificación en las paredes
de las casas (grietas), delrás de cuadros, entre
ropas, muebles, camas (intra) y galltneros,
acumulación de leña y lugares donde puedan
encontrarse triatominos (peri).

3- En presenc¡a de lr¡atom¡no, un miembro de la
familia procederá a la captura del ejemplar
ut¡lizando una bolsa de plástico como guante
para no tener contacto directo con las manos.

4- Unavez capturado, guardar en la misma bolsa,
ev¡tar aplastar el triatomino para que pueda ser
bien identilicado.

5- Completar la etiqueta de captura (Anexo 1) con
los datos solicitados, para enviarlo con el ejem-
plar capturado.

6- Llevar al PNV, servic¡o de Salud o
municipalidad de su localidad quienes se

encargarán de comunicar a la Zona Operativa
del SENEPA correspondiente.

7- El operador de campo llega hasta la vivienda
que ha denunciado la presencia de tr¡alom¡nos,
verifica la existencia y realiza el tratamiento
químico (rociado) si corresponde.
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2.3.4- Vigilancia Institucional con participación de

técnicos y la comunidad:(23)
Esta vig¡lanc¡a es llevada a cabo por el personal operativo de campo de
forma conjunta con pobladores y líderes de la Comunidad.

- El operador de campo coordina los dias de v¡s¡la con el líder de la

comunidad a ser abordado.

- El operador de campo realiza la vis¡ta dom¡c¡l¡aria, dando las orientacio-
nes a ser eiecutadas por los integrantes de la familia para la búsqueda
de triatominos dentro y fuera de sus viviendas.

- El operador de campo entrega a la familia los materiales a ser uttlizados
en la vigilancia entomológica (Anexo 5 y 6) y dos bolsas plásticas, una
para el intradomicil¡o y la segunda para el peridomic¡lio, ambas con
etiquetas de captura (Anexo 1).

- El personal de campo retorna a las viviendas vis¡tadas en un periodo de
4 a 5 días, para ret¡rar los materiales enlregados a las lamilias (planilla
y bolsas plásticas).

- En las viviendas donde se han encontrado lriatominos, el auxiliar reali-
zará una inspección a fin de verificar la presencia del vector.

- Los dalos recogidos de la planilla de evaluación serán registrados dentro
de las plan¡llas de evaluación entomológ¡ca (Anexo 3).

- Los tr¡alom¡nos colectados serán remit¡dos al Departamenlo de Entomo-
logía del SENEPA en un periodo máximo de 10 días para su identifica-
c¡ón y anál¡s¡s paras¡tológico.

2.4. VIGITANCIA El{I(lMO[ÚG!CA PARA IR'AT(lÍ}'A S()RO'OÁ

Para abordar el proceso de vigilancia entomológ¡ca para Triatoma sordida
se debe establecer una línea de base utilizando los regrstros históricos de
presencia del triatom¡no y acorde a los ¡nd¡cadores enlomológicos. Para la
m¡sma se recomrenda utilizar la metodologia hora/hombre/casa,
complemenlada con la búsqueda pas¡va con la participaclón de la
Comunidad. La lmplementación debe realizarse en los distritos y
localidades donde se reg¡stre ii sordida cada un año; en caso de
denuncias, dar respuesla inmediata, realizar la búsqueda del ejemplar, si
se confirma presencia de la misma proceder a la captura; enviar la muestra
al Departamento de Entomología para su ¡dentif¡cación, si es pos¡tiva para
T. sordida; realizar el método recomendado en un área de 400 metros a la
redonda de la vivrenda denunciada y proceder al control quím¡co.
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2.5- TÉCNICAS DE BÚS(IUEOA tlE TRIATOMII{()S

Para la búsqueda de los triatom¡nos se delimitan dos áreas de trabaio: intra
y peridomicilio.

2.5.1 - P a¡a intradomicilio
Se deben seguir los siguientes pasos:

a) La búsqueda debe comenzar por las habitac¡ones del lado izquierdo.

b) Ubicarse en la puerta de ingreso de la habitación.

c) Comenzar la búsqueda por el lado izquierdo de la habitación siguien-
do la secuencia de las manecillas de reloj.

d) Continuar con la búsqueda en las habitaciones subsiguientes en
forma secuenc¡al.

e) Concluido el paso anterior se debe revisar de izquierda a derecha
todas las paredes externas de las habilac¡ones.

2.5.2- P a¡ a peridomic i I i o

a) lnic¡ar la búsqueda por el lugar de acceso pr¡ncipal de la vivtenda.

b) Comenzar la búsqueda por el lado izquierdo de la viv¡enda siguiendo
la secuencia de las manecillas del reloj.

c) Revisar en forma minuc¡osa casa anexo y paredes del peri-domicilio
de izqu¡erda a derecha.

