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I. INTRODUCCION

Basandose en encuestas serologicas en la pohlacion humana de la
Costa del Pacifico de Colombia, que indica ron la existencia de anticuer-
pos para diversos virus transmitidos pOl' artr6podos \ la Secci6n de Virus
del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Publica de la Univer-
sidad del VaIle micio labores de campo en forma regular a partir del
primer trimestre de 1962, para investigar las relaciones de esos agentes
virales en los vectores, particularmente mosquitos, y en los huespedes re-
servorios potenciales en la fauna de aves y marniferos. (En 1959 se estu-
diaron algunas zonas rurales vecinas a la ciudad de Buenaventura para
obtener un conocimiento previo de los artr6podos de la region).

& Esta investigacion ha sido auspiciada por la Universidad del Valle, la Fundacion
Rockefeller y por Tulane University International Center for Medical Research
and Training, Grant TW-00143 from the Institute of Allergy and Infectious Di-
seases, National Institutes of Health, U. S. Public Health Service.

Miembro del Personal de la Fundacion Rockefeller. Direccion actual: Universidad
de Ihadan, Ibadan, Nigeria.

International Center for Medical Research and Training, Tulane University - Uni-
versidad del Valle, Cali, Colombia.
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Desdc fines de 1961 Ia Fundacion Rockefeller participo activamente
en el Program a de Arbovirus y designo con tal fin al doctor Robert H.
Kokernot .::..::<{', quien en los primeros meses del afio siguiente establecio
una estacion de campo en el Rio Raposo y comenzo trabajos con la cap-
tura sistematica de mosquitos, el tramp eo de vertebrados y tarnbien la
ohtencion de una muestra de sueros de los habitantes de la zona. La elec-
cion del sitio de la estacion de campo se hizo pensando en que constituia
una area representativa de Ia Costa del Pacifico, en las cercanias de Bue-
naventura y con relativo facil acceso desde esta ciudad; tambien se con-
sidero la ventaja de ser una zona relativamente aislada de la actividad
comercial propia de un centro urhano pero a la vez con una pohlacion
humana medianamente grande y mas 0 menos estable; otra conveniencia
de la Iocalizacion escogida reside en la facilidad para estudiar diferentes
situaciones ecologicas,

En mayo de 1963 el International Center for Medical Research and
Training, que funciona como un programa cooperativo entre las Universi-
dades de Tulane y del Valle, se unio a la investigacion de Arbovirus.

II, GENERALIDADES

El Rio Raposo es una de las muchas corrientes que en la costa occi-
dental de Colombia desembocan al Oceano Pacifico. Esta situado al sur
de Buenaventura, aproximadamente a 40 kms, a traves de esteros, y queda
mas 0 menos a 3° 40' de latitud Norte y 77° 5' de longitud Oeste, con res-
pecto al meridiano de Greenwich. (Vel' mapa 1).

A medida que se viaja rio arriba y desde la vecindad de su confluencia
con el mar, se atraviesa un cinturon de pantanos con bosque de mangla-
res que es seguido pOl' una zona de hosque en pantanos primero salobres
y luego de agua dulce, hasta llegar finalmente al bosque pluvial tropical,
que se extiende tierra adentro, sohre las ultimas estribaciones de la cor-
dillera occidental. (Vel' mapa 2).

Notorias variaciones en la vegetacion acompafian el cambio en la
Iormacion del terreno desde la planicic baja e inundada de los man glares
y pantanos de agua dulce, hasta las colinas onduladas y las pendientes
estribaciones que constituyen la casi totalidad de la zona litoral entre la
cordillera y el oceano. EI rio esta sujeto a inundaciones causadas pOl' las
fuertes lluvias que acontecen tanto en su nacimiento en la cordillera como
en la zona haja de su curso. Durante el periodo de estudios en este sitio

Actualmente en la Universidad de Texas, Escuela de Salud Publica, EE.UU., y POl'

entonces miembro de la Fundacion Rockefeller.
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(1962-1965) se han visto crecientes que elevan en 4 y 5 mts. el nivel ha-
hitual de aguas.

La estacion de campo esta situada hastante pOl' cncima de la zona de
agua salohre, pero aun a este nivel son facihnente apreciahles las fluctua-
ciones de las mareas que represan la corriente del rio entre 60 y 90 ctms,
El terreno en el area del campamento est a forma do pOl' una serie de co-
linas mas 0 menos aisladas que alcanzan 30 0 mas metros de altura; en-
tre las colin as hay algunas quebradas permanentes, otras transitorias y
pequefios pantanos formados pOl' cauces de pohre drenaje.

