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Como parte del estudio para el manejo y la conservación del Parque Natural Nacional 
Chiribiquete, desarrollado por la Fundación Puerto Rastrojo, se realizó un inventario de la fauna 
entomológica hematófaga en la estación biológica de Puerto Abeja (rio Mesay, municipio de 
Solano, departamento de Caquetá). Se calcularon los índices de similitud de Jaccard y el indice 
de diversidad de Shannon-Weaver y se determinaron los patrones de picadura de los dipteros 
diurnos para los seis tipos de bosques evaluados. Se registraron 31 especies de Culicidae, 1 de 
Triatominae, 1 de Ceratopogonidae, 2 de Simuliidae, 10 de Phlebotominae y 6 de Tabanidae. Se 
obtuvieron tres nuevos registros de especies de Culicidae para Colombia: Sabethes 
glaucodaemon, Trichoprosopon espini y Uranotaenia pallidoventer; y se amplió el registro de 
varios insectos hematófagos en el departamento de Caquetá. Se presentan los patrones de 
actividad de las especies diurnas y su relación con los tipos de bosque y se sugieren posibles 
medidas de control para evitar enfermedades transmitidas por diferentes vectores, resaltando la 
importancia epidemiológica de las especies capturadas que presentan capacidad vectorial. 
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Hematophagous insects in the southern part of the Chiribiquete Natural National 
Park, Caquetá, Colombia 

As part of the management and conservation study at the Chiribiquete National Natural Park 
developed by the Puerto Rastrojo Foundation, an entomological study was done at the Puerto 
Abeja Biological Station (Mesay river, Solano municipality, Caqueta department). Jaccard similarity 
index, Shannon-Vileaver diversity index and attacks rates were calculated for diurna1 diptera in 
each of the six forests evaluated. 31 species of Culicidae, 1 of Triatominae, 1 of Ceratopogonidae, 
2 of Simuliidae. 10 of Phlebotomine and 6 of Tabanidae were reported. Three new Culicidae 
species were reported for Colombia: Sabethes glaucodaemon. Trichoprosopon espini and 
Uranotaenia pallidoventer and the Caqueta department hematophagous insect's distribution 
was enlarged. Diurna1 species activity and association between species and forests was obtained. 
Control measures were recommended aimed at preventing vectorial tropical diseases 
transmission and the epidemiological importante of potential vectors captured in the area was 
highlighted. 
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Algunas enfermedades transmitidas por vectores 
se caracterizan por presentarse en forma de nidos 
(focos naturales), establecidos en lugares no 
alterados por el hombre, donde interactuan 
reservorios y vectores. lo cual permite la 
circulación tipo espiral de los agentes patógenos. 
El hombre puede adquirir una enfermedad nido- 
natural cuando penetra en una determinada época 
del año en este territorio y pasa a formar parte de 
la fuente de alimento de los vectores (1). 

En Colombia, los registros de insectos hemató- 
fagos transmisores de agentes patógenos 
correspondientes a cinco familias, son, 
aproximadamente, 260 especies de la familia 
Culicidae, en la que se encuentran los transmisores 
de la malaria. la fiebre amarilla selvática y urbana, 
el dengue, la encefalitis equina venezolana y otras 
arbovirosis (2-7); 23 especies de la familia 
Triatominae, en la cual se hallan los vectores de 
la enfermedad de Chagas (8-12); 68 especies de 
Simulidae (17 del género Gigantodax y 51 del 
género Simulium), en la que se ubican los 
vectores de la oncocercosis y mansonelosis (1 3- 
17); 129 especies de Lutzomyia, en la que están 
los vectores de la leishmaniosis, la bartonelosis 
y otros arbovirus (18), y aproximadamente 245 
especies de tábanos vectores de virus, bacterias, 
protozoos y helmintos (19-24). 

Para el departamento de Caquetá, los estudios 
con insectos hematófagos se limitan a los 
registros de Heinemann y Belkin en Tres Esquinas 
(25) y los trabajos con flebotominos realizados 
por Morales y Minter en Araracuara (26). 

Con referencia a las patologías tropicales 
transmitidas por vectores presentes en la zona, 
se tienen registros de la circulación de los agentes 
causales de: a)fiebre amarilla, b) malaria, c) leish- 
maniosis y d) enfermedad de Chagas. 

