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RESUMEN 

 

Con el objetivo de conocer las especies de chinches de la familia Cimicidae 

presentes en el área urbana de Torreón, Coahuila, durante los meses de marzo a 

agosto 2014, se realizaron colectas en distintos sitios pertenecientes al área de 

estudio. Se seleccionaron 1000 sitios al azar ubicados en colonias habitacionales. 

Las colectas se hicieron dentro de casas habitación, escuelas, oficinas, hoteles y 

centro de salud. En cada sitio donde sí hubo presencia de chinches, se colectaron 

por lo menos 10 especímenes que incluían cuando era posibles huevos, ninfas y 

adultos, los cuales se conservaron en frascos con etanol al 70 %. Las muestras 

colectadas se identificaron en el Laboratorio de Parasitología de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna. Solo en el 2% de los sitios de 

muestreo se observaron infestaciones por chinches de cama. Se encontró una sola 

especie de chinche de cama Cimex lectularius Linnaeus. 

 

Palabras Clave: Cimicidae, chinche de cama, área urbana, especie, hematófaga  
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  I. INTRODUCCIÓN 

La familia Cimicidae incluye especies conocidas como chinches de cama. 

Todas las especies en esta familia presentan alas vestigiales y son ectoparásitos 

hematófagos obligados. Estos insectos tienen importancia médica y veterinaria 

debido a la pérdida de sangre y malestar que les ocasionan a sus hospedantes 

(Mullen y Durden, 2009). 

Las chinches de cama no son plagas urbanas tan comunes como las 

cucarachas o las moscas (Marer et al., 1991), pero pueden aparecer de manera 

repentina en algunos sitios, especialmente en hoteles (Evans, 2007). Estos insectos 

probablemente reciben su nombre de chinche de cama por la estrecha asociación 

con el hombre,  alimentándose de él durante la noche cuando está dormido. Las 

chinches de cama son ectoparásitos, principalmente del hombre, pero pueden 

atacar a aves de corral, otras aves y mamíferos (Smith y Whitman, 1992). 

La chinche de cama común C. lectularius, así como la chinche del murciélago 

del este C. adjunctus atacan al ser humano. Otras especies de chinches de cama 

que pueden atacar eventualmente al hombre como la chinche de las palomas y 

gallinas C. columbarius y la chinche de las golondrinas Oeciacus hirundinis. Existe 

otra especie de chinche de cama que ataca al hombre en regiones tropicales C. 

hemipterus la cual sustituye a la chinche común C. lectularius (Jacobs, 2003). 

Las chinches son parásitos que se alimentan de sangre de los humanos, 

pollos, murciélagos y ocasionalmente animales domésticos. Estos insectos son 

presuntos portadores de lepra, fiebre y brucelosis, pero nunca han sido implicados 

en la propagación de la enfermedad a los humanos (Brooks, 2008). 



2 
 

 

Se plantea el presente trabajo con la finalidad de conocer y determinar las 

especies de chinches de cama que se encuentran en el área urbana de Torreón, 

Coahuila ya que actualmente, se conoce poco sobre esta plaga y se carece de una 

base de datos de esta familia de insectos tan importante para el ser humano. 

1.1. Objetivos 

 1.1.1. Objetivo general 

Identificar las especies de chinches de cama la familia Cimicídae presentes en el 

área urbana de Torreón, Coahuila. 

1.1.2. Objetivos específicos 

a) Colectar huevos, ninfas y adultos de la familia Cimicidae en diferentes 

sitios del área de estudio. 

b) Identificar las chinches colectadas mediante claves taxonómicas. 

c) Corroborar las especies de chinches de cama identificadas con un 

especialista. 

 

1.2. Hipótesis 

 Las especies de chinches de cama de la familia Cimicidae presentes en el 

área urbana de   Torreón, Coahuila, son las mismas que se reportan para Estados 

Unidos de América. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Ubicación Taxonómica de la familia Cimicidae  

La familia Cimicidae se divide en seis subfamilias con 23 géneros y 91 

especies descritas. La familia está relacionada con la familia Antocoridae, que 

incluye especies que se alimentan de insectos y ácaros y de vez en cuando pican 

al hombre y a otros vertebrados de sangre caliente. Otra familia es la Polyctenidae 

que incluye especies que son todas ectoparásitos de murciélagos (Mullen y Durden, 

2009).  

Los cimícidos incluyen 12 géneros con especies asociadas con murciélagos 

y nueve géneros con especies asociadas con aves. Sin embargo, existen tres 

especies que son consideradas ectoparásitos de los seres humanos: Leptocimex 

boueti, un miembro de la subfamilia Cacodminae, presente en los murciélagos en 

África occidental y dos especies de la subfamilia Cimicinae de importancia medica; 

C. lectularius y C. hemipterus (Mullen y Durden, 2009).  

 

2.2 Clasificación taxonómica de dos especies de chinche de cama de 

importancia económica de acuerdo con Mullen y Durden (2009). 

  Dominio: Eukarya  

       Reyno: Animal  

          Filo: Artropoda 

             Subfilo: Atelocerata  

                  Clase: Insecta 

                      Orden: Hemiptera  

                           Suborden: Heteroptera  

                                  Familia: Cimicidae 

                                       Género: Cimex  

                                               Especies: C. lectularius Linnaeus 

                                        C. hemipterus Fabricius 
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2.3. Importancia de las chinches de cama 

Los factores que han contribuido a la resurgencia y propagación de chinches 

de cama en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo (Figura 1) incluyen 

el crecimiento de la economía global, la facilidad para viajar hoy en día y el aumento 

de la presencia de poblaciones de chinches resistentes a insecticidas (Romero y 

Sutherland, 2013). 