III. METEOROLOGIA

Los cuadros I, 2 Y 3 resumen los datos meteorologicos corresporidien-
tes a los afios 1963, 1964 y 1965. Como estas ohservaciones se iniciaron en
la segunda mitad de 1962, los datos de ese afio no se presentan pOl' ser
incompletos.

La precipitacion pluvial se registra con un pluviografo automatico,
cuyo recipiente es vaciado todos los dias. Las lecturas de humedad y tem-
peratura se hacen tres veces pOl' dia (7 :00, 12 :00 y 17 :00 hs.) ; se en-
tiende claramente que pOl' las horas en que se toman los registros de tem-
peratura y humedad, las cifras correspondientes a la noche -cuando se
alcanzan las temperaturas mas bajas y las humedades mas altas- no apa-
recen en los datos; si asi fuese entonces los promedios de temperatura des-
cenderian y los de humedad relativa ascenderian notablemente.

En los cuadros 1, 2 y 3 se muestra la humedad relativa como la me-
dia mensual del promedio de las tres lecturas diarias, Las temperaturas
medias maximas y minimas apar.ecen como la media mensual de las tern-
peraturas maximas y minimas diarias, respectivamente. La columna que
indica la temperatura promedio muestra la media de las temperaturas
medias maxim as y minimas mensuales. I •

Se consideran dias sin lluvia aquellos en los que no hay precipita-
cion mensurable, segun 10 indicado pOl' el pluviografo.

Los promedios de los tres afios (cuadro 4 y figura I), suministran la
base de la clasificacion ecologica del area.

Al observar los promedios de la humedad relativa se ve que oscilan
dentro de cuatro cifras porcentuales aun cuando en los promedios men-
suales hay registros que van de 85.00/0 a 89.7%. Las fluctuaciones durante
el dia, que creemos sean muy importantes para la fauna y la flora, mues-
tran una notahle constancia en las cifras altas de la manana, asi como en
las hajas de la tarde.
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A pesar de que las temperaturas mensuales varian de 21.4°C a 34.2°C,
los promedios anuales durante los tres afio : son notablemente constantes,
variando entre 26.3°C y 27.6°C.

La figura 1 indica las condiciones meteoro logicas basadas en los datos
del cuadro 4, con los promedios de precipitacion pluvial, humedad, tem-
peratura y dias sin lluvia durante el lapso de 1963 a 1965.

El promedio en los tres anos muestra uri cuadro caracterizado pOl' dos
periodos de fuertes lluvias (mayo-junio y septiemhre-noviembre ) y dos
periodos de precipitacion masLaja (julio-agosto y diciembre-marzo ) . Sill
em.bargo, el periodo secundario mas seco recihe atin una buena cantidad
de lluvia y no es absolutamente seco pOl' completo, puesto que tiene mas
de 500 111m.pOl' mesoEn general las lluvias fuertes son comunes pero las
tormentas severas son raras; casi siernpre la Iluvia aparece en las ult'imas
horas de la tarde 0 durante la noche, estando precedida con frecuencia
pOl' una brisa intensa de corta duracion,

Debe tenerse en mente que los datos de precipitacion pluvial no ex-
plican pOl' si solos la humedad real indispensable para la flora y la fauna.
Si se considera Ia elevada humedad y las nubes saturadas de vapor de
agua que hajo la forma de niebla se depositan sobre el dosel de Ia selva
en el curso de la noche, y a veces durante el dia, se concluye que la hu-
medad disponible es en verdad mucho mayor que la derivada de la Iluvia,

En estas consideraciones es importante el hecho de que la Iluvia for-
ma casi siernpre parte de los acontecimientos cuotidianos. El promedio de
los tres afios mencionados indica que en cada mes, solo en siete dias aproxi-
madamente no hay precipitacirin mensurahle. En relacion con los artro-
podos hematOfagos, esto significa que se mantiene una suficiente cantidad
de criaderos durante todos los meses del afio.

IV. CARACTERES BOTANICOS

El area bajo conaideracion corresponde a la clasificaci6n Af del sis-
tema de Koppen 2; en el sistema de Holdridge se considera como una
zona de transicion de bosque muy luimedo-tropical (Bmh-T) a bosque
pluvial-tropical (Bp-T) 3,4. (Vel' datos meteorol6gicos en la seccion III).

Bajo estas condiciones el crccimiento vegetal es exuherante. En au-
sencia de actividad humana no hay superficie de tierra libre de plantas, y
toda area que el hombre Iimpie sera invadida rapidamente pOl'vegetaci6n
en desarrollo.

