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Resumen
Los inventarios entomológicos de insectos de la subfamilia Phlebotominae, 
relacionados con la transmisión de patógenos como Leishmania spp., y Bartonella 
bacilliformis, son de gran importancia debido a que su presencia simboliza una 
potencial reaparición de infección de estas dos enfermedades tropicales en áreas 
con antecedentes epidemiológicos. Entre los años 2011 y 2012 se realizó la 
búsqueda de flebotomíneos en los municipios de Sandoná, Consacá, La Unión, 
Linares, Guaitarilla y Samaniego, en el departamento de Nariño, Colombia. Se 
colectaron 710 ejemplares del género Lutzomyia, mediante el uso de trampas de 
luz tipo CDC, Shannon y búsqueda activa en sitios de reposo. La especie 
Lutzomyia columbiana fue colectada en mayor abundancia (n= 699; 98,45%) en 
los valles interandinos de Nariño, mientras Lu. rosabali y Lu. osornoi tienen una 
menor representación. Los resultados reafirman la circulación y presencia de Lu. 
Columbiana, potencialmente asociada con la transmisión histórica de 
bartonellosis y la esporádica aparición de casos de leishmaniasis en Nariño. 
Estudios de infección natural son requeridos para avanzar en profundidad sobre 
la importancia vectorial de Lu. columbiana.
Palabras Claves: Flebotomíneos, Lutzomyia, Bartonellosis, Leishmania, 
Colombia 

Abstract
Entomological inventories of insects of the subfamily Phlebotominae related to 
the transmission of pathogens such as Leishmania spp., and Bartonella 
bacilliformis, are important because their presence symbolizes a potential 
infection resurgence of these two tropical diseases in areas with epidemiological 
history. Between 2011 and 2012, it was explored the presence of phlebotomines in 
municipalities like: Sandoná, Consacá, La Unión, Linares, Guaitarilla and 
Samaniego, in Nariño, Colombia. 710 specimens of the genre Lutzomyiawere 
collected, using CDC light traps, Shannon traps, and active search in resting 
places. 
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Lutzomyia columbiana was collected in greater abundance (n = 699, 98.45%) in 
the Andean valleys of Nariño, while Lu. rosabali and Lu. osornoi have less 
representation. The results reaffirm the movement circulation and presence of 
Lutzomyia columbiana, potentially associated with the historical transmission 
of Bartonellosis and the sporadic occurrence of leishmaniasis in Nariño. Natural 
infection studies are required to determine the role of Lutzomyia columbiana as a 
vector.
Keywords: Sand Fly, Lutzomyia, Bartonellosis, Leishmania, Colombia

INTRODUCCION

La Bartonelosis, conocida también como 
verruga peruana, enfermedad de Carrión, 
fiebre de Oroya y fiebre verrucosa del 

(1)Guáitara , es una rara enfermedad infecciosa 
(2)reportada sólo en Perú, Ecuador y Colombia . 

Esta patología es ocasionada por la bacteria 
gramnegativa Bartonella bacill i formis y 
transmitida por la picadura de insectos 

(2,3,4)
hematófagos del género Lutzomyia .

Históricamente en Colombia, la Bartonelosis se 
reportó solamente en el sur del país entre los 
años 1935 a 1945, generando la epidemia con 
mayor letalidad en la historia del departamento 
de Nariño (cuencas de los ríos Guáitara, 
Juanambú, Mayo y Patía) y áreas restringidas 
del sur del departamento del Cauca (Merca-
deres, Florencia, Argelia, Balboa y Bolívar), con 

(5)
una cifra cercana a las 5000 muertes . En su 
momento fue considerado como el problema 

(6)más grave de salud pública de las Américas .

Debido a la importancia en salud pública que 
tienen los insectos vectores del género 
Lutzomyia, como vectores biológicos de 
bacterias, protozoarios y virus que afectan a los 
seres humanos y animales, se justifica el 
desarrollo de estudios relacionados con la 
vigilancia entomológica, registros de especies y 
descripción de aspectos biológicos y eco 

(7)epidemiológicos de estos dípteros .

En Colombia, se reportan cerca de 163 especies 
de flebotomíneos, dentro de éstos se encuentra 

el grupo verrucarum, constituido por 19 especies 
altamente antropofílicas, algunas consideradas 

(8-9-10)potenciales vectores de Leishmania spp.  
Lutzomyia columbiana (Ristorcelly& Van Ty, 
1941), es de gran interés al ser considerada 
como un posible  vector  de Bartonel la 

(11)
bacilliformis .

