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Resumen 

Debido al registro, en los últimos cinco años, de ciento venticinco casos urbanos de 
leishrnaniasis cutánea en la ciudad de Bucaramanga, se desarrolló el presente estudio 
con el fin de determinar las especies del género Lutzomyia existentes en la ciudad y 
sus implicaciones en salud pública. La búsqueda de los flebotomineos se hizo en ocho 
zonas de la ciudad en los meses de septiembre a diciembre de 1996, utilizando como 
técnicas de muestre0 trampas de luz tipo CDC y aspiración directa en cebo humano 
protegido y en sitios de reposo. Los insectos fueron preservados en alcohol al 70% y 
aclarados con KOH y fenol. Se capturaron 212 especímenes pertenecientes a once 
especies del género Lutzomyia y una del género Brumptomyia. Entre las especies 
antropofílicas encontradas, L. ovallesi y L. gomezi se destacan por ser reconocidas 
como vectores de Leishmania braziliensfs. L. ovallesi fue la especie de mayor 
distribución en la ciudad, L. gomezi la más abundante en las capturas con cebo hu- 
mano; las dos se encontraron en barrios donde se ha informado el mayor número de 
casos de la enfermedad. El hallazgo de estas especies en la ciudad sugiere la posibili- 
dad de que los habitantes de Bucaramanga puedan infectarse en el área urbana y crea 
la necesidad de continuar estudios que contribuyan a interrumpir el ciclo de 
transmisión. 

Lutzomyia species (Diptera: Psychodidae) possible leishmaniasls vector i n  the 
city of Bucaramanga, Santander, Colombia 

One hundred and twenty five urban cases of cutaneous leishmaniasis have been 
reported within the city of Bucaramanga in the last five years. This study was carried 
out to determine the species of Lutzomyia present in the city and their role in public 
health. The search for sand flies was carried out in eight of the city's zones, from 
September to December 1996, using CDC light traps and direct aspiration in resting 
cites and on protected human bait. 212 specimens from eleven Lutzomyia species and 
one species of Brumptomyia were collected. Amongst the anthropophillic species 
found, L. ovallesiand L. gomeziare known vectors of L. braziliensis. L. ovallesi had the 
greatest distribution throughout the city and L. gomezi was the most frequent capture 
with human bait. Both were found in the dwelllngs frorn which most cases of the 
disease were reported. The finding of these species in the city suggests the possibility ~ 

of infection within the urban area and the need to pursue studies to cut the 
transmission cycle. 
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Con el nombre de leishmaniasis se designa un 
complejo de enfermedades causadas por pará- 
sitos protozoarios de la familia Trypano- 
somatidae, género Leishmania, los cuales 
producen en humanos una gran variedad de ma- 
nifestaciones clínicas (cutánea, mucocutánea, 
cutánea difusa y visceral) (1). Todas las 
leishmaniasis son transmitidas al hombre 
únicamente por la picadura de especies de 
flebótomos que, en el Nuevo Mundo, pertenecen 
al género Lutzomyia y en el Viejo Mundo al 
género Phlebotomus. En América, la leish- 
maniasis es endémica en muchas áreas 
tropicales y subtropicales y constituyen un 
grave problema de salud pública. La mayoría de 
casos humanos ocurre en personas que residen 
en áreas rurales o tienen contacto con hábitats 
selváticos ya que la enfermedad es básica- 
mente una zoonosis. Cada especie de Leish- 
mania tiene un único perfil epidemiológico con 
diferentes vectores, huéspedes reservorios y 
distribución geográfica (1-4). 

cos naturales con la consecuente aparición de 
individuos infectados (8). Aunque los primeros 
registros de casos urbanos de leishmaniasis 
proceden del estado de Rio de Janeiro, Brasil, 
de 1922, es en las últimas décadas que el 
informe de éstos ha venido en aumento (8-14). 
Sin embargo, hoy en día, la prevalencia de la 
leishmaniasis urbana todavía es considerable- 
mente más baja que la estimada para el 
ambiente rural, pero no deja de ser un 
importante problema de salud pública. 

En Colombia, infortunadamente, no se cuenta 
con un registro preciso de los primeros casos 
de leishmaniasis urbana, pero, antes de la dé- 
cada de los ochenta, la enfermedad solamente 
se asociaba con las zonas rurales y selváticas. 
Hasta la fecha, se han registrado casos de 
leishmaniasis urbana en los municipios de 
Durania, Norte de Santander, donde la infección 
urbana fue similar a la rural; en Remedios, 
Antioquia, se evidenció un foco de transmisión 
en dos barrios de la cabecera munici~al 112): en . , ,. 