En relacion con el tipo de paisaje, y pOl' su interes en este estudio,
las zonas de vegetacion se consideraran en tres areas generales:
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l. Bosque de manglar de agua salada.

2. Bosque de pantanos i:: agua salohre-agua dulce.

3. Bosque pluvial tropical.

Estas zonas de vegetacion se tratan separadamente porque hay algunas
diferencias especificas en la composioion de la fauna de artropodos para
cada una de ellas.

Zona de manglar, Desde el oceano y extendiendose costa adentro,
quizas !lor 4 0 5 kms., esta la zona de manglar. Aunque cerca a la des-
emhocadura del Raposo existen playas pequefias que tienen su vegeta-
cion propia, no se consideran aqui, pues esas reducidas areas no han re-
cihido atencion en el curso de estos estudios. La vegetacion en la zona
de manglar esta limitada a pocas especies, relativamente.El mangle rojo,
o simplemente mangle, designa a Rhizophora brevistyla y/ 0 a R. samoensis,
que son las especies mas importantes, encontrandose aisladas 0 mezcladas
con otros arboles. Tambien son comunes Avicennia germinans (mangle
negro), Pelliciera rliizophorae (pifiuelo) y Laguncularia racemosa (co-
mededo). Estas son las plantas Ieiiosas mas notorias, al lado de ejemplares
esporadicos de Mora oleifera (nato). POI' todo el manglar se encuentran
el helecho Achrostichum aureutn: y una cicadacea llamada chicua (Zamia
chigua), presentes particularmente en el margen interior de la zona 5.

En 10 referente a produccion de mosquitos, el manglar es de capital
importancia, pol'que tiene un gran mimero de hromelias en cuyos "tan-
ques" se colecta agua que sirve de criadero a una huena variedad de es-
pecies de los generos Wyeo mia, Orthopodomyia, Culex, etc. Otros criade-
ros son los huecos de los troncos de los arboles y los depositos de agua
Iormados porIa convergencia de las retorcidas raices de los mangles.

Ademas de los mosquitos mencionados hay otros grupos: Culex (Ae-
dinus) sp. nov., Deinocerites y Galindomyia cuyas formas inmaduras se
desarrollan presurniblemente en un tipo de hahitat distinto, Se ha su-

!
puesto que las larvas y pupas se crian en el agua colectada en los hue cos
o cuevas de cangrejos. En esta zona hay un gran numero de 'estos crusta-
ceos que excavan sus viviendas en el harro hlando alrededor de las raices
de los arboles y otras plantas. Cuando baja la marea, el agua de esos hue-
cos se vacia parcialmente y entonces las cuevas suministran un sitio de
reposo, lnimedo y oscuro, para dichos mosquitos; en esos momentos, en casi
todo hueco grande se pueden encontrar adultos de tales especies que
descansan en su interior. Aunque en esta area se han hecho colecciones
extensas huscando los estadios inmaduros de esas especies, hasta la fecha
no ha hahido exito, y queda pOl' demostrar que las larvas se crien en
huecos de cangrejos. El agua de estas cuevas es salada y contiene en sus-
pension mucho cieno con ahundante material organico,
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Debe mencionarse que en esta zona hay grandes cantidades de Culi-
coides sp. que producen con sus picaduras r.mcha ineomodidad e impiden
casi completamente todo trabajo en las ultimas horas de la tarde y el
anochecer. Mucbas especies de estos Culicoides son definitivamente antro-
pofilicas y causan mayor molestia que los mismos mosquitos presentes en
el area. •

Bosque de pantanos de agua salobre-agua dulce. Es preferible consi-
derar esta zona como una region de transicion, donde la vegetacion del
pantano de agua salobre se mezcla insensiblemente con la del pantano de
agua dulce. En ella el terreno bajo y plano es afectado considerablemente
por las mareas y las inundaciones periodicas del rio. La vegetacion tolera
perfecta mente las fluctuaciones de las mareas y la salinidad del agua. El
area de transicion tiene una anchura de dos a cuatro kms. y su vegetacion
se confunde gradualmente, tierra adentro, con el bosque pluvial tropical.

La flora de esta zona esta caracterizada hacia el lado del oceano por
el nato, algunos mangles achaparrados y pifiuelos, y por todas partes la
palma naidi (Euterpe cuatrecasana.) y el helecho Achrostichum aureum,

La fauna de mosquitos parece ser mas abundante que en el manglar
y se encuentran representantes de las especies que se desarrollan en char-
cos del suelo; estas especies son escasas probablemente porque la cons-
tante Inundacion del terreno, debida a las mareas y/ 0 a la corriente del
rio, no permite criaderos apropiados. Aqui tamhien los mosquitos depen-
den principalmente del agua contenida en diversos recipientes vegetales
(flores, axilas de hojas, huecos de arboles, tocones, etc.}, -que son esen-
cialmente los mismos de la zona de manglar. Tambien son muy abundan-
tes varias especies de bromeliaceas -grandes. Es posible que la mayor ahun-
dancia de mosquitos en esta zona sea Iuncion de un mayor mimero y va-
riedad de criaderos.

