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Resumen

Existe un vacío de conocimiento sobre 
la artropofauna como un factor de riesgo 
en la transmisión de patógenos de impor-
tancia en salud pública para la población 
residente o de tránsito en las localidades 
rurales. El objetivo de este trabajo es 
identificar la artropofauna como un factor 
de riesgo en la transmisión de los pató-
genos mencionados. Se recolectaron 
los artrópodos en localidades de La 
Hacienda, Casa ITA, Chacra Gamitana 
y el Lago Valencia, utilizando trampas 
Shannon, trampas de luz tipo CDC y 
mediante recolección manual. Los artró-
podos fueron identificados y, finalmente, 
se procedió a vincularlos con la transmi-
sión de patógenos, según reportes cien-
tíficos. Se procesaron un total de 604 
muestras, de las cuales, en la localidad 
de La Hacienda, se identificó a Anopheles 
oswaldoi y Anopheles forattinii, mien-
tras que en la localidad de Casa ITA a 
Anopheles oswaldoi, Coquilletidia sp, 
Aedeomyia squamipennis, Ochlerotatus 
sp., Psorophora sp, Mansonia titillans, 
Lutzomyia saulensis y Amblyomma saba-
nerae. En Chacra Gamitana, se identificó  

ARTROPOFAUNA COMO FACTOR DE RIESGO EN LA TRANSMISIÓN 
DE PATÓGENOS DE IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA, EN LA 

CUENCA DEL RÍO MADRE DE DIOS (PERÚ)

ARTHROPOFAUNA AS A RISK FACTOR IN THE TRANSMISSION OF PATHOGENS OF 
IMPORTANCE IN PUBLIC HEALTH IN THE MADRE DE DIOS RIVER BASIN (PERU)

Jesús Eduardo Rojas Jaimes1 , Edwin Requena Zúñiga2

a Amblyomma sabanerae. Y, finalmente, 
en Lago  Valencia, a Anopheles darlingi, 
Culex sp, Coquillettidia sp, Ochlerotatus 
sp, Psorophora sp. Lutzomyia saulensis y 
Lutzomyia davisi. Las localidades donde 
se realizaron las colectas cuentan con 
población con riesgo de adquirir pató-
genos de importancia en la salud pública, 
que pueden provocar malaria, encefalitis, 
oropouche, filariosis, fiebre manchada, 
fiebre del Nilo Occidental y leishmaniasis.

Abstract

Introduction. There is a knowledge gap 
regarding arthropofauna as a risk factor 
in the transmission of pathogens of 
public health importance for the resident 
or transit in rural localities population.

Objective. Identify the arthropofauna as 
a risk factor of transmitting pathogens of 
importance to public health in selected 
rural areas. Materials and methods. It was 
collected in towns of La Hacienda, ITA, 
Chacra Gamitana and Lake Valencia, 
using Shannon trap, light trap "CDC" 
and manual collection. Arthropods were 
identified, and finally proceeded to link 
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arthropods pathogen transmission accor-
ding to scientific reports. Results. A total 
of 604 samples of which is processed in 
the locality of the Hacienda was iden-
tifie Anopheles oswaldoi and forattinii, 
while in the town of ITA to Anopheles 
oswaldoi, Coquilletidia sp., Aedeomyia 
squamipennis, Ochlerotatus sp., Psoro-
phora sp., Mansonia titillans, Lutzomyia 
saulensis and Amblyomma sabanerae. 
In Chacra Gamitana to Amblyomma 
sabanerae. And finally in Lake Valencia 
to Anopheles darlingi, Culex sp, Coqui-
llettidia sp., Ochlerotatus sp, Psorophora 
sp., Lutzomyia saulensis and Lutzomyia 
davisi. Conclusion. Locations where 
collections were made feature population 
at risk of acquiring pathogens of impor-
tance to public health that can cause 
malaria, encephalitis, Oropouche, fila-
riasis, spotted fever, West Nile fever and 
leishmaniasis.

