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domicilios en 9 veredas del municipio de Amalfi, se capturaron 196 triatominos,

pertenecientes a las especies Panstrongylus geniculatus (49%), P. rufotuberculatus

(47%), Triatoma dispar (3%) y Rhodnius pallescens (0.5%). En total se captura-

ron 33 animales silvestres, pertenecientes a las especies Didelphis marsupialis (8),

Marmosa robinsoni (1), Hoplomys gimnurus (3), Dasypus novemcinctus (2),

Proechymis sp (13), Oryzomis sp (3), Philander opossum (3), así como 63 pe-

rros (Canis lupus). Los indicadores de riesgo de transmisión de Tripanosoma cruzi

por triatominos, fueron: dispersión (100%), infestación domiciliaria (14,5%), den-

sidad (30,5%), hacinamiento (204,2%) e infección relativa (12,5%). Se obtuvo

una alta prevalencia de anticuerpos en los perros de las veredas Montebello (61.1%)

y La Gardenia (70.0%) y serología positiva en un humano adulto.
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S
E PRESENTA POR PRIMERA VEZ EN ANTIOQUIA un estudio sobre la enfermedad de

Chagas, en el cual se evaluaron simultáneamente los tres componentes funda-

mentales de esta parasitosis: vector, parásito y reservorio. Se evaluaron 640
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 PALABRAS CLAVE

TRIPANOSOMIASIS AMERICANA

VECTORES

RESERVORIOS

PARÁSITO

AMALFI-ANTIOQUIA

 INTRODUCCIÓN

LA ENFERMEDAD DE CHAGAS O TRIPANOSOMIASIS AME-

RICANA es una entidad que infecta 16-20 millones

de personas en Sur y Centroamérica y 90 millones

están en riesgo de infectarse (1); en ella  confluyen

tres elementos fundamentales: el vector, hemíptero

Reduviidae de la subfamilia Triatominae, hematófago

obligatorio en todo su ciclo de desarrollo y del  cual

se han reportado hasta la fecha 23 especies en Co-

lombia; el parásito: protozoario Tripanosomatidae

flagelado Trypanosoma cruzi que se aloja en el in-

testino del insecto y en los reservorios; el otro ele-

mento fundamental, que son vertebrados silvestres

y domésticos como marsupiales, roedores, carnívo-

ros, primates y perros, de los cuales ha sido posible

el aislamiento del parásito (2-5).

La tripanosomiasis americana se asocia a menudo

con zonas deprimidas económicamente; no se dis-

pone de vacuna ni de tratamiento satisfactorio, dado

que en la etapa crónica el daño producido por la

enfermedad es irreversible (6).

En relación con el diagnóstico, está basado en la

identificación del parásito en sangre y tejidos, en

heces de triatominos por el método del

xenodiagnóstico o mediante serologías, para lo cual

se han desarrollado varios métodos, tales como

inmunofluorescencia indirecta, ELISA, fijación

de complemento, hemaglutinación indirecta,

aglutinación rápida flagelar, aglutinación directa, etc.

(7-9).

En Colombia se estima que aproximadamente el 5%

de la población puede estar infectada y cerca del

10% se encuentra en riesgo de adquirirla; se consi-

deran como endémicos para la enfermedad de

Chagas los departamentos de Santander, Norte de

Santander, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare,

Arauca, Tolima y Huila, con un área de distribución

del T. cruzi a lo largo del valle del río Magdalena, la

región del Catatumbo, la Sierra Nevada de Santa

Marta, el piedemonte de los Llanos Orientales y la

serranía de la Macarena (10,11).

En Antioquia las investigaciones se han orientado a

conocer el comportamiento silvestre de los

triatominos Rhodnius pallescens, Panstrongylus

geniculatus, P. humeralis, P. rufotuberculatus,

Triatoma dispar, Eratyrus cuspidatus, E.

mucromatus y Belminus rugulosus, mediante es-

tudios llevados a cabo en los municipios de Amalfi,

Gómez Plata, Puerto Berrío, San Carlos, San Fran-

cisco, Santo Domingo y Vegachí (12).