En ambas áreas, es recomendable buscar en las rendilas, en las grielas de
las paredes, techos, detrás de los almanaques/calendarios, cuadros,
camas, la ropa colgada debe ser sacudida y observar si caen tr¡atominos.
En el peri-domicilio dar especial atención al sector donde descansan los
animales.
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2.6- MATERIATES PARA tA CAPTURA
.Linterna
.Pilas
. Vasos o bolsa de plást¡co
. Papel o cartulina Plisada
. Tul
. Presilladora (grapadora) o Liga (goma elástica)
' Etiquetas de ldentificación
. Pinza Entomológica
. Guantes Desechables
. Envase de Transporte

2.7- TÉCilICAS DE CAPTURA

Cuando se encuenlra un elemplar deben seguirse los siguientes pasos:

a) Con la linlerna enfocar claramenle el ejemplar a ser capturado.

b) Capturar el ejemplar con la pinza, se recomienda sujetar de las partes
más duras (tórax - patas).

c) Para evitar la expulsión de heces, se recomienda no presionar el
abdomen.

Cuando solo enconlramos huellas o vestigios:
A800.

sEcfiEr RlO GEI*R t
a) Con el uso de la linterna buscar en el lugar de la huella o vesl¡gio ttsPBs

procurando encontrar un ejemplar.
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b) Si se encuenlra un ejemplar lratar de capturar con la pinza u otro
elemento que facilite la misma.

Todo ejemplar debe ser depositado en un vaso o bolsa plástica

convenientemente preparado con el papel o cartul¡na plisado, identllicar
con su respectiva etiqueta teniendo en cuenta el lugar de captura (¡ntra o

peri-domicilio). Si sólo se capturan adullos, colocar de 10 a 1 2 ejemplares
en cada recipiente, pero st los ejemplares capturados corresponden a
estadios inmaduros (n¡nfas) y adultos el número será de entre 15 y 20 por
envase. (Ver en anexo 5)

2.8- TRANSP(IRTE DE IRIAT(IMIil(¡S
a) Los vasos o bolsas de polietileno con eiemplares capturados deben

colocarse en envases de cartón o isopor, adecuadamente ordenados
y protegidos y estar debidamente etiquetados.

b) No exponer al sol.

c) Colocar fuera del alcance de niños, aves, hormigas y otros.

d) Rotular la caja identificando el laboratorio de destino con su respecti-
vo formulario de reg¡stro.

e) Tener mucho cuidado en el trasporte de las muestras hasta el lugar
de destino (Departamento de Entomología - SENEPA Central) para
su identificación taxonóm¡ca y examen paras¡tológico en heces de
lriatominos.
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2.9. REGISIR(l DE LA INF(lRMACIÓil EilI(lM(ltÓGIGA
La información entomológica se registra en las siguientes planillas CH1-A,
CH1-8, encuesta calidad de viviendas y peridomicilio, registro de etiqueta
de Captura, trípticos, lámina ilustrada de triatominos (ver en anexo 1 al 6).

2.10- EI/ATUACIÓil EilTOMOLÓEICI TN AMBIENIE SIIVESTRE(?5)

Las investigaciones enlomológacas proporc¡onan datos imporlantes del
ecolopo, hábitat, desplazamienlo, dispersión, capacidad de colonización y
comportamiento de los triatom¡nos. Algunas de las técnicas que se pueden
utilizar son:



2.10.1- lnvestigación con trampas Noireau con uso de

atractivo de animal
La finalidad de este mélodo, es atraer a los triatom¡nos con la presencia de

un cebo o atrayenle que puede ser un roedor, y capturarlo util¡zando la c¡nta

adhesiva.

- Se utiliza un frasco de plástico con una tela metálica en la tapa.

- En el inlerior del frasco se acondiciona un ralón de laboratorio.

- Poster¡ormente es recub¡erto por una cinta adhesiva doble faz.

- La trampa es ¡nstalada en las madrigueras y nidos de mamíferos y aves
silvestres, en los periodos de preferencia en horarios nocturnos.

2.10.2- lnspección de micro-habitat (nidos terrestres y

aéreos)
Es otra técnica de captura de triatominos en campo abierto, donde se debe:

- Observar con detalle el lugar de captura.

- Capturar todos los ejemplares de triatominos que se encuentren en el

lugar.

- Evaluar la densidad poblacional de triatom¡nos.

- Colocar en bolsa de polietileno los ejemplares, para ser trasladados
para su identificación.

- Preservar los ejemplares para fines de estudio entomológicos.

2.10.3- Atracción de triatominos mediante luente luminosa
La técnica consiste en la utilización de una fuente de luz fluorescenle (en

muchas ocasiones), coneclada a una batería y montada con una tela
blanca en posición vert¡cal donde los triatom¡nos son capturados. Está
técnica tiene limitaciones por solo tener acceso a triatominos adullos.
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3.I - RECfll{(lCIMIENT(¡ GE(lGRAFIC()

Se entrende por reconocimiento geográf¡co la
determinación del área a ser lrabajada leniendo en
cuenta las caracteristicas del lugar (localidad),
distribución de las viviendas y de las var¡ables
geográficas consideradas prioritarias para dar inicio
a las act¡vidades de vigilancia, en especial del
vector principal T. ¡nfestans.

Para el reconocimiento geográfico se deben tener
en cuenta la endemicidad según zonas de riesgo,
(alto, mediano y bajo riesgo), que servirán para
determinar las áreas y orientar la toma de
decisiones en la distribución de las act¡v¡dades a ser
desarrolladas.