La importancia de los cambios ecológicos y Villeta, Cundinamarca, se presentaron cuatro 
demográficos en la epidemiología de algunas casos urbanos en 1995 (13); en Leticia, 
leishmaniasis del Nuevo Mundo ha sido aprecia- Amazonas, entre 1992 y 1995, se registraron 25 
da sólo recientemente. La epidemiología de es- casos aparentemente urbanos (14). 
tas enfermedades es extreiadamentecompleja 
y puede ser alterada por cambios en algún pun- 
to del triángulo epidemiológico que está formado 
por humanos, reservorios y los flebótomos 
transmisores. La mayoría de los factores 
ambientales (destrucción del bosque, nuevos 
asentamientos humanos, inundaciones, 
sequías, etc.) que afectan la epidemiología de 
varias leishmaniasis son aún pobremente 
entendidos o no se conocen muy bien; sin 
embargo, los datos disponibles sugieren que 
algunos de los parásitos y sus vectores pueden 
adaptarse a los cambios ecológicos tales como 
la deforestación y la urbanización. Cuando 
parásitos y vectores se adaptan a las 
condiciones alteradas, la epidemiología de la 
enfermedad asociada a estos cambios también 
cambia (5-7). 

Para el caso de la leishmaniasis cutánea, el de- 
sarrollo urbano en áreas endémicas crea condi- 
ciones de interdigitación o superposición en 
donde la vivienda humana se aproxima a los fo- 

En la ciudad de Bucaramanga, Santander, en 
1991 se registraron los primeros casos que mo- 
tivaron la primera pesquisa entomológica en la 
que se encontraron las especies L. ovallesi, L. 
venezuelensis y L. shannoni (15). En el período 
comprendido entre 1992 y 1996, se diagnostica- 
ron 36 casos de leishmaniasis cutánea (16). 
Con estos antecedentes epidemiológicos, la 
alcaldía de Bucaramanga y el Centro de Investi- 
gaciones en Enfermedades Tropicales, con la 
asesoría del Instituto Nacional de Salud, 
decidieron conjuntamente implementar este 
estudio que tuvo como objetivos determinar las 
especies de Lutzomyia, sus relaciones con las 
características ecológicas de la ciudad y el 
papel que éstas desempeñan en la transmisión 
de la enfermedad en la meseta de Buca- 
ramanga. 

Materiales y métodos 

Descripción del área. El estudio se desarrolló 
en zonas boscosas reforestadas, aledañas a los 
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barrios periféricos de Bucaramanga, capital del 
departamento de Santander. La ciudad está 
ubicada en la meseta del mismo nombre, sobre 
la cordillera oriental, a 07W07' 47" de latitud 
norte y 73W7'  33" de longitud oeste y una 
altura sobre el nivel del mar entre los 900 y los 
1.000 m. El noroeste de la ciudad está 
bordeado por dos reservas forestales protec- 
toras o escarpas denominadas occidental y de 
Malpaso, con una extensión aproximada de 
3.169 hectáreas. 

Debido a problemas de erosión, los bordes de la 
meseta están siendo reforestados desde 1967 
por la Corporación de Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga. En algunas partes, la vegetación 
se ha estabilizado hasta llegar a un bosque se- 
cundario, pero, en su mayor parte dominan 
especies arbustivas de una altura de 3 m y 
árboles esparcidos que alcanzan tamaños de 20 
a 25 m con copas amplias. Las especies vege- 
tales más abundantes son: Anacardium 
excelsum (caracolí), Schyzollobium parahybum 
(tambor), Cedrela odorata (cedro), Cecropia 
peltata (yarumo, orumo), Ficus glabrata 

(higuerón), Pseudosamanea guachapele 
(nauno), Bauhinia sp. (patevaca) y algunas 
especies faunísticas como Didelphis marsu- 
pial is (fara), Tamandua tetradactyla (oso 
hormiguero), Dasypus novemcintus (armadillo) 
Agouti paca (tinajo), Dacyprocta punctata 
(ñeque) e Iguana iguana (1 7). 

Sitios de muestreo. Se seleccionaron ocho si- 
tios de muestreo teniendo en cuenta carac- 
terísticas ecológicas como vegetación 
abundante o presencia de bosque secundario, 
preferiblemente, aledaños al lugar de 
procedencia de los casos de leishmaniasis 
registrados en el período comprendido entre 
1992 y 1996. 