Palabras clave:  riesgo, enfermedades 
transmisibles, malaria, encefalitis, leish-
manisiasis, prevención (DeCS)

Keywords: risk, communicable diseases, 
malaria, encephalitis, leishmanisiasis, 
prevention (MeSH)

I. Introducción

La diversidad de artrópodos de dife-
rentes niveles organizacionales, con sus 
respectivos grupos genéticos y ecosis-
temas, contribuye a la biodiversidad 
global. Estas especies contribuyen a los 
procesos ecosistémicos como depreda-
ción, mutualismo y parasitismo (1). El 
ser humano, como un organismo modifi-
cador, interactúa con su medio ambiente 
en muchos casos de forma invasiva, con 
lo que afecta el equilibro ecosistémico y, 
además, se hace vulnerable a las enfer-
medades infecciosas transmitidas por 
artrópodos (2). Las condiciones ecosis-
témicas de los artrópodos así como sus 
ciclos biológicos, la predilección por 
ciertos hospederos, la biodiversidad y 

la cantidad de la artropofauna, además 
de las tasas poblacionales humanas, 
son factores de suma importancia para 
la elaboración de mapas de riesgo y la 
consecuente prevención de las enferme-
dades metaxénicas (3).

Ochlerotatus triseriatus es un vector del 
virus La Crosse, causante de encefalitis 
principalmente en la población pediá-
trica. La transmisión del agente patógeno 
depende de variables como la nutrición 
del vector y la carga de viremia. El desa-
rrollo de la enfermedad en el hospedero 
está determinado por su estado nutri-
cional e inmunológico, y por la virulencia 
del patógeno (4). Ochlerotatus scapu-
laris es un vector zoonótico del virus 
Rocío que causa encefalitis, así como 
los parásitos Dirofilaria immitis, Wuche-
reria bancrofti, y el virus de encefalitis 
equina en humanos (5, 6).

El género Psorophora sp está vinculado 
con la transmisión de flavivirus, como el 
de la fiebre del Nilo Occidental, mientras 
que Psorophora albigenu y Psorophora 
ferox, se relacionan del virus de la fiebre 
amarilla (7, 8). Otro vector transmisor del 
virus de la fiebre del Nilo Occidental es 
Uranotaenia unguiculata, patógeno que 
se mantiene en el ecosistema silvestre 
entre las aves y los artrópodos (9, 10).

El subgénero Culex melanoconion es 
transmisor del virus de la encefalitis 
equina venezolana y el virus de la ence-
falitis equina del oriente. El ciclo zoonó-
tico, en este caso, es mantenido entre 
las aves y los mamíferos vertebrados 
(11-13). En un estudio realizado en la 
región amazónica de Loreto, en el que 
se usaron hámsteres como atrayentes, 
se obtuvo que uno de estos roedores fue 
infectado con encefalitis equina vene-
zolana, y también se encontró el vector 
infectado: la especie Culex (Melanoco-
nion) gnomatos (13).
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En el género Culicoides sp. se encuen-
tran insectos hematófagos que se 
vinculan a la transmisión de patógenos 
causantes de diferentes manifestaciones 
clínicas en los humanos, que en los casos 
más severos presentan cuadros hemo-
rrágicos (14, 15). En Centro y Sudamé-
rica, el género Culicoide sp. está vincu-
lado a la trasmisión del virus Oropouche, 
familia Bunyaviridae, del género Ortho-
bunyavirus. El virus Oropouche ha gene-
rado más de 30 episodios epidémicos 
en países como Brasil, Perú, Trinidad, 
Panamá y Surinam. La transmisión viral 
se mantiene entre los monos y seres 
humanos. En las zonas urbanas, Culi-
coides paraensis y Culex quinquefas-
ciatus son especies relacionadas con la 
transmisión (16).

En el caso de Coquillettidia sp., esta 
presenta preferencia por picar al 
humano, específicamente Coquillettidia 
venezuelensis, especie vinculada al 
ciclo silvestre en la transmisión del virus 
Oropuche (16, 17). Sin embargo, algunas 
especies, como Coquillettidia aurites, 
están vinculadas a la transmisión de la 
malaria aviar (18).

Uno de los subgéneros con amplia 
variedad de representantes es el Culex;  
de este Culex pipiens quinquefasciatus, 
puede transmitir, entre las enfermedades 
más peligrosas para el ser humano, el 
virus del Nilo Occidental  y la filariasis 
(19, 20). Otro género transmisor de la 
filariasis es Mansonia sp., aunque en 
algunas ocasiones provoca lesiones rela-
tivamente leves como dermatitis (21, 22). 
Mansonia humeralis es un transmisor de 
arbovirus causante de episodios febriles 
en el humano (23). De Mansonia indu-
vitans se investiga la participación en la 
transmisión de flavivirus y alphavirus al 
hombre (24). En el caso de la especie 
Aedeomyia squamipennis, esta es trans-
misora, principalmente, de la malaria 
aviar (25). 

