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Identificación taxonómica y distribución de Lutzomyia spp., en el 
cañón del río Cauca, municipios del proyecto Hidroituango

Taxonomic identification and distribution of Lutzomyia spp. in Cauca River 
Canyon municipalities of the Hidroituango project
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Resumen

En proyectos hidroeléctricos se han realizado pocas investigaciones para determinar la composi-
ción taxonómica de dípteros de la familia Psychodidae, subfamilia Phlebotominae. En este trabajo 
se realizó un inventario taxonómico de flebótomos en el área de influencia de la central hidroeléc-
trica de Ituango, departamento de Antioquia con el fin de actualizar su distribución y resaltar su 
importancia médica como vectores del protozoo del género Leishmania. Para esto, se realizaron 
monitoreos entomológicos con trampas CDC y trampas Shannon, en diez municipios de la subre-
gión occidente (Santa Fe de Antioquia, Peque, Olaya, Liborina y Sabanalarga) y de la subregión 
norte (municipios de Ituango, Briceño, Valdivia, Toledo y San Andrés de Cuerquia). Para la identi-
ficación taxonómica se utilizaron las claves de Young y Duncan y Galati. En total se recolectaron 
7993 flebótomos, distribuidos en 39 especies según Galati, destacándose seis especies considera-
das vectores de especies de Leishmania, que causan la leishmaniasis cutánea. Estas especies fue-
ron Lutzomyia (Trl.) gomezi, Lu. (Hel.) hartmanni, Psychodopygus panamensis, Pintomyia (Pif.) 
columbiana, Nyssomyia. trapidoi y Ny. yuilli yuilli. Los datos indican que la zona de muestreo es 
endémica para la leishmaniasis debido a la presencia de vectores transmisores de este parásito. 
El inventario sobre la distribución de flebótomos servirá de base para estudios posteriores que 
permitan la implementación de estrategias de vigilancia y control.
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Abstract

In hydroelectric projects, few investigations have been carried out to determine the taxonomic 
composition of diptera of the family Psychodidae, subfamily Phlebotominae. In this work, a taxo-
nomic inventory of phlebotomine sandflies was conducted in the area of influence of the Ituango 
hydroelectric power plant, department of Antioquia. We highlight their medical importance as 
vectors of the protozoan of the genus Leishmania and update their distribution. Entomological 
monitoring was carried out in ten municipalities from the western subregion (Santa Fe de Antio-
quia, Peque, Olaya, Liborina and Sabanalarga) and the northern subregion (the municipalities of 
Ituango, Briceño, Valdivia, Toledo and San Andrés de Cuerquia). CDC traps and Shannon traps were 
used for monitoring. For taxonomic identification, the keys of Young and Duncan and Galati were 
used. A total of 7993 phlebotomine sandflies were collected, distributed in 39 species according to 
Galati, highlighting six species considered vectors of Leishmania spp. that causes cutaneous leish-
maniasis, which are: Lutzomyia (Trl.) gomezi, Lu. (Hel.) hartmanni, Psychodopygus panamensis, 
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Pintomyia (Pif.) columbiana, Nyssomyia. trapidoi and Ny. yuilli yuilli. We conclude that the sam-
pling area is endemic for leishmaniasis due to the presence of vectors transmitting this parasite. 
The inventory on the distribution of phlebotomine sandflies will serve as a basis for further studies 
that allow the implementation of surveillance and control strategies.

Keywords: hydroelectric, Leishmania spp., Phlebotomine, protozoan, vectors

INTRODUCCIÓN

Los Psicódidos son insectos del orden Diptera 
(suborden Nematocera: Psychodidae: Phleboto-
minae), pertenecientes a la familia Psychodidae y 
a la subfamilia Phlebotominae (Young y Duncan, 
1994). Los flebotomíneos son los vectores princi-
pales de parásitos del género Leishmania spp. que 
causan una enfermedad zoonótica conocida como 
leishmaniasis que presenta diversas manifestacio-
nes clínicas y su transmisión se da en áreas tropi-
cales y subtropicales, siendo endémica en 98 países 
(Alvar et al., 2012; Ferro et al., 2015). Existen 350 
millones de personas en riesgo y se estima que al-
rededor de 900 mil a 1.3 millones de casos nuevos 
de leishmaniasis se reportan cada año (Organiza-
ción Panamericana de la Salud [OPS], 2023). 