        

La chinche de cama Cimex lectularius, es un insecto de hábitos nocturnos, 

principalmente parásito de los humanos pertenece a la familia Cimicidae del orden 

Hemiptera. Los pacientes afectados presentan urticaria, probablemente de origen 

alérgica, causada en el momento de la picadura, por la saliva que inyectan estas 

chinches (Figura 2) (Zúñiga y Caro, 2012). 

Figura 1. Distribución de especies del género Cimex (Forattini, 1990). 
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Todas las especies de esta familia son ápteras, ectoparásitos hematófagos 

obligados. Su importancia médica y veterinaria (Figura 3) se relaciona 

principalmente con la pérdida de sangre causada por su alimentación en huéspedes 

vertebrados (Zúñiga y Caro, 2012). 

 

Figura 3.  Imagen de Chinche de cama alimentándose del hombre (Sánchez, 2014). 

Figura 2. Chinche de cama Cimex lectularius alimentándose (Romero y Sutherland, 2013).  
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2.4. Enfermedades que pueden transmitir las chinches de cama  

 Se han encontrado en el cuerpo de las chinches de cama algunos patógenos 

causantes de varias enfermedades como la tularemia, fiebre amarilla, tifus, lepra, 

fiebre Q y brucelosis. Sin embargo, a la fecha no hay evidencia de que estos 

insectos sean vectores efectivos (Hernández et al., 2014). 

 

2.5. Epidemiologia 

Según Zúñiga y Caro (2012) en el contexto epidemiológico, estos insectos 

parásitos, casi desaparecidos en décadas anteriores, han experimentado 

sorprendente resurgimiento (de carácter epidémico en diversos países) en los 

últimos diez años, afectando a los ciudadanos en muy diferentes escenarios 

(viviendas particulares, medios de transporte, albergues, entre otros.). La industria 

hotelera se convierte en el sector empresarial más amenazado.  

Jacobs (2003) menciona que  existen dos especies de chinche de la familia 

Cimicidae que afectan a los seres humanos. Una es Cimex lectularius  especie 

cosmopolita asociada primordialmente con humanos, murciélagos, pollos o gallinas 

y la especie tropical llamada C. hemipterus que parasita humanos y pollos en los 

trópicos de América y el viejo continente. 

Por otra lo que Ferrer y Sainz (2005) mencionan que las chinches de cama 

son ectoparásitos temporales del humano, que han pasado desapercibidos a lo 

largo de las últimas décadas. Sin embargo, su reciente hallazgo en viviendas 

urbanas (Figura 4) hace prever la emergencia de estos insectos hematófagos. 
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Las infestaciones de chinches son una preocupación legítima en muchas 

áreas por todos los Estados Unidos. Las amenazas que plantean las chinches 

pueden ser muy graves para las víctimas. Aparte de las reacciones alérgicas y 

daños a la piel, las lesiones también pueden manifestarse en forma de angustia 

psicológica (Romero y Sutherland, 2013). 

 

      Por lo que mencionan Vera et al. (2012) las dermatosis por picaduras de 

chinches de cama (Figura 5), son motivo de consultas médicas frecuentes. Las 

chinches de camas o cimícidos son infrecuentes en nuestro medio, pero su 

incidencia está en aumento, aun en países desarrollados. Su picadura desencadena 

una respuesta inmune alérgica que ocasiona una dermatosis pruriginosa (Figura 6). 

Las manifestaciones clínicas varían desde lesiones clásicas de prurito a lesiones 

ampulares de gran tamaño. 

Figura 4. Infestación de chinches de cama en interior de vivienda (Kuhn, 2012). 
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2.6. Distribución  

En el caso de la chinche de cama tropical C. hemipterus esta puede vivir en 

zonas de alta temperatura, pero aparentemente, no puede vivir fuera de los trópicos. 

La chinche de cama C. lectularius es más tolerante a temperaturas inferiores y tiene 

distribución mundial a excepción de la Antártida (Gale et al., 2008) 

Figura 5. Dermatosis por chinches de cama (Kuhn, 2012). 

Figura 6.  Pápulas eritematosas causadas por chinches de cama (Vera et al., 2012). 
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 2.7. Biología de las chinches de cama 

La familia Cimicidae incluye especies conocidas por varios nombres comunes; 

chinches de cama, insectos de murciélago, y chinches de golondrina. Todas las 

especies de esta familia son ápteras, ectoparásitos hematófagos obligados (Mullen 

y Durden, 2009).  

C. lectularius es la especie de chinche que mejor se ha adaptado al entorno 

humano. Se encuentra en climas templados de todo el mundo y se alimenta de 

sangre. Existen otras especies como son C. hemipterus, que se encuentra en las 

regiones tropicales, que también infecta a pollos y murciélagos, y Leptocimex boueti, 

que se encuentra en los trópicos de África occidental y Suramérica, que infecta a 

murciélagos y humanos (Miranda y Lawrence, 2004). 

 

  

Las chinches de cama son insectos de forma ovalada, aplanadas de color 

castaño marrón y son planos, las chinches de cama mudan varias veces mientras 

crecen. Las ninfas se parecen a los adultos, con excepción de que son más 

pequeñas y no están sexualmente maduras (Miranda y Lawrence, 2004). 

Luego de que la hembra se aparea deposita sus huevos en sus lugares de 

descanso. Una hembra puede producir alrededor de 345 huevos durante su periodo 

de vida (Romero y Sutherland, 2013). 