Un listado cronológico resumido sobre algunos de 
los trabajos clásicos en entomologia médica 
realizados en Colombia y con algunas caracteris- 
ticas en común con el presente trabajo son: 
Antunes (1937), con un listado de artrópodos 
hematófagos del departamento de Meta, en el que 
sobresalen: ixódidos (5 especies), trombibidos 
(1 especie), reduvídeos (1 especie), cimicidos (1 

especie), siphonópteros (1 especie), tabánidos (9 
especies), múscidos (2 especies), simúlidos (1 
especie), ceratopogóninos (1 especie), flebótomos 
(3 especies) y culicidos (61 especies), para un 
total de 86 especies capturadas (27). 

Bugher y colaboradores (1 944) realizaron en La 
Macarena, Meta, un estudio de artrópodos 
hematófagos en el cual relacionan ixódidos (1 
especie), simúlidos (2 especies), flebótomos (no 
informan el número de especies) y trombibidos 
(no informan el número de especies). Además, 
en otros municipios del Meta se llevaron a cabo 
estudios sobre fiebre amarilla selvática, con los 
cuales se obtuvieron datos sobre aislamientos 
virales en la especie Haemagogus janthinomys y 
en rese~or ios  silvestres (281. \ ,  

En 1969, Barreto, Lee y Fairchild publicaron sus 
trabajos ejecutados en el río Raposo (Valle del 
Cauca), que cubrieron el estudio de artrópodos 
hematófagos como mosquitos, flebótomos y 
tábanos. Los resultados obtenidos se pueden 
resumir de la siguiente manera: 89 especies de 
mosquitos, 44 especies de tábanos y 19 especies 
de flebótomos (29-31). 

En 1984 y 1987, Morales y colaboradores 
publicaron dos trabajos sobre artrópodos de 
importancia médica como mosquitos, triatomineos 
y flebótomos de La Guajira, con los siguientes 
resultados: 36 especies de mosquitos, 4 de 
triatominos y 13 especies de flebótomos (32, 33). 

Finalmente, en 1999, Molina determinó para el 
área de explotación petrolera de Cusiana en el 
departamento de Casanare, la presencia de 10 
especies de Lutzomyia, 45 especies de Culicidae, 
1 de Triatominae y 1 de Simulidae (34). 

El presente estudio tiene como objetivo realizar 
un levantamiento entomológico preliminar para 
ampliar el conocimiento de los insectos hemató- 
fagos de Colombia, establecer algunos de los 
patrones de comportamiento de estos insectos y 
sugerir algunas medidas de control para prevenir 
la transmisión vectorial de enfermedades 
tropicales en el sur del Parque Natural Nacional 
(PNN) Chiribiquete (río Mesay, departamento de 
Caquetá). 
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Materiales y metodos 

Area de estudio 

La estación Puerto Abeja se encuentra localizada 
en la margen sur del río Mesay a 0°4' 16" N y 72" 
26' 48" 0, en la zona suroriental del PNN 
Chiribiquete (35); administrativamente, se halla 
ubicada en el municipio de Solano, departamento 
del Caquetá (figura 1) y, según Holdridge, 
corresponde a un bosque muy húmedo tropical 
(Bmh-T) (36). El área hace parte de la provincia 
biogeográfica de la Guyana con grandes macizos 
rocosos del paleozoico, valles recientes y terrazas 
de denudación del terciario. Las formaciones 

rocosas existentes se consideran como la 
prolongación norte de las colinas tabulares 
presentes en la zona de Araracuara (37). 

La temperatura promedio es de 25,5 OC; la 
precipitación, con una media anual de 3.1 00 mm, 
es más intensa entre abril y junio y relativamente 
baja entre diciembre y febrero. La altura promedio 
sobre el nivel del mar es de 250 m (38). 

Alrededor de la estación de Puerto Abeja existe 
un sistema de trochas que permite el 
desplazamiento a lo largo de seis tipos de bosque 
que se extienden desde las planicies sedimen- 
tarias disectadas amazónicas preterciarias y 

Figura 1. Parque Nacional Natural de Chiribiquete 
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terciarias, hasta los relieves residuales 
estructurales planos y tabulares en sedimentitas 
del paleozoico inferior a medio, ubicadas 
aproximadamente 80 m más arriba de la base de 
la estación de Puerto Abeja. 

