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iNFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ERRADICACION BE LA MALARlA EN LAS AMERICAS 

X INFORME 

I n t r o d u c c i d n  

El  Director  de  la  Qficina  Sanitaria  Panamericana  tiene  el  honor  de  presentar  a la XVI 
Conferencia  Sanitaria  Panamericana  el X Informe  sobre  el  estado  de  la  erradicacibn de la  malaria 
en  las  Amkricas. 

Como ha  sido la  prlctica  en  años  anteriores,  en  el  documento  se  presenta  primero un r e -  
sumen  del  estado  del  programa  en  general  y un andlisis  de los progresos  realizados  en  cada  pafs. 
En  seguida  se  exponen  varios  de los problemas  tgcnicos  de  importancia, sus repercusiones  en  el  
progreso  futuro  y  las  medidas  en d a s  de estudio o adopcidn  para  resolverlos.  Por  último,  se  pre- 
senta un resumen de los  esfuerzos  cooperativos  de l o s  organismos  internacionales  en  el  programa 
de erradicacidn  de la malaria,  con  detalles  acerca  de  la  participacidn de la OlpS/OMS. Debido a la 
especial  importancia  de  la XVI Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  se  procede  a  comparar  siem- 
pre que posible,  la  situacidn  en  diferentes  países.  Se han incluido  cifras  del  perfodo  cuadrienalque 
merecer&  ser  examinadas  por  la  Conferencia. 

Los datos  de los años  anteriores  a 1941 han sido  tomados  de  precedentes  informes  del 
Director.  Para 1961 se  han  utilizado  las  respuestas  a un detallado  cuestionario  acerca  de  la  labor 
de erradicacidn  de  la  malaria  en  cada  pafs, asf como  informes  estadfsticos que en  relacidn  con  la 
mayoría  de los programad se presentan  todos  los  meses  a la Oficina  Sanitaria  Panamericana. Esos 
informes  se  refieren  a  los  temas  especIficos de las operaciones  de  rociamiento,  las  actividades de 
evaluacidn  epidemioldgicas, y e l  movimiento  de  personal. En caso  necesario,  los  paIses  presen- 
tan  tambikn  informes  tkcnicos  especiales  sobre  estudios  entomoldgicos. 

1. ESTADO D E L  PROGRAMA DE ERRADICACION DE L A  MALARIA 

A. Panorama  general 

. 

En la mayorfa  de 10s casos  se mantuvo un progreso  sostenido  hacia la erradicacidn  de l a  ~ 

malaria  en  las  Amkricas  durante 1961, De particular  importancia  fueron los  aumentos, con res -  
pecto  a 1960, de dreas  y  poblaciones  que  pasaron  a  la  fase  de  consolidacidn. En Mkxico, Perú, 
Venezuela, Guadalupe y  Jamaica,  nuevas  regiones  entraron  en  la  fase de consolidacidn,  mientras 
que  en  Bolivia  entrd  por  primera  vez  en  esta  fase  una zona del  pafs.  Argentina y Venezu.ela regis- 
traron  aumentos  de  las  dreas dq las que se  sostiene que se  ha  erradicado  la  malaria. 

En  cuanto  a  la  iniciacidn  de  la  fase  de  ataque,  la  reorganieacidn  del  servicio  antimalsrico  y 
e l  apoyo presupuestario  adecuado  y  oportuno,  en el Brasil,  permitieron  una  gran amplia.ci6n de las  
actividades  en  comparacidn con las de 1960. Las  actividades de la  fase  preparatoria  se  hicieron 
extensivas a todas  las  regiones  del  pars  a  medida que se  iniciaban  las  operaciones de reconocimien- 
toy  la  evaluacidn  epidemiol6gica  aun  antes  del  rociamiento. Se espera que en 1964 quedaran  incor- 
poradas  a  la  fase de ataque  las  zonas  maldricas  restantes  del  Brasil. 

En 1961 se  puso  tdrmino a las  actividades  de  la  fase  preparatoria  en Cuba y I-FaitI, pafses 
que se  preparaban  para  entrar  a  la  fase  de  ataque  en 1962. En el  Paraguay,  a  consecuencia de los 
continuos  indicios de transmisidn de la  malaria  en  zonas  de  las que antes  se habfa pensado  que  esta- 
banlibres de la  enfermedad, fue necesario  suspender  la  fase  de  ataque  en 1961, a  fin  de  poder dedi- 
car  todos  los  esfuerzos  a  las  actividades  de  la  fase  preparatoria.  En  la  República  Dominicana, la es- 
casez de fondos  impidid  incluir  a  todas  las s r e a s  en la  fase de ataque;  se  prevk  tal  paso  en 1962. 

Gon cada año de experiencia  se  hace  mls  patente  la  pauta  de  los  programas  de  erradicacidn 
de la  malaria. Dada la naturaleza  de  la  enfermedad,  la  campaña  para  erradicarla  requiere una o r -  
ganizacidn  de  personal muy adiestrado,  provista  de  tgcnicas  administrativas de gran  flexibilidad  y 
que goce  de  prioridad  en  cuanto  a la asignacidn de fondos  a  pesar de las  demandas  de  otras  agencias 
gubernamentales. Cuando en  salud  pública  hay  una  direcci6n  eficaz que ha  obtenido  esos  elementos 

Q 

c 

e 



b;SP16/20  (Esp. 1 
Pdgina 4 

. 

esenciales   para   e l   servicio  ant imalsr ico,   es   posible   adiestrar   bien  a l   personal ,   completar los   c ic los  
de  rociamiento  atenidndose al plan  establecido,  con  el   mrnimo  de  dificultades  logísticas,  y l l evar  a 
cabo  las  operaciones  de  evaluacidn  epidemioldgica  de  modo  que se pueda  medir la desaparicidn  de la 
malar ia   de  extensas   zonas,   def inir  y es tudiar  los l Imites  y la magnitud  de las zonas  donde  subsisten1 
problemas   “per t inaces” ,  así como  sugerir   soluciones.   Por   desgracia   hay  todavfa  def ic iencias  OF- 

gsnicas  o adminis t ra t lvas   en  a lgunos  programas;   en  ta les   c i rcunstancias ,  los se rv ic ios   an t ima l i r i  ~ 

cos  t ropiezan  con  grandes  dif lcul tades   para   completar   e l   p lan  de  operaciones  f i jado,   y lat ransmisidn 
pers is tente   de  la   enfermedad  que  permite   ta les   def ic iencias ,   impide  ver   con  c lar idad  problemas  de 
carbcter  puramente  t6cnico. 

A medida  que  se  identifican  dreas  de  problemas  difíciles,  108 estudios   malar iol6gicos C M -  
sicos  encuentran el lugar  que les cor responde   en  la erradicacidn  de la malaria,   complementados  con 
tdcnicas  mbs modernas   para  la medicidn  cuantitativa  de los  fac tores   que   in te rv ienen   en la   pers i s ten-  
c ia   de  la t rnnsmisidn.  La Organizacidn  colabora  en  varios  de e s o s  estudios  y se anticipa  que  suac- 
t iv idad   en   es te   campo  i rb   en   aumento .  

En 1961  se   real izaron  en  var ias   regiones,estudios   pi loto  de  medios   auxi l iares   parainterrumpir  
la transmisidn.  En  Mgxico,  Guatemala,   Nicaragua y o t ros   pa íses ,   se   emplearon   la rv ic idas   mien-  
tras que en m a  zona  limitada  de la l lanura   l i to ra l   de  El Salvador, se efectud  una  distribucidncolec- 
t iva  de  drogas  antimalbricas.   De  estos  estudios y de  otros   actualmente  en  curso se obtiene  impor- 
tante  informacidn  sobre  tdcnicas,   costos y ef icacia;   es ta   informacidn  podrd  ut i l izarse   enforma  mLs 
amplia   en  otras   zonas  que  plantean  problemas  en  los   demds  palses .  La solucidn  definitiva  en  cada 
caso  depende  necesar iamente  de  las   condiciones  locales ,  y ser5 tarea  continua  de  la  Organizacidn 
la de  cooperar   en  la   adaptacidn  de  tdcnicas   de  demostrada  ef icacia   para   e l iminar   def ini t ivamente la 
enfermedad. 

3. Magnitud  del  problema 

A fines  de  1961, se estimaba  que la poblacidn  que  vida en la  zona  originalmente  malarica 
de  16.028.976 k m 2 #  era de  147.292.000  habitantes.  Se  han  hecho  revisiones  de  cierta  magnitud en 
los   datos   re la t ivos a la ex tens i6n   te r r i to r ia l   de  la zona  maldr isa   en el caso  del   Brasi l ,   Mexico y 
Paraguay;  se regis t raron  modif icaciones  de  poca  importancia  en Bolivia,  Cuba,  Estados  Unidos, 
Guayana Francesa, Guatemala y Surinam.  En  cuanto a las   c i f ras   sobre   d reas   de   poblac idn  y d i s t r i -  
buci6n  por  fases,   Argentina y Venezuela  acusaron  importantes  aumentos  en  la  fase  de  mantenimien- 
to, es deci r ,  en sus dec la rac iones   de   e r r ad icac ih   de   l a   ma la r i a .  En Venezuela, la mayor   pa r t ede l  
&,ea ha  sido  registrada  ya  por  la  Organizacidn. En los   Cuadros 1 y 2 figuran  pormenores  de la d i 5  
tr ibucidn  por  zona y poblacibn,   mientras   que  en  e l   Cuadro 3 se   compara la distribucidn  porcentual 
por  zona y poblacidn s e g h   l a   s i t u a c i d n   d e l   p r o g r a m a   p a r a  los años  1958 y 1961. 

Son  par t icularmente  interesantes   las   c i f ras   referentes  a la fase  de  consolidacidn, en la cual  
la  poblacidn  aumentd a 17.879.000  en  1961,  incremento  de 77% sobre   l as   c i f ras   de  1960. En c o m -  
paracidn  con los datos   para   1958,   se   ha  regis t rado un aumento  ocho  veces  mayor  en la poblacidnc* 
rrespondiente  a e s t a  fase del   programa, lo   que  ref le ja  e! progreso  continuo  Logrado en muchas  zonas 
durante  los  dltimos  años.  

