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CONTROL DE TRIATQMINEOS CON HEXACLOROCICLOHEXAN” 
EN TRES DEPARTAMENTOS DEL SUR DE PERU 

Dr. Melchor Flores González’ 

EI rociamiento integral de las viviendas. anexos y zonas consecuti- 
vas de las mismas con hexaclorociclohexano (HCH) se ha mostrado 
eficaz para el control del Triatoma infestans (Klug), según la 
experiencia del Programa de Control de la Enfermedad de Chagas 
en Perú. La disminución de la infestación de las viviendas y de la 
infección del vector se han mantenido independientemente de las 
modificaciones que se introdujeron en las construcciones. 

Introducción 

Casi todos los autores aceptan que la en- 
fermedad de Chagas en Perú se presenta en 
dos regiones netamente diferenciadas: su- 
doccidental con Triatoma infestans y Ty- 
panosoma cruzi como único vector y agente, 
respectivamente, y nororiental con Triatoma 
dimidiata (Z), Rhodnius ecuadorensis (2), 
Panstrongylus herreri (3) como vectores, y 
Typanosoma cruzi como agente, habiéndose 
detectado también casos humanos por T. 
rungeli (2). 

Las primeras referencias sobre la existen- 
cia de vectores en Perú datan de 1917 (4-6) y 
sobre la enfermedad en el hombre, de 1920 
(7-9). 

Desde entonces hasta la fecha, en muchas 
publicaciones se ha informado la existencia 
del agente etiológico, el vector, los reservorios 
e infecciones humanas en casi todos los de- 
partamentos del país (10). 

El programa de Control de la Enfermedad 
de Chagas en Perú, fue creado en 1965. Por 
razones de estrategia, las operaciones se 
desarrollan en los departamentos del sur 
(figura 1). En este trabajo se presentan los 
resultados obtenidos en la disminución de la 
infestación de las viviendas y cómo se han 
mantenido esos resultados mediante un sis- 
tema de vigilancia basado en la participación 
activa de la comunidad. 

‘Jefe, Programa de Control de la Enfermedad de Chagas. 
Re:? de Salud Sur Occidental, Ministerio de Salud, Arequipa, 

FIGURA l-Programo de Control de lo Enfermedad ’ k 
de Chagas. Perú 

I I 

Como cumplimiento de la fase preparatoria 
se encuestaron 41,191 viviendas (34.0%) de 
los departamentos de Tacna, Moquegua y 
Arequipa y se examinaron 47,732 T. infestans 
(II). En la provincia de Castilla (departa- 
mento de Arequipa) se encontró la más alta 
infestación de las viviendas. También se vio 
que la infección del T. infestans es más ele- 
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vada en la provincia de Sánchez Cerro 
(44.1%) y Arequipa (35.2%) (cuadro 1). 

En la provincia de Islay, donde no se en- 
contraron triatomíneos (figura 2), el tipo de 
viviendas, el clima y la altitud, no son di- 
ferentes de los que existen en las localidades 
positivas; solo la ubicación es distinta pues se 
encuentran a orillas de un río de caudal regu- 
lar en cuyas márgenes el cultivo predomi- 
nante es la caña de azúcar. En la provincia de 
Caravelí se encontró el vector pero no el 
agente (cuadro 1). 

En el departamento de Moquegua (cuadro 

2) se examinaron 10,448 T. infestans de los 
que resultaron 2,877 positivos (27.5%). El 
índice más alto de infestación de viviendas 
se encontró en el distrito de Matalaque 
(52.2%). En ese distrito y en el de la Puquina 
se encontraron los más altos porcentajes de la 
infección del T. infestans por tripanosomas. 

En el departamento de Tacna (cuadro 3), 
existen 20,171 viviendas; se encuestaron 
19,940 (98%) y se encontró el 3.6% de in- 
festación. En él se examinaron ll ,555 triato- 
míneos; 815 fueron positivos (7.1%). El 
porcentaje de la infestación de las viviendas y 

CUADRO l-Encuesta entomológica y porasitológica previa, según provincias, en los departamentos de 
Arequipa, Moquegua y Tocna. 1971. 