Los seis tipos de bosque se definen de la siguiente 
manera: bosque 1 (rebalse): inundable durante los 
meses de abril a septiembre; se caracteriza por 
la presencia de gran cantidad de árboles pequeños 
y de porte mediano (altura máxima de 23 m), pocas 
palmas y gran diversidad de bejucos; este tipo de 
bosque presenta vegetación típica de sabana, 
tierra firme y propios de esta unidad. Bosque 2 
(planicieltierra firme): presenta gran cantidad de 
arbustos, árboles de grandes fustes y altura 
máxima de 30 a 32 m, en donde se encuentran 
varias especies de palmas; la más común es la 
Oenocarpus bataua (Milpeso). Igualmente, se 
encuentra gran variedad de bejucos de troncos 
gruesos. Bosque 3 (ladera): similar al anterior pero 
con presencia de inclinaciones. Bosque 4 (coluvio 
bajo): cubre las faldas de mesas o mesetas, y 
presenta abundantes arbustos y árboles de fuste 
mediano con alturas de 20 m y abundancia media 
de bejucos. Bosque 5 (coluvio alto): similar al 
anterior pero con elementos que marcan la 
transición hacia la siguiente formación, y bosque 
6 (cerro o sabana): que por su composición 
floristica y estructural, se considera como sabana 
casmofita, caracterizada por la presencia de 
especies principalmente de tipo arbustivo, y 
ausencia o rareza de árboles, palmas o bejucos. 
Este tipo de bosque se encuentra sobre roca o 
arena (38). 

Metodología 

Entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre de 
1999, se realizó un rnuestreo preliminar de la fauna 
hematófaga en la estación biológica de Puerto 
Abeja que incluyó capturas diurnas con cebo 
humano protegido en cada uno de los seis tipos 
de bosque (figura 2), de acuerdo con las 
recomendaciones de la OMS (39). Las captui.as 
fueron realizadas por la misma persona, durante 
una hora, en un punto fijo y con la ayuda de una 
red entomológica y un aspirador bucal. Se registró 
el número de insectos capturados por períodos 
de 10 minutos. 

Figura 2. Ubicación de los bosques en Puerto Abeja. Caquetá. 

Adicionalmente, se realizaron capturas nocturnas 
con trampa Shannon, entre las 18:OO y las 20:OO 
horas (40) durante dos noches; con la trampa 
CDC, desde las 18:OO hasta las 6:00 horas (41) 
durante una noche; con cebo humano protegido 
intradomiciliar, de las 18:OO a las 21 :O0 horas (39) 
durante seis noches y, finalmente, capturas en 
sitios de reposo en raíces tabulares (42). 

Los insectos capturados fueron asfixiados con 
humo, preservados en seco o en alcohol, 
debidamente rotulados para ser transportados; 
identificados siguiendo los criterios taxonómicos 
respectivos (4-6,19,42-46) y montados en una 
colección de referencia para la localidad. 

Análisis de datos 

Para determinar las especies más abundantes 
durante el muestreo, se utilizó el índice de 
abundancia de especies (IAE) de Roberts y Hsi 
(47); para establecer la diversidad de especies para 
los bosques, se utilizó el índice de Shannon- 
Weaver (H') (48) y para la comparación de los tipos 
de bosque con las especies registradas se empleó 
el coeficiente de similitud de Jaccard (49). Se 
consideraron como sitios similares los que 
compartían, al menos, 50% de las especies. 
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Con el ánimo de establecer la similitud de las amazonicum, las cuales no pudieron ser 
especies capturadas en el trabajo realizado en identificadas hasta especie por la falta de material 
Puerto Abeja con los inventarios entomológicos inmaduro, especialmente pupas; 1 deTriatominae 
levantados con anterioridad en Meta (27), La (PanstrongYlus genfculatus); 1 de Ceratopo- 
Guajira (32-33), Valle del Cauca (29-31). Arauca gonidae (Culicoides sP.1; 10 de Phlebotominae 
(3) y Casanare (34), se realizó una comparación (LutZom~ia chagasi, L. aragaoi, L. runoides, L. 

el índice de de ayrozai, L. dreisbachi, L. ubiquitalis, L. carrerai 

~ ~ ~ ~ ~ ~ , j  (49) que puede brindar información carrera;, L. saulensis, L. yuilliy L. damas ceno^] y 

valiosa sobre la distribución de las especies en 6 de Tabanidae (Esenbeckia cisandeana, 

nuestro país, aun si se asumen las diferencias Acanthocera marginalis, Dichelacera villavoensis, 

metodológicas propias de cada trabajo. Dichelacera sp.) y dos especies del género 
Tabanus. 