La persistencia de los vectores en las áreas             
que fueron afectadas en el departamento de 
Nariño y el carácter de endemia que tiene la 
Bartonelosis en los países vecinos de Perú y 

(12)Ecuador , motivó la profundización en el 
conocimiento de la fauna de flebotomíneos, con 
el fin deprevenir nuevos brotes epidémicos.             
El presente, estudio tuvo como objetivo conocer 
la distribución geográfica y riqueza de 
flebotomíneos existentes en la actualidad en 
focos históricos de bartonelosis  en el 
departamento de Nariño.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El departamento de Nariño se ubica en el 
extremo suroccidental de Colombia, limitando 
con la república del Ecuador, hace parte de la 
formación orográfica del nudo de los Pastos, 
que permite establecer tres áreas biogeo-
gráficas de gran importancia fisicobiótica: la 

(13)
Pacífica, la Andina y la Amazónica . Estás 
particularidades ecológicas generan gran 
diversidad de ecosistemas con alta biodiver-

 (14)sidad de flora y fauna . 

28 Revista Facultad - RFS - Enero-Junio 2013 

Franco Montenegro & Cols.



Las zonas de estudio exploradas hacen parte  
de los valles interandinos de la cuenca media 
del río Guáitara en jurisdicción de los 
municipios de Consacá, Sandoná, Guaitarilla, 
Linares y Samaniego, al igual que la zona 
correspondiente a la cuenca media del río Mayo 

en jurisdicción del municipio de La Unión. Se 
seleccionaron dos localidades por cada 
municipio en zonas cafeteras localizadas entre 
los 1400 y los 1900 msnm. Cada sitio de 
muestreo fue georeferenciado empleando un 
GPS (Garmín - Oregón 550) (Figura 1).

Figura 1. Áreas de estudio establecidas para la colecta de insectos del género Lutzomyia 
en focos históricos de Bartonelosis en el departamento de Nariño.
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Colecta e identificación taxonómica 
de flebotomíneos

Entre febrero de 2011 y mayo de 2012, se 
hicieron doce muestreos de flebotomíneos, en 
los seis municipios de interés.  Los ejemplares 
fueron colectados mediante trampas de luz 

(15)CDC  en el intra, peri y extra domicilio, con un 
esfuerzo de captura de 12 horas, en jornadas 
desde las 18:00 hasta las 6:00 horas, la trampa 

(16) 
Shannon fue empleada en el extra domicilio 
en zonas de cultivos de café, en límites con 
bosque secundario, durante dos horas por 
noche, entre las 19.00 y 23:00 horas, en sitios de 
baja influencia del viento y la búsqueda activa 
diurna en sitios de reposo, se hizo entre las 5:00 
y 7:00 horas, en grietas de muros, huecos de 
árboles y rocas en el peri y extra domicilio.

Los ejemplares fueron transportados al 
laboratorio de entomología médica y molecular 
del PECET de la Universidad de Antioquia, y 
fueron procesados para la identificación 
uti l izando los esquemas taxonómicos 
propuestos por Young y Duncan 1994. 

Caracterización Ambiental 
de los sitios de muestreo

Para complementar el estudio se hizo la 
caracterización ambiental de los sitios de 
muestreo contemplando las siguientes 
variables: 1) temperatura ambiental y hume-
dad relativa; 2) identificación taxonómica de 
especies vegetales asociadas a ecosistemas de 
cafetal y de bosque en donde se colectaron 
flebotomíneos en reposo; 3) inspección de 
especies animales relacionadas; 4) revisión de 
la clasificación de los suelos de acuerdo a 
cartografía temática para cada zona (IGAC, 
2004); 5) rango aproximado de distribución 
altitudinal para cada especie con base en las 

(5-12-17-18-19-publicaciones existentes hasta la fecha. 
20-21-22-23-24)

RESULTADOS

Las capturas de flebotomíneos produjeron 
resultados positivos en siete de las doce 
localidades muestreadas en los seis municipios 
de estudio; en los cuales se colectaron e 
identificaron 710 ejemplares del género 

Lutzomyia (690 hembras ♀, 20 machos ♂), 
correspondientes a las especies:
Lutzomyia columbiana (Ristorcelli& Van Ty, 
1941), Lutzomyia rosabali (Fairchild &Hertig, 
1956) y Lutzomyia osornoi (Ristorcelli& Van Ty, 
1941). (Tabla 1)

Las capturas fueron significativas en los meses 
de febrero, junio, agosto y septiembre de 2011 y 
febrero y marzo de 2012, considerados por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales - IDEAM como periodos 
secos del año, con precipitaciones normales 
entre 90 - 110%; a diferencia de los meses de 
abril, julio, octubre y noviembre de 2011, en los 
cuales no se presentaron capturas, por ser 
p e r í o d o s  d e  a l t a  p r e c i p i t a c i ó n  e n  e l 
departamento de Nariño, con precipitaciones 
moderadas a muy por encima de lo normal(140 