De las investigaciones realizadas, es importante 
mencionar que, en Antioquia, Porter realizó el 
primer estudio sobre un inventario de los flebo-
tomíneos, en el área de influencia de la central 
hidroeléctrica de Providencia ubicada en el muni-
cipio de Anorí en 1970. En este estudio se regis-
traron cuatro especies del género Lutzomyia (Lu. 
hartmanni, Lu. gomezi, Lu. trapidoi y Lu. yuilli) 
y una del género Warileya (Wa. rotundipennis) 
(Porter y DeFoliart, 1981). 

Otro estudio fue realizado entre los años 1997 
y 2000 por el Grupo del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica (SVE) de la Universidad de An-
tioquia en la central hidroeléctrica de Porce II, 
donde registraron ocho especies de Lutzomyia 
(Lu. barretoi, Lu. lichyi, Lu. gomezi, Lu. shanno-
ni, Lu. panamensis, Lu. triramula, Lu. carrerai y 
Lu. walkeri) (Zuluaga et al., 2012); también este 
grupo realizó estudios desde 2007 hasta 2009 en el 
Proyecto Hidroeléctrico Porce III, reportando 13 
especies de Lutzomyia (Zuluaga et al., 2012). 

En el año 2003 en las represas de ISAGEN en el 
municipio de San Carlos en Antioquia, el Instituto 
Colombiano de Medicina Tropical (ICMT), realizó 
un estudio de foco en la zona, registrando las es-
pecies Lu. panamensis, Lu. gomezi, Lu. bifoliata 

y Wa. rotundipennis y con base en la abundancia 
encontrada en los sitios de muestreo, el comporta-
miento antropofílico y los antecedentes vectoriales, 
se consideró que Lu. panamensis y Lu. gomezi, 
son las especies responsables de la transmisión del 
parásito que causa la leishmaniasis cutánea en esta 
zona (Parra-Henao y Echavarría, 2005). 

Por otro lado, para el departamento de Caldas, 
en el año 2008 se reportó un estudio de foco de 
leishmaniasis en la central hidroeléctrica La Miel I 
en los sectores de Guarinó y Manso, y se encontra-
ron cinco especies de Lutzomyia (Lu. longipalpis, 
Lu. gomezi, Lu. trapidoi. Lu. trinidadensis y Lu. 
cayennensis) (Vergara et al., 2008). Otro estudio 
realizado en esta misma central en 2013 reportó 
por primera vez la altura máxima de distribución 
de Lu. longipalpis a 1350 m.s.n.m (Acosta et al., 
2013).

En el año 2012 en el municipio de Chaparral 
(Tolima) en el área de influencia del proyecto 
hidroeléctrico Amoyá (2008-2009), se identificaron 
13 especies de flebotomíneos, de las cuales las 
especies Lu. longiflocosa, Lu. columbiana, Lu. 
nuneztovari, Lu. suapiensis y Wa. rotundipennis son 
importantes epidemiológicamente y se incriminó a 
Lu. longiflocosa, ya que ha sido registrada como 
portadora de Leishmania braziliensis (Contreras 
et al., 2012). En el departamento de Santander, 
durante estudios realizados en 2016 y 2017 en 
la central hidroeléctrica de Sogamoso, fueron 
registradas 21 especies de Lutzomyia; resaltándose 
la presencia de Lu. gomezi, Lu. panamensis y Lu. 
ovallesi como especies transmisoras importantes 
de parásitos que causan la leishmaniasis cutánea y 
predominó la especie Lu. longipalpis transmisora de 
especies de Leishmania que causan la leishmaniasis 
visceral (Gómez-Vargas y Zapata-Úsuga, 2022).