Resultados 
En la familia Culicidae, Sabethes glaucodaemon, 

La fauna entomológica hematófaga de la estación Tkhoprosopon espini y Uranotaenia pallidoventer 
de PuertoAbeja está conformada por 31 especies son nuevos registros para el país. Las tres especies 
de mosquitos (Culicidae) (cuadros 1 y 2); 2 de tábanos y todos los mosquitos capturados son 
especies de Simuliidae: Simulium (Psilopelmia) nuevos registros para el departamento, con excep- 
sp. y Simulium (Psaroniocompsa) sp. grupo ción de Aedes fulvus, A. serratus, Coquillettidia 

Cuadro 1. Especies de la familia Culicidae capturadas en la estación biológica de Puerto Abeja, agosto y septiembre 
de 1999. 

Género Subgénero 

Aedes 

Anopheles 

Coquillet,drdia 
Culex 

Haemagogus 

Limatus 

Psorophora 

Sabethes 

Toxorhyochites 
Trichoprosopon 

Uranotaenia 

Protomacleaya 
Anopheles 
Kerieszk 
Rynchotaenia 
Melanaconion 

Haemagogus 

Conopostegus 

Janthinosoma 
Psorophora 
Sabethes 

Sabethiniis 
Sabethoides 

Lynchiella 
Trichoprosopon 
Runchomyia 

Isostomyia 
Uranotaenia 

Especie 

A. septemstriaius Dyar & Knab, 1907 
A. fuivus Wiedemann. 1828 
A. horiator Dyar & Knab. 1907 
A. serratus Theobald, 1901 
A. argyrothorau Bonne & Bonne-Wepster, 1920 
A. peryassui Dyar & Knab. 1908 
A. neivai Howard. Dyar & Knab. 1912 
C. arribalragae Theobald, 1903 
C. crybda Dyar. 1924 
C. vomerifer Komp, 1932 
H. anastasionis Dyar, 1921 
H. janthinomys Dyar, 1921 
H. ieiicocelaenos Dyar & Shannon. 1924 
Haemagogus sp. 
L. asulleptus Theobald, 1903 
L. durhami Theobald. 1901 
P ferox Humboldt, 1820 
P albipesTheobald. 1907 
S. belisarioi Neiva, 1908 
S. cyaneus Fabricius. 1805 
S. nitermedius Lutz, 1904 
S. chloroptenis Humboldt. 1819 
S. glaucodaemon Dyar & Shannon, 1925 
T haemorrhoidalis Fabricius, 1787 
T digitatum Rondani. 1848 
T. hyperleucum Mariini, 1931 
T leucopos Dyar & Knab. 1906 
T espini Martini. 1914 
U. hystera Dyar & Knab, 1913 
U. pailidoventer Theobald, 1903 
Uranotaenia so. 
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Cuadro 2. Número de ejemplares capturados por especie. método y lugar de rnuectreo. Puerto Abeja, Caqueta. 

Especies 1 

Aedes argyrothorax 
Aedes fulvus fulvus 
Aedes hodator 2 
Aedes septemstriatus 
Aedes seratus 5 
Anopheles neivai 
Anopheles peryassui 
Coquilleiiidia arribalragae 2 
Culex crybda 14 
Culex vomerifer 3 
Dichelacera sp 3 
Dichelacera villavoensis 14 
Esenbeckia cisandeana 
Haemagogus anastasionis 
Haemagogus janthinomys 
Haemagogus leucocelaenus 
Haemagogus sp. 
Limatus asulleptus 
Limatus durhami 
Lutzomyia aragaoi 
Lutzomyia ayrozai 
Lutzomyia carrerai carrerai 
Lutzomvia chaqasi . 
Lutzomyia damascenoi 
Lutzomyia dreisbachi 
Lutzomyia runoides 
Lutzomyia saulensis 
Lutzomyia ubiquitalis 
Lutzomyia yuilli 
Panstrongylus geniculatus 
Psorophora albipes 
Psorophora ferm 
Sabethes belisarioi 
Sabethes chloropterus 
Sabethes cyaneus 
Sabethes alaucodaemon - 
Sabefhes intermedios 3 
Simulim (Psaroniocompsal u. amazonicum 2 . . .  
Simulim ( ~ s i l o ~ e l m i a )  1 
Tabanus sp.  1 
Toxorhynchites h. haemorrhoidales 
Trichoprosopon digitatum 1 
Trichoprosopon hyperleucum. 1 
Trichoprosopon leucopus 
Trichoprosopon espini 
Umnotaenia leucoptera 
Uranotaenia pallidoventer 
Umnotaenia sp. 