El reemplazo extensivo de la vegetación primitiva

por cultivos agrícolas, el desmonte para explotación

maderera o la producción de carbón y el pastoreo

descontrolado, producen el desplazamiento de mu-

chos animales y cambios profundos en la topogra-

fía del ambiente; ello ocasiona una concentración

de triatominos y de mamíferos silvestres en el

peridomicilio humano. Esta concentración de ma-

míferos y vectores habitualmente sinantrópicos ge-

nera ciclos de transmisión particulares o restringi-

dos en las construcciones peridomiciliarias, que

pueden actuar como fuente de infestación o infec-

ción para el intradomicilio. Así, las especies de

triatominos anteriormente silvestres, extienden su
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rango de distribución hacia el ambiente humano

(13). Los triatominos pueden invadir ocasionalmente

las viviendas atraídos por la luz eléctrica y en esas

invasiones esporádicas pueden transportar el T. cruzi

e infectar al hombre o a los animales domésticos.

Un estudio realizado en la vereda Montebello, del

Municipio de Amalfi,  permitió registrar los prime-

ros casos de seropositividad canina en Antioquia

a T. cruzi y las primeras capturas del hemíptero

P. geniculatus con un alto porcentaje de infección

con T. cruzi (37 %), dentro del domicilio (14).

En el presente estudio se buscó evaluar la magni-

tud del problema de la enfermedad de Chagas en

una zona rural del departamento de Antioquia, Co-

lombia, por medio del estudio de los componentes

involucrados en la transmisión, tales como pobla-

ciones de animales domésticos principalmente ca-

ninos y de pequeños mamíferos silvestres, determi-

nar la seroprevalencia humana, las especies de

triatominos presentes y su grado de infección natu-

ral por T. cruzi e identificar las acciones del hombre

sobre el medio que están llevando a los triatominos

a la búsqueda de viviendas para refugio y alimenta-

ción, con el fin de contribuir al conocimiento de la

situación actual de la enfermedad de Chagas en el

departamento, y  tratar de identificar posibles fac-

tores de riesgo, que puedan ser utilizados en un

ulterior programa de vigilancia y control por parte

de los organismos responsables.

 MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

EL ESTUDIO SE LLEVÓ A CABO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI

que está ubicado al nordeste del departamento de

Antioquia, en la margen oriental o derecha del Río

Porce, y cuya cabecera tiene una altura de 1.600

msnm. Tiene por coordenadas: 6º 55’ 58’’ N y 75º

05’ 30’’ W. Las alturas de las veredas van desde los

900 hasta los 1.600 msnm. La región está catalo-

gada en una zona de transición de bosque húmedo

tropical (bh-T) y bosque húmedo premontano

(bh-P). Su temperatura promedio anual es de 18 a

24º y el promedio anual de lluvias entre los 1.000 y

2.000 mm. (15).

Amalfi es uno de los municipios más extensos del

departamento (1.880 km
2

), posee tierras planas y

montañosas dedicadas al cultivo del café. Actual-

mente cuenta con 54 veredas, de las cuales se se-

leccionaron 9 para este estudio por tener antece-

dentes de la presencia en ellas de los insectos

vectores.

Búsqueda entomológica

Muestreo: el muestreo se realizó mensualmente

durante 2 años, entre febrero de 1997 y marzo de

1999, en 640 viviendas pertenecientes a las locali-

dades de Arenas Blancas, La Clara, La Gardenia, La

Manguita, La María, La Picardía, Salazar, San Mi-

guel y Montebello, donde previamente los habitan-

tes habían manifestado la presencia de triatominos.

Se empleó la siguiente metodología:

Búsqueda activa

En el intradomicilio: se buscó el tiempo necesa-

rio hasta agotar los probables sitios de reposo

como camas, esteras y colchones, detrás de cua-

dros u objetos adosados a la pared, en cajas con

ropa, zapatos u otros enseres, en cocinas, corre-

dores y grietas, en el suelo y debajo de pisos de

madera y en otros intersticios.

En el peridomicilio (hasta 10 m alrededor de

la vivienda): igualmente se buscó en todos los

sitios de reposo de animales domésticos como

gallineros, porquerizas, establos, entre otros.