3.1.1- 0eterminación y localización de

las viviendas en el relevamiento
geográf¡co
La Unidad Básica de estudio para la vigilancia
entomológica en el relevamiento geográfico es la
localidad (conjunto de viviendas agrupadas que
componen una localidad).

- Se identificará individualmenle cada localidad en
el distrito.

- Se realizará el registro de las coordenadas geo-
gráficas (latitud y longitud) de cada localidad.

- Se georrelerenciarán los punlos geográficos en
un mapa de localización.

¡nd¡cadores entomológicos que serán considerados
para dar inicio a las actividades de vigilancia
entomológ¡ca y posterior verificación del impacto de
las inlervenc¡ones de control.

Para la construcción de la linea de base se debe
tener en cuenta los datos obtenidos de los últimos 5
años y se desarrolla a part¡r de las s¡gu¡enles
fuentes:

3.1.2.1- Recolección de datos

entomológicos de f uente primaria:
Es la verificación de la presencia o no del ¡nsecto
vector en la Unidad Vivienda (UV). Para esta
activ¡dad se requiere seleccionar una metodologia
de evaluación entomolóqica y los datos colectados
serán registrados y consolidados en planillas de las
evaluaciones entomológicas (ver Anexo 3) y de la
encuesta ep¡dem¡ológ¡ca preestablecidos.

3.1.2.2- Recolección de datos

entomológicos a partir de base de datos'
Toda la inlormación generada en la fuenle primaria
será consolidada, organizada y depurada en un
sistema inlormálico, planilla Excel. Las variables
entomológicas y la epidemiológica son organizadas
de acuerdo al nivel administrat¡vo y geográlico
(localidad, distrito, departamenlo, n¡vel nacional).

3.1.2- línea de base
Consiste en la determinación del área a ser
intervenida med¡ante la aplicación de encueslas
real¡zadas en las viviendas que son sometidas a
una evaluación entomológica en las local¡dades,
agrupadas según zonas de riesgo medianle

3.1.2.3- Análisis de la información:
El análisis de la información de las variables
entomológica y epidemiológica organizada en la
base de dalos, es desarrollada a partir los
siguientes indicadores izrj) 1r,'r
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- índice de lnfestación (1.1.): Este ¡nd¡cador
establece ¡nd¡rectamente el nivel de riesgo para una
localidad, se encuentra definido por el número de
viviendas positivas en un área y t¡empo
determinados para una especie específica de
tr¡alomino, expresado en porcentaje.

N" de viv¡endas pos¡tivas para una espeoe de trialom¡no
x 100

Tolal de vivrondas evaluadas

- índice de lnfestación intradomiciliaria para una
espec¡e de tr¡atom¡no (1.1. lntra): Este indicador
m¡de la presencia de triatom¡nos en el ¡ntradomic¡lio,
determinando la presencia del vector en el interior
de las viviendas de una localidad.

N' de ¡ntradomic¡lios posilivos para
una especre de k¡alomino

l.l lnlra= x 100
Tolal de ¡nlradom¡cr¡os evaluados

- lnfestación per¡domic¡liaria para una especie
de tr¡atom¡no (1.1. P): Este indicador permite medrr
la presencia de vectores tr¡atom¡nos en los
peridomicil¡os, lo que ofrece datos cuantitativos
sobre la act¡v¡dad del vector en las estrucluras
exlernas que conforman las v¡viendas.

No de peridomicilios posil¡vos para
una especre de tflalomino

Tolal de peridomrolios evaluados

- Seroprevalencia en niños de 0 a 5 años: Este
índice mide el porcenlaje de menores de 0 a 5 años
positivos para infección por T. cruzi en una unidad
territor¡al determinada y en un tiempo defin¡do
(generalmente un año calendar¡o).

l.D=
N'dé localidades posilivas para una espocie de lriatomrno

x 100
Total de local¡dades evaluadas

N' de nrños de 0 a 5 anos pos¡livos
Seroprevalencia= x 100

Totalde n¡ños de 0 a 5 anos evaluados

3.1.2.4- Estratificación de riesgo en base

a variables entomológicas y

epidemiológicas.(26' 28)

Para estimar esluerzos para el manten¡miento de la
certificación de territorio libre de transmis¡ón
vectorial domicil¡ar¡a de Chagas y ante la necesidad
de optimizar los recursos con que cuenla la
lnstitución, la estratificación estará conformada por
estratos según n¡veles de riesgo; mediante
muestreo a nivel Departamental, Distr¡tal y a nivel
de localidad siendo esla la unidad básica de
investigación en ambas regiones del país (Oriental y
Occidental).