Tipo de trampa 
Cebo humano 

2 3 4 5 6  7 

1 
1 1  

Otras trampas 

8 9 10 11 Total 

Total 75 85 85 73 65 84 5 25 9 9 9 524 

Convenciones: 1-6: bosques; 7: intradomicilio; 8: Shannon (bosque 2 ) ;  9: inventario (cebo humano, sin horario en 
todos los bosques); 10: CDC (bosque 2) ;  11: reposa 



arribalzagae. Psorophora albipes, Toxorhynchites 
haemorrhoidalis. Limatus durhami y Haemagogus 
janthinomys (datos del Laboratorio de Entomologia 
del Instituto Nacional de Salud, 25). De las 10 
especies del género Lutzomyia, seis se conocian 
para Araracuara: L. ayrozai, L. aragaoi, L. 
runoides. L. dreisbachi, L. ubiquitalis y L. yuilli 
(26). 

Las especies capturadas que han sido 
involucradas como especies vectoras de 
enfermedades tropicales y que, portanto, pueden 
estar involucradas en la transmisión de estas 
patologías en la región son: A. neivai, como vector 
secundario de malaria (50); S. chloropterus, H. 
leucocelaenus, H. janthinomys y A. neivai, como 
vectores de fiebre amarilla selvática (51-53); A. 
serratus, A. fulvus y P ferox, como vectores de 
encefalitis equina venezolana tipo enzoótica (54); 
A. serratus. P. albipes y P. ferox, como vectores 
del virus Mayaro (55); A. neivai, como vector del 
virus Guaroa (56); T. digitatum, T. leucopus, P 
ferox, A. serratus y C. arribalzagae, como 
vectores de virus no identificados (30) y de 
Dermatobia hominis (27,30) y Panstrongylus 
geniculatus, como vectores de la enfermedad de 
Chagas (57). 

Al comparar la presencia de las especies vectoras 
de la familia Culicidae con la patología en la que 
están involucradas como vectoras, el tipo de 
bosque y la hora de actividad, se encuentra que 
para la fiebre amarilla selvática, los bosques 2, 3, 
4 y 5 son los que presentan el mayor número de 
insectos vectores (figura 3), principalmente hacia 
las horas de la manana y media tarde (figura 4). 
Para los vectores de la encefalitis equina 
venezolana, virus Mayaro, virus no identificados y 
Dermatobia hominis, los bosques 1, 2, 3, 4 y 5 
son importantes debido a que presentan capturas 
de los insectos involucrados como vectores y con 
actividad principalmente en las primeras horas de 
la mañana y últimas del día (figuras 3 y 4). Para la 
malaria, solo los bosques 2, 3 y 4 registraron 
presencia de insectos vectores pero en muy baja 
densidad (figura 3). 

Las diez especies hematófagas diurnas más 
abundantes según el IAE, fueron, en su orden: S. 
cyaneus, T. hyperleucm, D. villavoensis, 

Figura 3. Porcentajes de capturas de los mosquitos 
potencialmente vectores de las enfermedades indicadas 
(D. hominis: Dermatobia hominis. EEV: encefalitis equina 
venezolana, Mayaro: virus Mayaro, FAS: fiebre amarilla 
selvatica), según tipo de bosque en la estación de Puedo 
Abeja, Caqueta. 

Hora 

-EEv YMayaro +FA -D. hominisyvirus NN 

Figura 4. Tasas de picadura acumuladas por hora de los 
insectos potencialmente vectores de las enfermedades 
indicadas (D. hominis: Dermatobia hominis, EEV: encefaltis 
equina venezolana. Mayaro virus Mayaro. FA: fiebre amarilla, 
Virus NN: virus no identificado). en la estación de Puerto 
Abeja. Caquetá. 

Dichelacera sp., P. albipes, A. serratus, S. 
belisarioi, H. janthinomys, Simulium (Psaronio- 
compsa) sp. grupo amazonicum y H. leuco- 
celaenus. 

Las tasas de picadura (número de mosquitoslhoral 
hombre) registran una alta actividad en las 
primeras horas de la mañana (15 a 17 mosquitos1 
horalhombre entre las 08 y 10 horas) con una caída 
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hacia el medio día (6 mosquitoslhoralhombre en- 
tre las 11 y las 12 horas) y una recuperación hacia 
la tarde (10 mosquitoslhoralhombre entre las 15 
y 17 horas). De igual manera, las tasas de captura 
por hora de muestreo permiten 0bse~a r  cómo se 
mantienen constantes durante los primeros 
cuarenta minutos de muestreo (aproximadamente 
2 mosquitos110 min) y marcan un descenso hacia 
los veinte minutos finales (aproximadamente 1,5 
mosquitosll O min). Los patrones de picadura diaria 
se presentan para algunas especies en el cuadro 3. 