Las garrapatas están vinculadas a la 
transmisión de varias enfermedades 
del ser humano. Es el caso del género 
Amblyomma sp., que porta la bacteria 
Rickettsia bellii, causante de episodios 
febriles (26).

Entre los artrópodos representativos 
de las enfermedades febriles están 
Anopheles sp., agente de la malaria, una 
de las peores pandemias en el mundo 
(27). En el caso de Anopheles forattinii, 
es un probable vector de Plasmodium 
falciparum (28).

Lutzomyia sp. es un díptero transmisor 
de varias especies de Leishmania sp., 
un protozoario que puede generar dife-
rentes manifestaciones clínicas, desde 
úlceras por Leishmania peruviana hasta 
leishmaniasis visceral causada por 
Leishmania infantum en América (29).

El objetivo del presente estudio fue iden-
tificar la artropofauna recolectada en las 
localidades de La Hacienda, Casa ITA, 
Chacra Gamitana y Lago Valencia, ya 
que estas especies están vinculadas por 
la literatura científica con la transmisión 
de patógenos de importancia en salud 
pública de la población rural residente y 
la población de tránsito.

II. Materiales y métodos 

Las cuatro localidades donde se 
realizaron las colectas pertenecen a la 
zona de vida bosque húmedo-subtropical, 
al sureste de Madre de Dios, que colinda 
con Bolivia y se ubica por debajo de 
los 250 m.s.n.m. Este departamento 
posee un clima húmedo-cálido, con una 
temperatura media anual variable entre 
24 °C y 25 °C, y precipitaciones pluviales 
de 1000 a 2000 milímetros.

Las colectas fueron realizadas en 
noviembre (4 días) y diciembre (4 
días) de 2015, en las localidades de La 
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Hacienda, Casa ITA, Chacra Gamitana 
y Lago Valencia, ubicadas en la cuenca 
del río Madre de Dios. Para ello se 
emplearon trampas Shannon y CDC 
para los dípteros, así como recolección 
manual para las garrapatas. Todas las 
colectas fueron extradomiciliarias, en 
un rango entre 2 y 3 km de las zonas 
domiciliarias.

Los horarios de recolección fue de 6:00 
p. m. a 11:00 p. m. Solo en el caso de 
las colectas manuales de Amblyomma 
sabanerae, se realizaron en el horario 
diurno de 9:00 a. m. a 11 a. m., en las 
localidades de Casa ITA y Chacra 
Gamitana.

Los artrópodos colectados se enviaron al 
laboratorio de entomología del Instituto 
Nacional de Salud (Lima, Perú), para ser 
identificados taxonómicamente.

El mapa de ubicación fue elaborado 
mediante el programa Google Earth 
versión 7.1.5.1557.

III. RESULTADOS

Las colectas se desarrollaron según el 
transecto en las ubicaciones previstas 
(figura 1). La trampa Shannon fue usada 
en La Hacienda y Casa ITA, la CDC en 
Casa ITA, y Lago Valencia, básicamente 
por las limitaciones logísticas y de 
personal en el transcurso del estudio. 
La colecta manual estuvo basada en el 
encuentro ocasional con los artrópodos 
de interés. Es importante señalar que 
existió una pérdida de ejemplares 
que no se pudo estimar después de la 
colectas usando la trampa CDC, por el 
mal uso ocasional de la trampa y por la 
mala fijación de los ejemplares, como 
en el caso del punto de colecta Chacra 
Gamitana, en donde se perdió la totalidad 
de las muestras.

Los géneros y especies representativas 
fueron identificados según las zonas de 
colecta (figuras 2, 3, 4) (tabla1).

figura 1. MaPa dE ubicación dE las zonas dE colEcta.
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figura 3. Anopheles oswAldoi a 100X. rEcolEctado En la HaciEnda.

figura 2. Anopheles forAttinii a 100X. rEcolEctado En la HaciEnda.
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figura 4. lutzomyiA dAvisi HEMbra, rEPlEta dE HuEvos, a 400X. rEcolEctada En lago valEncia.