Por último, en el año 2016 en la central hidroeléc-
trica de Urra se reportó la presencia de 12 especies 
de Lutzomyia, donde se encontró además que siete 
de ellas estaban infectadas naturalmente con Lei-
shmania spp. (Lu. panamensis, Lu. gomezi, Lu. 
cayennensis, Lu. micropyga, Lu. shannoni, Lu. 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/index
https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/index


Zapata-Úsuga et al.  Zapata úsuga et al. Actual. Biol. 46(120): e4601, 2024 | Ene-Jun | Medellin |  DOI:10.17533/udea.acbi/v46n120a01

trinidadensis y Lu. yuilli yuilli). También reali-
zaron cinco registros nuevos para el departamento 
de Córdoba (Lu. carpenteri, Lu. dysponeta, Lu. 
atroclavata y Lu. yuilli yuilli) (Vivero et al., 2016)

En el nuevo mundo los flebotomíneos están impli-
cados en la propagación de los protozoos del gé-
nero Leishmania Ross, 1903, (Kinetoplastida: Try-
panosomatidae) (Akhoundi et al., 2016; Lainson 
y Shaw, 1973; Vivero et al., 2015); pero también 
de arbovirus de la familia Bunyuviridae donde so-
bresale el género Flebovirus, representado princi-
palmente por la fiebre de flebotomíneos (conocida 
como fiebre de Panamá en el nuevo mundo y en 
el viejo mundo conocida como “fiebre pappataci”) 
y de la familia Rhabdoviridae representada por el 
género Vesiculovirus (que produce encefalitis por 
virus Chandipura), meningitis estival (virus Tos-
cana), estomatitis vesicular (llamada estomatitis 
New Jersey ó estomatitis indiana), la cual afecta 
bovinos, equinos, porcinos y humanos. Adicional-
mente, transmiten otros patógenos como la bacte-
ria Bartonella bacilliformis que produce la enfer-
medad de Carrión (Acevedo y Arrivillaga, 2008; 
Maroli, et al., 2013; Vivero et al., 2015; Young, 
1977). Lo anterior se debe al comportamiento he-
matófago de las hembras, que necesitan de las fuen-
tes sanguíneas, para realizar su ciclo gonotrófico, 
de sus hospederos vertebrados endotérmicos (ga-
nado, perros, roedores y el hombre) (Sales et al., 
2015; Sant’Anna et al., 2008; Tanure et al., 2015) 
y los vertebrados exotérmicos, como los reptiles 
y anfibios (Abbate et al., 2020; Young y Duncan, 
1994). Los machos se alimentan preferiblemente 
de azúcares producidos por las plantas o por áfi-
dos y/o coccidios y las hembras complementan su 
alimentación con estos azúcares (Bastidas et al., 
2004; Cameron et al., 1994). Los flebotomíneos son 
considerados telmófagos, porque laceran la piel del 
animal utilizando sus mandíbulas, provocando una 
pequeña acumulación de sangre de la cual se ali-
mentan (Gonzalez, 2019). 

Existen 1000 especies de flebotomíneos, de las cua-
les 535 se han registrado en las Américas (Gala-
ti, 2018) y aproximadamente 45 son vectores de 
diferentes especies de Leishmania (Cecílio et al., 
2022; Gradoni, 2018). En cuanto a Colombia, se 
han descrito 167 especies (Ferro et al., 2015), de 
las cuales, 153 hacen parte del género Lutzomyia 
(Bejarano y Estrada, 2016) y de éstas, 14 están 
incriminadas como vectores confirmados y ocho 
como vectores potenciales (Gómez-Vargas y Zapa-

ta-Úsuga, 2022; Méndez- Cardona, 2021). 