En el extradomicilio (más de 10 m alrededor

de la vivienda): en sitios de refugio abandona-
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dos o habitados de vertebrados terrestres.  Ade-

más, se revisaron troncos de árboles, axilas de

palmeras y nidos de aves, se tomaron muestras

de tierra de las cuevas de vertebrados revisadas

(n=20), las cuales junto con los nidos abando-

nados (n=36) se llevaron al laboratorio. Todo este

material fue revisado al estereomicroscopio en

busca de evidencias que indicaran la presencia

de triatominos.

En el intradomicilio y el peridomicilio las búsque-

das se hicieron a diferentes horas del día y en el

extradomicilio también se efectuó búsqueda noc-

turna.

Búsqueda pasiva

Se utilizaron biosensores María que son una herra-

mienta útil y efectiva para investigar la presencia de

vectores de la enfermedad de Chagas dentro de la

vivienda humana (16). Los biosensores se conside-

ran positivos para triatominos cuando se evidencia

la presencia de insectos vivos o muertos, huevos,

pieles o rastros de material fecal (16-18).

Con los datos de captura de insectos se calcularon

los indicadores de riesgo de transmisión que permi-

ten conocer los índices de dispersión, infección, in-

festación domiciliaria, densidad, hacinamiento e in-

fección relativa (19). Las fórmulas para calcularlos

fueron las siguientes:

x 100

x 100

Presencia del vector en la comunidad:

Índice de dispersión =
  Nº de veredas infestadas

    Nº de veredas investigadas

Vector infectado:

Índice de infección =  
         Nº de triatominos infectados

  Nº de triatominos capturados y/o evaluados

Insectos en los domicilios:

Índice de infestación domiciliaria =  
 Nº de domicilios con triatominos

    Nº de domicilios del municipio

Indice de densidad =
  Nº de triatominos capturados

 Nº de domicilios del municipio

Índice de hacinamiento= 
     Nº de triatominos capturados

          Nº de domicilios con triatominos

Índice de infección relativa=
  Nº de domicilios con triatominos positivos

             Nº domicilios con triatominos

x 100

x 100

x 100

x 100



IATREIA/VOL 14/No.2/ JUNIO / 2001

115

Búsqueda de reservorios domésticos y silvestres

Paralelo al estudio entomológico, se realizaron

muestreos de la población humana, canina y de pe-

queños mamíferos silvestres para determinar la in-

fección natural por T. cruzi.

En la captura de mamíferos silvestres se empleó el

método «captura-marcaje», utilizando 50 trampas

Tomahawk cebadas con plátano y mantequilla de

maní y se realizaron cacerías nocturnas con la ayu-

da de pobladores de la zona y perros entrenados

para esta labor (20).

Al igual que a los perros, a los animales silvestres

capturados, después de determinar su especie em-

pleando las claves de Emmos (21), se les hizo his-

toria clínica individual, toma de muestra de sangre

para hemocultivo, gotas gruesas y extracción de

suero para la detección y medición de anticuerpos

contra el T. cruzi (las muestras fueron conservadas

en refrigeración entre 4 y 8º C en neveras portátiles

y transportadas a la Universidad de Antioquia para

su procesamiento) y finalmente se les hizo el

xenodiagnóstico con 6 a 10 ninfas de IV y V ínstar

de Rhodnius prolixus y R. pallescens, procedentes

de una colonia de laboratorio, las cuales se coloca-

ron directamente sobre la piel del abdomen del ani-

mal durante 20 minutos aproximadamente o hasta

observar alimentación completa de los insectos, que

eran entonces llevados al laboratorio, para evaluar

allí la presencia del parásito en las heces. Todos los

animales silvestres capturados fueron liberados en

el mismo sitio de la captura.

A las personas que habían sido picadas por los

triatominos y principalmente a las menores de 10

años, también se les hizo historia y se les efectua-

ron las mismas pruebas mencionadas arriba, gota

gruesa, hemocultivo, serología para detección y

medición de anticuerpos contra T. cruzi y el

xenodiagnóstico con 20 ninfas, las cuales se alimen-

taban aproximadamente durante 20 minutos. El

mismo procedimiento se hizo con los perros

presentes en las viviendas habitadas por estas

personas.