Provincias 

Viviendas positivas Triatomíneos positivos 
Viviendas Viviendas Triatomíneos 

NO. encuestadas NO. % examinados No. % 

Castilla= 6,442 3,392 1,052 31.0 5,985 933 15.6 
Arequipa a 63.116 9,200 1.112 12.1 17.199 6,071 35.2 
Camanaa 5.212 3,297 353 10.7 2.396 101 4.2 
Caravelí a 5,633 1.534 13 0.8 149 0 0.0 
Islaya 7,414 1.850 0 0.0 0 0 0.0 
Sánchez Cerrob 4.346 446 82 18.4 1.749 772 44.1 
Mariscal Nietob 9.414 1.532 295 19.2 8.699 2,105 24.0 
Tacnac 18,934 18.703 518 2.8 9.590 354 3.6 
Taratac 1.237 1.237 198 16.0 1.965 461 23.4 

Total 121.748 41.191 3.623 8.9 47.732 10.797 22.6 

aDepartamento de Arequipa. 
bDepartamento de Moquegua. 
‘Departamento de Tacna. 

FIGURA 2-Programa de Control de la Enfermedad de Chogas, Región 
de Salud Sur Occidental, Ministerio de Salud, Perú. 
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CUADRO a-Encuesta entomológica y parasitológico previa en el departamento de Moquegua. según 
distritos, 1970. 

Distritos 

Il0 
Moquegua 
Tarata 
Puquina 
La Capilla 
Coalaque 
Omate 
Quinistaquillas 
Matalaque 
Ubinas 

Total 

Viviendas positivas Triatomíneos positivos 
Viviendas VIviendas .~ -- Triatomíneos 

No. encuestadas No. % examinados No. % 

4,074 877 29 3.3 96 5 5.2 
4,208 518 228 44.0 6,890 1.228 17.8 
1,134 128 38 29.6 1,713 781 45.6 
1,284 130 1 0.8 7 4 57.1 

544 58 21 36.2 304 161 53.0 
470 52 6 ll .5 54 2 3.7 

1.048 106 24 22.6 397 120 30.2 
158 17 5 29.4 37 5 13.5 
421 46 24 52.2 946 569 60.1 
419 46 1 2.2 4 2 50.0 

13,760 1,978 377 19.1 10,448 2,877 27.5 

CUADRO 3-Encuesto entomológica y porasitológico previa en el departamento de Tocna, según distritos, 
1970. 

Distritos 

Tacna 
Locumba 
Ilabaya 
Las Yaras 
Palca 
Pachía 
Tarata 
Chucatamani 

Total 

Viviendas positivas Triatomíneos positivos 
Viviendas Viviendas - Triatomíneos -~- 

No. encuestadas No. % examinados No. % 

16,051 16,051 457 2.8 8,885 139 1.6 
443 443 31 7.0 362 119 32.9 

1,362 1,362 24 1.8 289 96 33.2 
741 741 2 0.3 14 0 0.0 
50 16 1 6.3 64 0 0.0 

287 90 3 3.3 6 0 0.0 
803 803 79 9.8 795 188 23.6 
434 434 ll9 27.4 1,170 273 23.3 

20,171 19,940 716 3.6 Il .555 815 7.1 

de la infección del T. infestans por tripano- 
somas según distritos, tiene amplio rango. La 
infección del vector fue más alta en Ilabaya y 
Locumba. 

En los distritos que fueron estudiados en el 
departamento de Arequipa ambos pará- 
metros ofrecen cierta uniformidad, siempre 
por encima del 15% para el índice de infesta- 
ción y del 9% para la infección del T. infes- 
tans por tripanosomas. 

La zona problema de los departamentos de 
Tacna, Moquegua y Arequipa, abarca una 
extensión aproximada de 63,000 km2 donde 
existen 121,132 viviendas con 450,000 habi- 
tantes (censo de 1972). Está situada entre los 
15” 5’ y 18O 4’ de latitud sur y entre los 69” y 
7S” longitud oeste. Agente y vector se disper- 

san desde los 10 m hasta los 3,142 m sobre el 
nivel del mar. 

Material y métodos 

Se emplearon 49,242 kg de HCH en polvo 
humectable al 30% isómero gamma para 
rociar con bombas de hombro 37,878 vi- 
viendas de los departamentos de Tacna, 
Moquegua y Arequipa, con un promedio de 
1,300 g por vivienda y a una concentración 
final de 1.25% que deja un residuo aproxi- 
mado de 650 mg por metro cuadrado. 

En cada unidad ecológica se aplicaron dos 
coberturas integrales con intervalo de 60 a 90 
días y luego se instaló un servicio de vigilan- 
cia entomológica que funciona mediante 
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puestos de información de triatomíneos con- 
ducidos por maestros urbanos y rurales. 