Finalmente,   en  e l   Mapa 3 se   p resentan   da tos   sobre  el “Regis t ro  ¿e breas   de   ma la r i a  erra-  
dicada”;  Venezuela es e l   p r imer   pa ís   inc lu ido   en  61. E n  el cu r so   de  1962, va r ios   p rog ramas  ter- 
minardn la fase  de  consolidacidn; se e spe ra   que   en   mformes   fu tu ros  se podr i   hace r   cons t a r  el au-  
mento  del   Regis t ro  a medida  que se avance  hacia   e l   objet ivo  perseguido  con  es tas   act ividades  que 
abarcan  todo el  Hemisferio. 

C .  Operaciones  de  campo 

En  los  .Cuadros 4 a 8 se   o f recen   es tad is t icas   sobre  el personal   empleado  en los programas  
de   e r rad icac idn   de   l a   malar ia .  En el Cuadro 4 se presenta  un resumen  de l   personal   adscr i to  a las 
categorías   generales   de  operaciones  de  rociamiento,   operaciones  epidemioldgicas ,   adminis t racidn,  
t ransporte ,   e tc .   durante  e l  período  1958-1961.  Es  evidente  que se va  dando  mayor  importancia a 
las operaciones  de  evaluacidn  epidemioldgica a medida  que  progresa la fase de  ataque y que un m a -  
yor   número  de  programas se acercan  a la fase  de  consolidacidn o la inician.  Aunque e l   p e r s o n a l  
empleado  en las operaciones  de  rociamiento  disminuyd  en  1961  en  comparacibn  con la cifra  mbxima 
alcanzada  en  1960, las operaciones  epidemioldgicas  reflejan un constante  aumento  durante  elperiodo 
cuadrienal, y la  cifra  de  1961  duplicaba la de  1958.  Se  observan  aumentos  particularmente  notables 
e n  los grupos  de  evaluadores  y microscopis tas .  



País u otra 
unl iad   po l l t l ca  p r e p a r a t o r l a  

Behce .................. 
B c r m u d a  ............... 
Domxnlca ............... 
G r a n a d a . . .  ............. 

Guayana  Francesa ....... 
Islas M a l v m a s  .......... 
Islas Vfrgencs 

(Reino Unldo) ......... 

San Crxs toba l -Nieves-  
Anguila .............. 

San Pedro y Mtquelbn .... 
San Vlcente ............. 

, . No se dlsponr  de datos .  
- Nnda. 

a)  Las clfras FC r e i t e r e n  a la poblac tdn   censada  en 1958 y  1961 o a la pob lac~6n   ea t l rnada  a rnedladds  de  1958 
y  1961. salvo que se lndlque lo contrario. b )  Fase p r e p a r a t o r t a  o dreas  no r o c l a d a s  regularmente. 
c )  1960  es t l rnada .   d )  El roc tado  ha stdo  suspendtdo en algunas c ludades ,  pero no se constdera todavía 

incluidos ea fase p r e p a r a t o r t a .  f )  4.271.271 habttante: en  drean de malarra e r r a d r c a d a   r e g l s t r a d a  por  
habe r   en t r ado  en la Iaae de  consol tdact6n.  e )  135.000  habl tnntes   protegtdos  durante  3 m e s e s  solamenle. 

la OSP. a )  1959  estlmada. 

. 
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ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA  EN LAS AMERICAS. POR AREA . 1958-1961 

preparator ta  
Fase A r e a  total Fase de 

ataque Total pace u otra  
undad  polIt lca 

Argentma .............. 
BollvLa ................ 
Bras l l  ................. 
Canadd ................ 
Colombza .............. 
Coata  Rlca ............. 
Cuba .................. 
Chile .................. 
Ecuador ............... 
El Salvador ............ 
Guatemala 
Estados  Unldos 

na l t l  .................. 
Honduras .............. 
Mexico ................ 
Ntcaragua ............. 
Panamd ............... 
Paraguay .............. 
P e r d  .................. 
Repdblxa Dommlcana ... 
Uruguay ............... 
Venezuela ............. 
Antlgua ................ 
Antlllas  Neerlandesas ... 
Bahamas .............. 
Barbada ............... 
Bellce ................. 
Bermuda .............. 
Granada 
Dommtca 

Guadalupe ............. 
Guayana  Brltdnlca ...... 
Guayana  Francesa ...... 
Islas Malvmae .......... 
Islas Vi'rgenes (Remo Unld 
Islas V5rgenee ( E  . U . A . ) . 
Jarnalca ............... 
Martmica .............. 
Montserrat  ............ 
San Crxstobal-Nieves- 
Tuerto RICO 

Anguilla .............. 
San Pedro  y  Mzqueldn ... 
Sta . Lucla ............. San Vlcente 

Surmam ............... 
Trmldad y Tabago ...... 
Zona  del  Canal  de  Panam 

Total ............. 

......... ............. 

.............. ............... 

............ 

............ 

. 
1961 

. 
1958 

~ . 

o1 1 594b 
098 581 
51 3  844 
974  375 
138  355 

50900 
114 524 
741  767 
270  670 

346751 
20 O00 

1 O 8  889 

112088 
27 750 

969 269 
148 O00 
74470 

406752 
249 049 
48  734 

186  926 
912050 

280 

11 396 
961 

431 
22 965 

53 
789 

1780 
344 

215800 
91 O00 
11 961 

174 
344 

12 188 
1 1 0 2  

83 
8 897 

396 
240 
389 

143470 
616 

5 128 
1432 

057 557 . 

. 
1941 . 
o1 1 594 
098  581 
51  3  844 
974375 
138  338 

114 524 
50 900 

741  167 
291  906 

21 146 
346751 
108  889 
27 750 

969 367 
112 O88 

148 O00 

406  752 
74470 

249 094 

186  926 
48  279 

912050 

280 

11 396 
961 

22965 
431 

790 
53 

344 
I 780 

21497a 
86 000 
11 961 

174 

11 293 
344 

1102 

8 897 
84 

396 
24C 
385 
603 

14282, 
5 111 
143;  

072211 . 

5 
t 
. 
1961 
. 

1961 
__ 
1958 __ . 

842 O18 
210 O00 

448 997 

026433 
31 526 

... 
153  766 
55 287 

257 809 
19 310 

80  380 
19 098 

978  185 
87  383 

127  199 
68  497 

943  228 
42 286 

41 O10 

600 000 

430 
22 965 

640 

1136 
185 

214  970 
90 000 

10 319 
300 

8865  

580 
143470 

5 118 
1432 

5 592  82; . 

. 
1958 

. 
195aa 
. 

1961 . 
213810 
526771 
628861 

026433' 
31 526 

152  862 
19 300 

80 350 

87 389 
287 000 
131 000 
68  497 

?28  677 
19610 

124294 

22  965 

152 

209790 

4841 

141 269 
4797 

( f l  

1710194 . 

1958 1958 1961 

270 400 
824 260 
338759 

026433 
31 526 
37 376 

152 862 
55 287 

19 300 
255891 
80350 
19 098 

147 564 
87  389 

131 O00 

406752 
68 497 

943  228 
39219 

600 000  

22  965 

152 

1136 
186 

86 000 

430 

214 970 

8 912 
30C 

8 865 

142803 
516 

5118 
1432 

D 028  97( - 

26 200 

41 164 

... 
55 287 

!57 809 

LO0414 

430 

69 
4921 

30C 

8865 

295 

79575 . 

40 100 

41  164 

55  281 

255891 

430920 

430 

5 18C 
69 

30C 

8865 

295 

!838 50 . 

23 O 0 0  

... 

36 790 

5 1 1 0  

43712 

640 

752 

3 320 
26 

113350 . 

297 489 
16490 

136  969 

3 ( 4  

860 564 

14 551' 

44 786 

186 
1067 

86 000 

4 071 

516 
1534 

1432 
26 

. 465681 - 

842018 
70800 

026433 
31 526 ... 

153766 
19 310 

80 380 

87  383 
941  395 
127 199 
68  497 

237 478 
42  286 

41 O10 

155874 

22 965 

151 

19 684 
315 

90 000 

10319 

14015( 
58( 

4795 
1432 

121574. - 

150 000 

407 833 

... 

19  098 

700640 

34 

190 365 

.. 
3 467 97( - 

371 000 

37 376 

19  098 

406752 

10 609 

853835 

. . .  No se dlspone  de  dato6 . 

. Nada . 
a l  Fase p r e p a r a o r l a  o a'reas no rocladas  regularmente . b) Incluve la "Ancdrtida" 

c !  Incluye algunas dreas no claszficadas  separadamente por idse . d )  El rocsado ha stdo suspendido en 

de  consohdac16n  todavfa. se Incluyen 13. 338 km2 drea.  en l a  que el   rocmdo s e  hace  rrregularmente D n o  
12. 295 km2 que corresponden al drea de algunas ciudades. pero no se consldcra haber entrada a l a  fase 

se  hace . e )  De los cuales 407. 945 km2 estdn regrstrados  por la O S P  . f )  Sr contlnda el roclamlento en 
una parte  Ilmltada  del drea mdlcada en fase de consol.dac.6n . 
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Cuadro  3 

DISTRIBUCIQN PORCENTUAL COMPARATIVA DE LA POBLACIQN Y E L  AREA DE LAS 
AMERICAS EN 1958 Y 1961, SEGUN E L  ESTADO  DE L A  ERRADICACION DE L A  MALARIA 

Estado de la  erradicaci6n 

To ta l . . , . . .  ................................. 
Areano  maldrica ........................... 
Arcas ma1drica.s iniciales .................... 

Fase  preparatoria ...................... 
Fase de  ataque ......................... 
Fase de  consolidacibn .................. 
Fase de  mantenimiento ................. 

r 
b 

- 
Distribucidn  porcentual 

Poblacidna r 
1958 

100. o 

63.4 

36.6 

10. 5 

11.9 

o. 5 

13.7 

1961 

100, o 

64.6 

35.4 

8. o 

9.4 

4. 3 

13.7 

1958 

100. o 

60.8 

39.2 

21.3 

:O. 6 

o. 3 

7. O 

Areaa 

1961 

100. o 

59.8 

39.9 

9.7 

19.4 

3.7 

7. a 

a )  Ekcluyendo la  ”Antartida” 

b)  Cifras  corregidas de acuerdo  a  informacidn  posterior. 