Las siguientes especies confirmadas como vectores 
en Colombia son: Lu. columbiana (Bejarano et al., 
2003; Grimaldi et al., 1989; Montoya-Lerma et al., 
1999., Organización Panamericana de la Salud 
[OPS], 2012, p. 109), Lu. evansi (Bejarano et 
al., 2002; Bejarano et al., 2003; OPS, 2012; Travi 
et al., 2001; Urango y Hoyos-López, 2022), Lu. 
gomezi (Alexander et al., 2001; Bejarano et al., 
2002; Montoya-Lerma et al., 1999), Lu. hartmanni 
(Alexander et al., 2001; Grimaldi et al., 1989), 
Lu. lichyi (Alexander et al., 1995; Warburg et 
al., 1991), Lu. longiflocosa (Bejarano et al., 2003; 
Cárdenas et al., 1999; Méndez-Cardona, 2021; 
Pardo et al., 1999), Lu. longipalpis (Corredor et 
al., 1989, 1990; Goenaga-Mafud et al., 2020), Lu. 
ovallesi (Alexander et al., 2001; Bejarano et al., 
2003), Lu. panamensis (Alexander et al., 1995; 
Bejarano et al., 2003), Lu. scorzai (Alexander et 
al., 1995), Lu. spinicrassa (Morales et al., 2005), 
Lu. trapidoi (Alexander et al., 2001; Corredor et 
al., 1990; Martínez et al., 2018; Santamaría et al., 
2006, Travi et al., 1988), Lu. umbratilis (Grimaldi 
et al., 1989), y Lu. yuilli yuilli (Martínez et al., 
2018; Santamaría et al., 2006). 

Los vectores potenciales son: Lu. antunesi 
(Niño y Pérez-Español., 2021, Vásquez-Trujillo 
et al., 2008), Lu. davisi (Bejarano et al.,2006), 
Lu. flaviscutellata (Cabrera et al., 2009, OPS., 
2012), Lu. hirsuta hirsuta (Cabrera et al., 2009, 
Ministerio de Protección Social [Minsalud]., 2010, 
p, 50), Lu. torvida, Lu. townsendi (Bejarano et al., 
2003), Lu. trinidadensis (Vivero et al., 2017) y Lu. 
quasitownsendi (Bejarano et al., 2003; García-Leal 
et al., 2020).

Para los municipios de la zona influencia de la 
central hidroeléctrica Ituango, los primeros regis-
tros de leishmaniasis se dieron a partir de 1995, 
en municipios de la subregión norte como Briceño 
(ocho casos), Ituango (10 casos), Valdivia (38 ca-
sos) y para la subregión occidente solo se registró 
en Sabanalarga un caso, mientras que para el de-
partamento se registraron 895 casos en ese mismo 
año (Dirección Seccional de Salud de Antioquia 
[DSSA], 1998). En el año 1997, el departamento 
registró 951 casos de leishmaniasis, reportando 
municipios de la zona de influencia, tales como Bri-
ceño (dos casos), Ituango (44 casos), Valdivia (70 
casos) y Santa Fe de Antioquia (un caso) (DSSA y 
Laboratorio Departamental de Salud [LDS], 1998). 
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Muestreo entomológico 

Se llevó a cabo durante dos noches en cada lu-
gar, con trampa de luz tipo CDC entre las 18:00 y 
06:00 horas ubicadas en el intra, peri y extradomi-
cilio, y con trampa Shannon entre las 18:00 y 21:00 
usando aspirador bucal. El monitoreo se realizó 
cada tres meses durante ocho años consecutivos 
(años 2012-2020), incluyendo temporadas secas y 
de lluvia. Todos los especímenes recolectados se al-
macenaron en tubos de 1,5 ml, con alcohol al 70%, 
posteriormente se aclararon con KOH al 10% y 
para los montajes semipermanentes se usó líquido 
de Hoyer. Para la identificación taxonómica se usa-
ron las claves dicotómicas de Young (1977, 1979), 
Young y Duncan (1994) y Galati (Galati, 2018; 
Galati et al., 2017). Para los cálculos de indicado-
res entomológico para las especies de importancia 
médica se utilizó una base de datos de Excel. Para 
el análisis estadístico de diversidad se utilizó el 
software Past 3 y para la proyección de las especies 
y mapas el software Arcgis 10.1 y Maxent 3.4.4. 