Las actividades de educación sanitaria 
están orientadas al mejoramiento de la vi- 
vienda por acción comunal. 

Resultados 

En el departamento de Moquegua, se 
aplicó la primera cobertura a 8,337 viviendas. 
A los 90 días se hizo la primera evaluación y 
la segunda cobertura simultáneamente. 

Se consiguió disminuir el 90.1% de la 
infestación de las viviendas como cifra global 
para el departamento. En la provincia de 
General Sánchez Cerro, se consiguió la re- 
ducción mayor con el 96.7%. En algunos 
distritos positivos en la encuesta no se encon- 
traron triatomíneos durante la evaluación, 
por lo que se considera que la reducción de la 
infestación fue del 100%. 

La infección del T. infestans por tripano- 
somas también se redujo significativamente 
como cifra global para el departamento 
(66.2%). Los triatomíneos capturados du- 
rante la evaluación de algunos distritos 
fueron totalmente negativos. 

En la segunda evaluación (cuadro 4), 37 y 

40 meses después, solo el 1.2% de las vi- 
viendas del departamento de Moquegua se 
encontraban infestadas, porcentaje que, 
comparado con la encuesta previa (90.1%), 
significa el 93.7% de reducción. Mayor 
efecto se logró en la provincia de General Sán- 
chez Cerro, donde solo el 0.6% de las vi- 
viendas se encontraron infestadas. Este bajo 
índice de infestación residual de las viviendas 
del departamento de Moquegua no justifica 
proseguir con los rociamientos integrales. 
Basados en las experiencias de São Paulo, 
Brasil (12), y a título experimental, se ha 
instalado un servicio de vigilancia entomoló- 
gica con puestos de información de focos de 
triatomíneos. 

El departamento de Tacna fue rociado con 
el mismo método. A los 90 días se realizó la 
primera evaluación, simultáneamente con la 
aplicación de la segunda cobertura. Solo 
se encontró infestado el 0.3% de las vivien- 
das. Los resultados podrían calificarse de 
espectaculares en las provincias de Tacna y 
Tarata. 

Treinta meses después del segundo rociado, 
se realizó la segunda evaluación integral. 
Solo se encontró infestado el 0.4% de las 

CUADRO 4-Evoluoción entomológico de las viviendas y de lo infección del T infestans por T cruz¡. entre los 
37 y 40 meses del segundo rociado integral con HCH en suspensión acuoso al 1.25%. departamento de Moque- 
guci, 1975. 

Porcentaje de infestación de las 
viviendas por T. infestans 

- 

Porcentaje de infección del T. infestans. 

por tripanosomas 

Provincias y distritos Encuesta 
Porcentaje Porcentaje 

Evaluación reducción Encuesta Evaluación reducción 

Provincia Mariscal Nieto 
Distrito Moquegua 
Distrito Tarata 
Distrito 110 

Provincia General 
Sánchez Cerro 
Distrito La Capilla 
Distrito Puquina 
Distrito Omate 
Distrito Quinistaquillas 
Distrito Matalaque 
Distrito Coalaque 
Distrito Ubinas 

Total 

19.3 1.8 87.0 24.1 1.7 92.9 
44.0 2.5 94.3 17.8 2.5 85.9 
29.6 1.8 93.9 45.6 0.8 98.2 

3.3 0.0 100.0 5.2 0.0 100.0 

18.5 0.6 96.7 44.1 0.0 100.0 
36.2 3.6 90.0 53.0 0.0 100.0 

0.7 0.0 100.0 57.1 0.0 100.0 
22.6 0.6 97.3 30.2 0.0 100.0 
29.4 2.5 91.4 13.5 0.0 100.0 
52.2 3.1 94.0 60.1 0.0 100.0 
11.5 0.0 100.0 3.7 0.0 100.0 

2.1 0.0 100.0 50.0 0.0 100.0 

19.1 1.2 93.7 27.5 0.8 97.1 
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viviendas es decir que se mantenía una re- 
ducción superior al 88% (cuadro 5). Los 
T. irzfestans examinados fueron negativos. 

Discusión 

De junio a octubre de 1972, se han aplicado 
37,878 rociamientos con HCH en viviendas 
de los departamentos de Moquegua, Tacna y 
Arequipa, con un promedio de 1,300 g por 
vivienda. No se ha constatado acción tóxica 
para las personas ni para las aves domésticas 
a pesar de que ingirieron grandes cantidades 
de insectos muertos por el insecticida. 

