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Se presenta una lista actualizada de especies de flebotomíneos en zonas cafeteras de la región andina 
colombiana. Con base en la revisión y verificación taxonómica, se registraron 53 especies presentes 
en 12 departamentos. Además de los registros obtenidos con base en un muestreo intensivo en cinco 
departamentos, se recopilaron los datos existentes en trabajos publicados y en la revision taxonómica 
de los especímenes de la zona pertenecientes a la colección entomológica del Programa de Estudio 
y Control de Enfermedades Tropicales (PECET). El listado comprende los géneros Brumptomyia (2 
especies), Lutzomyia (50 especies) y Warileya (1 especie). Con base en este trabajo se confirmaron 11 
nuevos registros de especies en la región cafetera colombiana, entre los cuales es relevante Lutzomyia 
panamensis, especie de importancia médica no registrada previamente en esta zona. En total, 18 
especies de las registradas poseen hábitos antropofílicos o están relacionadas con la transmisión de 
Leishmania spp.
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An updated checklist of Phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) from 
the Colombian Andean coffee-growing region

An updated list of phlebotomine sand flies species in coffee growing areas in the Colombian Andean region 
is presented. Fifty three species were reported from 12 departments. In addition, species distribution 
in the region was derived from specimens obtained during intensive field work in five departments, 
from previously published studies and from the taxonomic revision of specimens in the entomological 
collection of the Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET). The list includes 
the genera Brumptomyia (2 species), Lutzomyia (50 species) and Warileya (1 species). The updated 
list contains eleven new records in the region under study, including Lutzomyia panamensis, a species 
of medical importance not recorded previously in this zone. Eighteen of the species are considered to 
be anthropophilic, and many of them have been implicated in the transmission of leishmaniasis.

Key words: leishmaniasis, Psychodidae, Lutzomyia, coffee, Colombia. 

http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v34i3.2121  

Los flebotomíneos son dípteros hematófagos que 
pertenecen a la familia Psychodidae Newman, 
1834, subfamilia Phlebotominae Rondani, 1840. 
Esta subfamilia es de distribución mundial e incluye 
especies reconocidas por su relevancia en salud 
pública y veterinaria. Sin duda, su mayor importancia 

radica en el papel que cumplen como vectores 
naturales de protozoos del género Leishmania 
Ross, 1903 (Euglenozoa: Trypanosomatidae), agente 
causal de la enfermedad tropical leishmaniasis 
(1,2), aunque también han sido relacionados como 
vectores de la bacteria Bartonella bacilliformis 
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Barton, 1909, y de algunos virus de los géneros 
Phlebovirus (3), Vesiculovirus (4), Orbivirus (5)            
y Flavivirus (6).

De las cerca de 900 especies de flebotomíneos 
registradas en el mundo, alrededor de 70 han sido 
implicadas en la transmisión de la leishmaniasis 
(7,8). Aunque los flebotomíneos se han estudiado 
más que la mayoría de los demás grupos de 
insectos debido a su papel como vectores de 
agentes patógenos, el conocimiento taxonómico 
de estos insectos es aún incompleto. En América 
se han registrado alrededor de 500 especies 
de flebotomíneos, según los datos obtenidos a 
partir de tres revisiones importantes (8-10) y de 
la documentación electrónica producida por la 
Walter Reed Biosystematics Unit (WRBU, http://
wrbu.si.edu/), las cuales constituyen herramientas 
imprescindibles en el estudio de la sistemática, 
la taxonomía y la distribución geográfica de este 
grupo de insectos.

En la primera mitad del siglo XX, Antunes (11) 
publicó la primera notificación en Colombia sobre la 
presencia de flebotomíneos. Posteriormente, se han 
llevado a cabo numerosos estudios taxonómicos, 
así como trabajos de recolección y recopilación de 
los registros en diferentes localidades, principal-
mente en focos de transmisión de leishmaniasis 
(12-15). Además, se dispone de trabajos como 
el publicado por Bejarano (16), quien presentó 
en el 2006 el listado de la familia Psychodidae 
para Colombia. A la fecha se registran en el país 
163 especies de flebotomíneos: 153 del género 
Lutzomyia, ocho del género Brumptomyia y dos 
del género Warileya (17-21). Estas especies se 
encuentran distribuidas en diversos ecosistemas 
del país, que van  desde el bosque muy húmedo 
tropical (bmh-t) hasta el bosque seco tropical (BsT), 
y muchas se registran en ambientes de influencia 
antrópica, como los sistemas agropecuarios y los 
ambientes urbanos (22,23).

Como es bien sabido, en el caso de la leishmaniasis 
el vector constituye un factor de gran importancia 
como indicador del riesgo y por su papel en la 
dinámica de la transmisión. Por lo tanto, los 

estudios que lo involucran deben considerar un 
sinnúmero de factores que inciden directamente 
en la presencia, composición y abundancia de las 
especies (24,25). En el caso de zonas como la 
cafetera, el cambio creciente en el uso del suelo, 
como consecuencia de la expansión de la frontera 
agrícola y el crecimiento demográfico, ha facilitado 
la rápida dispersión de especies de vectores y 
mamíferos silvestres a hábitats no selváticos, 
propiciando, así, un cambio en las dinámicas de 
la transmisión (focos urbanos y rurales), el cual 
justifica, entre otros, la realización de nuevos 
estudios sobre las especies vectoras (26-29).

Leishmaniasis y flebotomíneos en ecosistemas 
de influencia cafetera en Colombia 

La Región Andina de Colombia es reconocida 
por tener una gran variedad de biotopos debido 
a su complejidad topográfica, lo que determina 
una gran diversidad de especies y presencia de 
endemismos (30-33). Esto es así también para 
los insectos flebotomíneos (34,35). Precisamente 
en los departamentos que conforman la Región 
Andina colombiana se registra el 51,9 % de los 
casos de leishmaniasis cutánea (en total 4.793 
casos, Boletín de notificación obligatoria, 2012; 
4.425 casos, Boletín de notificación obligatoria, 
2013) (36). La principal actividad agrícola en esta 
región es el cultivo de café (Coffea arabica Linneo, 
1737), la cual se desarrolla en el Eje Cafetero 
(departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío) 
y en los departamentos de Antioquia, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Santander, Tolima, Norte de 
Santander y Valle del Cauca (37,38).

