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desplazarse al perldomlclllo para la disposición
de excretas y en busca del agua.
Otros hallazgos fueron el gran desconocImIen-
to sobre la etlologla y tratamiento de la
Lelshmanlasls y las pésimas condiciones socla-
les y económicas de la región.

PALABRAS CLA VES:

LEISHMANIASIS

E COEP IDEMIOLOG IA.

INTRODUCCION YOBJETIVOS

L a LTA es una enfennedad parasitaria causada
por protozoos del género Lelshmanla y trans-
mitida por dfpteros del género Lutzomyla que

tiene como reservorlos a pequeflos mamfferos, roe-
dores, desdentados y marsuplales. El hombre ge-
neralmente es un huésped accidental que se
infecta cuando se expone a la picadura de la Lut-
zomyla y sufre lesiones en la piel y mucosas (1 ).

En el municipio de San Andrés de Sotavento
( Córdoba) se encuentra un foco Importante de Lelsh-

Se realizó un estudio epldemlológlco sobre
Lelshmanlasls tegumentarla americana (LTA)
en 809 personas del Resguardo Indfgena de
San Andrés de Sotavento, Departamento de
Córdoba, foco endémico tanto de Lelshmanla-
sls cutánea como de Lelshmanlasls vlsceral.
La distribución por sexo de la población en-
cuestada fue de 355 (43,9%) hombres y 454
(56, 1%) mujeres; sus fndlces alérglcos fueron
de 36,9% y 40,5% respectivamente. La posltlvl-
dad de la Intradermorreacclón de Montenegro
ascendió en personas de ambos sexos, a medI-
da que aumentó la edad.
El fndlce parasItario fue de 0.37%.
La especie de Lutzomyia más frecuente en elln-
tra y perldomlclllo fue la Lu. evansi que mostró
comportamiento antropoffllco.
Se encontró una alta exposición de la
población general al vector dada la facIlidad de
penetración de los flebotomfneos allntradoml-
clllo, por el tlpo de construcción de las
viviendas; además, al no existir servicios sanI-
tarIos, acueductos nl alcantarIllados
Intradomlclllarlos, todo el núcleo familIar debe
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dlclna de la Universidad de Antloqula; el otro se pre-
servó en buffer PBS adicionado con penicIlina crls-
tallna (50.000 U/mi) y posteriormente se maceró y
sembró en 4 tubos de Medio NNN.

Los cultivos se revisaron semanalmente durante
seis semanas, en búsqueda de promastlgotes de
Leishmsnis.

Se hlzo captura de Lutzomyia, tanto manual como
con trampas de luz tlpo CDC, en el intra, perl y ex-
tradomiclllo y de perezosos ( Cho/eopus hoffmsnm)
en busca del reservorlo de la enfermedad.

RESULTADOS

maniasis cutánea y visceral que constituye un serio
problema de salud públIca. El presente estudio se re-
alizó ante la demanda de la comunidad preocupada
por el aumento del número de casos.

Se tuvo como objetivo general el de identificar los
principales aspectos epidemiológicos de la L T A en
el Resguardo Indrgena de San Andrés de Sotavento
(Córdoba); especrficarnente se pretendió:

1. Determinar los rndices alérgico y parasitario pa-
ra Leishmanlasls en la población general y relacIo-
narlos con las variables edad y sexo.

2. Evaluar el estado socio-económico y sanitario
de la región.

3. Identificar las especies de flebotomrneos pre-
sentes, su relación con el domicilIo y su antropofllia.

MATERIALES y METODOS

La reserva Indlgena de San Andr~s de Sotavento
(Córdoba) está 1ocalizada a 9° 09' de Latitud Norte y
75° 31' de Latitud Oeste; dista 110 km. de Monterla;
su altitud es de 110 metros s.n.m; la temperatura me-
dIa de 28°C; predomina el bosque seco; el clima es
cálido y húmedo. Según el censo de población de
1985, la comunidad indlgena tiene 15.010 habItan-
tes. de los cuales el 49.4% son hombres y el 50.6%
son mujeres; de este total se encuestaron 809 per-
sonas; de ~lIas el 97% fueron Indlgenas que tienen
como ocupación la artesanla de la palma en ~poca
de verano y labores agrlcolas. en las cuales partIcI-
pa toda la familia, durante el Invierno.

Las viviendas son construidas con paredes de ba-
hareque. techo de palma y piso de tierra; no hay ser-
vicIos sanitarios nl de acueducto o alcantarillado; la
disposición de ex cretas se realiza en el perldomlcl-
lio.

En el 59% de las viviendas hay perros en el intra
y peridomicillo y en el 40% cerdos o equinos; e170%
de las familIas refieren la presencia de roedores. An-
te la carencia de acueducto las mujeres y los nlnos
se desplazan diariamente en busca de agua; en el
60% de las familIas uno de los miembros va diaria-
mente ai bosque en busca de lena.
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Se hizo una encuesta epidemiológica casa por ca-
sa, por medio de la intradermorreacción de Monte-
negro, a toda la población de la vereda Vidales,
incluyendo la escuela y la guarderfa; también se es-
tudió, por concentración en el puesto de salud, una
parte de la población de la vereda Venecia.