Los  Cuadros  5  a 8 contienen  cifras  comparadas  para  cada  categorca  y  cada  pafs  referentes 
a los  años 1958 y 1961. En  el  Cuadro 5, en  relacidn  con  las  operaciones  de  rociamiento,  por  ejem- 
plo, se  advierte una reduccidn de personal  en  Colombia, Mkxico y  Venezuela  al  suspenderee  el ho- 
ciamiento  en  dreas  extensas. En cambio,  los  programas  del  Ecuador,  El  Salvador,  Guatemala, 
Honduras y Nicaragua,  reflejan  aumentos  en 1961 en  comparacidn con las  cifras  de 1958. En esos  
programas,  la  fase  de  ataque  se  inicib  con  el  empleo de ciclos  anuales  de  dieldrfn;  la  subsiguiente 
aparicidn  de  resistencia  y  el  empleo de DDT en  ciclos  semianuales  obligaron a aumentarel  personal 
encargado  de  las  operaciones de rociamiento. 

En  el  Cuadro 4, en  cuanto  concierne  a  las  operaciones  de  evaluacidn  epidemiolbgica,  se  re- 
gistran  aumentos  de  personal  para  casi  todos los programas. La evaluacidn  epidemioldgica no se  
ha  ampliado  a  veces con la  rapidez que e r a  de desear,  ya que los  limitados  recursos  fiscales  sedes- 
tinaron  principalmente  a  operaciones  de  rociamiento  durante  los  primeros aíibS d.e la  fase  de  ataque. 
Sin  embargo, la  comparacidn  de  las  cifras  de 1958 y 1961 revela que se  concede  cada  vez m i s   i m -  
portancia  a las actividades  de  vigilancia,  a  medida que los  programas  adquieren  mayor  estabilidad 
financiera  y  se  completa  la  fase de ataque, 

En e l  Cuadro  7  se  presentan  cifras  comparadas  acerca  del  personal  administrativo y en  e? 
Cuadro  8  con  respecto al personal  empleado  en  las  actividades de transporte.  En  general,  el  per- 
sonal de esas  categorsas  comprende 19y0 y 9Tu, respectivamente, de todos  los  funcionarios  que  par- 
ticipan  en  programas  de  erradicacidn  de la malaria. 

Los  tipos  y  cantidad  de los medios  de  transporte  empleados  en los programas de erradica- 
cidn  de la  malaria  se  indican  en  el  Cuadro 9. El  aumento  sobre  el  ndmero  empleado  en  el  Brasil 
en 1960 refleja  el  incremento  de  las  operaciones  de  campo  en  ese  pafs  a  medida que se  amplian las 
operaciones de la  fase  preparatoria  y de ataque  del  programa. En Colombia  y  Ecuador. el  empleo 
creciente  de  animales  de  silla  y  de  carga  en  relaci6n con años  anteriores,  se  debe  a  modificaciones 
en  los  tipos de cuadrillas  de  campo  empleadas.  En  general, los medios  de  transporte  para  llevar 
a  cabo  determinado  programa no cambian  radicalmente  de un año a  otro  de  la  fase  de  ataque,aunque 
en  la  fase  de  consolidaci6n se recurre cada  vez mis   en l o  posible,  a  vehfculos  ligeros  como  jeeps, 
motocicletas  y  bicicletas  a  medida que disminuyen  las  necesidades de transporte  de  las  cuadrillas 
de  rociamiento. 

c 
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Cuadro 4 

PERSONAL  EMPLEADO  EN LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE L A  MALARIA EN LAS 
AMERICAS. 31 DE DICIEMBRE  DE 1958. 1959. 1960 Y 1961 POR  CATEGORIA 

(Personal a tiempo  parcial  en  parentesis) 

Tlnulo 

Ingenieros .......................... 
Jefes  de  Sector ..................... 
Jefes  de  Brigada .................... 
Rociadoses ......................... 
Dibujantes ......................... 

SUB-TQTAL ..................... 
MBdicos ........................... 
Entom6logos ........................ 
Ayudantes  Entom6logos .............. 
Estadfgrafos  y  Estadfgrafos  Auxiliares 

Inspectores  de  Evaluaci6n ........... 
Evaluadores ......................... 
Microscopistas ..................... 

SUB-TOTAL ..................... 
Administradores .................... 
Auxiliares  Administracidn ........... 
Contadores ......................... 
Oficiales  de  Pago ................... 
Encargados  de  Almacin .............. 
Auxiliares  de  Almacen .............. 
Secretarios ........................ 
Otros .............................. 

SUB.TOTAL ...................... 
f Mecinicos y Auxiliares  Mecdnicos .... 

Choferes ........................... 
Operadores  de  Lancha ............... 
Barqueros ......................... 

SUB-TOTAL ..................... 
TOTAL  GENERAL ............... 

195Sa 

93 (3) 

390 (2) 

1 352 (4) 

6  830 (16) 

77 

8742 (2. 5) 

242 (28) 

37 (1) 

82(1)  

41 

133  (2) 

1 142 

308 (4) 

1 985  (36) 

6611) 

324 

42 

77 

47 

424 

2271  (133 

231 14) 

844 ( 2 )  

113(2) 

75 

1 263 (8) 

14261 (202 

1959b 

92 

427 

1399 

7 487 

89 

9 494 

245 

25 

129 

51 

231 

1 360 

383 

2  424 

81 

412 

7 

51 

?O 

88 

421 

i 888 

3  038 

265 

862 

125 

36 

1 288 

16 244 

1960 

115(1) 

417 

1495  (2) 

7  718  (20) 

105 

9  850  (23) 

263 (15) 

27 (1 1 

151  (2) 

93 

309 (8) 

2  575  (5) 

470(13) 

3  888  (44) 

9661) 

559 

2 

64 

94t1)  

?1 

37 9 

1 962 

3  247(2) 

288 

1 096 

1.51 

62 

1 597 

18  582(69) 

1961 

123  (2) 

377 (2) 

B 268 (2) 

5 847  (40) 

99 

7  714  (46) 

296) (15) 

21 (2) 

l66(14) 

9L 

355  (2) 

2813(8) 

503 (12) 

4239 253) 

82  (2) 

460 

8 

65 

90 

95 

427(1) 

1 922 (2) 

3  149  (5) 

286 

967 (3) 

204 

37 

149443) 

16 596 (107) 

. 

(a) Cantidades  revisadas . 
(b) Personal  a  tiempo  parcial  incluido . 
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Cuadro  9 

ELEMENTOS  DE  TRANSPORTE  EN LOS PROGRAMAS  DE  ERRADICACION DE L A  MALARIA 
EN LAS AMERICAS.  1961 

P a h  u o t ra  
unidad  política 

Argentina ............... 
Bolivia ................. 
Bras i l   (exc l  . SLo Paulo)  . . 
Bras i l  (SS0 Paulo) ....... 
.C blombia ............... 
Costa   Rica  .............. 
Cuba ................... 
Ecuador ................ 
El Salvador ............. 
Guatemala .............. 
Haitl ................... 
Honduras ............... 
Mdxico ................. 
Nicaragua .............. 
P a n a m i  ................ 
Paraguay  ............... 
P e r d  ................... 
Repdblica  Dominicana .... 
Venezuela .............. 
Belice .................. 
Dominica ............... 
Granada ................ 
Guadalupe .............. 
Guayana  Britdnica ....... 
Guayana  Francesa ....... 
Jamaica  ................ 
Sta . Lucía .............. 
Surinam ................ 
Trinidad y Tabago ....... 
Zona  del  Canal  de  Panamd 

. Nada . 

. 
amioner 
3 tonela- 
as o mdr 

7 
2 

32 

8 

19 

1 

3 

2 

1 

2 

16 

2 

7 

2 

3 

2 

1 

14 

2 

7 

. 

. 
Otras  

amione, 
a s  y  va- 
p n e t a s  

79 
30 

247 

i 58 

211  

15 

23 

42 

28 

49 

37 

35 

409 

24 

20 

21 

120 

34 

63 

5 

2 

2 

3 

2 

2 

30 

1 

2 

6 

2 f  . 

. 
Jeeps 

= 

12 

29 

356 

40 

78 

8 

35 

52 

16 

6 

17 

21 

216 

18 

12 

18 

67 

25 

67 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

23 

2 

2 

7 

. 

.utom o. 
riles  y 
lrgone- 

t a s  - 
10 

1 

3 

30 

1 

11 

8 

5 

22 

6 

6 :  
10 

7 

3 

1 

6 

23 

1 

1 

12 

4 

1 

. 

. 
Moto- 
: icletas 

. 
1 

22 

31 

4 

3 

3 

5 

4 

. 

. 
Bici- 
:letas 

. 
12 
7 

(b) 
'5 5 

6 

11 

1 

2 

114 

4 

2 

. 

. 

.anchas 

. 
22 

1 

7 

165 

6 

27 

1 

7 

1 

16 

13  

7 

6 

124 

27 

2 

4 

26 

1 

2f . 

. 
Otras  

tmbar -  
aciones . 

8 

2 

4 

II 

1 

1 

71 

74 

4 

5 . 

. 
nimaler 
e sillay 
e carga 

4 

169 

267 

2 

1066 

95 

239 

( Cl 

46 

1263 

4 

631 

. 

. 
Otros 

. 
4 a  

(d 1 

2e 

. 
a]  Camiones  tanque . b) No se   especif ica   s i   motocicletas  o bicicletas . c)  Se  alquilan . d )  Alquiler  de  aviones. 

lanchas.   etc . según  las  necesidades . e )   T r a c t o r e s  . f )  A t iempo  parcial  . 



En  los  Cuadros  10  y 11 se  da  cuenta  de los progresos  real izados  en  lasoperaciones  de ro- 
ciamlento.  Se  registra  un  reducido  volumen  de  operaciones  en  el  caso  de  Bolivia,  México  y  Jamaica 
a l   pasar   a  la fase  de  consolidaci6n  muchas i r e a s  de  esos  pafses.  En la República  Dominicana  no 
se l0gr6  una  cobertura  total  debido  a  dificultades  financieras,  mientras  que  en  Paraguay  se  suspen- 
di6 la fase  de  ataque  en  marzo  de 1961. El  consumo  de  insecticidas  por  vivienda  acus6  pequefias 
var iaciones  en  var ios   programas  y  lo9 mismo  sucedi6  con  la  eficiencia  del   personal  encargado  del ro- 
ciamiento,   medida  por  el   número  de  casas  rociadas  por  hombre  y  por  dfa.   Como  se  indica  en  el  
Cuadrodll ,   el   porcentaje  de  casas  no  rociadas no revela una marcada  diferencia   enrelaci6nconaAos 
anteriores  en  varios  programas,  y  Costa  Rica  continu6  informando  de  una  cobertura  total .   Sin  em- 
bargo, a medida  que  se  inicia la fase  de  consolidaci6n  en  la  costa  de  Surinam  y  que  se  atiende al 
problema  en el interior,   ha  aumentado  el   porcentaje  de  casas no  rociadas. A es te   respec to ,   se  rea- 
liza  una  labor  especial  de  educaci6n  sanitaria  en  Surinam  y  se  espera  mejorar  as% la situaci6n. 