RAGGIO
GENERAI

38

A80G

uspBr

a()

- índice de Dispersión (1.D.): Este índice permite
medir la presencia de veclores triatominos en las
localidades de un área determinada e informa sobre
la dispersión territorial de triatominos.
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ACCIONESNIVEL DE RIESGO CRITERIOS

Periocidad de encuestas enlomológicas:
se d€ben reatzar dos veces al ano

Periocidad de encuestas serológ¡cas en 0 5 años:
realizarlo cada 12 meses

Acciones:
V¡gilancia enlomológica por método H/H/C

Notif¡cación por la poblac¡on (Vigilancia comunilaía)

Control veclorial

Reorslro de conocim¡enlos de casos.
nolrtic-ac¡ón, Búsquéda e i[veslrqacion. "'

Con presencia de ¡nteccittt pot T. cruzi
alribuible a transmisión veclorral en nrños

menores de 5 años

Presencia de vector en ¡nka y peridomicil¡o

RIESGO MUY
ALTO

S¡n presencia de infeccñn pot T ctuzi
alribulble a transmisón veclorial en niños

menores de 5 años

Presenc¡a de vector en ¡ntra y peridornicilio

Poriocidad de encuestas entomológicas:
se debsn realizar dos vez al año

Penocidad de encueslas serológicas en 0 - 5 años:
se considera realizarlo durante el año una vez con la oncuesla

enlomológica.

Accionesi
Vigilanc¡a entomolóqica por método H/H/C

Notilicaoón por la población (Viglanc¡a Comunrtara)

Conlrol veclorial

Fleg¡stro de conoc¡mienlos de casos:
nol¡ficación. búsqueda e investigación.!'?o'

RIESGO ALTO

MEDIANO FIESGO

S¡n presencia d6 inlecciint pot T. ctuz¡
álrihrit p a iransm¡sion vedoriál en

niños menores de 5 años

Presenc¡a de veclor exclusivamente en
peridomicilio

indice de D¡spers¡ón m ayot aloYo

Periocidad de encuestas enlomológrcas:
se deben realizar una voz al año

Porioc¡dad de encuestas se¡ológicas en 0 - 5 años:
se cons¡dera realizarlo cada 3 años una vez con la

encuesta enlomológrca.

Acciones:
V¡gilancia enlomológ¡ca por método HAIIC

Not¡ficac¡ón por la población (V¡gilancia Comúnitaria)

Conlrol veclorial

Regrstro de conocim¡enlos de casos: nol¡f¡cación,
búsqu€da e hvestigaoón.'r''

BAJO RIESGO

Sin pres€ncia de intecciá¡. por T- cruz¡
atribu¡ble a transmisión vectorial en n¡ños

menoaes de 5 años

Presencia de vector exclusivame¡le en
per¡domicilo

indice de O¡spersión menor o ¡gual a 10 o/o

Per¡ocidad de encúe61as enlomológicas:
se doben real¡zar una voz al año

Porioc¡dad de encueslas serológicas en 0 - 5 años:
se cons¡dera realizarlo cada 5 años vez con la encuesla

eñlomobgica.

Accronesl
V¡gilancia ontomológica por método H/H/C

Notilicac¡ón por la poblac¡ón (Vigilancia Comun¡tara)

Conlrol vectorial

Búsqueda e investigacón de infeccron en n¡ños de 0 - 5 años

SIN RIESGO

Sin prgssnc¡a de ¡nlocción por
7i cruzi atribuiblo a transmis¡ón

veclor¡al on niños monor€g de 5
años

Ausenc¡a del vgctor

Per¡ocidad de encuestas entomológicas:
se considg.a la visita de las localidad€s cada 2 años.

Per¡ocrdad de encuestas serol,ógicas en 0 - 5 años:
se coñsidera realizado cada 5 años.

Accionas:
Vig¡lancra eñtomológ¡ca M¡xla o Hibrda msdiante et método do

la Vqrlanc¡a lnstitucroñal con partrciDacrón de la comunrdad.

Búsqueda e inv€sl¡gac¡ón de infección en niños de 0 - 5 a¡os.
./ -¿
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fabla 5: Eslrat¡ticación dél r¡esgo dé reinicio de Iransmisíón vector¡at.



Para rcalizar la agrupación de los estratos de riesgo
se establecen los s¡gu¡entes criter¡os:

. La estratificación de riesgo es un instrumento de
planif¡cación y programación de actividades
operativas que serán elaboradas por el PNCH
juntamente con el Departamento de
Entomología.

. Para utilizar adecuadamente es necesario contar
con la base de datos y el análisis de las variables
epidemiológicas y entomológ¡cas mencionadas
en el establecim¡ento de la lÍnea de base.

. Como referencia se ut¡liza la tasa de infestación
global y el desglose de la misma a nivel de intra
y per¡domicil¡o teniendo en cuenta los crilerios
preestablecidos para la misma.

. Para determinar las acciones a tomar se deben
utilizar los datos de la última evaluación
entomológica realizada, aclarando año, así
como paÍa el estudio de seroprevalencia de
infección por T. cruzi atribuible a transmis¡ón
vectorial en niños menores de 5 años.

. Para la delerm¡nac¡ón del índice de infestación
va depender del número de casas evaluadas y el
número de casas de la localidad. En la siguiente
tabla se detallan las cantidades mínimas de
viviendas a evaluar. (Tabla 6)

3.1.2.5- Generación de mapas de riesgo

en base al estratificado de variables

entomológicas
Una vez eslratif¡cado el riesgo en base a variables
entomológicas a nivel de localidad, esta información
se vinculará a las coordenadas georreferenciadas
de cada local¡dad. Con esta información se
generará el mapa de riesgo en sus d¡ferenles
niveles para la toma de decisiones operativas de
campo. (Tabla 7)

Sanch€s. O OPSTDPC/CD/276103.