El cultivo de café representa el segundo renglón 
generador de divisas para el país y cerca de 
un tercio de todo el café todavía se cultiva a la 
sombra, en plantaciones relativamente pequeñas, 
con bajas densidades de siembra (<2.000 árboles/
ha) de variedades tradicionales (Borbón, Típica). 
Esto contrasta con el otro 70 % de los cultivos de 
café, que se consideran intensivos (tecnificados) y 
usan hasta 10.000 plantas/ha, en especial de las 
variedades Caturra y Colombia, y en los que se 
recurre ampliamente al uso de insumos químicos 
y, poco o nada, al sombrío tradicional (32).

La relación entre el cultivo del café y la transmisión 
de Leishmania fue descrita por primera vez en 
Venezuela por Scorza, et al., en 1985 (39), y, 
posteriormente, por Montoya-Lerma (40), Montoya-
Lerma, et al., (41) y Warburg, et al., (42) en 
Colombia. En el Programa de Estudio y Control de 
Enfermedades Tropicales (PECET), la relación de 
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Lutzomyia spp. y el cultivo del café fue estudiada 
por primera vez en 1995 (43,44) en los municipios 
del oriente del departamento de Antioquia, al igual 
que el uso del hongo entomopatógeno Beauveria 
bassiana (Deuteromycotina: Hyphomycetes), reco-
mendado para el control biológico de la broca del 
café, Hypothenemus hampei (Ferrari), cuyo uso se 
extendió con éxito a las poblaciones de Lutzomyia 
spp. en dichos municipios.

En muchos países de Latinoamérica la leishmaniasis 
cutánea se ha convertido en un grave problema de 
salud pública en las zonas de cultivo de café (45). 
En países como Colombia, Venezuela, México y 
Brasil, se presentan condiciones óptimas para 
dicho cultivo, generalmente en zonas montañosas 
entre los 1.000 y 2.100 msnm, y los casos de 
leishmaniasis cutánea usualmente se asocian con 
los complejos Leishmania braziliensis y L. mexicana, 
y con las especies. L. guyanensis y L. panamensis 
(35,39,42,46-51).

Es claro que en Colombia las plantaciones de 
café, en particular en las que se sigue utilizando 
el sistema tradicional de cultivo, ofrecen todas 
las condiciones favorables para el desarrollo y 
establecimiento de los flebotomíneos, incluidas las 
especies de importancia en la transmisión de la 
leishmaniasis. Los sitios ricos en materia orgánica 
pueden constituir microambientes adecuados para 
la cría de estos vectores y ofrecen numerosos 
lugares para el reposo diurno de los adultos, como 
la hojarasca, los troncos y las raíces de los árboles 
de sombrío (guamos, carboneros y otros cultivos 
como plátanos y cítricos), que pierden sus hojas 
durante la estación seca, lo cual aumenta la capa de 
hojarasca y genera un sustrato orgánico adecuado 
para su desarrollo. En términos de alimentación 
de los adultos, también hay una gran variedad 
de fuentes naturales de azúcar, que incluyen el 
fruto maduro del café y el guamo, lo que facilita 
el establecimiento de los parásitos del género 
Leishmania en los insectos vectores (39,52,53). 
Asimismo, las fuentes de ingestión sanguínea 
de los flebotomíneos pueden incluir roedores 
silvestres (Micoureus demerarae y Microryzomys 
minutus) y otros mamíferos, así como los animales 
domésticos y los residentes humanos que viven 
cerca o entre los cultivos del café (54,55).

Aunque en los agroecosistemas cafeteros colom-
bianos se han llevado a cabo algunos estudios 
relacionados con la transmisión de la leishmaniasis 
y la presencia de fauna flebotomínea, y se dispone 
de algunos registros sobre las especies asociadas, 

dichos estudios son relativamente pocos y dis-
persos, no son sistemáticos en absoluto ni hacen 
énfasis particular en la zona cafetera o en el riesgo 
asociado a las especies presentes, aspectos estos 
que sí fueron considerados en la presente revisión.

En general, se conoce la presencia de especies 
del grupo verrucarum Theodor, 1965, de la serie 
townsendi Galati, 1995, de Lutzomyia spinicrassa 
Morales, Osorno-Mesa, Osorno, Muñoz, 1969; Lu. 
longiflocosa Osorno, Morales Osorno y Muñoz, 1970; 
Lu. youngi Feliciangeli y Murillo, 1987; Lu. torvida 
Young y Morales, 1994; Lu. quasitownsendi Osorno, 
Osorno y Morales, 1972, y Lu. townsendi (Ortiz, 1959), 
asociadas frecuentemente a focos de leishmaniasis 
cutánea causada por L. braziliensis, L. guyanensis y 
L. panamensis (35,40-42,49,50). En zonas cafeteras 
se observa la coexistencia de especies del grupo 
verrucarum con otras especies de los subgéneros 
Helcocyrtomyia Barretto, 1962, Psathyromyia 
Barretto, 1962 y Micropygomyia Barretto, 1962, 
y ocasionalmente se registra Lu. sordellii Shannon 
y Del Ponte, 1927, y especies del subgénero 
Lutzomyia França, 1924, y del subgénero Nyssomyia 
Barretto, 1962 (8,19,21,34,35,40-42,50-61) (Pardo 
R, Ferro C, Lozano G, Lozano C, Cabrera O, Davies 
C. Flebótomos (Diptera: Psychodidae) vectores de 
leishmaniasis cutánea y sus determinantes eco-
lógicos en la zona cafetera del departamento del 
Huila. XXVI Congreso de la Sociedad Colombiana 
de Entomología, SOCOLEN, 1999).