La presencia de la palma naidi es un factor importante que influye
en la poblacion de dQSespecies de mosquitos: Aedes (Finlaya) sp., cerca-
na a terrens y Haemagogus boshelli, cuyas formas inmaduras se encuen-
tran con inusitada frecuencia en el agua colectada en sus tocones. Aunque
esos mosquitos no dependen exclusivamente de este tipo de criaderos, se
puede decir que tales sitios son muy atrayentes y casi especificos para ellos.
En esta zona tamhien se encuentra Mansonia arribalzagai, que presumi-
blemente migra dentro del area, sin que esto se pueda afirmar con seguri-
dad pOl"quesus estadios inmaduros no se han localizado hasta el momento.

Las especies de mosquitos colectadas en las madrigueras de cangre-
jos del manglar, tambien estan presentes aqui, pero en cantidades mas
reducidas, Hayen esta zona una especie distinta de cangrejo, aparente-
mente mas escasa que la del manglar, con otros hahitos y diferente tipo
de cueva.
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Tambien aqui se encuentran ejemplares de Culicoides y ademas al-
gunas especies de tahanos.

Bosque pluvial tropical. Este tipo de vegetacion que se inicia en la zona
precedente, aumenta de manera progresiva a medida que se hace mayor
la distancia con respecto al mar y a medida que el terreno se eleva. EI
suelo, casi plano en su irriciacion, tiene un buen drenaje en terminos ge-
nerales; pronto aparecen ligeras ondulaciones que se transforman en
ahruptas y pendientes colinas separadas entre si pOl' quebradas 0 pOl' pe-
quefios pantanos. Esta area es de agua dulce solamente, pero en su parte
mas haja se aprecia con relativa facilidad la influencia de las mareas.

Los caracteres de la flora son complejos y el mimero de representan-
tes es muy diverso, EI monte en esta area muestra una gran variedad de
plantas Iefiosas altas con buena cantidad de vegetacion de crecimiento se-
'cundario, pero no se observa la verdadera selva lluviosa tropical: no hay
un dosel continuo formado pOl' arboles altos, sino mas bien interrupciones

. entre los arboles mas grandes que permiten el desarrollo secundario ra-
pido de apreciable diversidad de plantas, ya Iefiosas, ya herbaceas,

Un corte de la selva en esta area mostrarfa algunos arboles cuya al-
tura es de 40 mts. 0 algo mas, pero serian mucho mas comunes los arboles
entre 15 y 30. mts, de altura. La vegetacion secundaria esta formada pOl'
arboles jovenes, helechos, lianas, etc. Quizas la mejor indicacion de la dis-
continuidad del dosel se demuestra en la abundancia de palmas y guarumos
(Cecropia sp.) de varias especies que se encuentran pOl' doquier en el
monte.

Sohre los arboles mas viejos, pOl' 10 menos en los que tienen el tipo
apropiado de cortez a, siempre se localizan grandes cantidades de epifitas
que incluyen bromelias, bejucos, orquideas, etc.

Las bromeliaceas, tal como las pifias [silvestres 0 cultivadas), son
abundantes. Los platanillos son cornuncs en las areas bajas y pantanosas
que hay entre las colinas y abundan un poco menos en las Iomas,

Las plantas herhaceas pequeiias son escasas, y diversos helechos, Iia-
nas y enredaderas las reemplazan sobre la capa vegetal poco profunda que
cubre la rojiza arcilla del terreno. Los guaduales (Guadua augustifolia)
son frecuentes a 10 largo del rio y tambien se encuentran en otros sitios
donde previamente se haya derribado el monte.

En las tierras planas que forman las orillas del rio hay pequeii08
cultivos de maiz, platano, caiia de azucar, banano, arbol del pan (Arto-
carpus communis), chontaduro (Guiliema gasipaes), coco, algunos arboles
frutales y, ocasionalmente, sobre algunas lomas hay cultivos de piiia. A
medida que se aumentan las distancias con relacion a la orilla del rio, las
pallllas domesticas de chontaduro y coco son reemplazadas pOl' otras es-
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pecies silvestres; taparo (Attalea sp.), milpesos (]essenia polycarpa), co-
rozo, etc.