RAGCIO
GENERAL

lndice de
¡nfestación

menor a 5 o./o

Número de
domicilios en la

localidad

Total de las
viv¡endas

ltlenor a 49

50-99 50

100 - 149 100

150- 199

200 - 299 173

300 - 399 275

400 - 499 334

500 - 749 421

750 - 999 521

1000 o más 634
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Tabla 7: Eslral¡ficación d€l riesgo de re¡n¡c¡o de transmisión vectorial.
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4.r- ct¡l{IRllt ouímrco,
Estralegia utilizada en el conlrol de insectos (en este caso triatominos),
tanlo en las viviendas (intra y per¡-domicilio) u otras áreas con presencia de
estos vectores, mediante la utilización de productos quimicos (insecticidas)

4.2- I]ISECTICIDA:
"Son suslanc¡as quimicas de origen orgánico o inorgánico que causan la

muerte de un insecto a corto o largo plazo ya sea por contacto, por

ingeslión, o inhalación". t'?sr

4.3- r]{SECTICItlAS 0E ACCIÓil RESIDUAL:
"Se denominan insecticidas de acción residual o persistentes a ciertos
compuestos quimicos cuya acción nociva para los insectos se conserva
duranle un plazo más o menos largo después de su aplicación". 1?er

4.4- MET(¡I)(¡ OUíMIC(l UTII.IZAI!(I P(lR EI. PROGRAMA

NACI(INAL IlE C(INIROI- tlE tA EI{FERMEtlAtl tlE GHAGAS:

Para el control con inseclicida se destaca el uso de piretroides sintético, de
origen orgánico. Los inseclicidas para rociado residual, se caraclerizan por
su buen poder de residualidad y propiedades repelentes, actuando por
conlaclo e ¡ngestión.

AB@
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)

GE}¡ERTT

l()

\ RACOO

I L.

--



Tabla Ei lnsect¡c¡das !¡til¡2ados por los r. (30). OPS/HCP/HCT/31/03. 2' Edición.

4.s- APLrcAcróH orr ouírvrco
Cons¡ste en la aplicación de insecticidas, en lorma racional, en lodas las
unidades domiciliarias de un área definida. La aplicación de BB (rociado
residual) debe estar expresamenle indicada por el PNCH.

A8oo

4.5.1- Preparacién de la vivienda a ser rociada
. Se debe informar a los dueños de la vivienda con un tiempo previo sobre

la actividad de rociado para coordinar un buen preparado de la casa.
. En comunidades indígenas solicitar el permiso e informar al líder de la

comunidad, como mínimo un día anles sobre la actividad de rociado
para coordinar un buen preparado de las viviendas.

. Los miembros de la vivienda a ser rociadas deben remover de su lugar
hab¡tual al exter¡or las perlenencias tales como: los al¡mentos, provislas,
colchones, cuadros, muebles y ropas, que se encuentren en los sitios de
aplicación.

. Los obietos que no puedan ser movidos de las habitaciones deben ser
alejados a un metro de distancia de la pared.

RAGOP

GENERAT

MSPBS

Dosis/m'? PaísFormulaciónlnsecticida

Paraguay y
Brasil

Polvo humectable,
10% PN¡ (Monodosis:

bolsitas Hidrosolubles)
30 mg/m'?Lambd acya lotrin a

25mglm'?
Argentina,

Brasil y BoliviaDeltametrina Solución concentrada
(monodos¡s)

125 mglm'z Brasil y
Uruguay

Cypermelrina
Brasil y Bolivia

Polvo mojable

Betacyflutrina
Brasil y Bolivia

Polvo mojable al 10% 50 mg/m'? Argentina

50 mg/m'? ArgentinaBetacypermetrina Suspensión Concentrada
(floable) al 5%

a()44

4.4.1- lnsecticidas empleados por los Programas
Nacionales de Gontrol de la enfermedad de Chagas del
Cono Sur de América(30)



4.5.2- Rociado de la vivienda
. Se debe realizar en aquellos departamentos, localidades y sitios donde

es necesario d¡sminuir los Índices de infestación y densidad poblacional
de triatominos.

- Debe ser realizado el tratamiento residual cuando se comprueba la
infestación domiciliaria pot T. infestans u otro vector secundar¡o
(presencia de ninf as en el intra y peridomicilio colonizando).

. Es lundamental que no quede ninguna vivienda detectada pos¡tiva para
la presencia del vector, sin ser rociada.

. Todas las viviendas deben ser tratadas en profundidad, comenzando de
izquierda a derecha.

' Rociar las paredes, techos, cajas, camas, roperos u otros muebles
donde pudiera servir de escondite a los lriatom¡nos.

' Bociar el exlerior de la v¡vienda una vez terminada el interior de la
misma, cubriendo totalmente las paredes, aleros, columnas, horcones y
galerías; así como lambién los gall¡neros, corrales, galpones y
enramadas.

4.5.3- Medidas de seguridad
Es fundamental contar, conocer y cumplir con las medidas de seguridad en
la util¡zación y aplicación de productos químicos (insecticida) por parte del
rociador y de los m¡embros de las viviendas abordadas.