Mes de colecta Lugar-Coordenadas Taxonomía
Cantidad colectada/ 
Porcentaje por área 

de colecta

Trampa utili-
zada

noviembre 2015

ITA
Este(494654)
Norte(8614053)
Este(494658)  
Norte(8614267)

Anopheles oswaldoi 77 (39,7%) Shannon

noviembre y 
diciembre 2015

ITA 
Este(494658)  
Norte(8614267)

Coquilletidia ssp 21 (10,8%)
Shannon y 

CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Género Anopheles 1 (0,5%) CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Aedeomyia 
squamipennis

2 (1%) CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Género Culex subgé-
nero Culex

12 (6,2%) CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Género Culex 
subgénero 

Melanoeonion
9 (4,6%) CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Género Ochlerotatus 28 (14,4%) CDC

tabla 1. MEs, ubicación EXacta, taXonoMía sEgún EsPEciEs Por caso, cantidad colEctada y traMPa 
usada En El Estudio.
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diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Género Psorophora 12 (6,2%) CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Género Mansonia 11 (5,6%) CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Mansonia titillans 2 (1%) CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Mansonia induvitans 3 (1,5%) CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Mansonia humeralis 6 (2,7%) CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Género Uranotaenia 2 (1%) CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Lutzomyia spp. 2 (1,1%) CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Lutzomyia saualensis 1 (0,5%) CDC

diciembre 2015
ITA
Este(494658)  
Norte(8614267)

Amblyomma sabanerae 5 (2,6%) Manual

noviembre 2015

Hacienda
Este(8606572.48)
Norte(492081.088)
Este(8606685.01)
Norte(492011.989)

Anopheles oswaldoi 153 (96,8%) Shannon

noviembre 2015

Hacienda
Este(8606572.48)
Norte(492081.088)
Este(8606685.01)
Norte(492011.989)

Anopheles forattinii 5 (3,2%) Shannon

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Anopheles darlingi 1 (0,4%) CDC

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Anopheles sp. 10 (4,1%) CDC

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Aedeomyia squami-
pennis

9 (3,6%) CDC

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Género Culex subgé-
nero Culex

43 (17,4%) CDC

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Género Culex 
subgénero 

Melanoeonion
14 (5,7%) CDC

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Género Coquillettidia 26 (10,5%) CDC

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Género Ochlerotatus 47 (19%) CDC
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diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Género Psorophora 47 (19%) CDC

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Género Mansonia 38 (15,4%) CDC

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Mansonia humeralis 3 (1,2%) CDC

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Lutzomyia davisi 1 (0,4%) CDC

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Lutzomyia saulensis 1 (0,4%) CDC

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Género Uranotaenia 3 (1,2%) CDC

diciembre 2015
Lago Valencia
Este(520069)
Norte(8622350)

Culicoides paraensis 4 (1,6%) CDC

diciembre 2015
Chacra Gamitana
Este(502134)  
Norte(8617027)

Amblyomma sabanerae 5 (100%) Manual

IV. DISCUSIÓN

En las localidades de Casa ITA y Lago 
Valencia, se encontró el género Ochlero-
tatus sp., conocido por ser un vector del 
virus La Crosse, que causa encefalitis 
en población pediátrica (4), así como un 
potencial vector de la filariosis y arbovirosis. 
La filariosis puede causar daño al sistema 
respiratorio y ocular, y los arbovirus son 
causantes principalmente de encefalitis (5, 
6).

El género Psorophora sp., encontrado en 
Casa ITA y Lago Valencia, está vinculado 
con la transmisión viral de la fiebre amarilla y 
el virus de la fiebre del Nilo Occidental (7). En 
ITA y Lago Valencia se encontró el género 
Uranotaenia sp. otro artrópodo transmisor 
del virus de la fiebre del Nilo Occidental y 
la fiebre amarilla causantes de manifesta-
ciones como síndromes de fiebres altas 
y con efectos neurológicos que pueden 
ocasionar la muerte, aunque en el caso 
del virus de la fiebre del Nilo Occidental 
muchas personas permanecen asintomá-
ticas después de haberse infectado(30).