El antfgeno de Montenegro fue suministrado por
el Instituto Nacional de Salud (INS) con sede en Bo-
gotá; la prueba se aplicó utilizando el Dermojet (r); la
lectura se realizó a las 48 horas, utilizando la técni-
ca del bolfgrafo, recomendada por la OMS (1); se
consideró positiva toda induración de 5 mm. o más.

A todas las personas se les diligenció un formula-
rio con información epidemiológica, socio-económi-
ca y sanitaria; además, se les realizó un examen
ffsico en busca de lesiones activas o cicatrices com-
patibles con Leishmaniasis; a quienes las tenfan se
les hicieron:

a. Examen directo del material tomado del borde
activo de la lesión el cual fue extendido en 4 láminas
protaobjetos, fijado en metanol y coloreado con
giemsa; la lectura de las placas se hizo en ellabora-
torio de Leishmaniasis de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Antioquia y se consideró positivo
cuando se visualizaron los amastigotes de Leishma-
nia.

b. Biopsia: previa asepsia con alcohol y anestesia
local con xilocafna al 2% se tomaron con la ayuda de
un sacabocado de 4 mm. de diámetro dos fragmen-
tos de tejido del borde activo de la lesión. Uno de
éstos se fijó en formol al 10% y se estudió en ella-
boratorio de dermatopatologfa de la Facultad de Me-
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TASA O!: roSITIVI~ O!: l.A. mR DE HJIm)IEGRO roR EDAD y SEXO EN l.A.

roBIACION GENERAL DE mI AOO\[S O!: SOTAVENTO«DROORA.) fE~rno. 1987

No se emplean insecticidas extradomiciiiarios; el
46% ios usa en el intradomicilio pero sólo en forma
ocasional.

En cuanto al conocimiento de la enfermedad por
parte de la población, se encontró que sólo el 40%
la asocian a la picadura de un mosquito; e161% de
la población considera que el tratamiento debe ser
realizado por curandero.

La distribución de la pobiación encuestada por
grupos de edad y sexo se encuentra en la Tabla # 1 :
Hubo 355 hombres (43.9%) y 454 mujeres (56.1%);

TABLA 1

DI5"n!.IBUCION roR EDAD y SEXO DE lA POBlACION ENCUESTAIYI

rn SAN ANDRES DE rorAVrnro (COROO~) .n:ffiERO 1987
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biliza; se encontraron diferencias estadrsticamente
significativas (P<0,05) entre los siguientes grupos
etáreos: 0-9 y 30-39; 0-9 y 40 ó más; 10-19 y 30-39;
10-19 y 40 ó más.

b) en las mujeres la frecuencia de positividad tam-
bién se incrementa con la edad pero hay algunas irre-
gularidades que no aparecen en el otro sexo. El
análisis en función de la edad muestra diferencias
estadrsticamente significativas (P<0,05) asr: 0-9 y
10-19; 0-9 y 30-39; 0-9 y 40 ó más; 10-19 y 30-39;
10-19 y 40 ó más; 20-29 y 30-39; 20-29 y 40 ó más.

Se hizo un análisis de regresión y correlación li-
neales para la variable "tamano de la IDA de Monte-
negro" (medido en mm.) en función de la variable
..edad" ( en anos cumplidos) en ia población exami-
nada (enfermos y no enfermos) dividida en hombres
y mujeres con el siguiente resuitado:

a) hombres: hay una débIl asociación entre las va-
riables (r: 0,318971 ). El coeficiente de regresión in-
dica que por cada ano de edad el tamano de la IDA
aumenta en 0,079 mm.

b) mujeres: ia asociación es más débIl que entre
los hombres (r: 0,155923) y por cada ano de aumen-
to en la edad la IDA se incrementa en 0,056 mm.

Catorce de ios pacientes encuestados ( 1 ,7% ) pre-
sentaron lesiones compatibles con Leishmaniasis
cutánea ya tres de éstos se les demostró parasl-

la mayorla (77.4%) tenlan 19 a/íos o menos y no hu-
bo diferencia significativa entre los sexos en la distri-
bución por edad.

En la Tabla # 2 se muestra la tasa de positividad
de la IDA de Montenegro: fue simIlar en hombres y
en mujeres (36,9% y 40,7% respectivamente), sin
que hubiera diferencias estadlstlcamente slgnificati-
vas entre los dos sexos en ningún grupo etáreo; se
observa que para el rango de 10-19 arios e140% de
los hombres y el 48% de las mujeres han estado en
contacto con el parásito; el Indice alérgico global fue
de 39, 1% .El tama/ío promedio de la induración en
la prueba de Montenegro fue de 7 ,9 mm.