4.5.3.1- Medidas de seguridad en la aplicación del rociado
. Antes de iniciar el kabajo, ver¡ficar la máquina o bomba aspersora a

modo de descartar escapes o goteos que pudieran darse.
. Usar anteojos o anliparras, guantes de nitrilo, máscara respiratoria con

filtros o cartuchos, gorro y ropa apropiada (camisa de mangas largas
con tela gruesa, panlalones y botas). (EPl; Equipo de Protección
lndividual).

. No comer, ni fumar durante el rociado.

. Lavarse las manos con abundante agua y jabón o detergente después
de culminar con el rociado.

4.5.3.2- Medidas de seguridad para l0s miembros d GENERAI

vivignda MsP81

. Alejar a las personas del lugar de rociado. EL INSECTICIDA NO DEBE
ESTAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS O ANCIANOS.

. Cubrir los objetos como utensilios y alimentos para evitar el conlacto
d¡recto con el ¡nsectic¡da.

a()



lngresar a la vivienda como min¡mo una hora después de la aplicación
del insecticida, abrir ventanas y puertas.
Proceder al banido de la habitación después de que caigan los triatoml-
nos, guardarlos en bolsas de plást¡co, etiquetarla mencionando si son

del pos rociado ¡nka o per¡domicilio, para luego acercar al PNV, con la
precaución de evitar el conlacto directo con las mismas.

4.6- TECiltCA 0E APUCACIÚt{
Para la práctica de dicho procedimienlo se puede practicar sobre un
paredón. Para ello se propone dibuiar I franias de 75 cm de ancho por 3 m

de alto, rociándolas de arriba hacia abajo, es necesario recordar que la
distancia del pico a la pared debe ser 45 cm, y superponiendo 5 cm en las

aplicaciones. Deben cubrirse las 9 franjas (QO m2) en 1 minuto
aproximadamente.

Deben rociarse en forma cuidadosa grietas, marcos de las puertas,
venlanas, zócalos, unión del techo con la pared, cuadros, agujeros y detrás
de revoques sueltos, ya que es en eslos lugares donde se esconden las
vinchucas. En todos los casos debe acercarse bien el p¡co, tratando de
dirigir el chono de insecticida paralelamente a su trayeclo con el fin de que
el insecticida penetre lo más profundamenle posible.

RAOBE
GE¡ÉRAT
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Fig. 13:Técnica de rociado. Adaptedo y Modil¡cado delManlalde fr.L ¡.r,
Se'!.. tJ¡cronal0e Erad¡cacióndelPaludrsl.¡o tr,rriL(,r,ri
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4.7- TAVAI!(I tlE tAS BOMBAS ASPERSORAS P(ISTERIÍIR At
R(lCIADfl
Al término de cada rociado se debe lavar cuidadosamenle la bomba
aspersora, s¡endo ésta responsabilidad del rociador debiendo realizar las

siguienles act¡vidades:

1- El técn¡co debe lavar el equ¡po de rociamiento muy bien y desarmarlo
para su fácil traslado.

2- Ouitar la presión al equipo girando la válvula de escape, para ev¡tar
accidentes.

3- Deshacerse del sobrante del insecticida en un recipiente rotulado para
luego ser ut¡l¡zado, quitando la varilla para vaciar bien todo el tanque,
luego volver a colocarla.

4- Destapar y llenar con agua hasta la mitad del tanque y eniuagar
sacudiéndola bien, dar presión por lo menos 40 PSl, para lavar bien las
piezas internas, utilizando el agua para elaborar la siguiente mezcla.

5- Quitar la varilla y captar el agua a través de la manguera.
6- Volver a llenar a la mitad el lanque y enjuagarlo nuevamente.
7- Qu¡tar la manguera y escurrir bien el tanque y la manguera.
8- Secar b¡en el interior del tanque y todas las piezas con un trapo limpio
9- Almacenar la manguera y varilla con la boquilla dentro del tanque para

que no se dañe.

4.8- rr{DrcAcrÚil 0E APUCACIÚN DE lI{SECITCTDA ANTE

PRESENCIA tlE IRIAI()M!1{(lS
Ante la presencia de Triotoma infestans en una vivienda, de una localidad
que ya ha sido ¡ntervenida y el índice de infestación intradomiciliarra es por
debajo del 0,5%, con una tasa de infección natural de cero, se indica rociar
el domicilio y en un radio de 400 metros a la vivienda, en caso de que las
viviendas estén muy distantes unas de otras, se abarcará un radio de hasta
800 metros. Se deben realizar 2 ciclos de rociado, con un inlervalo de no
más de 6 meses. Para el segundo ciclo solo se rociarán las viviendas
infestadas.