Figura 7.  Chinche de cama alimentándose (Gale, 2013). 
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           Los huevos son de tamaño pequeños en forma cilíndrica de color blanco 

pegajoso. El tiempo que los huevos tardan en eclosionar es aproximadamente de 

diez días. Hay cinco mudas de piel en la etapa ninfal y cada ninfa debe alimentarse 

de sangre para mudar su piel y así pasar a la siguiente etapa (Ferrer y Sainz, 2005), 

las chinches de cama pueden vivir hasta 316 días (Gale et al., 2008). 

La etapa de ninfa de una chinche suele durar de 6 a 8 semanas. La vida 

media estimada de una chinche adulta se estima en aproximadamente dos años, 

siendo mayor en las hembras que en los machos (Zúñiga y Caro, 2012). 

La chinche de cama adulto es un insecto oval, ancho, plano, de color café 

tostado, el tamaño pequeño y aplanado les permite caber en ranuras y grietas 

presentes en su ambiente y es en estos refugios donde se aparean, colocan la 

mayoría de sus huevos y viven agregados. Los estados inmaduros y los adultos 

tienen piezas bucales cortador y chupador (Romero y Sutherland, 2013).  

Las chinches hembras se diferencian de los machos porque la parte posterior 

del abdomen es redondeado mientras que el de los machos es puntiagudo. Esta 

característica es menos evidente en adultos recién alimentados (Potter, 2006). El 

primer estadio ninfal es tan pequeño como la cabeza de un alfiler (cerca de 1 mm), 

mientras que el quinto estadio ninfal es un poco más pequeño que los adultos. Las 

ninfas sin alimentar son de color amarillo transparente, y se tornan de rojo oscuro 

después de ingerir sangre (Potter, 2006). 

El canal más delgado, situado ventralmente, es el canal salival. Cuando la 

chinche se alimenta, la punta del estilete es introducida dentro de un vaso 

sanguíneo. La saliva de Cimex tiene efectos anticoagulantes. Como son 

ectoparásitos temporales no se han adaptado a permanecer sobre el hospedador y 

por ello la ausencia de tarsos modificados con los característicos garfios de los 

ectoparásitos permanentes. Por esa razón son tan infrecuentes las citas de 

hallazgos sobre el hospedador (Delaunay et al., 2015). 

Una chinche hembra puede poner 200 huevos que darán lugar a las ninfas 

(Figura 8) en 1 o 2 semanas. Estas ninfas sólo necesitarán entre 1 y 2 meses para 

reproducirse. Las chinches pueden sobrevivir sin alimentarse más de un año 
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(algunos estudios incluso apuntan a 18 meses) por lo que podrían estar sin comer 

casi el 80% de su vida (Reinhardt y Siva-Jothy, 2007). 

 

 

 

 

                                  

 

2.8. Reproducción   

 

Después de que las chinches adultas se alimentan, particularmente los 

machos, se interesan en aparearse. Este tipo de apareamiento se considera 

“traumático” (Figura 9) porque el macho, en vez de insertar su órgano reproductivo 

en la genitalita de la hembra, literalmente apuñala a la hembra en la parte derecha 

de su abdomen, en el órgano de Berlese. El esperma del macho es depositado en 

Figura 8. Ciclo biológico (Gangloff-Kaufmann y Pichler, 2008). 
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el abdomen de la hembra donde migra hacia los ovarios para fertilizar los huevos 

de la hembra (Miller y Polanco, 2010; Stutt y Jothy, 2000). 

 

 

 

El proceso de inseminación traumática deja heridas y cicatrices en el abdomen 

de las hembras. Algunos estudios sugieren que el proceso de recuperación de la 

inseminación traumática tiene un gran impacto en la producción de huevos por parte 

de las hembras (Delaunay et al., 2011). 

 

2.9. Proceso de alimentación  

Solo el género Cimex parasita al hombre y animales domésticos y se 

encuentran en casi todo el mundo, aunque es más abundante en el trópico y 

subtrópico. Su proboscis es muy larga, con un delgado estilete., que se sitúa 

ventralmente. El labrum es relativamente blando y no perfora la piel durante la 

alimentación, si no que actúa como soporte y guía del estilete, flexionándose por 

sus segmentos mientras que el estilete permanece rígido. El extremo proximal del 

Figura 9.  Chinches de cama copulando (Jones y Mckinnie, 2009) 
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estilete son las mandíbulas, que se cierran por sus bordes laterales originando dos 

tubos: el canal dorsal, más ancho, es el canal alimentario, por el que absorbe la 

sangre y su diámetro es justo el necesario para que puedan pasar dos eritrocitos 

simultáneamente (Fernández, 2004). 

 

2.10. Hábitos 

Las chinches de cama típicamente se alimentan durante la noche, y 

encuentran sus huéspedes a través de los olores emitidos por el cuerpo humano, 

así como también el dióxido de carbono y/o el calor corporal. Pican la piel del 

huésped varias veces antes de alimentarse, un proceso que se completa entre cinco 

a 10 minutos. Al picar, las chinches inyectan saliva que contiene sustancias que 

anestesian la herida, y enzimas que previenen la coagulación de la sangre en el 

sitio de la picadura (Romero y Sutherland, 2013). 

Se alimentan por la noche produciendo lesiones agrupadas, lesiones como: 

pápulas múltiples con punto hemorrágico central (Canals, 2007).  

Las chinches de cama se esconden en grietas y hendiduras en camas, 

muebles de madera, suelos y paredes durante el día y salen de noche para 

alimentarse de su huésped preferido, los seres humanos (Hwang et al., 2005). 