RESULTADOS

En total fueron identificados 7993 especímenes de 
flebotomíneos (5469 especímenes para los munici-
pios de la subregión norte y 2524 para los muni-
cipios de la subregión occidente), distribuidos en 
39 especies pertenecientes a 13 géneros según la 
clasificación de Galati (Galati, 2018; Galati et al., 
2017). La abundancia y el número total de espe-
címenes colectados por municipio se registra en la 
tabla 1, según la subregión al cual pertenece dicho 
municipio.

De las especies colectadas en la zona de mues-
treo (tabla 1), seis de ellas están implicadas en 
la transmisión de parásitos del género Leishmania 
en el país, que son Lu. (Trl.) gomezi, Lu. (Hel.). 
hartmanni, Ps. panamensis, Pi. (Pif.) columbiana, 
Ny. trapidoi y Ny. yuilli yuilli. En la figura 2 regis-
tramos como carácter morfológico de importancia 
sus respectivas espermatecas.

Dada la importancia epidemiológica de estas es-
pecies vectoras, se construyeron mapas de distri-
bución potencial en MaxEnt (figura 3). Para el 
análisis de la distribución espacial de las seis es-
pecies se emplearon 90 puntos georreferenciados 
y para la construcción de los modelos predictivos 
con MaxEnt, se utilizaron 21 variables bioclimáti-
cas, que corresponden a capas ambientales en for-

Entre los años 1998 a 2001 no hay registros para 
estas zonas.

En el año 2002 fueron considerados endémicos al-
gunos municipios de la zona de estudio, como el 
municipio de Valdivia en la subregión norte, mu-
nicipio que entre 2002 y 2011 registró 1825 y entre 
2012-2020 se registraron 1198 casos de leishmania-
sis, seguido de Ituango que entre 2002-2011 regis-
tró 785 casos y de 2012 a 2020 reportó 464 casos, 
luego Briceño que en el período de 2002 a 2011 
registró 204 casos y para el período de 2012 a 2020 
reportó 121 casos. Para los municipios de la subre-
gión occidente, podemos decir que Santa fe de An-
tioquia es el que más casos registró con un total de 
458 casos distribuidos así: de 2002 a 2011 registró 
52 casos y de 2012 a 2020 reportó 406 casos. Otros 
municipios de esta subregión que reportaron ca-
sos fueron Sabanalarga (2002 a 2011 registró ocho 
casos y del 2012 a 2020 reportó 284 casos) y Buri-
ticá (2002 a 2011 registró cuatro casos y del 2012 
a 2020 registró 131 casos) (DSSA, 2011, 2020). 
Debido a esto, la subregión norte del departamen-
to de Antioquia es considerada de alta incidencia 
y endémica para leishmaniasis, especialmente los 
municipios de Briceño, Ituango y Valdivia, este 
último, donde se han realizado estudios de foco 
(Posada-López et al., 2014).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se realizó en la zona rural de la 
subregión occidente de los municipios de Buriticá 
(6°43'12''N, 75°54'27''O), Liborina (6°40'41''N 
75°48'44''O), Olaya (6°37'40''N 75°48'43''O), 
Sabanalarga (6°50'54''N 75°49'01''O), Peque y 
Santafé de Antioquia (6°33'23''N 75°49'39''O) y 
en la subregión norte en los municipios de Briceño 
(7°6'38''N, 75°33'4''O), Valdivia (7°09'49''N 
75°26'21''O), Ituango (7°10'16''N 75°45'49''O), 
San Andrés de Cuerquia (6°54'52''N 75°40'33''O) y 
Toledo (7°00'37''N 75°42'06''O), municipios donde 
se está ejecutando el proyecto Hidroituango (figura 
1). Estos municipios, se ubican en el cañón del 
río Cauca entre las cordillera central y occidental, 
y poseen dos ecotopos, uno tipo bosque seco 
fragmentado principalmente con cultivos de café 
y cacao en la subregión occidente, mientras que 
la subregión norte predomina el bosque húmedo 
tropical, predominando el bosque tipo galería, 
cultivos de café, cacao y cultivos ilícitos.
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mato raster para la zona, con una resolución de 30 
segundos (1 km). Los datos medios mensuales de 
precipitación y temperatura fueron tomados de la 