Los primeros ensayos indican que la acción 
residual no pasa de los seis días (13) debido, 
posiblemente, a causas estrictamente locales. 
Aun así la reducción de los índices de in- 
festación y de infección conseguidos con dos 
coberturas integrales, se mantienen hasta los 
40 meses después del segundo rociado según 
los resultados de la evaluación total. 

Las facilidades que el HCH ofrece en 
cuanto a transporte, preparación, aplicación, 
potente acción inicial y bajo costo, lo hacen 
recomendable por el momento para su utili- 
zación en mayor escala. Las bondades del 
insecticida se complementan con las carac- 
terísticas de la configuración topográfica de 
los departamentos del sur de Perú. Los valles 

estrechos, fácilmente accesibles, con escaso 
número de viviendas y separados por con- 
siderables extensiones de terreno desértico 
constituyen unidades diferenciadas que 
hacen posible separar geográficamente las 
zonas problema. En cada una de ellas es 
posible identificar las localidades que consti- 
tuyen permanentemente fuente de rein- 
festación. 

En esta región el reservorio más impor- 
tante lo constituye la población de cuyos 
(Cavia cobaya) que se cría en el interior de la 
vivienda. Su vida corta condiciona la reno- 
vación constante. La notable disminución de 
la densidad del vector intradomiciliario 
constituiría una disminución equivalente de 
los riesgos de transmisión a la nueva pobla- 
ción de Cavia. Ello podría significar que en 
un futuro no lejano estos animales dejarían 
de ser importantes como reservorio. 

El sistema de vigilancia entomológica 
instalado en el departamento de Moquegua, 
ha resultado eficaz y de bajo costo. La super- 
visión y estímulo constante son elementos 
complementarios de importancia para el efi- 
ciente funcionamiento del sistema. 

Conclusiones 

El hexaclorociclohexano aplicado a 650 mg 

CUADRO J-Evaluación entomológico de las viviendas y de lo infección del T mfestons por T CTUI. CI los 
30 meses del segundo rociodo integral con HCH en suspensibn acuoso al 1 25%, departamento de Tomo. 

Porcentaje de infestación de las Porcentaje de infección del T. infestms 

viviendas por T. ir+tans por tripanosomas 

Provincias y distritos Encuesta Evaluación 

Provincia Tacna 2.7 0.2 92.6 
Distrito Tacna 2.8 0.4 85.7 
Distrito Locumba 7.0 0.5 92.8 
Distrito Ilabaya 1.8 0.3 83.3 
Distrito Las Yaras 0.3 0.0 100.0 
Distrito Palca 6.3 0.0 100.0 
Distrito Pachía 3.3 0.0 100.0 

Provincia Tarata 16.0 0.6 96.2 
Distrito Tarata 9.8 0.6 93.9 
Distrito Chucatamani 27.4 0.0 100.0 

Total 3.6 0.4 88.9 

Porcentaje 
reducción Encuesta 

Porcentaje 
Evaluación reducción 

3.6 0.0 100.0 
1.6 0.0 100.0 

32.9 0.0 100.0 
33.2 0.0 100.0 

0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 

23.4 0.0 100.0 
23.6 0.0 100.0 
23.3 0.0 100.0 

7.0 0.0 100.0 
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de isómero gamma por metro cuadrado de 
superficie rociada es eficaz para el control 
del T. infestans. 

Se mantiene la reducción de los índices de 
infestación de viviendas y de infección del 
vector, obtenidas con dos rociados integrales 
a 90 días de intervalo. Esta acción se ha 
mostrado independiente del mejoramiento de 
la vivienda (24). 

La acción tóxica del insecticida no se ha 
hecho ostensible para el hombre ni para las 
aves domésticas. 

La educación sanitaria, al lograr el cambio 
de actitud mental del poblador frente a la 
relación vivienda insalubre/prevalencia del 
vector, favorece en extremo la aceptación 
de la metodología de control por la comuni- 
dad. Sin la toma de conciencia lograda por la 
educación sanitaria no hubiera sido posible 
efectuar los rociamientos integrales. 