Metodología de laboratorio

Detección de infección natural por T. cruzi en

triatominos

Los ejemplares vivos se evaluaron por la técnica de

deyección espontánea (22) y fueron sometidos a

revisión de heces para evaluar la positividad al lle-

gar al laboratorio, a los 30 y a los 45 días aproxima-

damente y se alimentaron en forma individual con

ratones de bioterio, libres de infección por T. cruzi
y T. rangeli, con revisión cada 20 días hasta su

muerte.

Los triatominos muertos se evaluaron por aspirado

de intestino, para lo cual se inyectaba en el abdo-

men del insecto, con una jeringa de tuberculina,

0.1ml de PBS y luego se aspiraba el contenido in-

testinal.

En ambos casos las heces se diluyeron en PBS esté-

ril (pH 7.2) y se observaron las muestras al micros-

copio para corroborar la presencia de flagelados;

en caso positivo se inocularon intraperitonealmente

ratones blancos de 20 días, para determinar la es-

pecie de Trypanosoma.

Detección de infección natural por T. cruzi en

vertebrados domésticos y silvestres

En el laboratorio, los insectos utilizados en el

xenodiagnóstico se alimentaron sobre ratón (Mus
musculus) en tres oportunidades con intervalos de

20 días, contados a partir de la alimentación san-

guínea de los triatominos sobre el paciente y se hizo

revisión microscópica de las heces en busca

flagelados, en la misma forma descrita anteriormente

para los insectos traídos del campo.

Las técnicas utilizadas para la medición de

anticuerpos (IgG), fueron la de ELISA (antígeno
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sonicado de T. cruzi, de cultivo en masa en medio

LIT (Liver Infuse Triptose). Cepa Gal 52 del labo-

ratorio de Chagas, Universidad de Antioquia, usan-

do como conjugado antiproteína A reactiva) y la téc-

nica de inmunofluorescencia indirecta, IFI, (antígeno

T. cruzi, en crecimiento exponencial fijado en formol

al 4%, cepa OV1 del laboratorio de Chagas, Univer-

sidad de Antioquia), usando como conjugado anti-

cuerpo monoclonal anti-perro (SIGMA® anti-dog,

whole molecule, FITC conjugate, developed in

rabitt) para reservorios domésticos y silvestres (23,

24).

Para los hemocultivos se utilizó medio enriquecido

de Tobbie difásico (25),  y se revisaron al microsco-

pio cada 15 días durante 3 meses.  Los parásitos

aislados en el hemocultivo se pasaron a medio de

cultivo LIT donde se repicaron cada 15 días. Para

su identificación se inocularon intraperitonealmente

2 ratones  con 100 µl de los parásitos en el medio

de cultivo y posteriormente se revisaron los ratones

a los 8 y 15 días para determinar el grado de

parasitemia. Luego de comprobada ésta, se hicie-

ron extendidos de sangre de cada uno de los rato-

nes y se colorearon con Giemsa para la identifica-

ción morfológica de los parásitos.

 RESULTADOS

EN LAS 9 VEREDAS DEL ESTUDIO SE EVALUARON 640

domicilios y se capturaron 196 triatominos, perte-

necientes a las especies Panstrongylus geniculatus

(49%), P. rufotuberculatus (47%), Triatoma dis-

par (3%) y Rhodnius pallescens (0.5%). En total

se capturaron 33 animales silvestres, pertenecien-

tes a las especies: Didelphis marsupialis (8),

Marmosa robinsoni (1), Hoplomys gimnurus (3),

Dasypus novemcinctus (2), Proechymis sp (13),

Oryzomis sp (3), Philander opossum (3), así como

63 perros (Canis lupus).

En el peri y el extradomicilio no se encontraron

triatominos por ninguno de los 2 métodos de bús-

queda; sin embargo, en todas las veredas  estudia-

das se encontraron triatominos, dando como resul-

tado un Índice de dispersión del 100% en las vere-

das y del 30% en las casas evaluadas; el 44% de

éstas no contaban con electrificación (Tabla Nº 1),

el piso y las paredes eran de madera y el techo de

zinc. Las viviendas con electrificación eran de ladri-

llo y cemento con techo de zinc.