En  e l   presente   informe,al   descr ibir las   act ividadesde  invest igacidn  de  casos  en  las   AmQ- 
ricas  se  anotan  por  separado  las  correspondientes  a  las  fases  de  ataque  y  de  consolidaci6n a fin de 
presentar   un  ani l is is   mis   detal lado  de  las   act ividades  l ievadas  a   cabo  durante   la   Qlt ina  fase   de  la  
campaña  y  proporcionar  datos  sobre  la  clasificacidn  de los casos  hallados. 

En  el   Cuadro 12 se ofrecen  datos  sobre  la  búsqueda  de  casos  durante  ia  fase  de  ataque.  El 
porcentaje  de  positividad  encontrado  continu6  disminuyendo  en  todos  los  programas,  con  excepcidn 
de  t res .   En M-bxico, el   aumento  del   número  y  del   porcentaje  de  casos  posit ivos  refleja  un  muestre0 
intensivo  de  zonas  que  plantean  problemas  pertinaces y que  estdn  todavra  en  la  fase  de  ataque.  En 
Paraguay, !a extensidn  de  la  labor  de  búsqueda  de  casos  a  zonas  que  se  consideraban  libres  de  laen- 
fermedad,   ha  revelado  su  t ransmisldn  dentro  de  esas   zonas,   mientras   que  en  e l   aumento  de  posi t i -  
vidad  influyd la suspensidn  de las operaciones  de  rociamiento  en  marzo  de 1961. El l igero  incre-  
mento  que  se  observa  en  Surinam  se  explica  por  haberse  efectuado un mues t re0   mis   in tens ivo   en   e l  
anterior,   que  es  todavía  una  zona  malirica.   Este  cuadro no refleja  la  verdadera  sl tuacidn  de la rna- 
laria  en  cada  paIs  porque  en  algunos  de  ellos  hay  grandes  zonas  con  pocos  casos,  y  en  otros se ob- 
serva  una  persistencia  en  la  transmisi6n. 

Las actividades  correspondientes  a  la  fase  de  consolidaci6n  de  esos  programas  se  resume 
en  e l   Cuadro 13.  En vista  de  que  una  parte  esencial  de  las  actividades  epidemiol6gicas  durante  esa 
fase,   se  refiere  a  investigaciones  de  casos  para  determinar  el   origen  de  la  infecci6n se presentan 
datos  sobre  este  aspecto  del   trabajo.  En Mbxico,  a  causa  del  gran  número  de  infecciones  autdctonas 
registradas  durante  el  primer  año  de  la  fase  de  consolidaci6n  en  muchas  zonas,  fue  necesario  volver 
a  estudiar  algunas  de  éstas  en 1962; posiblemente  deban  reanudarse  las  operaciones  de  rociamiento 
ep. las zonas  vecinas  a  las  regiones  donde  persiste  la  transmisibn. 

Se  examinan  tambikn  las  ventajas  de  la  búsqueda  pasiva  en  comparaci6n  con  la  búsquedaac- 
t iva  de  casos;   el   ndmero  total   de  placas  y  la  posit ividad  que  se  obtenga  con  cada uno  de  esos  méto- 
dos,  son  s6l0  dos  de los muchos  factores  que  intervienen.  Sin  embargo,  debido  al  interds  por  esos 
fndices   de  comparacibn,   en  e l   Cuadro 14 se  presentan  datos  correspondlentes a l as   fasesde   a taque  
y  consolidaci6n  combinadas.  En  general, si bien  la  búsqueda  pasiva  produce  menos  liminas  por 
puesto  de  notificac16n  por  mes  que un evaluador  activo,  el  porcentaje  de  placas  positivas es mayor.  
Aun fal ta   ver i f icar   la   ef icacia   del   mktodo  en  grandes  dreas   de la fase  de  consolidaci6n,  donde  la  de- 
saparici6n  general   de  la  malaria  podrfa  reducir  el   número  de  personas  que  requieren  tratamiento.  
No obstante,   los  datos  relativos  a  Granada  y  Santa LucZa, por  ejemplo,  territorios  que  han  estado 
en la fase  de  consolidac~6n  por  mis  de  dos  aiios,   sugieren  que  el   metodo  de  búsqueda  pasiva  puede 
s e r  un auxiliar  de  mucha  utilidad  durante  la  fase  de  consol~daci6n. 

En  el   Cuadro  15  se  resume el número  de  placas  examinadas  en  todo  el   Hemisferio  corres- 
pondientes  a  los  años  1958  a  1961  inclusive,  y se indican  e l   número  y   porcentaje   de  posi t ivas .  Aun- 
que carecen  de  importancia  epldemiol6gica, l o s  datos  reflejan  la  magnitud  y  creciente  importancia 
de  la  labor  de  búsqueda  de  casos  en lo s  programas  de  erradicacldn  de  la  malaria  en  esta  regidn. 

El  Cuadro 16 muestra   los   gastos   real izados  por   cada  país   en s u  programa  de  erradicacl6n 
de  la  malaria.  En  su  mayor  parte,  el  costo  del  programa  estimado  para  1962  es  superior  al  de  cual- 
quier  año  anterior,   a  pesar  de  reducciones  en  las  operaciones  de  rociamlento  en  varios  pahes.  TO- 
das  es tas   economfas,   y   otras   mis ,   tuvieron que destmarse  a  una  evaluaci6n  epidemlol6gica  muy 
ampliada  (vbase  Cuadro 6 )  que  hasta  ahora  se  encontraba  en  si tuaci6n  lamentable  desde el punto  de 
vista  financiero. A pesar  de  los  aumentos que lndlca  este  cuadro, se señala  que  muchos  programas 
no estdn Eodavia adecuadamente  financlados,  especlalmente los relativos  a  zonas  cone!  mayor  grado 
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OPERACLONES DE  ROCIAMIENTO  DE LOS PROGRAMAS  DE  ERRADICACION  DE LA MALARIA  EN LAS 
AMERICAS A L   F I N   D E L  AÑO  1961 

Casas   roc i adas  Insecticida 
Total   de  

(gramos   tdcnico)  rociarnien- D i e l d r h  
uti l izado  por  casa 

Promedio  
d e   c a s a s  

Por 
rociador 

D. D. T. Dieldrin por día 

Aso  de 

total  
c o b e r t u r a  D. D. T .  F e c h a  

to s   en   e l  
No. c a s a s  afio No. c a s a s  
roc iadas  roc iadas  

ARGENTINA. Cobertura   total   in ic iada 1 agosto 1959 

10. 

20. 

Ago. 59-Jun.  60 

Jul.  60-Jul. 6i 

Ago. 61 -Dic.  6  1 

1 o. 
1 55849a 

2  146b 

305 
161  920 

... 
334 l 1 ... 

75734  383 ... 
BOLIVIA. Cobertura   total   in ic iada  1   sept iembre 1958 

lo .  

'Sep.  60-Ago.  61 30. 

Sep.  59-Ago.  60 20. 

20. Sep.  58-Ago.  59 

50. 

1 O. 116  572 
129  119 

362 8 .3  

331 159  952 
7.2 40. 
7.6 

142  536 
319 136  601 30. 

7. o 

326 294125 - 7.6  
60. 134  173 7.5 

Sep.  61-Dic.  61 7 0 . ~  80  375  80  375 344 7.8 

lo. 

309 291  405 12268 20. 

331 256601 10910 115 

118 

BRASIL,  ZONA 111 A  (Sec tores   de   Ceara ,   Para iba  y Rio  Grande  do  Norte}.  Cobertura  total  iniciada 31 agosto 1959 

10. 

Jul.  60-Jun.  61 20. 

20. Sep.  59-Jun.  60 
1 o. 

40. 461 506687 - 488  255  398 30.  
487 387  304 
534 144  254 

243 050 
7.4 
8. 3 

251  289 
9. 3 

94  626 
,9. 3 

-30: 9. o 439 94626 5 0 . ~  Jul.  61  -Ago.  61 

BRASIL,  ZONA LII B  (Sectores   de  Sergipe y Alagoas).   Cobertura  total   iniclada 22 agosto 1960 

lo. 20. Ago. 60-Jun.  61 8. o 
8 . 3  

20: Jul.  61-Ago.  61 9. o 3 58 60  013 60  013 30.' 

lo .  
144  936 
111  633 - 402 

392 256569 

BRASIL  (ESTADO  DE S i 0  PAULO).  Cobertura  total   Iniciada  4  enero 1960 

lo. Ene.  60-Ene.  61 

436  048 
20. 

8 . 4  iii 914145 - 
458  926 
455  219 lo.  

9. 7 
9.4 

412 867521 - 
431  473 

416 30. 
40. Feb. 61  -Ene.  62 20. 

9 .8  

COLOMBIA.  Cobertura  total  iniciada 29 sep t iembre  1958 

- Nada. 
. , . No se  dlspone  de  datos .  
a )   Rociadas   dos   veces ,   b )   Rociadas   una   vez .   c )   Clc lo  no terminado. 



Cuadro 10  (Contlnuaci6n) 8 
OPERACIONES DE ROCIALMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA MALARIA E N  LAS 

AMIERICAS AL  F IN  DEL ANO 1961 

i I 
Casas   roc l adas  

AEo de  i 
total 1 

Lobertural  Fecha  Dzeldrín 
d e   c a s a s  

roc iador  

l 

COSTA S I G A .  Cobertura  total  lnicxada 15 julio 1957 
I 

ZO. Jul. 57-Ago.  58 ' lo '  

20. Sep.  58-sep.  59 1 30* 
; 50800 1 

63  063 ! 

1 53297 ! 

__  - i Lo. 1 58624 ! " 
I 

50. 63884 I 
9. 3 

66242 
68277 ' 
27  !O4 1 27 104 517 s. a 

" " . 