En este trabajo se presenta la lista de las 
especies flebotomíneas cuya presencia ha sido 
registrada en zonas cafeteras de la Región 
Andina de Colombia. La lista se elaboró a partir 
de la integración de la información publicada en 
diversas fuentes bibliográficas y la revisión taxo-
nómica de los especímenes disponibles para la 
zona en la Colección de Vectores y Hospedadores 
Intermediarios de Enfermedades Tropicales – 
(Unidad de Entomología Médica y Molecular, 
PECET); se consideraron, igualmente, los hallazgos 
derivados de los estudios de campo llevados a cabo 
por los autores. Se resaltan los nuevos registros 
para la zona y el país, así como las especies de 
importancia médica con información actualizada 
hasta el 2013.

Materiales y métodos

Fuente de los datos

Inicialmente, se reportan las especies de especí-
menes recolectadas en el trabajo de campo llevado 
a cabo por los autores durante los tres últimos 
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años, en los departamentos de Antioquia, Caldas, 
Risaralda, Quindío y Valle del Cauca (cuadro 1). 
Los especímenes de los cuales se derivaron estos 
registros se recolectaron con capturadores bucales, 
trampas de luz de tipo Shannon y trampas CDC. 
Los especímenes recolectados se identificaron 
con las claves de Young y Duncan (8) y Galati 
(9), y se depositaron en la colección de Vectores 
y Hospedadores Intermediarios de Enfermedades 
Tropicales del PECET de la Universidad de 
Antioquia, con copia en el Museo Entomológico 
Francisco Luis Gallego de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín.

Además, se revisaron las publicaciones disponibles 
hasta la fecha sobre las especies de fleboto-
míneos recolectadas en zona cafetera colombiana. 
Por último, se revisó y se verificó la identidad 
taxonómica de los especímenes provenientes 
de la zona cafetera existentes en la colección 
de Vectores y Hospedadores Intermediarios de 
Enfermedades Tropicales.

Los especímenes depositados en la colección 
provienen del trabajo realizado durante años por 
la Unidad de Entomología Médica y Molecular del 
PECET y de algunos estudios de foco recientes 
llevados a cabo por la Unidad de Ecoepidemiología. 
Asimismo, en la colección se encuentra el mate-
rial obtenido a partir de proyectos (Proyecto 
Microhábitats) y actividades colaborativas con 
diferentes líneas de investigación del PECET, 
como la Unidad de Biología Molecular, así como 
de otras instituciones de la región y el país. Estos 
trabajos, relacionados directamente con el estudio 
de la leishmaniasis en Colombia, han convertido 
la colección de referencia de Vectores y Hospeda-
dores Intermediarios de Enfermedades Tropicales 
en una de las más completas y valiosas del país en 
lo que se refiere a especies flebotomíneas.

Estructuración de la lista

La lista está organizada alfabéticamente y de forma 
sistemática por géneros, subgéneros o grupos 
y especies. La clasificación y nomenclatura se 
hicieron siguiendo los esquemas propuestos para 
los flebotomíneos por Young y Duncan (8), y 
por Galati (9). Se especifican las localidades de 
cada especie y las referencias por departamento 
ordenadas alfabéticamente. Además, en lo con-
cerniente a los nuevos registros, se detalla el 
método de recolección utilizado.

Resultados y discusión

Al incluir los registros de todas las fuentes de 
información, resultaron 53 especies en 12 depar-
tamentos de la zona cafetera: Antioquia, Boyacá, 
Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte 
de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle 
del Cauca (cuadro 2). El listado comprende los 
géneros Brumptomyia (2 especies), Lutzomyia (50 
especies) y Warileya (1 especie).

Entre los subgéneros y grupos de especies del 
género Lutzomyia se destacan el grupo verrucarum 
Theodor, 1965, representado por 17 especies, dos 
de la serie evansi Galati, 1995, dos de la serie 
pia Galati, 1995, dos de la serie serrana Barretto, 
1962, ocho de la serie townsendi, y dos de la serie 
verrucarum Fairchild, 1955, y Lu. nuneztovari Ortiz, 
1954 (que no se ubica en serie según el esquema 
usado, Galati 2010). 

El subgénero Helcocyrtomyia Barretto, 1962, está 
representado por dos series, osornoi Galati & 
Cáceres, 1994, y sanguinaria Barretto, 1962, con 
dos y seis especies, respectivamente, seguido por 
el subgénero Lu. França, 1924, con cuatro especies, 
el grupo migonei y los subgéneros Micropygomyia 
Barretto, 1962, Psathyromyia Barretto, 1962, y                           
Psychodopygus Mangabeira, 1941, con tres especies                                                                                            

Cuadro 1. Sitios de la recolección de flebotomíneos realizada por los autores entre el 2010 y el 2012 en áreas de influencia cafetera 
en la región andina colombiana

Departamento Municipio Mes y año de recolección Altitud (msnm) (P/A)* LC

Antioquia

Risaralda

Quindío
Valle del Cauca

Jardín+

Jericó+

Chinchiná

Pueblo Rico 

Quimbaya+ 
Alcalá+

Marzo de 2012
Abril de 2011
Octubre de 2010
Septiembre de 2011
Enero de 2012
Enero de 2012
Septiembre de 2011
Abril de 2010

2.376
   1.423,8

1.300
     1.467,64
        817,76
     1.004,35

   970
     1.206,45

A
A
A

P

A
P

LC: leishmaniasis cutánea; P: presencia; A: ausencia
+ Localidad turística



487

Biomédica 2014;34:483-98 Flebotomíneos en zona cafetera colombiana

Cuadro 2. Lista actualizada de especies de flebotomíneos presentes en áreas de influencia cafetera en Colombia basada en toda 
la información y en los especímenes disponibles

Género Brumptomyia França y Parrot, 1921
B. beapertuyi (Ortiz, 1954) †: AntioquiA**, Jericó (*)c; CAldAs**, Chinchiná (*)c; norte de sAntAnder, Arboledas (34).
Brumptomyia sp. cerca a guimaraesi †♦***: CAldAs**, Chinchiná (*)c.