Tamhien en esta area Ill.fauna de mosquitos tiene gran variedad, Aqui
son relativamente frecuentes las especies que se crian en los charcos del
suelo y en los pantanos, (Aedes sp., Culex sp., Psorophora sp., etc.}, pero
son mucho mas abundantes las que se desarrullan en los recipientes for-
mados a expensas de plantas (axilas de hojas, hracteas de flores, huecos de
arboles, tocones de palmas, etc.), tales como los miembros de Ill. tribu
Sabethini, cuyos representantes superan con creces a los demas mosquitos.

Entre los platanillos, ciertas especies de los generos Calathea y Heli-
conia suministran buenos criaderos ; papel semejante tienen las araceas
del genero Xanthosoma sp., y las bromelias. Estas plantas ejercen una no-
toria influencia, pues en elIas se encuentran frecuentemente formas in-
maduras de sabetinos (Wyeomyict, Trichoprosopon.), que componen hasta
el 50% y mas de los mosquitos en las capturas diurnas de rutin a y quizas
una cuarta parte de Ill.totalidad de las especies conocidas en el area. Las
larvas y pupas se desarrollan en el agua contenida en las bracteas de las
flores y en las bases 0 axilas de las hojas de estas plantas.

EI agua acumulada en los internudos de las guaduas, gracias a orifi-
cios perforados pOl'aves 0 insectos, y en sus tocones ofrece criaderos para
una buena variedad de mosquitos de los generos Culex, Wyeomyia, Tri-
choprosopon y Sabethes. Las formas imnaduras de algunos de ellos, p. e.
T. pallidiventer, han side colectadas solamente en tales sitios.

Entre las especies que siguen en abundancia a los sabeti~os se inclu-
yen Mansonia arribalzagai y Anopheles neivai. Las formas inmaduras de
Ill.prirnera no han sido encontradas en el curso del presente estudio, mien-
tras que las de Ill.segunda se han hallado prefercncialmente en hromel'ia-
ceas epifitas, y con menos frecuencia en huecos de arboles.

Restus vegetales (hojas, cascaras, frutos en descomposicion] disemi-
nados sohre Ill.tierra forman criadcros aceptables para diversos mosquitos:
Limatus, Triehoprosopon digitatzun, Culex (Carrollia), y otros Culex ..

En las capturas de mosquitos adultos siempre hay representantes de
las especies que se crian en el suelo, pero sus cifras son proporcionalmente
bajas si se comparan con las obtenidas pOl' las especies que se desarrollan
en el agua acumulada en los variados recipientes vegetales mas altos. Esta
circunstancia puede deberse a que el buen drenaje general del terreno
deja relativamente pocos y pequeiios criaderos de este tipo. Otra explica-
cion satisfactoria para este hecho consiste en que si los charcos son mas
o menos estahles y permanentes pronto seran invadidos pOl' predadores
(peces pequeiios, artropodos diversos, etc.) que van a influir de manera
decisiva en los mosquitos que ahi depositen sus huevos.
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En esta zona, ademas de los mosquitos, se colectan con frecuencia di-
versos ejernplares de otros artropodos hematofagos, particularmente miem-
bros de las familias Tahanidae, Psychodidae y Ceratopogonidae.

V. LA FAUNA

La fauna de mosquitos y demas artropodos hematOfagos importantes
sera presentada en una serie de trabajos proximos a aparecer. POl' ahora
se mencionaran brevemente algunos animales que caracterizan est a area
de estudios y en puhlicacion ulterior se analiza ran las relaciones existentes
entre estos vertehrados y los distintos agentes virales encontrados.

Mamiferos: Los roedores (Rodentia) componen uno de los mayores
grupos de animales silvestres capturados. Estan distrihuidos en 4 familias
que cohijan 5 generos y un total de 9 especies ; los ejemplares mas cornu-
nes son: la rata arrocera patinegra (Oryzomys caliginosus), la rata espi-
nosa (Proechimys semispinosus ) y la rata armada (Hoplomys gymnurus);
en la lista tamhien se incluye la rata gris comun (Rattus rattus ), que a
pesar de ser muy afmndante no es ohjeto de coleccion dentro del programa.
Otros roedores menos comunes son los aguties (Dasyprocta sp.] y las
guaguas [Agouti paca),

Entre los marsupiales, la familia Didelphidae constituye otro nume-
roso grupo de mamiferos en las capturas. Esta representada pOl' 6 generos
que comprenden 7 especies, de las cuales las mas frecuentes son Didelphis
marsupialis y Mormosa robinsoni.