ECUADOR. Cobertura  total   lniclada 28 m a r z o  1957 
" 

114 8. O 
490  6.9 

399 1 9. 3 

(c)  Abr.  60-Dlc.60 ( c )  __ - ; 8.9  

40. Ene.  61  -DIC.  61 80. 
70. 8 .4  

8 . 5  

____ " 
122 l 8.8 

- 

E L  SALVADOR. Cobertura  total   inlclada 1 Julio 1956 a 

GUATEMALA.  Cobertura  total  iniciada 1 agosto 1956 

l o .  306  306 \ 1 0 7 ~ 3 o 6 T O a -  - Ago.  56-Ago. 57 
7"" " 

8. 4 
20.  331090 331 090 20. Sep.  57-Sep. 58 

1 o. 301  329 
357 104 
368  269 30. 
378  636 

541 

386  737 
393  090 

30. 20, oct .  5 8 - 0 ~ ~  59 
" 542" . l 7 . 5  - 

40. 

60. 50. IDlc. 60-Dic.  61 

40. Nov.  59-Nov. 60 - 746905 
5b0 ~ 

7.1 
8 .  1 
7.8  
7.9 

". - . __ "" "_ 
50 588 - 557 779827 

HONDURAS. Cobertura  total   iniciada 15 Julio  1959 
c 
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OPERACIONES  DE  ROCIAMIENTO  DE LOS PROGRAMAS  DE-ERRADICACION DE L A  MALARIA EN LAS 
AMERICAS A L  FIN  DEL ANO 1961 

Casas   rociadas Insecticida 
Total   de 

tos   en el 

utilizado  por casa 
Promedio 
de casas 

Por 
rociador 

Año de 

total  

D. D. T. (gramos  tecnico) rociarnien- Dieldrfn 
cobertura Fecha  

No. casas año NO. casas 
c i c l o  por di'a Dieldrin D. D. T. rociadas roci&as 

MEXICO. Cobertura  total   iniciada  2  enero 1957 

NICARAGUA. Cobertura  total   iniciada 10 noviembre 1958 

lo. Nov. 58-Dic, 59 '  205  930 
218  645 

9. 1 396 249 068 60. 
9.5 403 488443a - 50* Ene.  61-Dic.  61 30. 

8.9 
239  375 

396 40. 
9.4 

239  076 
3 67 469 554 - 230  478 30* Ene.  60-Dic.  60 20. 