(25)
a más de 170%) . La captura de Lutzomyias 
estuvo dada en función de parámetros como las 
precipitaciones y los vientos, pues la influencia 
de estos incidió notablemente sobre las bajas 
tasas de captura  Las localidades en donde no se 
presentaron capturas fueron veredas La Fragua 
y Reyes en el municipio de La Unión, vereda 
Archiduque en el municipio de Samaniego, 
vereda San Francisco - Las Delicias en el 
municipio de Consacá, y vereda El Cid en el 
municipio de Guaitarilla. 

Con relación al microclima local, registrado 
durante las horas de captura de flebotomíneos 
con trampa shannonentre las 19:00 y las 22:00 
horas, se encontró que los valores de humedad 
relativa variaron entre 60 y 80% y los registros 
de temperatura nocturna estuvieron entre 16 ºC 
y 20 ºC. 
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Capturas de Lutzomyia columbiana  
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V. Paraguay 1470 1º18´56.5” 077º27´30.5” 20.3 78.2 40 46 86

V. Cartagena 1461 1º19´27.0” 077º36´00.2” 18.3 74 70 70

V. La Arboleda 1610 1º20´16.4” 077º27´32.04” 18.8 70.2 31 39 70

V. Dos Quebradas 1440 1º21´45.3” 077º31´40.7” 20.0 75 18 2 45 65

V. San Alejandro 1425 1º11´37.6” 077º30´07.8” 20 80 77 40 117

Tabla 1. Reporte de flebotomíneos colectados por localidady por tipo de muestreo

Capturas de  Lutzomyiarosabali

Capturas de Lutzomyiaosornoi
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TOTAL 342 4 328 20 16 710
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En la zona de estudio Lutzomyia columbiana 
tiene como hábitat huecos de árboles, cuevas  
en el suelo y grietas de construcciones; su 
captura principalmente se correlacionó con 
zonas cultivadas o plantaciones de café   (Coffea 
arábica) con sombrío, que no habían sido 
fumigadas al menos durante los últimos dos 
meses. La especie también se encuentra 
asociada a suelos secos y pedregosos en 
ecosistemas con árboles de hobo (Spondias 
mombin), casco de buey (Bauhinia variegata), 
chachafruto (Erythrina edulis), zapote (Matisia 
cordata), guamo (Inga edulis), guayabo (Psidium 
guajava), guanábano (Anonna muricata), 
aguacate (Persea americana) y diversos cítricos.
 
Entre las especies animales silvestres, 
observadas en los sitios de captura que se 
identificaron mediante entrevistas con 
habitantes de la zona y registros fotográficos  
en los municipios de Consacá, Sandoná, 
Samaniego y Linares, y que podrían constituir 
fuente de alimentación para Lutzomyia                    
se encuentran ardillas (Sciurus granatensis.) 
(mi c ro s c iurus ) ,  zar igüeyas  (Dide lph i s 
marsupialis.), y pavas de monte (Penelope 

(14)montagni) . 

Ecológicamente, los suelos de los ecosistemas 
donde se realizaron las capturas de fleboto-
míneos corresponden a suelos de tipo andisol, 
suelos de montaña de clima medio desarro-
llados en depósitos volcánicos, de textura 
franco arenosa propia de regiones subhúmedas 
y húmedas con buena acumulación de humus y 

(26)alta productividad natural ; condiciones que 
probablemente favorecen la presencia de 
flebotomíneos, debido a los altos contenido de 
materia orgánica que presentan, resultando 
lugares aptos para que las hembras realicen su 
ovoposición.

La distribución altitudinal para flebótomos de 
genero Lutzomyia en los valles interandinos del 
departamento de Nariño estuvo entre los 1425 a 
1710 msnm.

Las capturas de Lutzomyia mediante trampas 
CDC ubicadas en distintos lugares, la especie 
fue poco abundante alrededor de las viviendas 
y corrales de animales (gallinas, cuyes, conejos) 
(peridomicilio), en donde se registraron 71 
capturas, sin embargo presentó mayor 
abundancia en el extradomicilio en donde se 
colectaron 275 ejemplares. 

DISCUSIÓN

Para el departamento de Nariño desde la época 
de la epidemia de bartonelosis (1935 - 1945) 
hasta la fecha han sido colectadas 16 especies  
de Lutzomyia, cinco de ellas para los valles 
interandinos de las cordilleras occidental, 
central y oriental, y once especies para la costa 

(9-10-17-24-28)
pacífica nariñense . Se señala que de las 
especies de Lutzomyia reportadas para el 
departamento de Nariño son de carácter 
antropofílico y zoofilico, entre estas Lu. 
columbiana, y Lu. evansi, Lu. gomezi, Lu. 