En el caso de subgénero Culex (Mela-
noconion), encontrado en ITA y Lago 
Valencia, está vinculado a la transmisión 
del virus de la encefalitis equina vene-
zolana y el virus de la encefalitis equina 
del Oriente (11). Estos virus son alta-
mente peligrosos porque la enfermedad 
presenta cuadros agudos de encefa-
litis que culminan en la muerte tanto del 
ser humano como del equino, además 
de generar brotes de importancia en 
ambas poblaciones (11). En el Perú se ha 
demostrado que Culex (Melanoconion) 
gnomatos fue capaz de transmitir el virus 
de la encefalitis equina venezolana y las 
tasas varían entre 10 a 14 casos por año, 
en personas que frecuentan las zonas 
rurales en Iquitos, aunque existen picos 
de brotes en los que las tasas aumentan, 
como ocurrió en el 2006 con 63 casos 
febriles humanos (12, 13, 31).

Culicoides paraensis, colectado en Lago 
Valencia, puede generar desde ampollas 
dérmicas a trasmitir el virus Oropouche, 
que genera episodios febriles severos, 
cefaleas, mialgias y artralgias, y en 
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algunos casos síndromes hemorrágicos 
con adición de meningoencefalitis. Estos 
síntomas pueden persistir por meses y 
en algunos casos se observan recaídas 
(14-16). Otro vector vinculado a la trasmi-
sión del virus Oropouche es Coquillettidia 
sp., recolectado también en ITA y Lago 
Valencia (16).

La filariosis es una enfermedad crónica 
que causa estigma y depresión porque 
algunos casos se presentan con episo-
dios extremos como la elefantiasis, lo que 
genera incapacidad. Entre los vectores 
transmisores del patógeno causante de 
esta enfermedad está el subgénero Culex 
encontrado en ITA y Lago Valencia (19). 
Además, cabe mencionar que el género 
Mansonia sp. también es un trasmisor de 
la filaria Wuchereria bancrofti (20, 21). En 
el caso de Mansonia titillans, encontrado 
en ITA, es de comportamiento antropofí-
lico y puede ser un vector del virus de la 
encefalitis equina venezolana (32).

El vector Aedeomyia squamipennis, 
encontrado en ITA y Lago Valencia, trans-
mite el patógeno de la familia Buyanvi-
diridae conocido como virus Gamboa, 
que puede ocasionar episodios febriles y 
muerte (33).

Se recolectó a la garrapata Amblyomma 
sabanerae en ITA y Chacra Gamitana. 
Este insecto es transmisor de la bacteria 
Rickettsia bellii, que causa la enfermedad 
llamada “fiebre manchada” (34), aunque 
la bacteria de este género puede producir 
diferentes manifestaciones clínicas como 
vasculitis, mioperiocarditis, neumonitis 
intersticial, meningitis, con las afecta-
ciones de los órganos hepáticos, renales 
y gastrointestinales (35). Es importante 
mencionar que las garrapatas fueron 
recolectadas de dos Geochelone denti-
culata (motelo).

Entre las enfermedades metaxénicas 
endémicas en Madre de Dios está la 
malaria. Anopheles oswaldoi, recolectado 

en La Hacienda e ITA es un vector trans-
misor de Plasmodium vivax; en contraste 
Anopheles darlingi recolectado en 
Lago Valencia es considerado uno de 
los mejores transmisores del patógeno 
causante de la malaria que las dos espe-
cies Plasmodium vivax y P. falciparum, 
en las regiones Loreto Ucayali y Madre 
de Dios. En la actualidad, su distribución 
se ha expandido considerablemente en la 
región amazónica (36).

En el caso de Anopheles forattinii, colec-
tado en La Hacienda, aún no está clara 
su participación en la transmisión de 
algún agente causal de la malaria en 
el hombre (27, 28, 37). Es importante 
mencionar que en el tiempo de colecta 
en esta zona se obtuvo información, por 
la población local, de que un niño falleció 
por un episodio febril de origen descono-
cido. No se pudo obtener mayores datos 
por no encontrarse al personal de salud a 
cargo del puesto.