Resumen 

Se acepta que en la distribución de la en- 
fermedad de Chagas en Perú existen dos re- 
giones diferenciadas: sudoccidental con T. 
infestans y T. cruzi; y nororiental con Tria- 
toma dimidiata. Rhodnius ecuadorensis, 
Panstrongylus heweri, Trypanosoma cruzi y 
Trypanosoma rangeli. Desde 1965 el Pro- 
grama de Control de la Enfermedad de 
Chagas se desarrolla en la Región de Salud 
Sur Occidental que comprende los departa- 
mentos de Tacna, Moquegua y Arequipa. 

Durante la fase preparatoria del Programa 

se determinó que la zona problema tiene una 
superficie aproximada de 63,000 km* y se 
extiende de 10 a 3,142 metros sobre el nivel 
del mar. En ella hay 121,132 viviendas y 450 
mil habitantes según censo de 1972. 

En el departamento de Moquegua se en- 
contró que el 19.1% de las viviendas estaban 
infestadas y el 27.5% de los T. infestans exa- 
minados fueron positivos a tripanosomas. 
En el departamento de Tacna, se encontró in- 
festado el 3.6% de la viviendas y el 7.1% de 
los triatomíneos examinados. 

Durante la Fase de Ataque del Programa, 
utilizando bombas aspersoras Hudson X- 
Pert, se aplicaron dos rociados integrales con 
una suspensión de HCH al 1.25% que de- 
jaron un residuo de 650 mg de isómero 
gamma por metro cuadrado. El rociamiento 
cubrió el 100% de las viviendas de las locali- 
dades infestadas e incluyó el interior y las 
zonas anexas. 

En el departamento de Moquegua se con- 
siguió reducir la infestación en el 90.1%; 
este índice se ha mantenido por lo menos 
hasta 40 meses después del segundo rociado. 
Obtenidos estos resultados, se ha instalado 
una red de puestos de información a cargo de 
maestros urbanos y rurales. En el departa- 
mento de Tacna, la reducción de la infesta- 
ción alcanzó cifras similares. 

Se concluye que, por el momento, el HCH 
es el insecticida más conveniente y que sus 
cualidades lo hacen recomendable para su 
aplicación en mayor escala en regiones 
similares. El 
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Triatoma control with HCH in three Departments of southern Peru (Summary) 

In Peru Chagas’ disease occurs in two different 
regions: the southwest with Triatoma infestans and 
Trypanosoma cruzi; and the northeast, with Tria- 
toma dimidiata. Rhodnius ecuadorensis. Pan- 
strongylus herreri, T. cruzi, and Trypanosoma 
rangeli. Since 1965 the Chagas’ Disease Control 
Program has been underway in the Southwest 
Health Region, which comprises the Tacna, 
Moquegua, and Arequipa Departments. 

During the preparatory phase of the Program, 
it was determined that the problem area measured 
approximately 63,000 km*, with an altitude of 
lo-3,142 m above sea level; and according to the 
1972 census, included 121,132 dwellings and 
450,000 inhabitants. 

In the Moquegua Department it was found that 
19.1 per cent of the dwellings were infested, and 
that 27.5 per cent of the T. infestans examined 
were positive for trypanosoma. In Tacna Depart- 
ment, 3.6 per cent of the dwellings were infested, 

and 7.1 per cent of the triatoma examined were 
found to be positive. 

During the attack phase of the Program, Hud- 
son X-Pert spray bombs were used for applying two 
complete sprayings with a 1.25 percent suspension 
of HCH, which left a residue of 650 mg gamma- 
isomer per m*. The sprayings covered all the 
dwellings in the infested localities, including their 
interiors and surrounding areas. 

In Moquegua Department, the infestation rate 
was reduced by 90.1 per cent; this index has been 
maintained for up to 40 months after the second 
spraying. Once these results were obtained, a net- 
work of information posts-for which urban and 
rural schoolteachers were responsible-was set up. 
In Tacna Department, a similar rate reduction was 
obtained. 

The author concludes that, for the time being, 
HCH is the most indicated insecticide and that, 
because of its characteristics, it can be recom- 
mended for large-scale application in similar areas. 