Después de alimentarse, las chinches regresan a sus refugios que incluyen 

costuras de los colchones, ranuras de cajas de soporte del colchón, marcos de 

camas, muebles tapizados, detrás de cuadros, calendarios de pared, pliegues de 

las cama, detrás de papel de tapiz, cortinas, ranuras de piso, y en tapetes y 

alfombras. En la medida que la población de chinches aumenta, se puede empezar 

a percibir en las áreas infestadas un olor a "chinche, que se puede agravar por las 

condiciones antihigiénicas del lugar (Romero y Sutherland, 2013). 

Estos insectos se refugian en grietas y hendiduras (Figura 10) de las paredes, 

muebles o incluso artículos del hogar tales como colchones y almohadas. Fuera del 

entorno del hogar, estos cimícidos se pueden encontrar en los anexos construidos 

para proteger animales domésticos tales como aves (Figura 11). En la naturaleza 
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se encuentran ya sea en árboles huecos y cuevas que sirven de refugios a los 

murciélagos y pájaros (Forattini, 1990). 

 

 

Aunque la mayoría de las chinches inicialmente permanecen en la cama, 

cerca donde la víctima descansa, muchas chinches pueden estar en las paredes, 

techos, o detrás de enchufes e interruptores eléctricos e incluso en refrigeradores 

(Figura 12) pudiendo encontrarse entre las áreas huecas de las paredes comunes 

que separan las residencias, lo cual facilita el movimiento de chinches de una 

residencia a otra (Romero y Sutherland, 2013).  

Figura 11. Imagen de paloma (Masini, 2011) 

Figura 10.  Chinches refugiadas en grietas (Masini, 2011) 
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Se pueden esconder en los closets y los elementos presentes ahí tales como 

ropa, calzado y esto podría explicar la rara circunstancia de encontrar chinches de 

cama en teatros, vehículos (incluyendo transporte público) y sitios donde se colecta 

o se vende ropa usada. En climas templados, las chinches de cama pueden salir de 

una habitación infestada y caminar al largo de instalaciones eléctricas, o a través de 

las habitaciones adyacentes para refugiarse en objetos almacenados afuera de las 

casas o apartamentos (Romero y Sutherland, 2013). 

 

  

2.11. Detección de chinches de cama mediante perros 

Un enfoque proactivo para la detección de chinches en hotel es hacer 

inspecciones regulares en las habitaciones usando perros de rastreamiento 

(Cámara et al, 2009).  

Los perros que han sido entrenados para detectar chinches de cama vivas son 

de raza Basset hound (Figura 13) y una de las ventajas de usar perros puede revisar 

muchas habitaciones en poco tiempo. Mientras que a dos profesionales en control 

de plagas les puede tomar hora y media revisar un cuarto de hotel, un perro puede 

completar la inspección en solo 2 minutos (Miller y Polanco, 2010).                

Figura 12.  Infestación de Chinches de cama en refrigeradores (Anderson, 2009) 
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2.12. Dispersión de chinches de cama 

Los miembros de la familia Cimicidae tienen una gran movilidad para poder 

localizar sus fuentes de alimento. Aunque la dispersión a grandes distancias se lleva 

a cabo de manera pasiva ya que pueden transportarse de un lugar a otro como 

polizones en la ropa (Figura 14), el equipaje (Figura 15) o en el movbiliario (Figura 

16).  

 

  

 

Figura 13. Inspección canina para detectar chinches de cama (Alpert et al., 20010). 

Figura 14.  Camisa infestada por chinches de cama (Jones y Mckinnie, 2009) 
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Figura 15. Bolsa infestada de chinches de cama (Jones y Mckinnie, 2009) 

Figura 16.  Infestación de chinches de cama en muebles (Delaunay et al., 2015) 
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       Los medios de transporte colectivo como el autobús urbano una vez 

colonizado por la chinche de cama, puede constituir un problema para los usuarios 

ya que se han llegado a consignar mordeduras por C. lectularius en el interior del  

transporte urbano, así como de haber observado prosperar a C. hemipterus sobre 

algunos pasajeros. Observaciones similares se han reportado en relación con otros 

vehículos como camiones, vagones de ferrocarril y aviones. A su vez, también hay 

evidencia sobre el papel que juegan las aves en el transporte de chinches de cama, 

a distancias considerables (Potter, 2006). 

Aunque las chinches de cama no pueden volar, éstas se mueven muy 

rápidamente en el suelo, las paredes, el techo u otras superficies (Forattini, 1990). 

 

 

2.13. Especies de Chinche de cama de importancia urbana  

2.13.1. Cimex lectularius Linnaeus,1758 

Esta especie presenta el cuerpo ovalado y alas vestigiales. Las coxas medias 

y traseras muy distintas entre sí.  Las piezas bucales no llegan hasta el segundo par 

de coxas y el cuarto segmento antenal es más corto que el tercero. El pronoto se 

extiende más allá de los ojos y se presenta fuertemente excavado con vellosidades. 

Entre el tórax y abdomen se presenta una línea remarcada en forma de V. Las 

chinches de cama parasitan al hombre (Hwang et al., 2005). 

2.13.2. Cimex columbarius Jenyns, 1839 

C. columbarius (Figura 17) es similar en apariencia a la chinche común (C. 

lectularius): las antenas son más cortas, se distingue por la relación del ancho de la 

cabeza/ longitud de las antenas del tercer segmento antenal, que es inferior a 1.6 

mm en la mayoría de los individuos. Su tamaño es más pequeño, generalmente en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/1758


19 
 

 

el rango de 3.5-4.5 mm. Tiene vellos en el borde del pronoto, setas en tergito 

abdominal ll de C. columbarius (Morand y Pour le, 2014).  