La leishmaniasis es la enfermedad endé-
mica de mayor prevalencia en Madre de 
Dios, con 729 casos en 2015 y 34 en 
2016, hasta la sexta semana epidemio-
lógica (38). Esta enfermedad se caracte-
riza por ser crónica con manifestaciones 
ulcerativas o destrucción de mucosas, 
con que tienen un alto costo terapéutico 
por sus efectos colaterales y el difícil 
diagnóstico para el sistema de salud; 
además que la enfermedad causa un 
estigma con consecuencias deprimentes 
para el paciente. En Madre de Dios se ha 
reportado principalmente a Leishmania 
brazilensis como el agente causal de la 
leishmaniasis mucocutánea. Este proto-
zoario es transmitido por el díptero zoofí-
lico Lutzomia davisi, colectado en Lago 
Valencia, que podría ocasionalmente 
infectar a la persona cuando esta entra 
en su hábitat. 

En el caso de díptero Lutzomia saulensis, 
colectado en ITA y Lago Valencia, no se 
encontró en forma clara su importancia 
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en la transmisión del patógeno causal 
de la enfermedad, por lo que es nece-
sario realizar mayores estudios a nivel 
epidemiológico y molecular que ayuden 
a identificar infección natural del vector 
(39, 40, 41). Es importante remarcar 
que los puestos de salud rurales de la 
Diresa Madre Dios, como Lago Valencia, 
Palma Real, Puerto Pardo y Sonene, se 
circunscriben por su cercanía al punto 
de colecta Lago Valencia, con el P.S 
Lago Valencia como el más cercano y 
el P.S Sonene como el más lejano. En 
contraste, no existen puestos de salud 
cercanos a las puntos de colecta como 
La Hacienda, ITA y Chacra Gamitana, 
hasta la ciudad de Puerto Maldonado. 
Según datos internos de Epidemiología 
de la Dirección Regional de Salud de 
Madre de Dios, solo reportó como enfer-
medades metaxénicas endémicas como 
la leishmanisis desde 2010 hasta 2015 
en los puestos de salud circunscritos al 
Lago Valencia. Fueron 15 casos de leis-
hmaniasis cutánea reportados por el PS 
Lago Valencia, 1 por el PS Palma Real, 
1 por el PS Puerto Pardo y 2 por el PS 
Sonene. En el caso de la leishmaniasis 
mucocutánea, solo se reportó un caso 
por el PS Lago Valencia. En adición, se 
reportaron en los mismos años un caso 
de dengue en el PS Lago Valencia y 22 
en el PS Palma Real, aunque se supone 
que son casos importados de personas 
que se infectaron en Puerto Maldonado y 
desarrollaron la enfermedad en sus loca-
lidades, ya que no se encontró el vector 
en las zonas rurales.

V. CONCLUSIÓN

Se concluye que los artrópodos encon-
trados en las localidades donde se desa-
rrolla principalmente la actividad del 
turismo, como La Hacienda, son un factor 
de riesgo para adquirir malaria. En ITA, el 
riesgo corresponde a malaria, oropouche, 
encefalitis, filariosis, fiebre amarilla, fiebre 
manchada y leishmaniosis. En el caso de 
la localidad de Chacra Gamitana, donde 

se desarrollan la agricultura y la minería 
ilegal, se encontró el vector transmisor 
de la fiebre manchada. En Lago Valencia, 
donde las actividades principales son la 
colecta de castaña y la pesca, los artró-
podos encontrados son un riesgo para 
adquirir malaria, encefalitis, oropouche, 
fiebre amarilla y filariosis. En el caso 
de la actividad turística en los lugares 
de colecta que son visitadas con alta 
frecuencia por su gran biodiversidad, es 
importante mencionar que los turistas, 
en muchos casos, pueden provenir de 
lugares donde no existen las enferme-
dades que puedan ser adquiridas en las 
localidades del presente estudio y, por 
tanto, se dificulte su diagnóstico y poste-
rior tratamiento. 

Entre las limitantes del presente estudio 
están que se perdieron muestras ento-
mológicas en el proceso de recolección 
y fijación, por lo que el número de artró-
podos está subestimado, y que no se 
realizó un estudio de seroprevalencia 
para vincular con mayor grado de relación 
la enfermedad y el artrópodo transmisor 
del patógeno causante de la etiología. 

Finalmente, en el presente estudio se 
menciona los artrópodos identificados 
en las zonas de recolección que pueden 
transmitir patógenos causantes de enfer-
medades de importancia en salud pública. 
Los datos mostrados pueden servir como 
base para identificar las zonas de riesgo 
y realizar mapas ecoepidemiológicos en 
las zonas de estudio.
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