Con respecto a la diversidad de especies, 
Dichelacera villavoensis es la única presente en 
todos los tipos de bosque y T: hyperleucum, S. 
cyaneus, P. albipes y Dicladocera sp. son 
especies con registros en todos los bosques, con 
excepción del 6. Para complementar la 
información, se presentan los índices de diversidad 
de especies de Shannon-Weaver por bosque en 
la figura 5. 

Cuadro 3. Horario de actividad de las especies registradas 

El valor de los coeficientes de similitud de Jaccard 
permite deducir que los bosques 2, 3 y 4 son 
similares desde el punto de vista de la fauna de 
insectos hematófagos, mientras que los bosques 

Figura 5. lndices de diversidad de especies de Shannan- 
Weaver por tipo de bosque, Puerto Abeja, Caqueta. 

en Puerta Abeja. Caquetá. 

Horas 

Especie 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14-15 15-1 6 16-1 7 

A. serratus 

D. villavoensis 

Dichelacera so. 

P albipes 

S cyaneus 

T hyperleucum 

S chloropterus 

S glaucodaemon 

r digilafum 

S. intermednis 

U pallidoventer 

H. anastasionis 

H. leucocelaenus 

T leucopus 

Si  (Psaroniocornpsa) - 
S. belisarioi 

C. arribalzagae 

A. septemstriatus 

H. janthinomys m 

A. fulvus 

A. hortator - - 
A. neivai 
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Figura 6. Dendrograma con los coeficientes de similitud de 
Jaccard para la fauna de los insectos hematófagos en los 
seis tipos de bosque, Puerto Abeja, Caqueta. 

5 y 1 se aproximan a ellos pero exhiben ciertas 
diferencias (figura 6). Estas mismas diferencias 
son las que se encargan de resaltar al bosque 6 
como el que menos se puede comparar con los 
demás. 

Las capturas nocturnas registraron la presencia 
de las siguientes especies hematófagas: a) 
intradomicilio: Culicoides sp., L. ayrozai, L. yuilli 
y Panstongylus geniculatus; b) trampa Shannon: 
L. chagasi, L. ayrozai, L. carreraicarrerai, L. yuilli, 
L. saulensis y Anopheles peryassui, y c) trampa 
CDC: L. ubiquitalis, L. ayrozai, L. dreisbachi, L. 
chagasi, L. aragaoi, L. runoides y Uranotaenia 
hystera. 

Finalmente, las capturas diurnas en reposo 
realizadas en la corteza de árboles con raíces 
tabulares registraron la presencia de L. 
darnascenoi. 

Las comparaciones de los indices de similitud de 
Jaccard obtenidos para los diferentes inventarios 
de especies realizados en el país permite 0bseNar 
que entre todos ellos se comparte menos de 50% 
de las especies; la mayor similitud la presentan 
los muestreos de Arauca y Casanare (37%), 
seguidos por La Guajira 7on la que comparten 
27%; con el Meta comparten 18%, con Caquetá 
16% y, finalmente, aparece el Valle del Cauca 
como el más diferente. pues solament comparten 
12% de las especies. 

Discusión 

El presente estudio muestra de manera 
interesante cómo la fauna de insectos 

hematófagos diurnos, reflejada en los indices de 
similitud de Jaccard y de diversidad de Shannon- 
Weaver, se relaciona con la flora de las zonas 
estudiadas, expresada con el índice de similitud 
de Jaccard; es así como no solamente se observa 
que los bosques 2,3 y 4 son muy similares en su 
flora (37) y en insectos hematófagos (figura 6), 
sino también cómo los bosques 2 y 3 son los que 
presentan la mayor diversidad de especies de 
mosquitos diurnos (figura 5). Adicionalmente, es 
importante resaltar que se trata de bosques 
maduros que deben contribuir, en gran medida, al 
sostenimiento de la fauna existente; por tanto, 
sería de esperar que los rese~orios reconocidos 
de varias de las patologías tropicales, como 
primates, roedores y marsupiales, se encuentran 
proporcionando la fuente de alimento para las 
hembras hematófagas y, a la vez, se conviertan 
en la fuente de parásitos o virus para los insectos 
susceptibles. 