 

 

  

Los huevos son de color blanco perla y miden alrededor de 1 milímetro de 

largo (aproximadamente del tamaño de una cabeza de alfiler). Los huevecillos son 

depositados en las grietas, en grupos de número variable, y eclosionan en unos 10 

días aproximadamente (Contreras, 2014).          

   C. columbarius parasita a las palomas, gallinas y ocasionalmente al hombre 

y su distribución es cosmopolita (Contreras, 2014). 

   

  2.13.3. Cimex hemipterus Fabricius, 1803 

La chinche de cama tropical (C. hemipterus) se distribuye preferentemente 

en las zonas más cálidas próximas al ecuador, en la medida que sus requerimientos 

en temperatura son mayores. Raramente se detecta en Europa, aunque los países 

del área mediterránea pudieran ser propicios para su  presencia. Ciertos países  han 

experimentado un  notable incremento en la prevalencia de este insecto. C. 

hemipterus el cual se diferencia de C. lectularius porque los individuos de esta última 

Figura 17.  Imagen de Cimex columbarius Jenyns (Morand y Pour le, 2014) 
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especie presentan una mayor escotadura en el margen anterior del pronoto (Figura 

18) (Cámara et al., 2009). 

 

 

La chinche de cama tropical C. hemipterus (Figura 19)  puede vivir en zonas 

de alta temperatura, pero aparentemente, no puede vivir fuera de los Trópicos,  

parasita al hombre, pollos y murciélagos (Gale et al., 2008). 

 

 

                    

Figura 19. C. hemipterus (Delaunay et al., 2015) 

Figura 18. Diferencia entre C. lectularius y C. hemipterus (Camara et al., 2009) 
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           C. hemipterus presenta la cabeza corta, ancha y puntiaguda en la punta y un 

par de ojos compuestos prominentes, frente a los cuales se ve un par de antenas. 

Los ojos compuestos son de forma oval, negros y sésiles. La antena presenta cuatro 

segmentos; el primer segmento es más corto que otros segmentos; los segmentos 

3 y 4 son transparentes y más delgados que los primeros dos. Los cuatro segmentos 

de las antenas presentan vellos finos. Los pelos finos también se encontraron en el 

borde de la cabeza, excepto en la posición de ojos compuestos y antenas (Humayun 

y Monsur, 2012). 

     El aparato bucal es de tipo picador chupador localizado en la parte ventral 

de la cabeza. Presenta un labrum triangular, un  labio largo de tres segmentos que 

llega a la base de protórax y un par de estilos mandibulares y maxilares, en forma 

de cuchillas. Las piezas bucales están modificadas para perforar la piel del huésped 

y chupar la sangre. Los estiletes mandibulares hacen una punción en la piel del 

huésped y los estiletes maxilares entran en la herida. La saliva desciende hasta la 

punción y evita la coagulación de la sangre que posteriormente es aspirada (Gapon, 

2016).  

      El tórax tiene tres segmentos. El protórax es mucho más grande que el 

mesotórax y metatórax. El protórax es generalmente dos veces tan ancho como su 

longitud. Pelos finos se encuentran en la parte frontal del protórax. El mesotórax 

presenta un doblez triangular en el metatórax, las alas son primordios. A cada 

segmento torácico se adhiere un par de patas articuladas. En el lado ventral del 

tercer segmento torácico hay un par de glándulas de olor. Estas glándulas producen 

una secreción oleosa que se cree que es un mecanismo de defensa contra los 

depredadores. Cada pata está conformada por: coxa, trocánter, fémur, tibia y tarso 

(Humayun y Monsur, 2012). 

 La coxa es robusta, aplanada y se articula con el tórax. El trocánter una 

estructura triangular pequeña fusionada al fémur, que es más ancha, tubular y la 

parte más fuerte de la pata. La tibia es delgada y más larga que otros segmentos. 

El tarso tiene 3 segmentos, de los cuales dos son más o menos del mismo tamaño 

y el tercero más largo. En la punta del tarso se encuentran presentes dos garras. El 

fémur y la tibia están cubiertos por espinas finas (Gapon, 2016). 
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El abdomen está conformado de ocho segmentos. Los segmentos 

abdominales primero y segundo se fusionan entre sí. En el macho, el abdomen es 

más estrecho y su punta es curva y ligeramente más puntiaguda que en la hembra. 

En el macho se observa una pequeña curvatura ventral en la punta del abdomen. 

En la hembra adulta, el abdomen es ancho y redondeado. Se observa una pequeña 

incisión en el lado izquierdo del cuarto segmento abdominal de la hembra. Esta 

incisión es la abertura de una bolsa copulatoria ciega conocida como el órgano de 

Berlese (Gapon, 2016). 

Todo el abdomen está cubierto por numerosos pelos pequeños tanto en el 

dorso como en el  vientre. En la punta del abdomen de machos y hembras se 

presenta un penacho de pelos dorados relativamente  largos (Gapon, 2016). 

Las hembras son insignificantemente más largas y anchas que los machos, 

(Humayun y Monsur, 2012). 

 

 2.13.4. Cimex adjunctus Barber, 1939.  

Los adultos de C. adjunctus (Figura 20) miden aproximadamente 6 mm de 

longitud y son ovales. El cuerpo es de color marrón a marrón oscuro. Esta especie 

es morfológicamente similar a otras especies de Cimex spp. (Ogg y Kalisch, 2013). 

 

 

Figura 20. C. adjunctus (Ogg y Kalisch, 2013) 
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La longitud de los pelos del margen del pronoto es igual o mayor que el ancho 

del ojo en el caso de C. adjunctus (Wiliam, 2005). 