Cuando se realice una evaluación entomológica, donde se da la presencia
de Triatoma infestans y el índice de infestación dc¡miciliaria resulte igual o
mayor a 17o, se rociará la totalidad de viviendas en Ia localidad. Se deben
realizar 2 ciclos de rociado, con un intervalo de no más de 6 meses. En caso
de no encontrar eiemplares no se indica la aplicación de insecti..Ul6g,

Ante presencia de otros triatominos que se encuentren dentro del d
de la especie Triatoma o Pastrongylus (T. sórdida, T. guasayana,
platensis, T. guasu, P. geniculatus, P. megistus), se rociará la vivienda y se
recomienda una evaluación entomológica, en caso de encontrar más
ejemplares que pudieran estar colonizando se recomienda el roc¡ado de la
totalidad de las viviendas ex¡stentes con al menos 2 ciclos de rociado al año.
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4.9- c(,ilTRftr rls¡c0
Conlrol físico:i'2r or)r32) Son acciones tendientes a la reducción y eliminación
de los refugios de los triatominos.

Uno de los factores soc¡oeconómicos determinantes en la enfermedad de
Chagas son las cond¡ciones precarias de las viviendas y su enlorno, por lo
que se debe tener en cuenta el control físico de las mismas a lravés de
medidas de control lales como:

. Mantener la casa limpia y ordenada.
Promover el mejoramienlo del techo y pisos de las viviendas
Alisar y revocar las paredes con grietas.
Mantener fuera de la casa los animales.

qBOG mgop
SFCRFfARIO GEI{fñAt

'Remover los objetos que se encuenlran en la vivienda por lo menos
cada 15 días, vigilando y limpiando los cuadros y objetos colgados.

.Separar las camas al menos una cuarta (20 cm) de la pared.

. Solear los catres, camas, colchones y ropas.

. Or¡entar la construcción de gallineros y demás corrales alejados de la
casa, en un lugar soleado y con poco viento.

. Promover la limpieza de los lugares donde se aloja los animales,
removiendo y cambiando objetos que se encuentren en ella.

. Colocar telas metálicas (milimétricas) en ventanas y puertas.

05/0812013
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5.I - ACIIVIt¡ADES DEL t¡EPARTAMENIO

t¡E E}ITOM(lI.(lGíA
Dentro de las actividades a ser desarrollas en los
laboratorios de Entomología se citan las s¡guientes:

1- ldentif icación taxonómica.
2- Examen parasitológico de los triatominos.
3- Susceptibil¡dad y resistencia de inseclicida en

T. ¡nfestans y otras especies de importancia
médica que puedan ser vectores secunda-
rios.

4- Mantener en el insectario colonias de cepas
susceptibles.

5- Pruebas de susceptib¡lidad en laboralor¡o.
6- Colección entomológtca de tr¡alom¡nos de

¡mportancia médica.
7- Monitoreo y evaluación de eficacia de técn¡-

cas de vigilancia vector¡al.
8- lnvestigación entomológtca.

GE¡ÉFAI
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I. CARACTERIZACIÚil DET AREA DE ESTUIlI(l

Definición de VIVIENDAS (Unidad Familiar): "toda estructura habitada de
forma temporal o permanenle por seres humanos, comprendiendo el
conjunto de intra y per¡domicil¡o". '33r

lntradomicilio: "espacio o espacios interiores de habitación contenidos
dentro de las paredes de lo que se considere un domicilio".'33r

Peridom¡cilio: "Espacio perifér¡co a un dom¡c¡l¡o, en el cual se desarrollan
actividades de los hab¡tantes del mismo y lo integran el espacio físico
exterior a las paredes del domicilio, las estructuras anexas con ambientes
desconectados del intradomicilio, los accidenles físicos del lerreno
c¡rcundante y la vegetación alli implantada, pudiendo sus dimensiones ser
muy variables a acuerdo a los usos y costumbres de la región o su

naturaleza urbana, suburbana o rural". (")

Regiones geográficas: Extensión territorial, delimitada por las

características afines que se posee, como clima, fuentes hídricas, relieve,

extensrón y población, enlre otras. Reg¡ón Occidental y Región Oriental.

Comunidad o Localidad: Territorio geográfico y social donde la vivienda
se sitúa.

Área Urbana: Espacio geográf¡co con mayor cantidad de viviendas y
población, con dimensiones territor¡ales reducidas, generalmente con
casas ubicadas unas al lado de olras, distribuidas en manzanas.

Área Rural: Espac¡o geográfico donde las dimens¡ones territor¡ales son
más extensas, con menor cantidad de casas, distantes unas de otras.
Generalmente no están organizadas en manzanas.

Área periurbano: es un territor¡o que marca la transic¡ón entre el área rural
y la ciudad.

cBe.
Ga.EñA'

USPBS
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II- F()RMUTARIOS

Anexo 1: Etiqueta de Captura de triatominos intra y

peridomicilio

itru¡uc DÉt t Gt 
^YM.3.t y ¡.3. SEiIC

Proaram. .clo.ral dr cotttml da la EntrlmGtad d.
ch¡t ¡

Edq(f,lo dc clPiü.o & adoroñhtot iI,iratu,,,lclno

Localld?d:............,,..............,.

fldla:................-....N9C¡iat.......-.....,...................

t¡orñbfr del ,,ele/a de F¡mllt

En@nlró vlñdrucai lchlcha Gua!ú)

Oañunciado por:

Udcr...........Pobl¡dor.-.........83cu.|........