10.3 20. 
9.2 :ii 424  575 - 

lo.  155963 155963 119 6. 5 
20. 154  638 154  638 145 6. 9 

131  270  131  270 1 1 181  903 1 181  903 1 1 ;iz 1 L:: 
~~~~~~~~ ~ 

PARAGUAY. Cobertura  total   iniciada 30 octubre 1957 

lo. Nov. 57-Oct. 58 
20. 
30. 

NOV. 58-0ct. 59 
NOV. 59-Oct. 60 

4 0 . ~  Nov. 60-Mar.  61 

lo. 
14. 3 111 161  261  161  261 20. 
10.9 105  148  626  148  626 

30. 
9.2 139 56  658 56 658 40.' 

11.7 119 171 086 171  086 

PERU.  Cobertura  total  iniciada 17 noviembre 1957 

lo. 

8.4 118  424 612869 341  804 20. 271 065 ( f )  Ene.  59-Dic.  59 20. 

7.8 ... ... 478  696  12  1  666 1 t2o. Nov. 57-Oct.  58 
286  764d 

70266e lo* 

30. Ene.  60-Dic. 60 (f, 447 848 30. 234643  682491  468 
40. Ene.  61-Dic.  61 1 (f) 1 534 037 1 40. 1 25005 1 559 042 1 410 I 

. .  

REPUBLICA DOMINICANA. Cobertura  total   iniciada 16 junio  1958 

lo. 

8. 3 
9. o :;t 521  082 Mar.  60-Feb. 62 3o.b 

119 10.5 236  579 Jul.  59-Feb.  60  236  579 20.g 
11.4 102 395 597 Jun. 58-Jun. 59 lo.  395 597 

________ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _  
lo*  

- Nada. 
. . . No se dispone  de  datos. 
a )  2 469 casas  rocladas  con  malathion  no  incluidas. b) Ciclo no termmado.  c)  Programa  suspendido,  nuevo  programa 

en  estudio.   d)  Rociadas  dos  veces.   e)   Rociadas una  vez. f )  Debido  a  la  diferencia  de  comienzo  de  los  ciclos  de 
rociado  en  las  diferentes  regiones,   estos  datos  se  refieren  a  años  calendario.  g)  Ciclo  suspendido  debido  a  cambio 
de  insecticida. 
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Cuadro   10   (Conchs i6n)  

OPERACIONES D E  ROCIAMIENTO  DE M S  PROGRAMAS  DE  ERRADICACION  DE L A  MALARIA  EN  LAS 
AMERICAS A L  F I N  D E L  AÑO :961 

Casas   roc i adas  

to ta l  1 
ClCl0 

____. __- 
BELICE.   Cober tura   to ta l   in ic iada  4 f e b r e r o  1957 

lo .  

Feb.  58-Dic.  58 20. 

Feb.  57-Ene. 58 
- 

l o .  17  082  84 ... 17 082 
1 o. 11  873a 

47 ob 25 880 

( C )  

30. 

.Jul.  60-Jun.  61 40. 

May.  59-Jun. 60 1 18005 1 - 35  521 
329 
332 

50. 18  013 374 
60. 1 17871 I 2 342 

jJul. 61-Ene.  62 
70. 15236 1 15236 322 

35  884 

- 
DOMINICA. Cober tura   to ta l   in ic iada  8 junio  1959 

GRANADA. Cober tura   to ta l   in ic iada  12 f e b r e r o  1957, t e r m i n a d a   f e b r e r o  lY60 

JAMAICA.  cobertura   total   in lc lada 2 e n e r o  1958 

4o.d lOct. bO-Ago. 61 50.d 
40. 144  428 I 

87  102 - 1  
STA. LUCIA. Cober tura   to ta l   in ic iada  16 e n e r o  1956, te rminada   sep t iembre  1959 

.SUFINAM. Cobertura  tota;   iniciada 5 mayo 1958 
" - , ~ ~ o ~ . . ~  """" 

31 L99 

. 1 4021: 

1 37445 
37 563 

" 

l o .  IMay.  58-Abr. 59 

7484 1 78994 Lo. /May.  59-Abr.  60' 30* I 2u . f  13  351 a8 339 

30. F b y .  60-Jun. 61 ' 50. - ~ ~ 3 6 8 6 1 " ~ o ~ -  

40.  [Jul.  6L-Dlc. 61 70. 

T 

I 1 2 0 .  

l 40. 

1 
310 I 5. 8 

j 6. 9 
' 8. O 

"_ 
" ._ - -. . " - ". "- 

6. O _ _ _ _  1 5.7 

TRINIDAD Y TABAGO.  Cobertura  total  Iniciada 2 e n e r o  1958 

40. 

~ " 

Nada. 
No se   dispone  de  datos .  
Rocladas  una vez .  b )  Rociadas dos veces .  c )  En  e l   p r r íodo   de   ene ro -ab rd   de  1959 l a s   ope rac iones   s e   : Imi t a ron  
a l   roc la rn len to   de   emergencia   de  210 casas   con   d ie ldr ín .  d )  Clclo  no  terminado.   e)   Ciclo  suspendido.  f )  E l   n ú m e r o  
de  casas  rociada3  con  dleldrín  estdn  Indlcaidas  en  las  fechas  correspondientes  al   ciclo  de  DDT,  aunque  en 1960 e l   a ñ o  
de  dieldrín  fue  de  julio-Junlo.   Desde  enero  de 1961, los C I C ~ O E  de   d ie ldr ín  y DDT  fueron   s lncronlzados .   g )  Una t e r -  
ce ra   Pa r t e   de   l a s   ca sas ,   ap rox lmadamen te ,   fue ron   roc l adns   dos   veces   du ran te  e1 año.  
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RESULTADOS  OBTENIDOS  EN LAS ACTIVIDADES DE  ROCIAMIENTQ  DE LOS PROGRAMAS 
DE  ERRADICACION  DE LA MALARIA A L  FIN D E L  ANO 1961 

Año  de 
cober tura  

total  I 
l 

Fecha 

Número  de  casas  no  rociadasa 
Número  de 

no rociadas Total Ce r radas  ' Renuente3 

Porcentaje I 1 rociarnientos No I de  casas  

~ rociables , 
I I l l I I I 

ARGENTINA. Cobertura  total   iniciada 1 agosto 1959 

lo. 7  169  4.7  1819 22  5 328 Ago. 59-Jun.  60 ! 146  074 
20. 2 607 8 2 2 5  1 4.8 Jul.  60-Jul. 61 1 161  920  5550 1 68 
30. 3005 , 7 544 9. 1 Ago.61-Dic. 61 1 75734 1 4488 51 

BOLIVIA. Cobertura  total   iniciada 1 septiembre 1958 

lo. 

7.7 2165 1 6681 97 40. 1 Sep.  61-Dic. 61 
8 .9  

80375 j 4419 1 9382 1 28737 18  892  463  Sep.  60-Ago. 61 30. 
9.8 

294  125 
14 322 31 799 438 17 039 291 405  Sep.  59-Ago.  60 20. 

11.2 32 438 19 094 862 12 482 256  601 Sep.  58-Ago. 59 

BRASIL. ZONA 111 A. (Sectores   de  Ceara,   Paraiba y Rio  Grande  do  Norte).  Cobertura  total  iniciada 31 agosto 1959 
~~ 

lo. 
Jul.  60-Jun. 61 506 687 16 363 23 959 10812 51  134 20. 
Sep.  59-Jun.  60 387 304 ... 46  558  10.7 

30. Jul.  61-Ago. 61 1 94626 1 2268 1 9;;; 1 3;;; 1 14634 1 1;:; 

BRASIL, ZONA LII B. (Sectores  de  Sergipe y Alagoas)  Cobertura  total   iniciada 22 agosto 1960 

lo. Ago. 60-Jun. 61 256 569 20 552 6473 ¡ 1;::; 1 38591 1 13. 1 
20. Jul. 61-Ago.  61 60013 4 051  945 j 6  834 io. 2 

BRASIL  (ESTADO  DE  SAO P A U M ) .  Cobertura  total   iniciada  4  enero 1960 

lo.  Ene.  60-Ene.  61  914  145  45  164 1 8410 1 24 379 ' 77953 
20. Feb.  61-Ene. 62  867 52 1 39 363 5  848  10991 1 56202 

COLOMBIA. Cobertura  total   iniciada 29 septiembre 1958 

:o. 8.8  57 804 226 !O2 85  476 82  822  2 357 627 Oct.  58-Sep. 59 
2 358 989 

Oct.  60-Sep. 61 1 2 127  058 
7 .3  

30. 46  393 1 30737 67 448  144  578 
6. 2 32 349  16  244 7  665 8 440  Oct.  61-Ene.  62 1 486075 40. 
6.4 

20. 88588 1 186749 70  006 28 155 Oct.  59-Sep.  60 

COSTA  RICA. Cobertura  total   iniciada 15 julio 1957 

lo. 1 Jul. 57-Ago. 58 ! 111  921 
20. Sep.  58-Sep. 59 ~ 123  863 
30. 

50. , Oct.61-Feb. 62 1 27 104 
Oct.  60-Sep. 61 134519 40. 
Oct.  59-Sep.  60 ' 130845 

0 1  B l  O 

O I  O : j  O 

O 

o. o O 
o. o O 
o. o O 
o. o O 
o. o 

ECUADOR. Cobertura  total   iniclada 28  marzo  1957 

lo. Mar.  57-Mar. 58 320  981 
20. 4. o 3 168 4;;; 1 9618 16  898 Abr.  58-Mar. 59 1 404524 

... 1 ... ... 
30. 

2. 3 18 586  11 008 3  184  4 394 806  254 Ene.  61-Dic. 61 40. 
1.9 4 340 753 1 1 069 2 518 Abr.  60-Dic.  60 ' 227 41 1 
2. O 9 140 2430 1 1 587 5 123 Abr.  59-Mar. 60 1 441  889 

(b)  

. . . No se  dlspone  de  datos. 
a)   En  los   casos  de  rociamiento  poster ior ,   las   c i f ras   representan  e l   número  neto  de  casas  no rociadas  al   f inal   del  

ciclo  de  rociamiento.  b)  Rociado  de  emergencia. 
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RESULTADOS  OBTENIDOS  EN LAS ACTIVIDADES DE ROCLAMIENTQ DE M S  PROGRAMAS 
DE  ERRADICACIQN  DE L A  MALARIA AL  FIN  DEL AÑO 1961 

~ ~~~~ 

Número  de  casas  no  rociadasa 
Año de ' 

total  1 

NGmero  de 
rociamientos 1 

' 

1 Renuentes   cer radas  

Porcentaje 

no rociadas  Total  
cobertura ¡ Fecha  

l 
de   casas  

l 1 rociables 1 i i 

E L  SALVADOR. Coberturz  total   iniciada 1 Julio  1956 

lo .  1 Jul.  56-Jul. 57 

3 0 .  
40. Ago. 59-Jul. 60 1 ' O 1 1 4 2 6   1 9 3 6  o. 4 

Ago. 58-.Tu¡. 59 544 507 

3u1. 61-Dic. 61 1 377 55i o !  840 1 2041  2881 1 0.8 60. 
0 1  974 i 9 8 9  1 2963 l 0.5 50. Ago.60-Jun.61 1 ~~~~~~ 1 355 1 456 1 O. 1 

I 

... 1 . . "  ... 1 218 1 O. 04 
20. Ago. 57 -Jul. 58 440783 1 O i  O o o. o 

GUATEMAU.  Cobertura   total   in ic iada 1 agosto 1956 

lo.  Ago. 56-Ago. 57 306306 1 I i ... 
20. 1 Sep.  57-Sep. 58 ... o. 5 
30. 
40. 

... 1 ... 1 6541 1. o Oct.  58-Oct. 59 

O 14 928 21 774 2.7 779  827  Dic.  60-Dic. 61 50. 1 6846 1 746  905  783  6379 I 7162 o. 9 NOV. 5 9 - k ~ .  60 

HONDURAS. Cobertura  total   iniciada 15 jullo 1959 

1 o. Jul.  59-Jun.  60 ' 479022 1 5519 391 1812 8 722  1.8 
~ ~~ ~~ 

20. 
Jul.  6i  -Dic. 61 I 277 520524 941 I O 1874 2 149 O. 8 30. 
Jul.  60-Jun. 41 436 1 ,";: 1 ~ 3  132 1 4 ? 6 9  0.8 

MEXICO. Cobertura  total   iniciada 2 enero  1957 

1 o. Ene.57-Dic. 57 1 5  120701 ' 77 537 
20. Ene.  %-Dic. 58 5292683 1 167483 
30. Ene.  59-Dic. 59 1 6562593 
40. 1 Ene.  60-Dic.  60 , 5918 572 
50. 1 Ene.  61-Dic. 61 1 2 434790 1 45 544 1 

71'6lqb 

215007b 
248  21 Zb 
79.763b 

154479b 

1 
149156 ¡ 2 .8  
321 962 
418  604 

5 .7  

412704 , 125307 , 4.9 

NICARAGUA. Cobertura  total   iniciada 10 noviembre 1956 

lo. Nov. 58-Dic. 59 424  575 

4.2 6519 1 21 676 1417  13  640 488 443 30. Ene.  61-Dic. 61 

6802 / 2 099 
7282 1 16183 

3.7 
20. Ene.  60-Dlc.  60 i 469  554 4. G 4841  19430 2  102 12 487 

PANAMA. Cobertura  total   iniciada 19 agosto 1957 
I 

10. 3. 1 ... 1 5047 ... .. * 155  963 Ago. 57-Ago. 50 
20. 5. 1 

5857 1 :3;: 2 247 Sep.  58-Ago. 59 154  638 