Tabla Nº 1

 CONDICIONES GENERALES POR VEREDA

ESTUDIADA: PRESENCIA DE ENERGÍA

ELÉCTRICA, NÚMERO DE INSECTOS

COLECTADOS, NÚMERO DE VIVIENDAS  Y

NÚMERO DE VIVIENDAS CON TRIATOMINOS

LOCALIDAD Energía N° de N° de N° de

eléctrica Triatominos viviendas   viviendas

con

triatominos

ARENAS BLANCAS No 2 66 2

LA CLARA Si 6 83 4

LA GARDENIA No 99 40 11

LA MANGUITA No 6 67 6

LA MARÍA Si 13 110 11

MONTEBELLO Si 47 110 36

PICARDÍA No 11 49 11

SALAZAR Si 5 85 5

SAN MIGUEL Si 7 30 7

TOTAL 196 640 93

En relación a la fenología de los triatominos en la

región, se pudo observar que las principales densi-

dades se presentaron en los meses de febrero, mar-

zo y abril, especialmente en los dos últimos, los cua-

les están relacionados con uno de los períodos se-

cos del año (Figura Nº 1).
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nia (27.5), San Miguel (23.3%) y La Picardía

(22.5%). Estas veredas presentan condiciones di-

ferentes de intervención ecológica: Montebello es

la más intervenida mientras que La Picardía lo es

menos. Estos índices muestran una alta presencia

de triatominos para un área rural considerada de

mediano riesgo para la enfermedad de Chagas, te-

niendo en cuenta que en La Gardenia se encuentran

tanto P. geniculatus como P. rufotuberculatus.

El Índice de hacinamiento fue del 202%, lo que in-

dica que hay aproximadamente 2 triatominos por

vivienda; se demostró una  frecuente presencia de

éstos en los domicilios.

El Índice de densidad mide la situación de veredas

como La Gardenia, Montebello, La Picardía y San

Miguel; se encontró también una frecuente presen-

cia de insectos por vivienda principalmente en la

primera, donde de 40 casas, 11 tenían triatominos

(ver tabla Nº 1).

Según el Índice de infección de triatominos con T.

cruzi, en 4 de las veredas estudiadas se capturaron

vectores infectados; las más afectadas fueron en su

orden Salazar, Picardía, Montebello y La Gardenia.

Sin embargo, en las dos primeras los altos porcen-

tajes son debidos al escaso número de viviendas que

se estudiaron por lo que se puede  deducir que

Montebello y La Gardenia son realmente las más

afectadas. Con igual atención se deben observar los

Índices de infección relativa, ya que las de mayor

riesgo siguen siendo  Montebello y La Gardenia.

Detección de infección natural por

T. cruzi en triatominos

De 124 insectos evaluados, 110 (88,7%) fueron

negativos para T. cruzi y 14 (11.3%) resultaron

positivos: 8 P. geniculatus, 4 P. rufotuberculatus y

2 T. dispar. De los 8 insectos positivos, 4 llegaron

vivos al laboratorio y se evaluaron por deyección

Figura Nº 1

PORCENTAJE DE TRIATOMINOS

COLECTADOS MENSUALMENTE EN

AMALFI-ANTIOQUIA DE 1997 A 1999.

Indicadores de riesgo de transmisión

(Tabla Nº 2)

El Índice de dispersión del 100% indica que en  to-

das las veredas estudiadas se colectaron triatominos.

Tabla Nº 2

ÍNDICES INDICADORES DE RIESGO DE

TRANSMISIÓN DE TRYPANOSOMA CRUZI
EN AMALFI-ANTIOQUIA

VEREDAS Índice de Índice de Índice de Índice de Infección

hacina- Infestación densidad infección  relativa

miento

ARENAS

BLANCAS 100 3,03 3,03 0,00 0,0

LA CLARA 150 4,82 7,23 0,00 0,0

LA GARDENIA 900 27,5 247,50 4,76 50,00

LA MANGUITA 100 8,95 8,95 0,00 0,0

LA MARÍA 118 10,00 11,82 0,00 0,0

MONTEBELLO 130 32,7 42,72 21,21 17,14

PICARDÍA 100 22,5 22,45 50,0 9,09

SALAZAR 100 5,88 5,88 40,0 100,00

SAN MIGUEL 100 23,3 23,33 0,00 0,0

TOTAL 202 14,5 30,63 11,30 12,5

El Índice de infestación domiciliaria en el estudio

fue del 14.5%. Las veredas que presentaron mayor

infestación fueron Montebello (32.7%), La Garde-
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espontánea; los restantes se capturaron muertos y

se evaluaron por disección o aspirado de intestino.