Los ojos de las chinches de murciélagos C. adjunctus son más protuberantes 

y generalmente exceden la longitud del primer segmento antenal. Los fémures de 

las patas traseras de las chinches de murciélagos también son mucho más anchos 

que las chinches de cama comunes y son principalmente parásitos de murciélagos, 

aunque estos insectos pueden parasitar al hombre (Morand y Pour le, 2014). 

C. adjunctus tienen pelos largos en todo el cuerpo, especialmente en los 

márgenes del pronoto, así como los cuales son de igual a mayor que el ancho de 

sus ojos (Morand y Pour le, 2014). 

Presentan alas en forma de almohadillas gruesas pequeñas y no funcionales , 

el exoesqueleto se torna más oscuro a medida que se va desarrollando hasta llegar 

al estadp adulto (Jones, 2004). 

2.13.5. Oeciacus hirundinis Lamarck, 1816 

O. hirundinis (Figura 21 y Figura 22) se encuentra presente en Europa central 

y occidental, así como en el norte de África. Las coxas medias de esta especie se 

encuentran ampliamente separadas y el estilete no se extiende. Los segmentos 

antenales 3 y 4 son iguales o casi iguales en longitud. Esta especie se alimenta de 

golondrinas, mamíferos y en ocasiones ataca a los seres humanos (William, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cabeza y coxa de O. hirundinis (Trilar et al., 1997) 
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Las chinches de las golondrinas tienen un cuerpo cubierto con pelos finos. El 

pronoto mide menos de 1.5 mm, es más ancho que la cabeza y presenta pelos con 

bordes menos arqueados hacia atrás en la cabeza (Mullen y Durden, 2009). 

 

2.14. Manejo integrado de chinches de cama 

El control de chinches de cama se logra mejor siguiendo una estrategia con  

un enfoque de manejo integrado de plagas (MIP) que involucra múltiples tácticas, 

como medidas preventivas, saneamiento, exclusión y el uso de productos químicos 

aplicados a sitios específicos (Jones, 2004).  

2.15. Inspección  

Se recomienda realizar observaciones para determinar la presencia de 

manchas fecales de color café, amarillo y negro sobre paredes y blancos (ropa de 

cama), las cuales pueden presentarse, aunque no se vean las chinches. También, 

se pueden detectar cascarones de huevos y mudas de las chinches. En cuanto se 

detecte cualquier indicio, se recomienda iniciar a implementar medidas de control 

iniciando con prácticas sanitarias como remover basura y otros objetos que sirvan 

de nido a las chinches. Se deberán de eliminar tantos escondites como sea posible, 

reparando grietas, rendijas y cualquier vía de entrada. Es importante que las áreas 

Figura 22.  O. hirundinis (Trilar et al., 1997) 



25 
 

 

por reparar o sellar deban sean tratadas antes con un insecticida residual específico 

para matar chinches adultas y destruir ninfas que puedan emerger de los huevos. 

Además de lo anterior, se debe indicar reparar los tapices despegados donde suelen 

esconderse las chinches (Alonso, 2003).  

Otra medida efectiva para el control consiste en desarmar las camas para 

realizar aplicaciones de insecticida dirigidas a rendijas, agujeros y otros posibles 

escondites de la chinche en madera o metal. Se recomienda buscar chinches en 

costuras o botones de colchones, en colchas, sábanas y en caso de encontrarlas 

presentes, realizar una aplicación con piretrinas o un insecticida piretroide. Una 

medida efectiva de control físico (temperatura), involucra sacar los colchones 

tratados de las habitaciones para que se expongan al sol, ya que las chinches 

mueren al verse expuestas a temperaturas superiores a 60 grados centígrados. De 

igual forma se recomienda usar polvos de tierra de diatomeas o sílice para tratar 

escondites inaccesibles que no puedan ser sellados y de ser necesario realizar 

aplicaciones periódicas para eliminar las nuevas ninfas que emergieron de huevos 

(Alonso, 2003). 

 

2.16. Tipos de control 

El control Físico consiste en la utilización de algún agente como la 

temperatura, humedad, insolación, fotoperiodismo y radiaciones electromagnéticas, 

a intensidades que resulten letales para los insectos (Cisneros, 2003).   

Las chinches de la cama son muy sensibles al calor y mueren rápidamente 

cuando sufren temperaturas de más de 45ºC. Si se emplea el calor (Figura 23) para 

controlar las chinches es necesario aplicar las temperaturas altas con rapidez, 

puesto que un incremento gradual de la temperatura puede hacer que se dispersen. 

La ropa de cama se puede lavar con agua caliente, seguido de un secado en 

secadora a alta temperatura para matar a todas las fases. El lavado a 60ºC mata 

todas las fases. Los tratamientos a altas temperaturas no tendrán, sin embargo, 

ningún efecto residual (Killgerm, 2011). 
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El control cultural en plagas urbanas lo constituye el saneamiento, 

ordenamiento ambiental, diseño sanitario y educación sanitaria (Salichs et al, 2013). 

Como estrategias efectivas se recomienda reducción de desorden, cubrir los 

colchones con fundas especiales (Figura 24), así como sellar toda grieta o refugio 

potencial para los insectos, tratando en todo momento de  evitar almacenar ropa u 

otros elementos cerca de la cama. Además se recomienda no depositar en ningún 

momento el equipaje (especialmente abierto) sobre la cama o muy próximo a ella, 

así como evitar camas que incorporen espacios de almacenado de ropa. Cuando 

se limpia un área se recomienda utilizar aspiradora lo cual ayuda a disminuir las 

infestaciones (Camara et al., 2009).  