Sitio 1, bosque Chorreras; 2, bosque Cinal; 3, 
bosque Provenza; 4, La Rosita; 5, Terrazas; 6, 
parque Morrorrico; 7, UIS; 8, vivero Nazareth. 
(figural) 

Técnicas de muestreo. La búsqueda de los 
especímenes del género Lutzomyia se hizo de 
septiembre a diciembre de 1996, utilizando 
trampas CDC y aspiración directa sobre cebo 

Figura 1. Aparición de casos de leishmaniasis cutanea en la meseta de Bucaramanga entre 1992 y 1997 
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humano protegido, de la siguiente forma: 
durante dos noches consecutivas en cada uno 
de los sitios, cuatro personas, entre las 18:OO y 
21:00 horas, realizaron las capturas en cebo 
humano y en las mismas noches se activaron 
tres trampas CDC, instaladas a una altura de 3 
m, entre las 18:OO y las 06:OO horas. Además, 
se realizaron capturas esporádicas en lugares 
de reposo como raíces y troncos de árbol en los 
sitios No. 1, 4 y 8. 

Procesamiento e identificación de 
especímenes. Los insectos capturados fueron 
incluidos en alcohol al 70% y en el laboratorio 
se aclararon en KOH y fenol. Se realizaron mon- 
tajes permanentes en una mezcla de bálsamo- 
fenol para posterior identificación mediante la 
aplicación de la clave taxonómica de Young y 
Duncan, 1994. 

Análisis estadístico 

Para agrupar los sitios de muestreo con base 
en la composición de especies, se utilizó la 
prueba de cluster analysis; como paso interme- 
dio para determinar la similaridad entre pares de 
sitios de muestreo, se utilizó el índice de 
Jaccard y como técnica de agrupamiento, el 
promedio no ponderado. Se consideraron como 
sitios similares los que compartían, al menos, el 
50% de las especies. 

Resultados 

Se realizaron diecisiete muestreos en ocho pun- 
tos de la ciudad, capturándose un total de 212 
especímenes pertenecientes a once especies 
de Lutzomyia y una del género Brumptomyia. 
(cuadro 1). La riqueza de especies según el 
sitio de muestreo se distribuyó así: Vivero 
Nazaret con ocho especies de Lutzomyia, 
seguido del bosque Chorreras con seis, el 
bosque Cinal con cinco, el bosque Provenza y 
el parque Morrorrico con cuatro, La Rosita con 
tres, UIS y Terrazas, con una especie (cuadro 
2). El método de captura más eficiente fue la 
trampa CDC en la cual el 92% de las especies 
estuvieron presentes (cuadro 3). La prueba de 
agrupamiento mostró similitud en la 
composición de especies entre los sitios vivero 
Nazaret y Provenza y entre el bosque Chorreras 
y La Rosita (figural). 

Cuadro 1. Flebótomos capturados en la ciudad de 
Bucaramanga. 

Cuadro 2. Distribución y riqueza de especies en los sitios de muestreo. 

Cuadro 3. Eficiencia por método de captura. 
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Discusión 

En el presente estudio, aunque el número de 
especímenes capturados fue pequeño, se ob- 
servó gran variedad de especies del g '  enero 
Lutzomyia, aumentando de 3 a 11 el número de 
especies registradas para la meseta de 
Bucaramanga en una zona altamente urbaniza- 
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ampliamente distribuida en el área, capturada 
en ¡a mayoría de los sitios muestreados'2, 3, 6, 
7 y 8 (mapa l ) ,  algunos de éstos ubicados en 
los barrios El Cinal, San Rafael, Chorreras de 
Don Juan, que han informado gran número de 
casos de leishmaniasis. En algunas áreas de 
estos barrios, el nivel socioeconómico es bajo y 
son frecuentes las urbanizaciones de invasión 

da, con pequeñas manchas de bosque secun- próximas a áreas de bosque que bordean la 
dario en recuperación y con el consecuente res- 
tablecimiento de la fauna. De las once especies 
de Lutzomyia capturadas, se destacan por su De manera accidental se capturó un ejemplar 

carácter antropofílico y sus antecedentes como dentro de una vivienda del barrio Chorreras de 

vectores, L. ovallesi, L. gomezi, L. quasitown- Don Juan, aledaña al bosque Chorreras, picando 

sendi, L. lichyi y L. shannoni sobre humano, lo que refleja sus hábitos 
endofilicos v antro~ofílicos como se ha descrito 

L.ovallesi es vector confirmado de L. en otros estudios. Por su amplia distribución, 
braziliensisen Guatemala y Venezuela (18, 19). sus antecedentes como vector y sus hábitos 
En Bélice, Colombia y Panamá se ha encontra- antropofílicos, esta especie podría estar implica- 
do con flagelados no identificados (2, 20, 21). da en la transmisión de leishmaniasis cutánea 
En este estudio, L. ovallesi fue la especie más en la ciudad. 