Detección de infección natural por

T. cruzi en vertebrados domésticos

y silvestres

En total se realizaron y evaluaron 125 xenodiag-

nósticos: 68 a humanos, 40 a animales domésticos

y 17 a animales silvestres; todos resultaron negati-

vos, al igual que las 404 placas de gota gruesa.

En la población humana se realizaron 202 hemo-

cultivos y todos resultaron negativos; de las 200

serologías efectuadas por la prueba de ELISA 16

fueron positivas; sin embargo, dado que se pueden

presentar reacciones cruzadas con Leishmania, se

efectuó la prueba de IFI para estos sueros y  sólo

uno de ellos permaneció positivo con título 1:160,

el cual corresponde a una mujer de 22 años, que ha

vivido en la vereda La Gardenia desde que nació y

nunca se ha movilizado de allí; éste sería el primer

caso de seropositividad confirmada para T. cruzi en

Antioquia (Tabla Nº 3).

La medición de anticuerpos en 60 muestras de pe-

rros dio como resultado 29 positivas por la prueba

de ELISA, lo cual representa el 48.3% de las mues-

tras procesadas. A los 29 perros positivos por ELISA

se les realizó prueba IFI confirmatoria y se obtuvie-

ron 3 positivas lo cual representa el 10.3% de pre-

valencia general, con el 16.6% para la vereda

Montebello (ver Tabla 3). Los títulos de anticuerpos

de las muestras de los perros evaluadas por IFI fue-

ron de 128 o 256.

En relación con los hemocultivos, sólo uno fue posi-

tivo en un perro; este animal tenía un título de

anticuerpos de 128.

En cuanto a la prevalencia de anticuerpos en los

animales silvestres, de los 33 capturados sólo se

evaluaron 10 y de estos 2 fueron positivos para T.

cruzi por la técnica de ELISA (Didelphis marsupialis

y Dasypus novemcinctus); con relación a IFI no fue

posible realizarla debido al poco volumen de mues-

tra disponible. Las otras pruebas llevadas a cabo

(Xenodianóstico, hemocultivo y gota gruesa) die-

ron resultados negativos (Tabla Nº 3).

Tabla Nº 3

PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA DETECCIÓN

DE T. CRUZI, EFECTUADAS A HUMANOS,

VERTEBRADOS DOMÉSTICOS Y SILVESTRES,

EN AMALFI, ANTIOQUIA.

Veredas Humanos Vertebrados Vertebrados

/pruebas domésticos silvestres

serologicas

Nº ELISA IFI Nº ELISA IFI Nº ELISA IFI

Arenas Blancas 12 2(+) 3 (-)

La Clara 8 6 1(+)

La Gardenia 63 9(+) 1(+) 17 12(+)

La María 35 2(+) 6 3(+)

La Manguita 33 1(+) 2 1 1(+)

Montebello 28 1(+) 18 11(+) 3(+) 5 1(+)

Picardía 14

Salazar 5 1(+) 7 2(+)

San Miguel 2 3

Total 200 16 1 59 29 3 9 2 0

 DISCUSIÓN

LAS ESPECIES SILVESTRES P. geniculatus, P.

rufotuberculatus y T. dispar implican un alto ries-

go epidemiológico de transmisión de T. cruzi en

áreas rurales consideradas no endémicas como lo

demostramos en este estudio, en el cual se encon-

tró que el 44% de las veredas presentaron

triatominos infectados con T. cruzi dentro de los

domicilios con índices del 4.8% en La Gardenia,

21.2% en Montebello, 40% en Salazar y 50% en

La Picardía.
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Los indicadores de riesgo de transmisión de T. cruzi

por triatominos, como dispersión (100%), infesta-

ción domiciliaria (14,5%), densidad (30,5%), haci-

namiento (204,2%) e infección relativa (12,5%)

muestran un desplazamiento activo de triatominos,

los cuales no son exclusivamente atraídos por la luz

eléctrica, sino que tal atracción, probablemente, esté

asociada al estado nutricional, a la necesidad de

búsqueda de otras fuentes de alimento y a la intro-

ducción de animales domésticos, como lo observa-

do en otros triatominos silvestres tales como

Panstrongylus megistus, P. rufotuberculatus,

Rhodnius stali, Eratyrus mucronatus, en los que

se han comprobado invasiones urbanas y

periurbanas (26-28).