Género Lutzomyia França, 1924
Grupo aragaoi Theodor, 1965

L. carpenteri (Fairchild & Hertig, 1953): CAldAs **, Victoria (*)c (VHET, 2010); tolimA, Chaparral (21)
Subgénero Dampfomyia Addis, 1945
L. rosabali (Fairchild y Hertig, 1956) ***: nAriño, Consacá (62)

Subgénero Helcocyrtomyia Barreto, 1962
Serie osornoi Galati & Cáceres, 1994

L. erwindonaldoi (Ortiz, 1978): norte de sAntAnder, Arboledas (34), Durania (63), Gramalote (35); tolimA, Chaparral (21)
L. osornoi (Ristorcelli y van Ty, 1941) ***: nAriño, Linares (62)

Serie sanguinaria Barretto, 1962
L. hartmanni (Fairchild & Hertig, 1957): AntioquiA, Montebello (55), San Carlos (VHET, 1992)b (43,44); CAldAs, Filadelfia (35), 
Pensilvania (35), Samaná (*)c (VHET, 2010), Victoria (*)c (VHET, 2010); norte de sAntAnder, Gramalote (64).
L. scorzai (Ortiz, 1965) †: AntioquiA, Jardín (*)b; VAlle del CAuCA, Dagua (41), La Guaira (65); norte de sAntAnder, Gramalote 
(64).Lutzomyia sp.: CAldAs, Arma/Aguadas (35); tolimA, Planadas (59), San Antonio (66); norte de sAntAnder, Gramalote (64).
Lutzomyia sp. 1 †♦***: AntioquiA, Jardín (*)b.
Lutzomyia sp. de Pichindé Young, 1979: norte de sAntAnder, Gramalote (64).
L. tolimensis (Carrasquilla, Munstermann, Marín, Ocampo & y Ferro, 2012): tolimA, Chaparral (20).

Subgénero Lutzomyia França, 1924
L. bifoliata Osorno-Mesa, Morales, Osorno & Muñoz de Hoyos, 1970: AntioquiA, San Carlos (VHET, 1992)b (43,44); CAldAs, 
Arma/Aguadas (35), Victoria (*)c (VHET, 2010).
L. gomezi (Nitzulescu, 1931) †: AntioquiA, Montebello (55), San Carlos (VHET, 1992)d (43,44); CAldAs, Filadelfia (35), Victoria 
(67); norte de sAntAnder, Arboledas (34), Gramalote (35); quindío, Quimbaya (*)a; VAlle del CAuCA, Alcalá (*)c.
L. lichyi (Floch & Abonnenc, 1950) †: CAldAs, Filadelfia (35), Salamina (35); quindío, Montenegro (35), Quimbaya (*)a; norte de 
sAntAnder, Ábrego (68), Arboledas (34), Gramalote (35); tolimA, Chaparral (19); risArAldA, Marsella (35); VAlle del CAuCA, Alto 
Aguacatal (56,57), Dagua (41), La Guaira (65), Versalles (42).
L. longipalpis (Lutz & Neiva, 1912): CAldAs, Marquetalia (69); norte de sAntAnder, Arboledas (51), Durania (51).

Subgénero Micropygomyia Barretto, 1962
L. atroclavata (Knab, 1913): CAldAs, Victoria (68), norte de sAntAnder, Arboledas (34); risArAldA, Marsella (70); tolimA, 
Chaparral (21).
L. cayennensis cayennensis (Floch & Abonnenc, 1941): norte de sAntAnder, Bochamela (35); risArAldA, Guática (71).
L. venezuelensis (Floch & Abonnenc, 1948): norte de sAntAnder, Gramalote (64).

Grupo migonei Theodor, 1965
L. dubitans (Sherlock, 1962): AntioquiA, Montebello (55); norte de sAntAnder, Ábrego (68) Arboledas (34), Gramalote (64).
Lutzomyia sp. cerca a dubitans †***: AntioquiA**, Jericó (*)c.
L. walkeri (Newstead, 1914): CAldAs**, Samaná (*)c (VHET, 2010), Victoria (*)c (VHET, 2010), tolimA, Chaparral (21); norte de 
sAntAnder, Arboledas (34), Gramalote (35).

Subgénero Nyssomyia Barreto, 1962
L. trapidoi (Fairchild & Hertig, 1952) †: AntioquiA, San Carlos (VHET, 1992)d (43,44); CAldAs, Pensilvania (35), Samaná (*)c 
(VHET, 2010), Victoria (*)c (VHET, 2010), RisArAldA, Pueblo Rico (*)c.
L. yuilli yuilli (Young & Porter, 1972): AntioquiA, San Carlos (VHET, 1992)d (43,44); CAldAs, Pensilvania (35), Samaná (*)c 
(VHET, 2010), Victoria (*)c (VHET, 2010).

Grupo oswaldoi Theodor, 1965
L. trinidadensis (Newstead, 1922): CAldAs, Victoria (67); tolimA, Chaparral (19, 21, 66)

Subgénero Pressatia Mangabeira, 1942
L. camposi (Rodríguez, 1950) ***: CAldAs, Victoria (*)c (VHET, 2010).

Subgénero Psathyromyia Barreto, 1962 
L. dasymera (Fairchild & Hertig, 1961) ***: CAldAs, Victoria (*)c (VHET, 2010).
L. lerayi Bermúdez, García & Troncoso, 1993: tolimA, Chaparral (21).
L. shannoni (Dyar, 1929) †: CAldAs, Filadelfia (34); norte de sAntAnder, Filadelfia (35), Arboledas (34), Bochamela (35), 
Chinácota (72), Gramalote (35); tolimA, Chaparral (19, 21), Planadas (59), San Antonio (66); quindío**, Quimbaya (*)a; VAlle 
del CAuCA, Dagua (41), La Guaira (65).

Subgénero Psychodopygus Mangabeira, 1941
L. carrerai thula Young, 1979 †***: CAldAs, Chinchiná (*)c, Samaná (*)c (VHET, 2010), Victoria (*)c (VHET, 2010); risArAldA, 
Pueblo Rico (*)c.
L. davisi (Root, 1934): norte de sAntAnder, Arboledas (34).
L. panamensis (Shannon, 1926) ***: AntioquiA, San Carlos (VHET, 1992)d (43,44); CAldAs, Victoria (*)c (VHET, 2010), Samaná 
(*)c (VHET, 2010).
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Subgénero Sciopemyia Barreto, 1962
L. sordellii (Shannon & Del Ponte, 1927): tolimA, Chaparral (19); CAldAs, Arma/Aguadas (35), Victoria (*)c (VHET, 2010).