0 controle de triatomineos com hexaclorocicloexano em tres departamentos 
do sul do Peru (Resumo) 

Na distribuicáo da doenqa de Chagas no Peru, Durante a fase preparatória do Programa, de- 
admite-se a existencia de duas regióes diferen- terminou-se que a zona-problema tinha urna 
ciadas: a sudeste, com i? infestans e T. cruzi. e a superfície de cerca de 63.000 km*, com altitudes 
noroeste, com Triatoma dimidiata. Rhodnius entre 10 a 3.142 metros acima do nível do mar. De 
ecuadorensis. Panstrongylus herreri. Trypano- acorde com o censo de 1972, há nessa zona 121.132 
soma cruzi e Trypanosoma rangeli. Desde 1965. habitacóes, com 450.000 habitantes. 
desenvolve-se o Programa de Controle da Doenca No Departamento de Moquegua, constatou-se 
de Chagas na Regiáo de Saúde Sudeste, que com- que 19.1% das habitaqões estavam infestadas e 
preende os departamentos de Tacna, Moquegua e 27,5% dos T. infestans examinados foram posi- 
Arequipa. tivos a tripanossomos. No Departamento de 
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Tacna, verificaram-se infestacões em 3,6% das 
habitacóes e em 7,1% dos triatomineos exami- 
nados. 

Durante a Fase de Ataque do Programa, utili- 
zaram-se bombas aspersoras “Hudson X-Pert” 
para duas aplicacões integrais com urna suspensa0 
de HCH a 1,25%, as quais deixaram um resíduo 
de 650 mg de isômero gama por metro quadrado. 
A aspersão cobriu 100% das habitacóes das locali- 
dades infestadas e incluiu o interior e as áreas 
anexas. 

No Departamento de Moquegua conseguiu-se 

reduzir a infestacão em 90,1%, índice que foi 
mantido por pelo menos 40 meses após a segunda 
aspersão. Obtidos esses resultados. instalou-se 
urna rede de postos de informacão a cargo de 
professores urbanos e rurais. No Departa- 
mento de Tacna, a reducão da infestacao acusou 
cifras semelhantes. 

Em conclusáo, o HCH é, no momento, o in- 
seticida mais conveniente, com qualidades que o 
tornam recomendável para aplicacões em maior 
escala em regiões semelhantes. 

Lutte centre les triotomes avec de I’hexachlorocyclohexane dans trois 
départements du sud du Pérou (Résumé) 

II est admis qu’il existe dans la distribution de 
la maladie de Chagas au Pérou deux régions bien 
distinctes: la région du sud-ouest oti règnent T. 
infestans et T. cruzi, et la région du nord-est oti 
règnent Triatoma dimidiata. Rhodnius ecuadoren- 
sis. Panstrongylus herreri. Trypanosoma cruzi et 
Trypanosoma rangeli. Depuis 1965, le programme 
de lutte centre la maladie de Chagas se déroule 
dans la région sanitaire du sud-ouest qui com- 
prend les départements de Tacna, de Moquegua 
et d’Arequipa. 

On a constaté pendant la phase préparatoire 
du programme que la zone problème a une super- 
ficie d’environ 63.000 km* et qu’elle s’étend de 10 
à 3.142 mètres audessus du niveau de la mer. Cette 
zone englobe 121.132 logements où vivent 450 
mille habitants d’après le recensement de 1972. 

Dans le département de Moquega, 19,1% des 
logements étaient infestés et les 27,5% de T. in- 
festans examinés se sont révélés positifs à des 
trypanosomes. Dans le département de Tacna, 
3,6% des logements étaient infestés et 7,1% des 
triatomes examinés se sont révélés positifs. 

Pendant la phase d’attaque du programme, à 
I’aide de pompes Hudson X-Pert, on a effectué 
deux aspersions completes avec une suspension de 
HCH à 1,25% qui ont laissé un résidu de 650 mg 
d’isomère gamma par mètre carré. L’aspersion a 
couvert la totalité des logements des localités in- 
festées, y compris leur intérieur et les zones 
annexes. 

Dans le département de Moquegua, on a réussi 
a réduire l’infestation de 90,1%, taux qui a été 
maintenu pendant 40 mois au moins après la 
deuxième aspersion. Après avoir obtenu ces résul- 
tats, on a installé un réseau de postes d’informa- 
tion dont la responsabilité a été confiée à des 
maîtres d’écoles urbaines et rurales. Dans le dé- 
partement de Tacna, la réduction de l’infestation a 
atteint des niveaux similaires. 

On est arrivé à la conclusion que, pour le mo- 
ment, I’HCH est l’insecticide le plus approprié et 
que ses qualités le rendent un produit recomman- 
dable pour être appliqué sur une grande échelle 
dans des régions analogues. 