oÉpart¡nrcnlo

krito:.........,,

iI,I'ITI(A DCL Í{TAGI.IAY
M.l.P. Y i.3. St]{l9

¡rúÍ m lclon¡lda cofilroa ü la fnlmtrrd.d da
ChI¡!

ff{/eett d. C fr,ro dc tu¡oñhto§ PCt doinkmo

Loc.lidad'

fech¡ NeC¿ra

ombre del lÉle/. dc t¡mllla

Encolltró eindruc¡! (Cilch. 6u¿!úl

Oroundado por:

Udrr...........Pobbdor...........Ercr¡.le...........
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Anexo 2: Planilla de encuesta
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Anexo 3: Planilla de Vigilancia Activa
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INSTRUCTIVO CH1-A

FECHA OE EVALUACION Se coloca la fecha del día de la evaluación

LOCALIDAD Colocar el nombre de la local¡dad trabajada

NOMBRE DEL PBOPIETARIO Colocar el nombre del prop¡etario de la vivienda evaluada

UBICACION DE LA VIVIENDA

VIVIENDA CON TRIATOMINO

Se coloca s¡ la vivienda evaluada se encuentra en zona
Urbana o Rural, marcar con una " X "

Se coloca en el cuadro S¡ = presenc¡a de vinchucas No= sin
presencia de vinchucas, marcar con una " X "

LUGAR DE CAPTURA

Se coloca en el caso de que se encuentre infestada la
viv¡enda evaluada el lugar de captura. Peridom¡cilio= Fuera de
la casa lntradom¡cilio= Denüo de la casa, marcar con una"Yf

N" OE PEBSONAS CON IEC

Se coloca como minimo. el mismo nro. De
EVALUADAS', ya que en cada v¡v¡enda se
informac¡ón de Chagas.
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Anexo 4: Planilla de Vigilancia Comunitaria
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Anexo 5: [ámina de Triatominos
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Anexo 6: Folleto !nformativo
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ilt- Gt0sARl0
Área de riesgo: Es un lugar donde se corren d¡ferenles peligros y

situac¡ones que pueden alectar la salud.

Colonización: capacidad de las vinchucas para establecerse y

multiplicarse en los ecotopos artificiales (domicilios y peridomicilios) en
cantidades sufic¡entes que permitan mantener un numero poblacional
elevado.

Endémica: Enfermedad que alecta habitualmente a una región o pais.

Entomófago: insecto que se alimenta de la hemolinfa de otros insectos.

Fitófagos: insecto que se alimenta de la savia de las plantas.

Hac¡nam¡ento: Aglomeración en un mismo lugar de un número de
animales (insectos) que se considera excesivo.

Hematófago: insecto que se al¡menta de sangre.

Hemíptero: Que pertenece al olden de los hemípteros.

Hemípteros: Orden de insectos con la boca de t¡po p¡cador-chupador y con
las alas membranosas (totalmente o en parte) o sin ellas.

lmago: lnsecto que ha llegado a su fase adulta una vez finalizado el
proceso de metamorfosis.

lncubación: Es el inlervalo de tiempo que transcurre enlre la exposicion a

un agente ¡nfeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la

enfermedad de que se lrate, o en el caso de un veclor, de la primera vez en
que es posible la transmisión.

lndicador: Es una medición que ref leja una situación determinada.

lnfestación: se considera que una casa está infestada ante el hallazgo de
al menos, un triatomino vivo (adulto o ninfa) o huevos embrionarios de la
especie considerada.

lntradomicilio: se def ine al área dentro de la casa.

Peridomicilio: se define como el área alrededor de una vivienda ya
existente en un radio de no más de cien metros.

Transmisión Vectorial: son enfermedades humanas provocadas por
bacterias, parásilos o v¡rus que son transmitidos por vectores.

Tr¡panosomiasis: es una parasitosis transmitida por un vector. Los
parásitos que la causan son prolozoos pertenecientes al género
Trypanosoma.
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Vig¡lancia activa: Recoge datos en el terreno donde se produce la

eventualidad.

Vigilancia Centinela: es un método para recopilar datos epidemiológicos
de manera s¡stemática y rut¡nar¡a en un número limitado de puntos. Éstos
se eligen para que la muestra sea representativa de la población general.

Vigilancia entomológica: Actividad continúa por la cual se provee
información oportuna y de calidad sobre la presencia, dens¡dad y
comportamiento de los insectos vectores.

Puntos de colecla: lugares donde se realiza la vigilancia vectorial para la

caracterrzación, mon¡toreo y evaluac¡ón entomológica de las medidas de
control.

!V- GTOSARI() DE ABREVIATURAS O ACRÓNIMOS

OMS: Organización tvlundial de la Salud

SENEPA: Serv¡cio Nac¡onal de Erradicación del Paludismo

lSGlobal: lnstitulo de Salud Global, Barcelona

PNCH: Programa Nac¡onal de la Enfermedad de Chagas

UV: Unidad de Vivienda

l.D: indice de Dispersión

Ll: indice de lnfestación

llN: Tasas de infección natural

fC: Colonización

USF: Unidad de Salud Fam¡liar

PNV: Puestos de Nolificación de Vectores

EPI: Equipo de Protección lndividual

B.R: Rociado residual
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