Mapa 1. Sitios de muestre0 en la ciudad de Bucaramanga 
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L. gomezi es una especie altamente antro- 
pofílica, aunque pica a una gran variedad de 
mamíferos; ha sido encontrada naturalmente 
infectada por L. braziliensis en Venezuela (19). 
En Colombia, esta especie tiene una 
distribución muy amplia y es frecuente en focos 
de leishmaniasis cutánea y visceral (22, 23), 
además, en barrios periféricos de algunas 
ciudades (15). En la meseta de Bucaramanga, 
fue la especie que más veces se capturó con 
cebo humano y, al igual que L. ovallesi, fue 
hallada en sitios donde se han registrado casos; 
no tuvo una distribución homogénea dentro del 
muestreo, pero se encontró en los sitios 3, 6 y 
8, los cuales enmarcan la ciudad. 

L. quasitownsendi, especie que pertenece a la 
serie townsendi, la cual es importante en salud 
pública porque la mayoria de las hembras son 
altamente antropofílicas y varias de las especies 
que la forman son consideradas vectores 
sospechosos de leishmaniasis cutánea (2). Ha 
sido encontrada infectada con flagelados no 
identificados en ejemplares procedentes de la 
vereda Peñas Blancas, municipio de Landázuri, 
Santander (Muñoz G, tesis). Se encontró en los 
sitios 1, 4 y 6 (mapa 1). 

L. shannoni, especie que se ha encontrado in- 
fectada naturalmente con flagelados no identifi- 
cados (2, 21) y es vector confirmado de 
estomatitis vesicular (24). En Colombia, es muy 
abundante en capturas en tronco de árbol (22) y, 
también, se ha encontrado en el peridomicilio 
(13). Es menos probable que esté involucrada 
en la transmisión. 

L. lichyi ha sido considerado vector potencial 
de L. braziliensis, ya que posee un fuerte carác- 
ter antropofílico y, en laboratorio, ha desarrollado 
altas tasas de infección (25); fue capturada en 
un estudio realizado en el área urbana y rural de 
Villeta, Cundinamarca, en el que se plantea que 
esta especie puede tener un papel importante 
en la transmisión por su presencia en el 
peridomicilio (13). Accidentalmente, en este es- 
tudio, se capturó en intradomicilio un ejemplar 
de esta especie picando sobre humano; aunque 
es poco probable, no se descarta que esté 
involucrada en la transmisión. 

Algunos de los sitios seleccionados en el estu- 
dio están localizados en zonas altamente 
reforestadas y continuas denominadas 
escarpas, los cuales presentan una composi- 
ción de flora y fauna semejantes; esta similitud 
también se vio reflejada en la entomofauna, en 
este estudio, donde se observó que algunos si- 
tios comparten el 50% de las especies de 
Lutzomyia (figura 1). 

Por otro lado, también es importante tener en 
cuenta que la parte sur de la ciudad está avan- 
zando hacia los bosques naturales, donde los 
factores de deforestación y urbanización crean 
condiciones de interdigitación o superposición 
en donde la vivienda humana se aproxima a los 
focos naturales (9), aumentando el riesgo de ad- 
quirir la enfermedad. Esta condición no se tuvo 
en cuenta en este estudio. Sin embargo, consi- 
derando que en otras ciudades del pais no 
reforestadas se están presentando casos urba- 
nos de leishmaniasis (13, 14), otros cambios 
ecológicos y demográficos pueden estar 
relacionados con la transmisión urbana. 

En conclusión, la presencia de L. ovallesi, L. 
gomezi y L. quasitownsendi en la ciudad sugiere 
que los casos urbanos de leishmaniasis, 
notificados en Bucaramanga, sean autóctonos 
de la ciudad y que la reforestación ha 
aumentado el contacto de los habitantes con 
los vectores responsables de la transmisión de 
la enfermedad, especialmente, los de las 
viviendas ubicadas cerca a los bosques. Se 
recomienda realizar estudios relacionados con 
la biologia de estas especies de Lutzomyia con 
antecedentes vectoriales para determinar la 
variación de la población flebotomínea durante 
las estaciones, sus hábitos intradomiciliarios y 
la presencia del parásito en los vectores. 

Figura 1. Prueba de Cluster. Agrupamiento de las 
estaciones de acuerdo a la composición de especies. 
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Además. hacer un reconocimiento de la fauna 1 0  Falqueto A, Coura JR, Barros GO, Grimaldi G, 
~ ~~ ~~ ~~- . ~~~~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ 

de flebótomos en la parte de la ciudad no Lessa PA, Carias VR. Participacao do cao no ciclo 
de transmissao de leishmaniose tegumentar no muni- 

muestreada para tener una visión más amplia de cioio de Viana. Estado do Ecoidta Santa. Brasil. Mem ,~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~, ~ ~ ~ -- ,~ ~~ ~ 

los factores involucrados en la aparición de los lnst Oswaldo Cruz 1986;81:155-63. 

casos urbanos, datos necesarios para 
desarrollar un programa adecuado de control de 
leishmaniasis en Bucaramanga. 
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