 

Figura 23.  Maquina generador de calor (Miller y Polanco, 2010) 
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Invariablemente, se tendrá que recurrir al control químico, debiendo 

seleccionar aquellas sustancias químicas autorizadas para el combate de chinche 

de cama (Valderrama et al., 2013). 

Los productos químicos se clasifican de acuerdo con su modo de acción: de 

contacto, de ingestión, sistémico, fumigante, repelente y defoliante. Según la 

composición química se clasifican en inorgánicos, orgánicos e biológicos y por su 

origen en; químicos, bioquímicos, microbianos, botánicos, misceláneos. Por su 

estado físico o formulaciones se clasifican en: sólidos, por ejemplo; polvo 

humectable, granulo soluble, micro-encapsulados, bloque parafinado entre otros, 

líquidas; líquido soluble, suspensión acuosa, solución acuosa, concentrado 

emulsionable, y formulaciones gaseosas son gases comprimidos (Eden et al., 

2016). 

Para aplicar el insecticida (Figura 25) dirigido a chinches de cama se 

recomienda la aspersión con gota de tamaño grande de unas 250 a 300 micras, la 

que corresponde a una máquina de aspersión manual con unos 3 bar de presión y 

una boquilla cónica o de abanico en buen estado. De esta manera se asegura un 

efectivo control (Nuen, 2007).  

Figura 24. Colocación de fundas recomendadas en colchones (Romero y Sutherland, 2013) 
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Figura 25.  Estantes de insecticidas diseñados para el control de chinches de cama (lambda -
cyhalothrin, permethrin, (s)-hydroprene, bifenthrin, fenvalerate, propoxur (Anderson, 2009) 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Ubicación geográfica 

La presente investigación se realizó en el área urbana del municipio de 

Torreón, Coahuila México, el cual se encuentra ubicado en la zona suroeste del 

estado de Coahuila. Su posición geográfica está determinada por las coordenadas 

25° 32' 40" latitud norte y 103° 26' 30" longitud oeste, con una altitud de 1120 metros 

sobre el nivel del mar. Colinda al norte con el estado de Durango y el municipio de 

Matamoros, al este con el municipio de Matamoros y Viesca, al sur con el municipio 

de Viesca y el estado de Durango, al oeste con el estado de Durango (INEGI, 2017). 

El presente trabajo de investigación se desarrolló durante el periodo comprendido 

entre los meses de marzo a agosto de 2014. 

 

3.2. Clima 

El clima de la región es de tipo estepario, con escasas lluvias,  entre 100 y 

300 mm anuales. La mayoría de estas precipitaciones van desde abril hasta octubre. 

La temperatura fluctúa entre los 0 y 40 grados centígrados, alcanzando hasta 44 °C 

en verano y -8 °C en invierno (INEGI, 2017). 

Los vientos generalmente provienen del sur y su velocidad es de 20 a 44 

kilómetros por hora, los cuales generalmente provocan tolvaneras que obstruyen la 

visibilidad de algunos metros de distancia (INEGI, 2017). 

 

3.3. Zona urbana 

La zona urbana tiene clima muy seco semicálido y está creciendo sobre 

terrenos previamente ocupados por la agricultura y matorrales. La población actual 

del municipio de Torreón es de 2, 748,391 habitantes (INEGI, 2017). 
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3.4. Área de estudio 

El área de estudio en la presente investigación fue el área urbana de Torreón, 

Coahuila (Figura 26). 

 

3.5. Colecta y preservación de especímenes 

           Se determinaron 250 sitios de muestreo al azar por cada una de las zonas 

(Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste) distribuidos en diferentes colonias 

habitacionales. En cada sitio de muestreo cuando fue posible, las chinches de cama 

fueron colectadas de casas habitación (Figura 27), escuelas (Figura 28), oficinas 

(Figura 29), hoteles (Figura 30) y centros de salud (Figura 31) colchones (Figura 

32), base de cama (Figura 33) colchonetas (Figura 34) mobiliario de aulas (Figura 

35). Se colectaron huevos, ninfas y adultos cuando fue posible en las diversas 

estructuras de los sitios de muestreo, recolectando por lo menos 10 especímenes. 

Las chinches de cama colectadas se conservaron en frascos con etanol al 70% 

(Figura 36) y se georeferenciaron con un GPS marca Garmin Etrex 10 (Figura 37) 

para su posterior identificación, la cual se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Parasitología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro – Unidad Laguna.  

Figura 26.  Localización del Área de estudio (INEGI, 2017) 
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               Figura 27. Muestreo en viviendas  

Figura 28. Muestreo en escuelas 
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Figura 29. Muestreo en oficinas 

Figura 30. Muestreo en motel 
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Figura 31. Muestreo en centros de salud 

Figura 32. Colecta  de chinches de cama en colchones 
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Figura 33. Colecta de chinches de cama en base de cama 

Figura 34. Colecta  de chinches de cama en colchonetas 
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Figura 35. Colecta  de chinches de cama en mobiliario de aulas 

                       Figura 36. Muestra de especímenes colectados 
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3.6. Identificación 

Para identificar los especímenes se utilizó un microscopio 

estereoscópico marca Carls Zeiss y material de laboratorio diverso como 

Cajas Petri, pinzas y pinceles (Figura 38 y 39). Se utilizaron las claves 

taxonómicas de Smith & Whitman (1992), Triplehorn & Johnson (2005), 

Bennett et al. (2012) (Figura 40). Las especies de chinches de cama 

identificadas fueron corroboradas por el M.C. Jaime Santillán Santana de la 

Universidad de Guadalajara.  El material recolectado se encuentra 

depositado en el insectario del Departamento de Parasitología de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro – Unidad  Laguna. 