267 1 6738 30. 1 Sep.  59-Ago. 60 :3: 270 

40. 1 Sep.60-Feb. 62 1 181 903 1 : 449 
6 .5  530 i 825 
5. 5 2 030 1 ? 144 1 i 2623  

PARAGUAY. Cobertura  total  inrciada 30 octubre 1957 

a )  En los  casos  de  rociamiento  posterior,  las c;fras  representan  ei  ndrne:o neto de 'casas nrj rociadas al finai  del 
. . . No se  dispone  de  datos. 

ciclo  de  roclamienttc.  b)  Incluidas  otras  razones  sm  especifica:.  c)  Programa  scspendido;  nuevo  programa  en 
estudio. 



Cuadro 11 (Conclusibn) 
GSP16/20  (Esp. 1 
Pdgina 22 

RESULTADOS  OBTENIDOS  EN L A S  ACTIVIDADES  DE  ROCIAMlENTO  DE LOS PROGRAMAS 
DE ERRADICACION DE L A  MALARIA A L  FIN  DEL ANO 1961 

Número  de  casas  no  rociadasa 
Año de 

no  rociadas Total Ce r radas  Renuentes roclables total  

Porcentaje \ Número  de 
cober tura   Fecha  rociamientos No de  casas  

PERU.  Cobertura  total   iniciada  4  febrero 1957 

lo. 

(b ) 
40  656 2 2  120 2 163 16  373  612  869  Ene.  59-Dic. 59 (b)  

8. 2 42 795 42  201  72 522  478  696 Nov. 57 -Oct.  58 
6 .  2 

Ene.  60-Dic.  60 682 491  12433 1479 
2.8 16  263 7  884 1138 ' 7  241 559 042 Ene.  61-DIC.  61 
3.8 

(b ) 
27 573 13  661 

REPUBLICA DOMINICANA. Cobertura  total   iniciada 16 junio  1958 

1 o. 5  706  1.4 ... ... ... 395 597 Jun. 58 -Jun. 59 
20.c 16883 1 6.7 8 059 916  7  908 236 579 Jul.  59-Feb. 60 
30. 6.7 37 531  18  288 2 780 16  463  521 082 Mar.  60-Feb. 62 

BELICE.  Cobertura  total  iniciada 4 febrero  1957 

lo. 
1.6 427 427 O O 25  880 Feb.  58-Dic. 58 20. 
... ... ... . . . .  ... 17 082 Feb.  57-Ene. 58 

I 

30. 

1.3 200 118 O 82  15 236 Jul.  61-Enero 62 50. 
3. o 1104 322 1 781  35  884  Jul.  60-Jun. 61 40. 
2.3 847  334 3 510 35  521  May  59-Jun.  60 

DOMINICA. Cobertura  total   iniciada 8 junio 1959 

lo. 
7 .8  490 382 53 55 5  762 Ago. 60-Oct. 61 20. 
5. 5 314  182 104 d 8 5 352 Jun. 59-Mayo  60 

30. 7 .6  127 94 4 29 1550 Nov. 61 -Feb. 62  

JAMAICA. Cobertura   total   in ic iada  2   enero 1958 

lo .  
2. 6 7 080 1834 29 5 217 270  181  Ene.  59-Sep. 59 20. 
2.7 7 404 O 9 7  395  271  514 Ene.  58-Dic. 58 

30. 
3. a 9  130  1091 24 8015 231  530 Oct.  60-Ago.  61 40. 
4. 1 2 1 888 3916 141 17  831  510271  Oct.  59-Sep.  60 

SURINAM. Cobertura  total   iniciada  5  mayo 1958 

lo. 
5. 5 5  130 3  838 1126 , 166 88 339 May.  59-Abr.  60 20. 
6. 3  5 300 4  980 124 196  78  994 May. 58-Abr. 59 

30. 
24.6 5 498 4  786 636 76 16853  Jul.  61-Dic.  61 40. 
18. 5 13  356 10865 2 083 408 58 724  May.  60-Jun. 61 

TRINIDAD Y TABAGO. Cobertura  total   iniciada 2 enero  1958 

1 o. 
o. 3  505  477 1 27 149  398 Ene.  59-Dic.  59 20. 
2. 1 2 519 ... ... ... 117 678 Ene.  58-Oct. 58 

30. 
O. 8 1895  1895 O O 246 62 1 Ene.  61-Dic.  61 40. 
O. 6 1334  1301 O 33  240  455 Ene. 6 0 - D ~ .  60 

... No se  dispone  de  datos. 
a) En  los  casos  de  rociamiento  posterior,   las  cifras  representan  el   número  neto  de  casas  no  rociadas al final  del 

ciclo  de  rociamiento.  b)  Debido a la diferencia  de  comienzo  de  los  ciclos  de  rociado  en  las  diferentes  reglones, 
estos  datos  se  refieren  a  años  calendario.   c)   Ciclo  suspendido  debido  a  cambio  de  insecticida,  
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Cuadro 12 

LOCALIZACION DE CASOS DURANTE L A  FASE  DE ATAQUE  EN M S  PROGRAMAS DE 
ERRADICACION  DE L A  MALARIA E N  LAS AMERICAS 

e 
I No. de 

Año  de 

total i habltantes No. de  lsminas  positivas 
d i rec ta -  No. de 

cobertura  Fecha 
Porcentaje 

positivas 
mente ldminas 

Total P. malar iae  P. vivax P.falciparum 

de  
protegidos 
por  rocia- 

examinadas 

miento 

ARGENTINA. Cobertura  total   iniciada 1 agosto 1959 

lo.a 3. 53 2 497 O 2  491 6 70700 535922 Ago. 59-Jun.  60 
20. 

2. 89 1280 O 1279 1 44  270 280  425 Ago. 61 -Dic.  61 30. 
4.00 3  880 O 3  876 4 96  991 609 387 Jul. 60-  Jul. 61 

BOLIVIA. Cobertura  total   iniciada 1 septiembre 1958a 

1 O. 

99 241 1  295  044  Sep.  59-Ago.  60 20. 
50 980 754  635 Sep.  58-Ago. 59 

30. 
45  069 337 098 Sep.  61-Dic. 61 40. 

126  384 1278 038  Sep.  60-Ago.  61 

27 3 

227  10 
615 90 
803 124 

1268 302 

30 
1106 179 

3. 62 1843 
1.12 

735 O. 58 
O 237 o. 53 

BRASIL,  (ESTADO  DE SaO P A U M ) .  Cobertura  total   iniciada  4  enero 1960 

lo.  
6817 262 219841  3638449 Feb.  61-Ene.62 20. 
9  005 72 124  525 3  817  084  Ene.  60-Ene.  61 

COLOMBIA. Cobertura  total   iniciada 29 septiembre 1958 

1 o. 

2. 62 3 826 7 1656 2  163 40. 
2. 83 

146  150 1921 334 Oct.  61-Dic.  61 
14  591 39 5 8 2 2  8 730 30. 

1.57 
515  395 11 049  985 Oct.  60-Sep.  61 

20. 
1. 2 8  

42 l8 1 :E 4 923 3 562 542 570 12 701  683 Oct.  59-Sep.  60 
1877 731 205  343 13 089  121 Oct.  58-Sep. 59 

COSTA  RICA. Cobertura  total   inlciada 15 julio 1957 

lo. 
4.22 2 222 6 2 081 135 52 697 596 007 Sep.  58-Sep. 59 20. 
7.21 1786 10 1661 115 24 773 550 660 Jul.  57-Ago. 58 

30. 

1. 5 5  546 o 543 3 35 227 126490 50. 
2. 23 

Oct. 61 -Feb. 62 
1830 O 1798 32 81  977 Oct. 60-Sep. 61 40. 628  204 

2. 96 1980 1 1888 91 66721  622  215 Oct. 59-Sep.  60 

ECUADOR. Cobertura  total  Iniciada 28 marzo  1957 

O 

1 o. 

108  041  2  080  775:  Abr.  59-Mar.  60 
4802 4 2 437 2 361 69  085 20. 

4.70 
2  171  079  Abr.  58-Mar.  59 

2 258 3 1086 1  169 47  993 1777  566 Mar.  57-Mar.  58 
6. 95 

30. 
(d) 

2 454 3  833 4 5 291 
Abr.  60-Dic.  60 918  151  92  510 2  761 4  912 7 692 

5. 82 

40. 
8.31 
4. 57 9733 l9 1 8  243 1489 213  169 3795248 Ene.  61-Dic.61 

J 

EL SALVADOR. Cobertura  total   iniciada 1 julio 1956 

lo.  
21.  57 9108 5 4  891 4 212 42216 2  102503 Ag0.57-Jul. 58 20. 
19.31 2284 O 1510  774 11  829 2 845  568  Jul.  56-Jul. 57 

30. 

14.  38 10791 3 7  620 3  168  75  053  3010  514 Ago. 60-Jul. 61 50. 
16.80 12 627 O 9 566 3 061 75  177 2 534  965 Ago. 59-Jul.  60 40. 
22.74 13 520 O 9  136 4 384 59463 2 570  500 e Ago. 58-Jul. 59 

60. 8. 54 7  778 2 5 992 1784 91 077 1736431 Ju1.61-Dic.61 

a)   Cifras   para   todo  e l   país ,  no separadas  por  fases  de  ataque y consolidacibn.  b)  Cifras  para  fases  de  consolidacidn 
y ataque  de  Julio  a  diciembre de  1960; para  fase  de  ataque  solamente  de  enero a Julio  de  1961. 
c)   Enero-agosto 1959. d)  Durante  rociado  de  emergencia.   e)   Estimado. 
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MCAUZACION  DE CASOS DURANTE L A  F A S E  DE  ATAQUE  EN M5 PROGRAMAS DE 
ERRADICACION DE L A  MALARIA EN LAS AMERICAS 

No. de  ldmlnas  positivas 
Año de  directa-  No. de  Porcentaje l cobertura   Fecha  mente  , 1;lminas I de 

total  
por  rocia- 

Total positivas 

I l I I I I 
GUATEMALA. Cobertura  total   iniciada  1  agosto 1956 

1 o. 3 3 8.58 1255 22 965 7  12  788 a Ago,  56-Ago. 57 
20. 1 6  174 3  909 47 945 1501 742 Sep.  57-Sep. 58 
30. 
40. 

O 9 300 3  734 124 519 2854461 Oct.  58-Oct.  59 
O 2 967 400 126 667 3  099  988 Nov. 59-Nov.  60 

50. 6 3  485 865 230  702  3  448  877  Dic.  60-Dic.  61 

HONDURAS. Cobertura  total   iniciada 15 julio 1959 

5 116 
11 O 084 
13  034 
3 367 
4  356 

22. 28 
21.03 
1 O. 47 
2. 66 
1.89 

lo. 
3. 81 5 223 1  3  716 1506 Jul. 60-Jun.  61 20. 
7.95 

137  025  2  672  662 
6  575 1 3  649 2 925 82 673  2  254  385  Jul. 59 -Jun.  60 

30. 2.47 2 345 O 2 018 327 94 891 1409  325  Jul.  61-Dic.  61 

MEXICO. Cobertura  total   iniciada  2  enero 1957 

10. 

828360  10070335 Ene.61-Dic.61 50. 
1 208  712 25782  965 Ene. 60-Dic.  60 40. 

399  124  23  744  095 Ene.  58-Dic. 58 20. 
175080  23  399463  Ene.  57-Dic. 57 

30. 815038 29  119920 Ene.  59-Dic.  59 

514 

8 285 337 
3251 24 5 
2  705 44  3 
2  779 487 
3  856 17 

3  569 73 
3 202 54 
3  290  24 
4 387 

113 8735  

2. 51 
O. 82 
o. 39 
O. 29 
1. 05 

NLCARAGUA. Cobertura  total   iniciada  10  noviembre 1958 

Nov. 58-Dic.  59 2 352  191 38 966  619 1256 O 1875 

30. Ene.  Ene.  60-Dic.  61-Dic.  60  61 1 2  2 547 535535 299 1 109  74074  293 1 ;",E 1 l;;: 1 1 i:ii 1 10. 7.57 16 
20. 

4_. 81 

PANANA. Cobertura  total   iniciada 19 agosto 1957 

lo. 8. 11 5 634 ... ... 1717 69  429  670 O O O b  Ago. 57-Ago. 58 
20. 

3. 89 5 353 2 3 760 1591 137  756 769 967 Sep.  60-Feb.  62 40. 

5.,27 4  921 5 4  196  720 93  338 667  095 Sep.  58-Ago. 59 
30. 6. 80 5 232 2 4  479 751 76 984 562 514 Sep.  59-Ago.  60 

PARAGUAY. Cobertura  total  Iniciada  30  octubre 1957 

1 O. 

1033  O 1028 5 42 396  844  488 Nov. 59-Oct.  60 30. 
5. 19  621 O 618  3 11  963 805 232 Nov. 58-Oct.  59 20. 
3. 70 500 1 496 3 13  526  747  54  1 Nov. 57-Oct.  58 

280 972' 28 389 
2.44 

40. Nov. 60-Oct. 61 ... 5. O0 1419 ... ... 
PERU.  Cobertura  total  iniciada 17 noviembre 1957 

1 o. 

O. 76 3 067 66  2816 185 404440 2210988  Ene.61-Dic.61 te 1 
1. 13 3  903 88 3 559 256 344 507 3  345726 Ene.  60-Dic.  60 (e 1 
3.14 4658d  51 4  265 302 148413 2775694 Ene.  59-Dic.  59 te )  