(9-24)panamensis, Lu. trapidoi .

Entre los hallazgos del presente estudio es 
importante mencionar a Lutzomyia columbiana 
(Ristorcelli y Van Ty, 1941) del grupo 
verrucarum, como dominante en el área de 
estudio con una abundancia relativa del 
98.45%. Diversos estudios indican que Lu. 
columbiana está presente en los departamentos 
de Antioquia, Caldas, Cauca, Huila, Guajira, 
Risaralda, Tolima y Valle del Cauca (Bejarano, 
2006), sin embargo en el departamento de 
Nariño esta especie ha tenido mayor relevancia 
en el ámbito de salud pública, al estar implicada 
como posible vector de la enfermedad de 

(29-30)Carrión o la Bartonelosis humana , ante la 
ausencia de Lutzomyia verrucarum, especie 
antropofilica vectora de la Bartonelosis. Según 
estudios históricos, en 1935 se generó el primer 
brote de Bartonelosis en el sureste de Colombia 
y el agente etiológico (Bartonella bacilliformis) 
fue introducido en esta región, tal vez mediante 
la migración de soldados o de mensajeros 
contagiados en localidades de Perú y Ecuador 

(11)en donde la enfermedad era endémica .
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En resumen la importancia de Lu. columbiana en 
salud pública radica en el hecho que el taxón es 
sospechoso de albergar el agente infeccioso 

(11)
Bartonella bacilliformis , de transmitir el agente 

(31)
infeccioso Leishmania (vianna) braziliensis , 
y de estar incriminada como transmisora de 

(12)una variedad de Leishmania mexicana , en un 
foco autóctono de leishmaniasis en el 
municipio de  Samaniego  en  1984.

En este estudio se confirma la presencia de Lu. 
columbiana en los municipios de Consacá, 
Sandoná, y Samaniego y se registra la 
distribución de la especie en  el departamento 
de Nariño en los municipios de Guaitarilla 
(1425 m.) y Linares (entre 1440 y 1610 m). Con 
base en todas las capturas realizadas se 
establece que la distribución altitudinal para el 
taxón en el departamento se encuentra entre los 
900 y 2000 msnm., que corresponde a los pisos 
altitudinales premontano (500-1500 msnm) y 
montano bajo (1500 - 2500 msnm).

Con relación a Lutzomyiaro sabali, su presencia 
en los seis municipios estudiados fue rara, lo 
cual difiere con la descripción hecha por el 
CIPA, la cual indica que el taxón para el 
departamento de Nariño ha sido catalogado 
con un nivel de frecuencia abundante, mientras 
que en los departamentos del Cauca y Valle   

(28)
del Cauca es de frecuencia rara . La única 
localidad donde la especie estuvo presente fue 
Cariaco Bajo en el municipio de Consacá, en 
donde se colectaron cinco individuos machos 
asociados a huecos de grandes rocas y huecos 
en raíces de árboles de guamo (Inga edulis).     
La especie fue colectada a 1.537 m., en un 
ecosistema de vegetación secundaria pertene-
ciente al Orobioma bajo de los Andes, registro 
que se encuentra dentro del rango normal de 
distribución para el país el cual ha sido reporta-

(28)do entre los 800 y 1800 m. .

Con relación a Lutzomyia osornoi, su presencia 
estuvo circunscrita a la vereda La Arboleda a 

1610 msnm en el municipio de Linares, donde 
se colectaron seis hembras en trampa Shannon, 
instalada en ecosistema de cafetal con sombrío 
situado sobre sustrato seco y pedregoso. Los 
ejemplares colectados presentaron una 
morfología más robusta que los ejemplares de 
Lu. columbiana y coloración entre café claro y 
amarillo. Su distribución altitudinal se 
encuentra en el rango contemplado por el 
CIPA, que corresponde entre 1600 y 2700 
msnm.  Su presencia en los otros municipios de 
estudio fue nula, lo cual confirma el reporte que 
establece que el taxón en la región de                   
Nariño presenta  una frecuencia  poco 

 (28)
abundante .

Finalmente es necesario continuar con estudios 
de monitoreo entomológico e investigaciones 
de infección natural de Lu. columbiana en el 
departamento de Nariño.  También es 
importante realizar  ensayos de detección de 
fuentes sanguíneas y de infección por 
Bartonelosis para establecer el potencial rol 
vectorial de esta especie. 
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