Subgénero Trichophoromyia Barretto, 1962
L. reburra (Fairchild & Hertig, 1961)***: CAuCA, (8).

Subgénero Trichopygomyia Barretto, 1962
L. ferroae Young & Morales, 1987: norte de sAntAnder, Arboledas (34), Gramalote (35).
L. triramula (Fairchild & Hertig, 1952) ***: CAldAs, Samaná (*)c (VHET, 2010), Victoria (67).

Grupo verrucarum Theodor, 1965
Serie evansi Galati, 1995

L. evansi (Nuñez-Tovar, 1924): tolimA, Herveo (73); VAlle del CAuCA, Versalles (42).
L. ovallesi (Ortiz, 1952): CAldAs, Arma/Aguadas (35); norte de sAntAnder, Arboledas (34), Bochamela (35), durAniA (63), 
GrAmAlote (35); tolimA, Herveo (60).

Serie pia Galati, 1995
L. pia (Fairchild & Hertig, 1961) †: CAldAs, Chinchiná (*)b,c, Filadelfia (35), Salamina (35); norte de sAntAnder, Arboledas (34), 
Durania (63), Gramalote (35); risArAldA, Guática (71), Marsella (35); VAlle del CAuCA, Argelia (74), Versalles (42).
L. suapiensis Le Pont, Torrez-Espejo & Dujardin, 1997: tolimA, Chaparral (19).

Serie serrana Barretto, 1962
L. oresbia (Fairchild & Hertig, 1961): norte de sAntAnder, Gramalote (64); tolimA, Chaparral (21).
L. serrana (Damasceno & Arouck, 1949): CAldAs, Samaná (60); norte de sAntAnder, Arboledas (34), Durania (64), Gramalote 
(35), Toledo (35); VAlle del CAuCA, Ulloa (75).

Serie townsendi Galati, 1995
Lutzomyia sp. serie townsendi Kreutzer, et al., 1990: risArAldA, Marsella (71).
L. longiflocosa Osorno-Mesa, Morales, Osorno & Muñoz de Hoyos, 1970: HuilA, Algeciras, Garzón, Santa María, Tolima, 
Casablanca (Pardo R, Ferro C, Lozano G, Lozano C, Cabrera O, Davies C. Flebótomos (Diptera: Psychodidae) vectores de 
leishmaniasis cutánea y sus determinantes ecológicos en la zona cafetera del departamento del Huila”. En: Libro de Ponencias 
XXVI Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología – SOCOLEN; 1999. p. 147); Norte de sAntAnder, Ábrego (68), 
tolimA, Chaparral (19,21, 66), Herveo (73), Planadas (59), Ortega (60), Rovira (8), San Antonio (66).
L. quasitownsendi Osorno, Osorno-Mesa & Morales, 1972: norte de sAntAnder, Villa Caro (60).
L. spinicrassa Morales, Osorno-Mesa, Osorno & Muñoz de Hoyos, 1969: BoyACá, Guateque (76, 77); norte de sAntAnder, 
Arboledas (34), Bochamela (35), Durania (Pardo R, Ferro C, Lozano G, Lozano C, Cabrera O, Davies C. Flebótomos (Diptera: 
Psychodidae) vectores de leishmaniasis cutánea y sus determinantes ecológicos en la zona cafetera del departamento del 
Huila. En: Libro de Ponencias XXVI Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología – SOCOLEN; 1999. p. 147), 
Gramalote (35), Labateca (35), Toledo (35), Villa Caro (60).
L. sauroida Osorno-Mesa, Morales & Osorno, 1972: norte de sAntAnder, Gramalote (64).
Lutzomyia sp. cerca a saurodia: norte de sAntAnder, Arboledas (34).
L. torvida Young, Morales & Ferro, 1994: CundinAmArCA, Reventones (8).
L. townsendi (Ortiz, Ortiz, 1960): VAlle del CAuCA, Dagua (41), Jiguales (78), Versalles (42, 71).
L. youngi Feliciangeli & Murillo, 1985 †: AntioquiA, Montebello (55); CAldAs, Arma/Aguadas (35), Chinchiná (*)c, Filadelfia (35), 
Salamina (35); VAlle del CAuCA, Alto Aguacatal (56,57), Argelia (75), La Guaira (65).

Serie verrucarum Fairchild, 1955
L. antioquiensis (Wolff y Galati, 2002): AntioquiA, Montebello (55).
L. columbiana (Ristorcelli & Van ty, 1941) †: AntioquiA, Gómez Plata (60); CAldAs, Aguadas (60), Chinchiná (*)b,c, Filadelfia 
(35), Pensilvania (35), Salamina (*)b,c (VHET, 2010); nAriño, Consacá (62), Sandoná (62), Samaniego (62), Linares (62), 
Guaitarilla (62); Risaralda, Guática (71), Marsella (35); tolimA, Chaparral (19,66), Planadas (59), San Antonio (66); VAlle del 
CAuCA, Alcalá (*)c, Alto Aguacatal (53,54), Argelia (74), Dagua (41), Jiguales (78), La Guaira (65), Ulloa (75), Versalles (42).

Especie sin serie Galati, 1995
L. nuneztovari (Fairchild & Hertig, 1957): AntioquiA, Montebello (55); CAldAs, Salamina (35); HuilA, Algeciras, Garzón, Íquira, 
Saladoblanco, Santa María (Pardo R, Ferro C, Lozano G, Lozano C, Cabrera O, Davies C. Flebótomos (Diptera: Psychodidae) 
vectores de leishmaniasis cutánea y sus determinantes ecológicos en la zona cafetera del departamento del Huila. En: Libro 
de Ponencias XXVI Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología – SOCOLEN; 1999. p. 147); Tolima, Chaparral 
(19,21, 66), Planadas (59), San Antonio (66); norte de sAntAnder, Arboledas (34), Durania (63), Gramalote (35), Toledo (35).