Figura 1. Mapa de las especies de flebotomíneos de interés en salud pública, registrado en el área del 
cañón del río Cauca, área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, Antioquia.
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Tabla 1. Abundancia de especies de flebotomíneos colectadas en los diez municipios ubicados en el área de influencia de la Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, Antioquia entre los años 2012-2020.
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mato raster para la zona, con una resolución de 30 
segundos Los datos medios mensuales de precipi-
tación y temperatura fueron tomados de la base 
de datos Worldclim (worldclim, 2020). Las varia-
bles utilizadas fueron las siguientes: BIO1, tempe-
ratura promedio anual (°C); BIO2, rango diurno 
de temperatura (°C); BIO3, isotermalidad (°C); 
BIO4, estacionalidad de temperatura (°C); BIO5, 
temperatura máxima del período más calien-
te (°C); BIO6, temperatura mínima del período 
más frío (°C); BIO7, rango anual de temperatu-
ra (°C); BIO8, temperatura media en el trimestre 
más lluvioso (°C); BIO9, temperatura promedio 
en el trimestre más seco (°C); BIO10, tempera-
tura promedio en el trimestre más caluroso (°C); 
BIO11, temperatura promedio en el trimestre 
más frío (°C); BIO12, precipitación anual (mm); 
BIO13, precipitación en el período más lluvioso 
(mm); BIO14, precipitación en el período más 
seco (mm); BIO15, estacionalidad de la precipi-

tación (%); BIO16, precipitación en el trimestre 
más lluvioso (mm); BIO17, precipitación en el tri-
mestre más seco (mm); BIO18, precipitación en el 
trimestre más caluroso (mm); y BIO19, precipita-
ción en el trimestre más frío (mm). En este estudio 
no se pudieron incluir las variables topográficas y 
ecológicas.

En cuanto a las especies colectadas Lu. (Hel.) 
sanguinaria (Fairchild y Hertig, 1957), Mg. (Mig.) 
migonei (França, 1920), Pi.(Pif.) spinicrassa (Mo-
rales et al., 1969) y Pi.(Pif.) moralesi (Young, 
1979), corresponden a registros nuevos para el de-
partamento de Antioquia, ampliando así la expan-
sión geográfica de estas especies en el país.

Además, fueron colectadas cinco especies en cebo 
humano, lo que sugiere que poseen hábitos an-
tropofílicos, que fueron: Lu. (Lut) lichyi; para la 
cual ya han registrado dicho comportamiento en 

Figura 2. Espermatecas de especies de flebotomíneos, de importancia epidemiológica, registrados en 
el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, Antioquia.
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el valle del Cauca (Alexander et al., 2001) y en Ve-
nezuela (Cazorla-Perfetti, 2015). Lu. (Hel.) stric-
tivilla; especie que según Young, se alimenta de 
humanos (Young, 1979). Mi.(Sau.) trinidadensis; 
reportada con preferencia alimenticia hacia geckos 
y lagartijas (Young, 1979), sin embargo, existen 
registros de colecta picando a humanos en la Ori-
noquia colombiana (Vivero et al., 2010). Ev.(Ald.) 
dubitans que se considera saurófila (Young y Dun-
can, 1994), pero en el país hay reportes donde se 
ha encontrado picando a humanos en los Montes 
de María (Cortés et al., 2009). Finalmente, Lu. 
(Hel.) cirrita, registrada al sur oeste de Colombia 
en el Alto Anchicayá (Valle del Cauca) y reporta-
da en cebo humano (Barreto et al., 1997).