Si complementariamente se tiene en cuenta que 
estos tres bosques son los que exhiben la mayor 
diversidad de insectos potencialmente vectores de 
enfermedades tropicales (figura 3), con cuatro de 
las especies más abundantes como vectoras 
reconocidas y con actividad durante la mayor parte 
de las horas del día (figura 4), se tiene entonces 
como resultado la interacción de dos de los 
elementos de la cadena de transmisión del nido 
natural (1). Dicha cadena de transmisión cobra 
mayor importancia epidemiológica en el momento 
en el que personas sin exposición anterior a estas 
patologías, entran y comienzan a formar parte de 
la fuente de alimento de los insectos hematófagos. 

Tomando como referencia los insectos capturados 
durante el presente estudio y los registros 
bibliográficos que los presentan con reconocida 
capacidad vectorial para Colombia, se tiene que 
las patologías tropicales que podrían presentarse 
en la estación biológica de Puerto Abeja son: fiebre 
amarilla selvática, encefalitis equina venezolana 
enzoótica, malaria, arbovirus, miasis por 
Derrnatobia hominis y enfermedad de Chagas 
(27,30,34,50-56). 

Estas capturas tiene importancia adicional, ya que 
en los últimos años en el departamento del 
Caquetá se ha registrado la circulación de los 
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agentes causales de enfermedades transmitidas 
por vectores reflejadas en los siguientes números 
de casos: a) fiebre amarilla: 8 casos entre 1987 y 
1997(57) y 1 caso hasta la semana epidemiológica 
40 de 1999 (58); b) malaria: 10 casos de malaria 
asociada, 277 por Plasmodium falciparum y 2.275 
por P. vivax hasta la semana epidemiológica 40 
de 1999 (58); 13 casos de malaria asociada, 140 
por P. falciparum y 674 por P. vivax para 1998 (59) 
y c) leishmaniosis: 314 casos de cutánea y 7 
casos de mucocutánea para 1998 (datos de la 
Subdirección de Ambiente y Salud, Ministerio de 
Salud) y 1 caso de mucocutánea en un funcionario 
de la estación biológica de Puerto Abeja en 1999. 
De la enfermedad de Chagas, encefalitis equina 
venezolana, arbovirus y miasis no se tienen 
registros para el departamento debido a que no 
son de obligatoria notificación a nivel nacional. 

Con relación al comportamiento de picadura de 
los insectos capturados, las altas tasas obtenidas 
durante los primeros cuarenta minutos de 
muestre0 son el producto de la limpieza de la zona 
de muestreo, por la atracción que causan los 
desplazamientos del sujeto que actúa como cebo, 

a aumentar el riesgo de entrar en contacto con 
las heces infectadas de los triatominos y de la 
exposición a la picadura de los flebotominos 
durante las primera horas de la noche, cuando se 
realizan las actividades sociales en el 
campamento. Este hecho queda confirmado con 
la captura de un ejemplar adulto hembra de 
Panstrongylus geniculatus, especie que con 
anterioridad ha sido registrada infectada con 
Trypanosoma cruzien el departamento (64), y que 
presenta amplia distribución en Colombia (65), 
tiene hábitos silvestres y está asociada a cuevas 
de armadillos (43), así como de las dos especies 
de Lutzomyia con hábitos antropofílicos (26,62). 

Se desconoce la importancia epidemiológica de 
las especies de mosquitos registradas por primera 
vez para el país: Sabethes glaucodaemon, 
Tfichoprosopon espini y Uranotaenia pallidoventer, 
sobre cuya distribución se sabe que ya habían 
sido registradas en Brasil, Surinam y Bolivia 
(Sabethes glaucodaemon), Panamá, Honduras, 
Nicaragua, Bolivia, Brasil y Argentina 
(T~hoprosoponespini) y Brasil, Guyana Francesa, 
Surinam v Panamá (Uranotaenia oallidoventer\ (5). , ~ ,  

situación que es uno de los principales atractivos 
para 10s mosquitos diurnos (60) y las preferencias LOS ejemplares de la especie A. neivaicapturados 

de los adultos sin alimentar, por la densa efluerto Abeja se constituyen, después de los 
vegetación presente en las proximidades del sitio recolectados Por Quiñones y colaboradores en 
dn miinstrnn I G I \  Nunchia, Casanare (66), en el segundo registro ..' \" ,,. 

de esta especie al oriente de la cordillera oriental 
A Pesar de que no Se encontraron vectores de los Andes. Estos registros contribuyen a 
reconocidos de Leishmania para Colombia, es aumentar la distribución geográfica de A, neiva;, 
importante aclarar que en el intradomicilio se es,,ecie del subaénero ~ ~ , . t ~ ~ ~ j ~  
capturaron ejemplares de L. yuilliy L. ayrozai, con 
reconocidos niveles de antropofilia (26,62) y con 
registros en Rondonia, Brasil, de Leishmania 
(Leishmania) para la primera, y como vector de L. 
naiffi entre armadillos para la segunda (63). 
Adicionalmente, las dos especies pertenecen a 
subgéneros con especies vectoras reconocidas 
de leishmaniosis como son Nyssomyia y 
Psychodopygus, respectivamente (42). 