Género Warileya Hertig, 1948
W. rotundipennis (Fairchild & Hertig, 1951) †: AntioquiA, San Carlos (VHET, 1992) b (43,44), Jericó (*)c, norte de sAntAnder, 
Arboledas (34); tolimA, Chaparral (19); risArAldA, Pueblo Rico (*)c.

†Especies recolectadas en el estudio
♦Posible nueva especie; en proceso de revisión por especialista
***Registro nuevo para zona cafetera
**Registro nuevo para el departamento
*Registro nuevo de distribución por localidad 
Método utilizado para recolectar los flebotomíneos que constituyen nuevos registros: abúsqueda activa, bShannon, cCDC, dcebo humano
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cada uno. Los subgéneros Nyssomyia Barretto, 
1962, y Trichopygomyia Barretto, 1962, están 
representados por dos especies, mientras que los 
subgéneros Dampfomyia Addis, 1945, Pressatia 
Mangabeira, 1942, Sciopemyia Barretto, 1962, 
Trichophoromyia Barretto, 1962, y los grupos 
aragaoi Theodor, 1965, y oswaldoi Theodor, 1965, 
están representados por una especie cada uno 
(cuadro 2).

Si se consideran los diversos aspectos que favo-
recen el contacto entre el ser humano y el vector 
en la zona cafetera, debe destacarse el registro 
de la presencia de especies antropofílicas, como                                                                                                                         
Lu. columbiana, Lu. gomezi, Lu. evansi, Lu. 
hartmanni, Lu. lichyi, Lu. longiflocosa, Lu. 
longipalpis, Lu. nuneztovari, Lu. panamensis, Lu. 
pia, Lu. quasitownsendi, Lu. ovallesi, Lu. torvida, 
Lu. shannoni, Lu. spinicrassa, Lu. trapidoi, Lu. 
youngi y Lu. yuilli yuilli, las cuales, además, se 
han relacionado con la transmisión de los agentes 
causantes de la leishmaniasis cutánea y la visceral 
(cuadro 3).

Los resultados de la presente revisión confirman 
que la zona cafetera del país es, en efecto, un 
área de riesgo potencial, donde la presencia 
de especies vectores se suma a la evidencia de 
transmisión activa de la enfermedad dentro o 
alrededor de las casas o cerca a las plantaciones 
de café, lo que tiene un impacto directo sobre las 
poblaciones humanas que viven y trabajan en 
dichas plantaciones, por lo cual sería de suma 
importancia desarrollar actividades de vigilancia 
entomológica (39,40,41,54-56,61,65,66,75

Entre los nuevos registros de especies cuya 
presencia se suma a la lista conocida de especies 
para la zona cafetera, sobresalen las siguientes: 
Brumptomyia sp. cerca a guimaraesi, Lu. camposi, 
Lu. carrerai thula, Lu. dasymera, Lu. osornoi, Lu. 
panamensis, Lu. reburra, Lu. rosabali, Lutzomia sp. 
1, Lutzomyia sp. cerca a dubitans y Lu. triramula 
(cuadro 2). La especie Lu. panamensis es el registro 
más importante en cuanto a la transmisión de la 
enfermedad. Esta especie se conoce como vector 
natural de L. panamensis (87) y se ha incriminado 
como vector de L. braziliensis en Venezuela y 
Guatemala (94). En Colombia fue registrada 
infectada naturalmente por L. panamensis por 
Santamaría, et al. (95) (cuadro 3). 

Las posibles nuevas especies y nuevos registros 
de especies para los departamentos de Antioquia, 
Caldas y Quindío, se presentan en el cuadro 
2. Entre estas, y con respecto a la transmisión 

de la leishmaniasis, es relevante Lu. gomezi, 
considerada como probable vector en varias 
regiones endémicas de leishmaniasis cutánea en 
Colombia (54,93,95,96) y la cual se ha detectado 
naturalmente infectada con L. panamensis; se 
le considera, además, como una especie con 
hábitos de picadura marcadamente antropofílicos 
(cuadro 3). Por otra parte, Lu. shannoni también 
tiene hábitos de picadura antropofílicos (124) y la 
capacidad de mantener la infección de, al menos, 
tres especies de Leishmania: L. mexicana Biagi 1953, 
L. panamensis Lainson y Shaw 1972 y L. infantum 
Nicolle 1908. En Estados Unidos, Lu. shannoni es 
un vector comprobado de la leishmaniasis visceral 
y del virus de la estomatitis vesicular serotipo New 
Jersey (4,110,125) (cuadro 3).

Se destaca el hallazgo de Brumptomyia sp. 
cerca a guimaraesi, que junto a Lutzomyia sp.1, 
representarían nuevas especies que en este 
momento se encuentran en proceso de des-
cripción. Brumptomyia beapertuyi Ortiz, 1954, 
representa un nuevo registro para el departamento 
de Antioquia. En el departamento de Caldas se 
destaca B. beaupertuyi (figura 1), Lu. carrerai thula 
Young, 1979 (figura 2), Lu. carpenteri Fairchild & 
Hertig, 1953, Lu. dasymera Fairchild & Hertig, 
1961, y Lu. walkeri Newstead, 1914. Por otro 
lado, se registraron Lu. gomezi Nitzulescu, 1931, 
(figura 3) y Lu. shannoni Dyar, 1929, (figura 4) en 
el departamento del Quindío.

Los detalles de la recolección y de la taxonomía 
de las posibles nuevas especies, así como los 
nuevos registros de distribución para el país y por 
departamento, se describen a continuación.

Brumptomyia sp. cerca a guimaraesi. CALDAS. 
km 4 vía Chinchiná-Manizales-Chinchiná. 04° 59’ 
N, 75° 35’’ O, 1.335,49 m, 9 de octubre de 2009, 
trampa CDC. Material examinado: 2 ♀, 11 ♂. 
Ubicación: VHET, recolectores: autores, UEMM, 
PECET. Probablemente es una nueva especie, 
que está en proceso de descripción.

Brumptomyia beaupertuyi. CALDAS. km 4 vía 
Chinchiná-Manizales-Chinchiná. 04° 59’ 32’ N, 
75° 35’ 47’’ O, 1.335,49 m, 9 de octubre de 2009, 
trampa CDC. Material examinado: 4 ♂. Ubicación: 
VHET, recolectores: autores, UEMM, PECET.