Los perez osos 0 pericos ligeros (Bradypus griseus y Choelopus hoff-
manni}, asociados a los osos hormigueros {Tomarulua tetradactyla y Cly-
elopes didactylus), son los representantes de los desdentados.

Entre los carnivoros ha sido 'posihle reconocer ejemplares de coma-
dreja (Mus tela [renata}, zorro cangrejero (Procyon cancrioorous), perro
de monte (Potos flavus), 'ularna (Eira barbara), nutria (Lutra .sp.}, etc.

En el orden Chiroptera hay 22 especies identificadas de murcielagos
en esta zona del Rio Raposo.

Tarnhien se conocen los tatahros (Tayassu sp.) y venados (Mazama
sp.}, pero son escasos.

Los primates estan representados en las colecciones pOl' el mico noc-
turno [Aotus sp.) y, de acuerdo a informes de los hahitantes, tamhien
existen el mico maicero (Cebus sp.] y el mono aullador (Alouatta sp.).

Aves: como las capturas se h~cen pOl' medio de redes de nylon sola-
mente, la informacion asi ohtenida se refiere en forma casi exclusiva a las
aves que se alimentan en el suelo, 0 que pOl' otra causa tienen actividad
cerca de la tierra, sin lograr datos completos sohre toda la avifauna que
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es en realidad muy rica en esta zona. Pese a esta circunstancia ha sido po-
sible reconocer n11ISde 73 especies de aves que representan 27 familias.

VI. CAPTURAS DE ARTROPODOS

La mayoria de las colecciones de insectos hcmatOfagos ha tenido lugar
en las vecindades del campamento, en la zona selvatica pluvial tropical.
En un principio se establecieron tres sitios generales de trabajo que fueron
designados con las letras A, B y C; posteriormente se hicieron capturas
en otros dos lugares que se denominaron sitios DyE. (Ver mapa 2).

El sitio A comienza aproximadamente a cuatro k.ilometros del cam-
pamento y de la orilla del rio, y se va intern an do profundamente en el
monte. Esta zona, que ha sido la menos perturbada por la accion del
hombre, cuenta con pequeiias quebradas, cuyas aguas corren entre colinas
abruptas; la vegetacion espesa y el follaje de los altos arboles reducen
considerablemente los vientos y la luz solar a nivel del suelo, dando como

resultado una zona de mayor humedad que las adyacentes,

El sitio B se inicia mas 0 menos a un kilometre del campamento y se
extiende por las lomas que hay entre el rio y el sitio A; aqui la vegetacion
ha sufrido mas la accion humana, los arboles altos son menos abundantes,
la atmosfera y el terreno en general son ligeramente mas secos y los vien-

tos son apreciables con mayor facilidad.

El sitio C corrcsponde al area general cercana al campamento y al
rio, e incluye diversas plantaciones pequeiias de maiz, platano, etc., asi
como el comienzo del monte propiamente dicho del sitio B; la espesa
vegetacion secundaria de crecimiento rapido, hajo la forma de rastrojo
denso, predomina marcadamente sobre los arboles altos, que son escasos,
obteniendose asi un mayor paso a la luz solar y a los vientos.

El sitio D eomprende la zona de transicion propia de los pantanos
de agua dulce y agua salobre, caracterizada por la presencia de ahundan-
tes palm as de naidi y de altos arboles de nato. En esta zona baja, plana
e inundable, las hrisas que vienen del mar cereano tienen poco efecto a
nivel del suelo, pero con frecuencia son fuertes a la altura del dosel del
bosque.

El sitio E se halla aproximadamente ados kilometres arriba del cam-
pamento, siguiendo el eurso del rio. Este lugar, que cuenta con una pe-
quefia cienaga rodeada de abundante vegetacion herhacea y con espesos
guaduales, se extiende entre las orillas del rio y terrenos cultivados con
caiia de azticar, maiz, etc.
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En todos los sitios mencionados se efectuaron capturas con cebo hu-
mano, a nivel del suelo, durante las horas del dia, 'I'amhien se constru-
yeron plataformas en los arboles de los sitios A, B y D, a alturas entre 12
y 18 mts, sohre el nivel del suelo, donde se hicieron capturas diurnas con
cebo humano; como este sistema se mostro poco productivo, fue descon-
tinuado. Durante las primeras horas de la noche se llevaron a cabo cap-
turas con cebo humano. Tamhien se Iustaluron diversos modelos de tram-
pas de luz que funcionaron durante toda la noche en los diferentes sitios
de trabajo. Como cebo animal se ha utilizado buena variedad de verte-
brados: mamiferos, como ratones albino suizos de los empleados en Iabo-
ratorio 0 representantes de la fauna local, y aves domesticas 0 silvestres.
Estos animales fueron expuestos en diferentes modelos de trampas a la
pica dura de los artropodos hematOfagos voladores en los distintos sitios
descritos, tanto durante el dia como en la noche.