DISCUSIÓN

Mediante esta investigación se determinó la di-
versidad y la abundancia de especies de fleboto-
míneos presentes en las áreas rurales del cañón 
del río Cauca, y que hacen parte del proyecto hi-
droeléctrico Ituango. También fue posible la ac-
tualización del inventario de especies importantes 
epidemiológicamente como son los vectores de la 
leishmaniasis en estos municipios. 

Sumado a esto, pudo comprobarse la presencia 

y amplia dispersión de especies reportadas en la 
literatura como vectores especies de Leishmania 
que causan la leishmaniasis cutánea: Lu. (Trl.) 
gomezi, Lu. (Hel.). hartmanni, Ps. panamensis, 
Ny. trapidoi, Ny. yuilli yuilli y Pi. (Pif.) colum-
biana. Además, es importante anotar que en esta 
investigación se presentan nuevos registros para el 
departamento de Antioquia, estas son Lu. (Hel.) 
sanguinaria, Mg. (Mig.) migonei, Pi. (Pif.) spini-
crassa y Pi. (Pif.) moralesi, sin embargo, hasta el
momento no han sido incriminadas en la transmi-
sión del parásito. 

Los resultados permitieron establecer que en am-
bas subregiones la especie dominante y presente 
en todos los puntos de muestreo fue Lu. (Trl.) go-
mezi, la cual presentó un Pi= 50,04 para la subre-
gión occidente y un Pi= 50,35 para la subregión 
norte. Esta especie fue colectada en extra, peri 
e intradomicilio, en cebo humano protegido y en 
trampa Shannon. 

El comportamiento de esta especie es consisten-
te con lo reportado por otros autores, donde se 
demuestra que esta especie podría adaptarse fá-
cilmente a diferentes ambientes debido a un alto 
grado de adaptabilidad (Niño y Pérez-Español, 
2021) y a la vez es la especie que está más amplia-

Figura 3. Distribución potencial de flebotomíneos, de importancia epidemiológica, registrados en el 
área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, Antioquia.
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mente distribuida en el país ya que está registrada 
en 24 departamentos (Bejarano, 2006; Bejarano y 
Estrada,  2016; Ferro et al., 2015). Además, esta 
especie ha sido registrada en diferentes centrales 
hidroeléctricas del país, desde el trabajo realizado 
por Porter, en 1970 en la central hidroeléctrica 
Providencia (Porter y DeFoliart, 1981), hasta en 
trabajos posteriores como: en la central hidroeléc-
trica Porce II-III (Zuluaga et al., 2012), en Isa-
gen-San Carlos (Parra-Henao y Echavarría, 2005), 
en la hidroeléctrica de Sogamoso (Gómez-Vargas 
y Zapata-Úsuga, 2022), y en la hidroeléctrica La 
Miel I (Veléz-Bernal et al., 1999). Con relación a 
trabajos realizados en otros países, donde hay re-
gistros de las especies de importancia, se encuen-
tra Brasil, que reporta la presencia de Lu. (Trl.) 
gomezi, en las centrales hidroeléctrica Usina Luís 
Eduardo Magalhães (Vilela et al., 2011) y en el 
sistema hidroeléctrico Santo Antônio do Jari (Fur-
tado et al., 2016), también es importante resaltar 
que en nuestro país Lu. (Trl.) gomezi, es el vector 
más importante en la transmisión de L. panamen-
sis y L. brazilensis (Organización Mundial de la 
Salud, 2012), causantes de la leishmaniasis cutánea 
(INS, 2019). Con relación a las otras especies de 
importancia hay reportes de Lu. (Hel.) hartmanni 
y Ny. trapidoi en la hidroeléctrica Toaschi- Piltaón 
de Ecuador, donde por su abundancia implican a 
Ny. trapidoi como la responsable de la transmisión 
de los casos de leishmaniasis  en la zona (León et 
al., 2014). 