ANTIOQUIA, Jericó, 05° 48’ 49,17’’ N, 75° 47’ 
58,141’’ O, 1.423,8 m, 1° de abril de 2011, trampa 
CDC. Material examinado: 1 ♂. Ubicación: 
VHET, recolectores: autores, UEMM, PECET. B. 
beaupertuyi presenta en Colombia una distribución 
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restringida, pues solo se ha reportado en Norte 
de Santander y Santander (16). Esta especie se 
diferencia morfológicamente de B. hamata Fairchild 
& Hertig, 1947, por la longitud de los conductos 
eyaculadores, los cuales son casi o tres veces más 
largos que la bomba genital (9) (figura 1).

Lutzomyia carrerai thula. CALDAS. km 4 vía 
Chinchiná-Manizales-Chinchiná. 04° 59’ 30’’ N, 75° 
35’ 53’’ O, 1.341,83 m, 8 de octubre de 2009, trampa 
CDC. Material examinado: 94 ♀, 68 ♂. Ubicación: 
VHET, recolectores: autores, UEMM, PECET.

CALDAS. Victoria. 04° 59’ 30’’ N, 75° 35’ 53’’ O, 
1.341,83 m, 29 de julio de 2010, trampa CDC. 
Material examinado: 6 ♀, 3 ♂. Ubicación: VHET, 
recolectores: UEE, PECET. CALDAS. Samaná. 04° 
59’ 30’’ N, 75° 35’ 53’’ O, 1.341,83 m, 12 de octubre 
de 2010, trampa CDC. Material examinado: 4 ♀, 2 
♂. Ubicación: VHET, recolectores: UEE, PECET. La 
presencia de Lu. carrerai thula se ha documentado 
en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, 
Nariño y Valle del Cauca. Esta especie se distingue 
de la subespecie Lu. carrerai carrerai Barretto, 

Cuadro 3. Lista de especies de Lutzomyia de importancia médica presentes en la zona cafetera. La información disponible para 
algunas de las especies de la zona cafetera fue tomada de Bejarano, et al., 2003 (60).

Especie Enfermedad
Estado 
vectorial

Infección natural
Infección 
experimental

Referencias

Lu. columbiana 

Lu. evansi

Lu. gomezi 

Lu. hartmanni 

Lu. lichyi 
Lu. longiflocosa

Lu. longipalpis

Lu. nuneztovari 

Lu. panamensis 
Lu. pia
Lu. ovallesi

Lu. quasitownsendi

Lu. shannoni 

Lu. spinicrassa
Lu. torvida

Lu. townsendi

Lu. trapidoi 

Lu. yuilli yuilli 
Lu. youngi 

Bartonelosis, 
leishmaniasis cutánea
Leishmaniasis visceral

Leishmaniasis cutánea

Leishmaniasis cutánea

Leishmaniasis cutánea
Leishmaniasis cutánea, 
leishmaniasis cutánea 
atípica
Leishmaniasis visceral, 
leishmaniasis cutánea 
atípica
Leishmaniasis cutánea, 
mucocutánea y difusa

Leishmaniasis cutánea
Leishmaniasis cutánea
Leishmaniasis cutánea

Leishmaniasis cutánea

Virus de la estomatitis 
vesicular serotipo New 
Jersey, leishmaniasis 
visceral, leishmaniasis 
cutánea
Leishmaniasis cutánea
Leishmaniasis cutánea

Bartonelosis, 
leishmaniasis cutánea
Leishmaniasis cutánea

Leishmaniasis cutánea
Leishmaniasis cutánea, 
mucocutánea 

Potencial

Confirmado

Confirmado 

Potencial

Potencial

Confirmado

Confirmado 

Confirmado 
Potencial
Confirmado

Potencial

Potencial

Confirmado
Potencial

Potencial

Confirmado 

Potencial
Confirmado 

L. infantum

L. panamensis, 
L. braziliensis
L. colombiensis, 
L. equatorensis, 
Leishmania spp., 
L. panamensis
L. braziliensis

L. infantum

L. amazonensis, 
L. braziliensis, 
L. lainsoni
L. panamensis

Flagelados no 
identificados, complejo 
L. braziliensis  
Flagelados no 
identificados

L. braziliensis
Flagelados no 
identificados

L. panamensis

L. panamensis
L. braziliensis

L. braziliensis, 
L. mexicana
L. infantum, 
L. mexicana, 
L. amazonensis
L. panamensis, 
L. braziliensis

L. braziliensis,

L. amazonensis, 
L. braziliensis

L. braziliensis
L. braziliensis
L. braziliensis

L. mexicana, 
L. panamensis, 
L. infantum

L. braziliensis

L. braziliensis
L. garnhami 
L. braziliensis

L. panamensis
L. braziliensis, 
L. infantum, complejo 
L. mexicana

13,41,42,65,
79,80
8,24,81-86

51,55,87-96

34,80,97,98

34,35,68
34,58,66,68,99

22,100-102

99,103-105

87,95,106
42
8,51,91,99,
107,108

109

28,110-112

51,113,114
8,12,99

8, 42,115-118

8,87,88,92,93,
96, 119,120
12,95,121,122
27,65,123
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Figura 1. Brumptomyia beapertuyi, Ortiz, 1954 ♂ a: abdomen, genitalia, barra = 10 µm; b: abdomen, detalle: espinas espatuladas 
en estilo y coxita; c: abdomen, detalle: tufo basal de setas en gonocoxito

Figura 2. Lutzomyia carrerai thula Young, 1979 ♀ a: tórax; b: abdomen, genitalia interna, espermatecas y furca genital, barra = 2 
µm; ♂c: abdomen, genitalia, barra = 2 µm

Figura 3. Lutzomyia gomezi, Nitzulescu, 1931 ♀ a: cabeza, detalle: cibario, barra = 17 µm; b: abdomen, genitalia interna, 
espermatecas, barra= 25 µm; c: abdomen, detalle: tufo basal de setas en coxita, barra = 35 µm