 

Figura 33. Imagen del aparato GPS 
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Figura 34. Identificación de chinches de cama 

Figura 359. Toma de fotos de los especímenes 
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Figura 36. Bibliografía consultada para identificación de chinches de cama 
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IV. RESULTADOS 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se confirma la presencia de una especie 

de chinche hematófaga perteneciente a la familia Cimicidae, conocida como chinche 

de cama común Cimex lectularius , Linnaeus (Figura 41) en el área urbana de 

Torreón, Coahuila. 

 

 

         

  

 

Figura 41.  Chinche de cama común Cimex lectularius L. 
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4.1. Descripción de la chinche de cama común Cimex lectularius, 

Linnaeus 

Cuadro1. Características morfológicas de Cimex lectularius, Linnaeus 

Imagen Características 

 

Adulto con un tamaño de 5-7 mm de 

longitud, cuerpo ovalado, las alas reducidas 

a estructuras parecidas a almohadillas. La 

hembra ovalada y aplanada; macho menos 

ovalado y más puntiagudo en la parte 

posterior. 

 

 
 

 

 

Coxas medias y traseras muy distintas entre 

sí. El pico no llega al segundo par de coxas. 

 

 

Cuarto segmento antenal más corto que el 

tercero. 

 

Pronoto se extiende más allá de los ojos y 

fuertemente excavado con vellosidades .  

Entre el tórax y abdomen se presenta una 

línea remarcada en forman V. 

 

 

Figura 42. Cuerpo de C. lectularius lado izquierdo 

♂ y lado derecho ♀. 

Figura 43. Coxa y Pico de C. lectularius. 

Figura 374. Antenas de C.  lectularius. 

Figura 385.  Pronoto C.  lectularius. 
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Imagen  Características 

 
 

       
 
 

 
 

 
 
 

Son pequeños de color blancos 

transparentes pegajosos de forma cilíndrica,  

tiene un tamaño aproximado de 1 mm de 

longitud y 0.5 mm de ancho con una 

estructura en forma de tapa en uno de los 

extremos denominado opérculo. 

   

Las ninfas miden menos de 5 mm, con una 

cutícula mucho más delgada, color amarillo 

antes de alimentarse y color café rojizo 

conforme avanza en su desarrollo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 46. Huevo de C. lectularius. 

Figura 47. Ninfa de C. lectularius. 
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo con los datos obtenidos se encontró que solo en el 2% de los 

sitios muestreados fue colectada la chinche de cama C. lectularius, porcentaje que 

indica que esta plaga urbana no es tan común como las cucarachas o las moscas 

tal como lo afirma Marer et al. (1991). Sin embargo, a pesar de la baja incidencia de 

este insecto, en el área urbana de Torreón, Coahuila, es una plaga con importancia 

médica debido a la pérdida de sangre y malestar que le ocasiona al hombre, tal 

como lo consignan Mullen y Durden (2009). 

Jacobs (2003) reporta que las especies de chinches de cama de la familia 

Cimicidae que atacan al hombre son la chinche de cama común C. lectularius, la 

chinche del murciélago del este C. adjunctus, la chinche de cama tropical C. 

hemipterus y eventualmente el hombre puede ser atacado por la chinche de las 

palomas y gallinas C. columbarius y la chinche de las golondrinas Oeciacus 

hirundinis. En las muestras colectadas sólo se encontró a la chinche de cama común 

C. lectularius, por lo tanto, es hasta la fecha la única especie asociada con el hombre 

en el área urbana de Torreón, Coahuila. Además, se corrobora lo mencionado con 

Jones (1991), quien hace referencia que C. lectularius es una especie cosmopolita. 

Brook (2008), señala que C. lectularius es una especie de chinche de cama 

que se hospeda en viviendas humanas, nidos de aves y cuevas de murciélagos. En 

el presente estudio se corrobora que C. lectularius está presente en las viviendas 

humanas, ya que todas las colectas se realizaron en casas habitación del área 

urbana. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que C. lectularius esté presente 

en nidos de aves y cuevas de murciélagos. 
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Bennett et al. (2012), menciona que los lugares típicos preferidos por C. 

lectularius son en los colchones, resortes de cama, grietas, orificios de patas de 

cama, tapicería de sillas, marcos de puertas y ventanas, anaqueles y gabinetes. En 

el presente estudio C. lectularius fue colectada solamente en casas habitación, 

encontrándose en bases de cama, colchones, cobijas, sillones, tapetes, marcos 

fotográficos y grietas de paredes. 

En las casas habitación donde se detectó C. lectularius las personas 

manifestaban estrés, ansiedad e insomnio. Además, presentaban irritación e 

inflamación de la piel debido al daño por este insecto, tal como lo señala Krinsky 

(2009). 
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 VI. CONCLUSIÓN 

En base a las condiciones en que se realizó el presente trabajo y los 

resultados obtenidos se puede concluir que, en el área urbana de Torreón, Coahuila 

se tiene la presencia de una sola especie de chinche hematófaga perteneciente a 

la familia Cimicidae. A ésta se le conoce como chinche de cama común Cimex 

lectularius, Linnaeus. 

Se acepta la hipótesis planteada, ya que la chinche de cama C. lectularius 

encontrada en el área urbana de Torreón, Coahuila es reportada en Estados Unidos 

de América. 

Se recomienda continuar inspeccionando, colectando e identificando 

especies de chinches de la familia Cimicidae en municipios y regiones adyacentes 

a Torreón, Coahuila, tales como Matamoros, Francisco I. Madero, Coahuila y 

Gómez Palacio y Lerdo, Durango. 
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