En cuanto a las características de las viviendas, al

parecer su invasión por insectos adultos no está re-

lacionada directamente con el tipo de material o de

construcción, pues en todas las veredas estudiadas

se encontró presencia de insectos  y las viviendas se

construyen de materiales diversos, como adobe,

cemento, barro o bahareque. Los techos son en su

gran mayoría de zinc y los pisos de cemento, baldo-

sa o tierra, mostrando claramente la situación de

ingresos económicos de las familias; hay una dife-

rencia importante: en aquellas viviendas en que hay

luz eléctrica, la construcción es de material y en las

que se carecen de este servicio la mayoría  son de

tabla y techo de zinc.

El 45% de las veredas estudiadas carecen del servi-

cio de electrificación y en ellas se colectó el mayor

porcentaje de triatominos (63.7%), demostrándo-

se que éstos no están siendo atraídos exclusivamen-

te por la luz.

En humanos, a pesar de la baja prevalencia en los

resultados serológicos, gotas gruesas y xenodiag-

nósticos, se reporta en este estudio por primera vez

en Antioquia serología positiva para T. cruzi en un

habitante de la zona rural.

Cabe destacar la alta prevalencia de anticuerpos en

los perros de las veredas Montebello (61.1%) y La

Gardenia (70.0%), lo cual corrobora la alta tasa de

infección encontrada en un estudio preliminar efec-

tuado en la primera de ellas (14). Esto justifica la

realización de estudios más profundos y específicos

para tratar de establecer los mecanismos de infec-

ción en este reservorio, evaluando, como lo propo-

nen Lauricella et al. (4), la incidencia de la infección

por contaminación y transmisión perinatal ya que

en otros estudios se han sugerido estas posibilida-

des  en zonas donde no se ha reportado la presen-

cia de vectores.

El hallazgo de serología positiva en un habitante

que nunca se ha desplazado a otro sitio; los altos

indicadores de riesgo en un área rural considerada

de bajo riesgo; la posible confirmación de los pe-

rros como reservorios domésticos al contribuir como

fuente de alimento y de parásitos a los triatominos;

los elevados títulos de anticuerpos encontrados en

animales silvestres, todo ello sumado a la presencia

de los vectores infectados, constituyen elementos

que deben llevar, en primer lugar, a la revaluación

del departamento de Antioquia como un área de

bajo riesgo para la enfermedad de Chagas, y a la

realización de este tipo de estudios en zonas rurales

con situaciones ecológicas similares; así mismo, a

implementar campañas educativas y de vigilancia

epidemiológica permanente.
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 SUMMARY

AMERICAN TRYPANOSOMIASIS:

DETERMINATION OF EPIDEMIOLOGIC

TRANSMISSION RISK IN AMALFI, ANTIOQUIA,

COLOMBIA

In this paper we report the first Chagas disease study

in Antioquia-Colombia, in which  the main

components of this disease were simultaneously

evaluated: vector,  parasite and  host.  Field studies

were carried out evaluating 640 houses in nine

localities from the municipality of Amalfi; 196

triatomine bugs were captured: Panstrongylus

geniculatus (49%), Panstrongylus rufotubercu-

latus (47%), Triatoma dispar (3%) and Rhodnius

pallescens (0.5%).  Thirty three wild animals were

captured: Didelphis marsupialis (8), Marmosa

robinsoni (1), Hoplomys gimnurus (3), Dasypus

novemcinctus (2), Proechymis sp (13), Oryzomis

sp (3), Philander opossum (3) as well as 63 dogs

(Canis lupus). Transmission risk indicators for

Trypanosoma cruzi were: Dispersion (100%),

Domiciliary infestation (14,5%), Insect density

(30,5%), crowding (204,2%) and Relative infection

(12,5%).  Of the nine localities studied, Montebello

(61.1%) and La Gardenia (70.0%) presented the

highest prevalence of antibodies in dogs.  In addition

to this, the first human positive serology for T. cruzi

in Antioquia was found in La Gardenia.
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