1946, solo por caracteres morfológicos en la 
hembra, como una longitud del labroepifaringe 
mayor de 300 µm o casi igual a la longitud de la 
cabeza en Lu. carrerai thula, ya que el macho es 
morfológicamente similar a Lu. carrerai carrerai 
(figura 2). Además, en Colombia estas especies 

presentan diferencias en la distribución geográfica; 
así, Lu. carrerai thula se encuentra en las Regiones 
Pacífica y Andina, y Lu. carrerai carrerai, al sur 
del país (8,9). Desde el punto de vista médico, 
Lu. carrerai thula no se ha relacionado con la 
transmisión de ningún patógeno (8).
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Lutzomyia carpenteri. CALDAS. Victoria, 04° 59’ 
30’’ N, 75° 35’ 53’’ O, 1.341,83 m, 29 de julio de 2010, 
trampa CDC. Material examinado: 2 ♀. Ubicación: 
VHET, recolectores: UEE, PECET. La especie Lu. 
carpenteri está registrada en los departamentos de 
Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Tolima y Sucre 
(16,61). Lu. carpenteri se ubica taxonómicamente 
en el grupo aragaoi. La hembra exhibe la típica 
espermateca globular de los miembros del grupo 
aragaoi, pero se diferencia de otros taxa por tener 
sutiles estrías transversales en las paredes de los 
conductos espermáticos individuales (8,9).

Lutzomyia dasymera. CALDAS. Victoria. 04° 59’ 
30’’ N, 75° 35’ 53’’ O, 1.341,83 m, 28 de julio de 
2010, trampa CDC. Material examinado: 1 ♀, 1 ♂. 
Ubicación: VHET, recolectores: UEE, PECET. Lu. 
dasymera ha sido registrada en los departamentos 
de Antioquia, Boyacá, Chocó, Nariño, Norte de 
Santander y Valle del Cauca (16). Los caracteres 
morfológicos exhibidos por los ejemplares de Lu. 
dasymera permitieron su identificación certera hasta 
el nivel de especie.

Lutzomyia gomezi. QUINDÍO. Quimbaya, vereda 
El Laurel, 04° 34’ 08’’ N, 75° 51 ’03’’ O, 970 m, 11 
de septiembre de 2011. Búsqueda activa. Material 
examinado: 1 ♂. Ubicación: VHET, recolectores: 
autores, UEMM, PECET. Lu. gomezi presenta una 
amplia distribución en el país y está registrada 
en 23 de los 32 departamentos (16). El macho 
de Lu. gomezi es morfológicamente similar a 
Lu. sherlocki Martins, Silva & Falcão, 1971, pero 
difieren en el ancho de los conductos eyaculadores, 
los cuales son más anchos que las cerdas del tufo 
basal del gonocoxito en Lu. sherlocki; el carácter 
ligeramente curvado hacia arriba del parámero 
permite diferenciarlas. Martins, et al., (126) dis-
tinguen los machos de estas dos especies por el 

número de setas en la base del gonocoxito (40 en 
Lu. sherlocki y 14 a 19 en Lu. gomezi). De acuerdo 
con Llanos, et al., (127), las espermatecas en Lu. 
sherlocki son más grandes que en Lu. gomezi y 
los conductos espermáticos individuales de Lu. 
sherlocki también son más amplios que los de Lu. 
gomezi (8,9) (figura 3).

Lutzomyia shannoni. QUINDÍO. Quimbaya, vereda 
El Laurel, 04° 34’ 08’’ N, 75° 51’ 03’’ O, 970 m, 11 
de septiembre de 2011. Búsqueda activa. Material 
examinado: 1 ♀, 1 ♂. Ubicación: VHET, reco-
lectores: autores, UEMM, PECET. Lu. shannoni 
presenta una amplia distribución y está registrada 
en 18 de los 32 departamentos del país (16). 
Morfológicamente, las hembras de Lu. shannoni 
no se diferencian; sin embargo, la morfología genital 
del macho permite la identificación a nivel de 
especie (8,128) (figura 4).

Lutzomyia sp. 1. ANTIOQUIA, Jardín, vereda 
Quebrada Bonita, Reserva Natural La Playa, 05° 
35’ N, 75° 46’ 5,4” O, 2.376 m, 3 de febrero de 
2012, trampa Shannon. Material examinado: 5 ♂. 
Ubicación: VHET, recolectores: autores, UEMM, 
PECET. Probablemente es una nueva especie, que 
está en proceso de descripción.

Lutzomyia walkeri. CALDAS. Victoria. 04° 59’ 
30’’ N, 75° 35’ 53’’ O, 1.341,83 m, 28 de julio de 
2010, trampa CDC. Material examinado: 1 ♀. 
Ubicación: VHET, recolectores: UEE, PECET. Esta 
especie se ha registrado en los departamentos 
de Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caquetá, 
Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de 
Santander, Putumayo, Santander, Tolima y Vaupés 
(16). Los caracteres morfológicos exhibidos por el 
espécimen recolectado de Lu. walkeri permitieron 
identificarlo hasta el nivel de especie.

Figura 4. Lutzomyia shannoni, Dyar, 1929 ♀ a: cabeza, detalle: cibario, b: abdomen, detalle: espermatecas, barra = 48 µm; ♂c: 
abdomen, filamentos genitales, barra = 60 µm
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Consideraciones finales

En los últimos 10 años no se había realizado 
un estudio exhaustivo sobre la presencia de 
flebotomíneos en la zona cafetera. Con este trabajo 
se proporciona la lista actualizada y se reporta 
la presencia de 53 especies de flebotomíneos. 
Será necesario hacer observaciones continuas 
adicionales para completar la lista de las espe-
cies y contribuir con ello a la determinación del 
riesgo. Se espera que este trabajo sea útil en 
estudios epidemiológicos y como base para futuras 
investigaciones taxonómicas de las especies 
flebotomíneas presentes en la zona cafetera. 
En relación con la sistemática y taxonomía del 
grupo, se destacan los hallazgos de dos posibles 
nuevas especies, Lutzomyia sp. 1, recolectada en 
el municipio de Jardín (zona cafetera del suroeste 
antioqueño), y Brumptomyia sp. cerca a guimaraesi, 
recolectada en el municipio de Chinchiná, Caldas.
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