Al analizar la positividad de la IDA en un mismo
sexo en función de la edad se halló lo siguiente:

a) en los hombres la frecuencia de positividad se
incrementa en forma directamente proporcional con
la edad hasta llegar a los 40 a/íos, cuando se esta-
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tológicamente la enfermedad (rndice parasitario
0,37%); en uno la lesión era debida a un carcinoma
espinocelular y en 6 se encontró reacción inflamato-
ria granulomatosa crónica compatible con Leishma-
niasis; los restantes 4 presentaron inflamaciones
crónicas inespecrficas.

Se hicieron 36 capturas de Lutzomyia pertene-
cientes a 5 especies diferentes (Tabla # 3); la más
abundante fue la Lu.evansi que, igualmente, pre-
sentó más marcada antropofllia. Se capturaron 3
Choleopus hoffmanni pero no se encontró ninguno

parasltado.

TABLA 3

ESPECIES rE wrroMYIA CAPl'URAIl6.S DI

SAN ~S IJ:: sarAVENro «(X)ROOPA) .

FEBRERO, 1987

r r I ESPECIE I CEOO I TRAMPA DE I I

I I Ht}1ANO I Wl I mTAL I

r" --+ 1- ---+--1
I~.~ 1191 3 1221
~-- ---+- ---+-- ---i ---I
I ~. ~ I 6 I 1 ¡ 7 I
III III +-~--- -L +---i

.I I II
I ~. cayeneSJ.5 I -I 5 I 5 I

1 +---+---;---!
! ~. dubitan5 I .-I 1 ! 1 I
1- + --+- 1-- -JIII I I
I ~. sh3nnOni I -I 1 I 1 I

1 --I j- + 1
I T o T A L I 25 ¡ 11 I 36 I
I J 1 1 1

Tradicionalmente se ha aceptado que los hom-
bres en edad laboral son los más expuestos a la In-
fecclón (2) ; según nuestros resultados con la prueba
de Montenegro, no hay en esta comunidad diferen-
cia significativa por sexo, pero sf se encuentra una
relación directa entre la posltlvldad de la prueba de
Montenegro y la mayor exposición que presentan los
grupos de más edad. Uama la atención la alta posl-
tivldad de los ni/íos menores de 9 a/íos (23%), que
demuestra una exposición temprana al parásIto en
el intra y peridomicilio; la presenda del vector en es-
tos sitios puede estar siendo estimulada por la atrac-
ción que ejercen los animales domésticos (perros,
cerdos. equinos) que viven en fntimo contacto con el
hombre y atraen a la Lutzomyia al actuar como ce-

bo.
La Lu.evansi fue la especie más frecuentemente

capturada y seria conveniente adelantar estudios
epidemlológicos para determinar su capacidad vec-
torial; llama la atención que no se detectó la Lu. lon-
gipalpis a pesar de tratarse de un foco endémico de
Lelshmaniasis vlsceral y considerarse a aquélla co-
mo la especie vectora en el pals (3).

Aunque no se detectó el parásito en los perezo-
sos capturados, se deben proseguir los estudios pa-
ra determinar si en este foco son ellos los reservorios
de la enfermedad, dado que se los ha hallado Infec-
tados con L. panamensis tanto en Colombia como en

paises vecinos (1,3)
Es concebible que la alta prevalencia de Infecdón

por Leishmania en esta comunidad guarde reladón
con el bajo nivel socio-económlco y el desconocl-
miento de las causas y del tratamiento de la enfer-

medad.
Estos resultados ponen de presente la necesidad

de continuar la Investigación conformando equlpos
multidisclplinarios e interinstituclonales que estudien
todos los elementos del ciclo de la enfermedad
(parásito-vector-reservorio); la relación entre ellos y
la influencia que ejercen los factores dlrnátlcos,

florfsticos, faunlsticos y geomorfológicos para permI-
tir que se presente este foco natural de Infecdón. Ta-
les estudios se deben desarrollar no solamente para
los focos de Leishmaniasis cutánea sino también, y
muy especialmente. para los elementos del ciclo de
la Leishmanlasis visceral, forma ésta que produce la
mayor mortalidad y que afecta principalmente la po-
bladón infantil. La realización de estos estudios nos
dará los elementos para recomendar fórmulas de vl-

gilancla y control realmente eficaces.

DISCUSION

En este estudio se detectaron aspectos socio-
económicos que juegan un papel importante en el
desarrollo de la Leishmaniasis; todas las viviendas
están construrdas en bahareque y tienen techo de
palma, lo que facilita el acceso del vector al domici-
lio; el hecho de que las casas no tengan conexión in-
terna de agua, ni dispongan de sanitario o letrina,
lleva a una mayor exposición de toda la familia al vec-
tor al tener que desplazarse al bosque para acarrear
agua y hacer la disposición de las excretas.
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