Desde el año 1997 el cañón del río Cauca, en espe-
cial la subregión norte, es una zona donde antes de 
iniciar la construcción del proyecto Hidroituango, 
algunos de sus municipios han registrado casos de 
leishmaniasis y son considerados endémicos para 
el departamento por el programa de control y pre-
vención de ETV de la Seccional de Salud de An-
tioquia es por esto que se justifica realizar otros 
estudios sobre esta entomofauna en la zona.

Se observa que algunas especies fueron colectadas 
solamente en una subregión específica, tal es el 
caso de Pi. (Pif.) columbiana, la cual fue colectada 
solamente en la subregión occidente donde predo-
mina el bosque seco tropical. Esta especie ha sido 
asociada con la transmisión L. mexicana en un 
foco de leishmaniasis cutánea del suroccidente del 
país (Cárdenas et al., 1999; Montoya et al., 1999) 
y presenta una distribución entre las Cordilleras 
Occidental y Central hasta zonas esteparias de La 
Guajira, en un amplio rango altitudinal que va de 

100 a 2700 m.s.n.m (Bejarano et al., 2003). Ny. 
yuilli yuilli solamente fue colectada en la subre-
gión norte donde predomina el bosque húmedo 
tropical. En cuanto a su bionomía se ha registrado 
en ocho departamentos que son: Amazonas, Antio-
quia, Caquetá, Chocó, Guaviare, Meta, Putumayo 
y Santander (Bejarano, 2006).

Al analizar las variables bioclimáticas con las es-
pecies de importancia epidemiológica puede obser-
varse que están asociadas con el corredor biológico 
del río Cauca, donde hay unos puntos de mayor 
concentración, indicando a la vez mayor probabi-
lidad de colectarlas. Lo anterior está relacionado 
con las zonas del cañón del río Cauca críticas para 
la leishmaniasis, como puede observarse en la figu-
ra 3 donde la zona en rojo representa los lugares 
de mayor presencia de estos flebotomíneos y que 
son importantes en la casuística de la transmisión. 

CONCLUSIONES

De manera general, podemos concluir que la zona 
del cañón del río Cauca donde se ejecutan las obras 
del proyecto hidroeléctrico Ituango, es un área de 
presencia de flebotomíneos, donde existen especies 
que están implicadas en la transmisión de especies 
de Leishmania que causan leishmaniasis cutánea y 
mucocutánea, lo que se confirma con la presencia 
de pacientes que han registrado dicha enfermedad.

De las 55 especies reportadas para el departamento 
(Bejarano y Estrada, 2016), en la zona de estudio 
se encontraron 39 especies de flebotomíneos y por 
lo menos seis especies son vectores confirmados de 
la transmisión del parásito: Lu. (Trl.) gomezi, Lu. 
(Hel.). hartmanni, Ps. panamensis, Ny. trapidoi y 
Ny. yuilli yuilli y Pi.(Pif.) columbiana. 

Basados en la abundancia de flebótomos de inte-
rés en salud pública encontrados en los sitios de 
muestreo, y el carácter endémico de la enfermedad 
en algunos de los municipios, se mantiene como 
un área de gran importancia epidemiológica para 
la transmisión de especies de Leishmania que cau-
san la leishmaniasis cutánea, destacándose como 
posible vector principal Lu. (Trl.) gomezi, debido 
a su gran abundancia en la subregión norte como 
en occidental. Sin embargo, no es claro el papel 
vectorial de esta especie como también el de las 
otras especies de importancia, ni la dinámica de 
transmisión de cada una; siendo necesarios futuros 
estudios sistemáticos que permitan resolver estas 
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inquietudes y diseñar estrategias de control ajus-
tadas.
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