Resulta de especial importancia para la 
epidemiologia de la enfermedad de Chagas y de 
la leishmaniosis el hecho de que en la estación 
de Puerto Abeja hay fuentes de luz blanca 
ubicadas en el intradomicilio y que utilizan páneles 
solares como suministro de energía. Esta fuente 
actúa como atractor para los insectos y contribuye 

- 
pok~avortink como restringida a las costas pacifica 
y atlántica (67). 

La importancia de los tábanos radica en que son 
molestos para el ganado, crocodilidos, los boidos 
y por ser vectores de Trypanosoma (20); para 
Colombia hay registros de Tabanus nebulosus 
como vector mecánico de Trypanosoma vivax (24). 

De las dos especies de simúlidos capturadas, 
solamente Simulium (Psaroniocompsa) sp., grupo 
amazonicum, reviste importancia desde el punto 
devista médico, ya quedentro de estegrupo están 
incluidas las especies S. amazonicum, S. 
oyapockense y S. sanguineum (68). S. 
amazonicum es, vectora de Mansonella ozzardi 
en Brasil (69) y Colombia (17); S. oyapockense 
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es vectora de M. ozzardi en Venezuela (70), 
Guyana (71), Brasil y Colombia (16) y se ha 
encontrado naturalmente infectada con 
Onchocerca volvulus en el foco amazónico de 
Brasil (72) y S. sanguineurn es vectora de M. 
ozzardien Colombia (16) y Panamá (73). 

Las comparaciones de los levantamientos 
entomolóaicos realizados en el oais ~ermi ten 

anophelinos de Colombia. Bogotá: Mimeografiado SEM; 
1988. p.1-49. 

7. Vélez ID, Quiñones ML, Suárez M, Olano V, Murcia 
LM, Correa E, et al. Presencia de Aedes albopictus en 
Leticia.Amazonas. Colombia. Biomédica 1998;18:192-8. 

8. Angulo VM, Gutiérrez R. Rubio 1, Joya M, Arismendi 
M, Esteban L, e t  al. Triatomineos domiciliadas y 
silvestres: impacto en la transmisión de la enfermedad 
de Chauas en Santander En:Anuulo VM. editor. Control ., , ~,~ ~~ 

. - 
agrupar los muestreos de los ~l~~~~ orientales ymanejodelatripanosomiasisamericana. Bucaramanga: 

(Arauca, Casanare y Meta) entre s i  y los separa Gráficas Trijaimes; 1999. p.72-6. 

con respecto a las faunas de Caquetá y Valle del 9. Moreno J. Estudios epidemiológicos sobre la 

cauta, sin embargo, llama mucho la la enfermedaddechagas en algunas regionesdecolombia. 

presencia del muestre0 de La Guajira entre los Biomédica 1995;15(Suppl.l):24-7. 

muestreos de 10s Llanos, Muestreos posteriores, 10. Schofield CJ. Triatominae: biología y control. UK: 

además de una vigilancia entomológica continua, Eurocommunica Publications: 1994. p.1-79. 

~odrianavudaradilucidarlaverdadera interrelación 11. Villegas ME, Manotas LE, Molina J, Guhl F. Primer 

de las faunas entomo~ógicas de nuestro pais. reporte de la presencia de Rhodnius brethesi Matta. 
1919en Colombia. Resúmenes, XXVl Congreso Sociedad 

Como medidas de control. se recomienda la Colombiana de Entomologia, Santafé de Bogotá; 199958. 

vacunación obligatoria contra la fiebre amarilla 12, Moreno J, Galvao C, Jurberg Rhodnius 
antes del desplazamiento a la zona; durante el colombiensis sp. n. da Colombia, com quadros 
día y si sevan a realizaractividadesen los bosques 
2 ,  3 y 4, se recomienda la utilización de ropa 
adecuada y la aplicación de jabón repelente 
Nopikex, asegurándose de reaplicarlo con 
regularidad, pues pierde efectividad con el sudor 
(74); en las noches, se aconseja la utilización 
constante de los toldillos impregnados con 
piretroides como medida preventiva para evitar la 
transmisión de leishmaniosis (75), Chagas (76) y 
malaria (77). 
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