Se debe recordar la influencia de las condiciones climatologicas cuan-
do se considera la actividad nocturna de los insectos hematOfagos adultos;
la influencia de la luz de la luna y el efecto de las condiciones del tiempo
durante una noche oscura y hiimeda se conocen bien, aunque no sean bien
comprendidos. En el curso de estos estudios se observe menor cantidad
de artroporlos en las colecciones llevadas a cabo en las noches claras de
luna brillante, en contraste con los obtenidos durante las noches oscuras
y humedas. Esta declaracion es valida para cualesquiera medios de captura
empleados (trampas de Iuz, trampas con cebo animal y colecciones con
cebo humane}, apreciandose de manera constante la misma variacion en
los resultados.

En el caso de las trampas de luz su efectividad se reduce por la com-
petencia con la luminosidad natural del cielo claro en las noches de luna,
cosa que no sucede en las noches oscuras, Vale la pena destacar la obser-
vacion del notable aumento en la efectividad de las capturas cuando la
fuente de luz era' iinicamentc la de la trampa, coincidiendo con lluvia
ligera al atardecer 0 al comienzo de la noche. Parece que estas condicio-
nes climatologicas (alta humedad, lluvia ligera), provocan una mayor ac-

tividad entre los insectos crepusculares y nocturnes.

La unica excepcion a estas observaciones sucedio con una trampa de
luz puesta en un sitio de vegetacion muy cerrada, donde la influencia de
la luz de la luna era muy reducida. Los insectos capturados en este lugar
pueden ser considerados, hasta cierto punto, como mas 0 menos restr in-
gidos a este tipo de habitat probablemente sin que se alejen mucho en
procura de una comida de sangre.

Las capturas de insectos mediante cebo humano y trampas con cebo
animal tamhien se vieron afectadas de manera semejante por la luz lunar,
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sin que tengamos explicacion adecuada para este hecho que fue observado
repetidamente.

El estudio de los principales artropodos hematofagos obtenidos ofrece
la siguiente composicion rrumerica en unidades taxonomic as : Culicidae,
cerca de 100 especies; Tabanidae, 44 especies; Psychodidae, 20 especies,
y Ceratopogonidae (Culicoides), un poco mas de 4·0 especies. Como era
de esperar, varias de estas categorias eran desconocidas en Colombia y
otras son nuevas para la ciencia.

Las relaciones con los virus se comprobaron mediante varios aisla-
mientos positivos logrados a partir del material de mosquitos y Ilebotomos.

VII. CARACTERES HUMANOS

Como es 10 tipico en la costa occidental de Colombia, el cultivo de
cosechas alimenticias tiene lugar principalmente en las orillas fert.iles del
rio. Es aqui tamhien donde vive la mayorfa de la gente, cerca de su pr in-
cipalmedio de transporte. Las habitaciones, de nuevo tipicas del habitante
costanero, son generahnente pequefias : casas con dos 0 tres piezas, cons-
truidas sobre pilotes de madera que las levantan de 1 a 2 mts, pOl' encirna
del suelo. La mayoria de las casas tienen techo de hoja de palma, pero al-
gunas gentes mas progresistas 0 con mejores entradas economicas utilizan
laminas metalicas en sus tech os. Las paredes, parcialmente abiertas y sin
angeo, son de tabla cruda, guadua 0 chonta, que son los misrnos materiales
empleados en los pisos.

Los cultivos de alimentos a 10 la-rgo de las orillas del rio, incluyen
maiz, cafia de azucar, diversas clases de plata nos, papachina 0 rascadera
(Xanthosoma sp.}, cocos y chontaduros, Tambien se encuentran otros
comestibles cultivados 0 silvestres, como arbol del pan, taparos, rnilpesos
y frutas, como limones, p ifias, guamos (Inga sp.}, caimitos, pomarrosas,
zapotes, etc.

Los animales domesticos incluyen perros, gallinas, patos y raras veces
cerdos. En esta area no se encuentran otros animales domesticos, POI' con-
siguiente, en la dieta de los habitantes, las proteinas de origen animal es-
tan restringidas a las aves de corral y sus productos, al pescado y a los
diversos vertebrados silvestres capturados ocasionalmente.

Tienen particular importancia para estos estudios las actividades de
los habitantes que les llevan a estrechas relaciones con la fauna entomo-
logica. El tipo de habitacion mencionado permite un facil acceso a los
artropodos hematOfagos voladores, ya durante el dia 0 bien en la noche
cuando sus ocupantes descansan, muchas veces sin proteccion de mosqui-
tero 0 toldillo. Ademas las actividades diurnas Bevan a los habitantes a
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las pcquefias plantaciones y/ 0 a los montes, que siempre estan cerca de
las casas. Con frecuencia se ve a mujeres y nifios que trabajan en los cam-
pos de maiz, 0 de cafia de azucar, 0 desenterrando papachina, 0 entrando
al monte para buscar taparos u otros alimentos. Sin embargo, los hombres
pasan mas tiempo en el monte propiamente dicho, donde derriban arbo-
les para hacer canoas, montan rusticos aserrios, cortan materiales de cons-
truce ion, 0 se dedican a la caceria. En resumen, puede afirmarse que
cualesquiera actividades que tengan las gentes de esta zona, siempre hay
un contacto intimo, tanto con los mosquitos do~esticos 0 silvestres como
con otros artropodos hematOfagos.
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RESUMEN

Estudios serologicos en la poblacion de la Costa del Pacifico de Co-
lombia, cuya actividad ofrece contacto permanente con artropodos hema-
tofagos, demostraron anticuerpos para varios virus transmitidos pOl' ar-
tropodos, Para investigar los diferentes factores de este hallazgo, se elige
una zona de bosque pluvial tropical como representativa de la costa.

Se discuten y analizan los caracteres geogriificos, fisicos y climatologi-
cos de la region, que cuenta con abundancia de reservorios potenciales
de arbovirus: aves y mamiferos. Se descrihen tres situaciones ecologicas
distintas: manglar, pantanos de agua salobre-agua dulce y bosque pluvial
tropical; en todas hay numerosos artropodos: mosquitos, tahanos, etc.
Al considerar los criaderos de mosquitos se encuentra que el agua acurnu-
lada en recipientes vegetales altos produce mayoria de especies, Los in-
sectos adultos se capturan con cebos humano 0 animal, a nivel del suelo
o en plataformas hajo el dosel del hosque, durante el dia y en la noche.
Tambien se utilizan diversos modelos de trampas de Iuz. Asi se obtienen,
ademas de especies ya conocidas en Colomhia, otras no registradas previa-
mente y algunas nuevas. En relacion con arbovirus se logran varios aisla-
mientos positivos en mosquitos y Ilebotomos.
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SUMMARY

Serological studies of the population having continuous contact with
blood-sucking arthropods on the Pacific Coast of Colombia, showed anti-
bodies against a variety of arthropod-borne viruses. In order to investigate
some factors related to this finding, a tropical rain forest area represen-
tative of this portion of the coast was selected.

We have discussed and analyzed the geographical, physical and clima-
tological characteristics of this region that has an abundance of potential
arbovirus reservoirs, i. e., birds and mammals. There are three distinct
ecological patterns: mangrove swamps, brackish water swamps and tro-
pical rain forest. There is a variety of arthropods (mosquitoes, tabanids,
etc.) in each of these areas. The breeding sites producing the widest
variety of mosquito species and numbers of mosquitoes are found in tree
holes and bromeliads of the tallest trees. Adult insects were captured
during the day and night with human and animal bait at ground level
and on platforms at varying heights above the ground. We also used a
variety of light traps. Apart from wellknown species, we found some new
species and others that had not been recorded previously in Colombia.
Several types of arbovirus were isolated from mosquitoes and sandflies.
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CD ADRO No.4

PROMEDIO DE DATOS CLIMATOLOGICOS PARA TRES ANOS: 1963·1965

Promedio de
MES Lluvia en humedad Temperatura Dias sin

mm. relativa % media lluvia

Enero ... 257 86 26.8 12.3

Febrero .. 291 85 27.3 10.7

Marzo .... 358 86 27.6 9.3

Abril 487 86 27.1 7.0

Mayo 613 87 27.1 6.3

Junio ... ' 636 88 26.3 4.3

Julio .... 516 87 26.9 5.3

Agosto ... 569 88 26.5 5.6

Septiembre 794 87 26.8 4.3

Octubre .. 739 87 26.9 7.0

Noviembre 585 87 26.9 6.0

Diciembre .... 486 87 26.7 7.3

Promedio en 3 afios .. 6.331 87 26.7 7.1
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Figura 1

PROMEDIO DE DATOS CLiMATOLOGICOS PARA TRES ANOS
RIO RAPOSO, VALLE, COLOMBIA (1963 - 1965).
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