... 649d 27 526 77 ... 1867  208 Nov. 57-Oct. 58 

. . . No se  dispone  de  datos. 
a )  6 meses  solamente.  b)  Estimado.  c)  Noviembre  1960-marzo 1961. d)  incluyendo  infecciones  mixtas n o  

diferenciadas.   e)   Debido  a  la  diferencia de comienzo  de  los  ciclos  de  rociado  en  las  diferentes  regiones,   estos 
datos se refieren  a  aiíos  calendarlo. 
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Cuadro 12  (Conclnsi6n) 

LOCALIZACION  DE CASOS DURANTE L A  FASE  DE  ATAQUE  EN LOS PROGRAMAS  DE 
ERRADICACION  DE  LA  MALARIA  EN LAS AMERICAS 

I 
habitantes 

d i rec ta -  

No. de  ldminas  posi t ivas  

Fecha   cober tura  
total  

Porcenta je  

po r   roc i a -  

REPUBLICA DOMINICANA. Cobertura   total   in ic iada 16 junio  1958 

1 o. 
21.76 4214 1751  19 362 Jul.   59-Feb.  60  1202 301 20. 
10. 30 3 060 1 29718 Ene.  58-Jun.  59  2015214 l 1 5 3 7  1 10 

1522 

30. 17.  53 6 782 2862 1 8 38  668 Mar.  60-Feb. 62 1 2  713 307 

BELICE.   Cober tura   to ta l   in ic iada   4   febrero  1957 

. 

lo.  12. o1 256 148  56  Feb.  57-Ene.  58 ' 46825 
321 1 226 20. 7.34 94  937 Feb.  58-Dic.  58 

30. 

O. 17  10 O 10 O 5  907 73  225 Jul.  61-Ene.  62 50. 
o. 54 O 82  71 15  149  174  487 Jul.  60-Jun.  61 40. 
6. 31 70  819 207 12  985 167  846 May.  59-Jun.  60 

DOMINICA. Cobertura   total   in ic lada 8 Junio  1959 

1 o. 51 O 51 5  233 Jun. 59-May.  60 ' 20830 
21 445 12  136 

o. 97 

30. O 1 1 0.03  3  766 Nov. 61  -Feb.  62 
20. o. 02 2= Ago. 60-Oct.  61 1 5755 

~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~ ~~ ~~~ ~ 

GRANADA. Cobertura   total   in ic lada 12 febrero   1957,   t e rminada   enero  1960 

~~ ~ 

lo.  Feb.  57-Ene. 58 1 52 840 
3230 1 

Feb.  58-Ene. 59 1 ;:43;: 10954 
30. Feb.  59-Ene.  60 5283 1 

123 

2 
lzi 1 0.46 

3.8i 

2 O. 04 

JAMAICA. Cobertura   total   in ic iada  2   enero 1958 

1 o. 
l. 06 295 15 O 280 27 953 1037  284 Ene.  59-Sep.  59 20. 
o. 35  205  6 O 199 56  266 1 054  894  Ene.  58-Dic.  58 

30. 
O. 03  45  15 O 30 172 005 1041  420 Oct.  60-Sep.  61 40. 
O. 17 194 14 O 180 11 1  039 1 964453 Oct.  59-Sep.  60 

STA, LUCIA. Cobertura   total   in ic iada 16 e n e r o  1956, te rminada   sep t iembre  1959 

lo.  1 2  1 1. 54 9 4  689 Ene.  56-Ene. 57 1 72 364 
20. 19 o. 44  4  15 4  288 Feb. 57 -Dic. 57 96  326 
30. 38 1 0.45  ? O 8 378 113066 Ene.  58-Feb. 59 29 l 
40. 3 1 O. 37 O O 3 8  028  62  324  Mar.  59-Sep.  59 

l 

SURINAM. Cobertura  total   Iniciada  5  mayo 1958 
~ ~ 

1 O. 343373 3  547 9. 51 120  71 3  356 37 292 
20. 330837 

1944 1 4.21 

272  7 1665  46  158 
30. May. 60-Jun.  61  204  149 

287 2.79 21 O 266  10  288 40. Jul.  61-Dic.  61  43  526 
1007 2. 34 66 3 9 38 43 012 

TRINIDAD Y TABACO. Cobertura   total   in ic iada  2   enero 1958 

10. 
101  039  726681 Ene.  59-Dic.  59 20. 
26  499  318 571  953 Ene.  58-Sep. 58 

30. 
89  569 1 O 1 192989 Ene.  61-Dic.  61 40. 
91  388 i 6: 1 176907 Ene.  60-Dic.  60 

58 
1 28 
O 

O O 
O 2 

O o. O0 

a )  Un caso  importado  no  incluido.  b)  Incluye  dos  casos  positivos  encontrados  en  la  fase  de  consolidac16n,  no 
clasificados  por  especie.  
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Pa í s  u o t ra  
unidad  polftlca 

Argentina ........... 
Bolivla ............. 
Bras i l  (S50 Paulo) ... 
Colombia ........... 
Costa  Rica .......... 
Cubab.. ............. 
Ecuador ............ 
El  Salvador ......... 
Guatemala .......... 
Honduras ........... 
Mexico ............. 
Nicaragua .......... 
Panamd ............ 
Paraguay ........... 
Rerú  ............... 
República  Dominicana 
Venezuela .......... 
Bellce .............. 
Dum~nlca  ........... 
GrJnada ............ 
Gidclslupe .......... 
Guayana  BritSnlca ... 
Guayana  Francesa ... 
Jamaica ............ 
Sta .   Luda  .......... 
Surinam ............ 

h 

Trinidad  y  Taba . . . .  
PanamA . . . . . . . . . .  

Zona  del  Canaí ( 1 ,  

" 

- Nada. 

Búsqueda  activa  de  casos 

\Túmero 
romedio 

de 
valuado- 

r e s  

73 
68 
74 

337 
22 

7 
60 

31 
64 
34 

1018 

39 
24 

19 
97 
6 

240 

4 

5 
5 

9 e  
7 

70 i  

I 

27 
71 

3 j  - 

r Lamlnas  de  sangre 
" - 
Número 
rxamina- 

das 

109  907 
125459 
137  668 
249 854 

59  576 
19  304 
86  036 

30 496 
104913 
20 a04 

,128733 

52 002 
31 429 
7 092 

249825 
8 370 

426  887 

3 048 
8 298 

10731 
S4 139 
12 480 

842 fi 
153 957 

6  609 

34  938 
100 653 

1246 

" 

~rcen ta j r  
~os l t l vas  

O. 58 
o. 38 
o. 45 
3. 29 
O. 96 
O. 25 
1.18 

3.43 
1.75 
1. 66 
O. 70 

9.  28 
4. 98 
1. 28  
o. 54 
4.80 
O. 29 

O. 30 
o. o4 
o. O0 
o. O0 
1.12 

O.7lg 
o. 02 

o. O0 
1.20 
o. O0 

o. O0 - 

'romedio 
! produc. 
:i6n  por 
valuador 
l o r  mes  

125.3 
154.4 
155. O 

61.7 
225.6 

229.8 
119.  5 

82. O 
136.6 

51. O 

92. 4 

111.1 
i09.1 
31.1 

214.6 
116.3 
148.3 

63. 5 
138. 3 
178.8 
1'36 .4f  

148.6 

183. 3 

78.7 

107.8 
118.2 

34.6 - 

Número 
romedio 
! puestos 
e  notifi- 
cacidn 

1033 
1629 
3 349 
8  654 

7 07 

a95 
2 944 

636 
2 009 
1522 

34 236 

1031 

975 
1 15 iC  
8 534 

387 
2 262d 

128 
26 

29 
... 

35 

... 
69  3 

83  

38 
81 

... - 

Búsqueda  pasiva  de  casos 

'romedio 
mensual 
! puestos 
le Notif. 
le  produ- 

c en 
dminas 

28 L 
319 

1232 
4  866 

255 
34: 

1085 

490 
897 
929 

5  745 

508 
2 54 

... 
1560 

109 
400 d 

99 
11 
18 

... 
12 

s.. 

155 

34 

4 
13 

... - 

ldrninas  de  sangre  Promedio .-I mensual 

Número 
xamina. 

das  

27 952 
21 252 
70834 
320 306 
28 317 
71  877 

127 133 

96 804 
114715 
144  161 
445 534 

57 291 
57 532 
2 2  071 

167 703 
13  576 

172  384 

9 307 
1815 
2 041 
6  305 
4 409 

355 
78  776 

11 219 

1486 
518 

4738 
7 

i 
'orcentaj, 
positivas 

13.98 
1. 54 
9.40 
2.73 

3. 90 
4.43 
6.86 

11.90 
1.96 
2.77 
(l. 80 

6.80 
4. oa 
6.  55 
1.02 

15.62 
O. 29 

O. 15 
o. O 0  

o. O0 
o. O0 
2. 06 

7. 61 
o. o1 
o. o1 

15.30 

O. 19 

5. 28 - 
... No se  dispone  de  datos. 
a)   Cifras   para   todo  e l   pafs ,  no separadas  por  fase  de  ataque o de  consolidaci6n.  b)  Fase  preparatoria. 

c )  En  octubre  de 1961. d)   En   enero   de  1962. e )  5  a  tiempo  parcial. f )  Porcentaje  calculado  tomando  como 
base  5  evaluadores  a  tlempo  parcial.  igual  a  2  evaluadores  a  tiempo  completo.  g)  Encuesta  especial. 
h )  Enero-septiembre.  i) Incluye  inspectores  y  personal  que  toma  muestras  en  las  escuelas,  encuestas 
malariombtricas.   etc.  j) A tiempo  parcial. 

e laminas 
or  puesto 
de  Notif. 
roductivo 

8.3 
5.6 
4. 8 
5. 5 
9.3 
17.4 
9.8 

16. 5 
10.7 
12.9 
4.5 

9.4 
18.9 
... 
9. o 
10.4 
35.9 

7 .8  
13.8 
9. 5 
... 

30.6 

... 
42.4 

27.5 

31. o 
3. 3 

- . . a  
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Cuadro  15 

RESUMEN  CUADRIENAL DE BUSQUEDA DE CASOS EN LAS AMERICAS, 1958-1961 

*Año Número  de 
muestras   examinadas 

1958 

2 749 234 1959 

1716 103 

5 275 707 1961 

3 955 027 1960 

Número  de 
muestras  posit ivas 

56 705 

75 612 

80 279 

99  551 

Porcentaje 
positivas 

3. 3 

2 .8  

2. o 

1.9 

de  transmisi6n  persistente,   que  requieren  medidas  adicionales  de  ataque  como el tratamientocolec- 
tivo  mediante  drogas o la  aplicacidn  de  larvicidas. ; 

En  algunos  pafses  donde las operaciones  de  rociamiento y evaluaci6n  epidemiol6gica  esta- 
ban  adecuadamente  financiadas  durante la fase  de  ataque,  fue  poslble  liberar  fondos  para  otros  fines 
a l   in ic ia rse  la fase  de  consolidacibn. 

II. PROBLEMAS  TECNICOS  ESPECIALES 

A. Resistencia  de  los  anofeles a los  insecticidas.  

La rnayorfa  de  los  paEses  redujeron  la  cantidad  de  pruebas de resistencia  a los insecticidas 
en  1961  en  comparaci6n  con 1960,  tendencia  que  parece  totalmente  razonable  en  vista  de la relativa 
estabilidad  que  ha  evidenciado  el  fen6meno  y  el  creciente  acervo  de  conocimientos  sobre  laaparic16n 
de  cepas  resistentes.  Mkxlco.  Guatemala  y el Bras i l   aumentaron   e l   número   de   sus   in formes ,   de  
modo  que  el  número  de  pruebas  notificadas  con  detalle  a  la  OSP  vari6  en  realidad  muy poco, ascen-  
diendo a 442 las especies  locales  sometidas  a  prueba.  En  los  pafses  que  notificaron  muchas  prue- 
bas, un número  considerable  de  ellas  eran  repeticiones.  Comunmente  se  observ6  muy  poca  varia- 
ci6n  en la susceptibilidad o el   grado  de  resistencia.   En  algunos  casos  se  decubrid  una  nueva  loca- 
lidad  con  mayor  resistencia  que  la  que  se  habfa  encontrado  antes,  pero  ksta  no  fue la reg la   en   d reas  
donde  antes  se  habfa  practicado  un  número  razonable  de  pruebas. 

Se  encontraron  cinco  nuevos  hallazgos de resistencia,  4 a l  DDT y  1 al dieldr ínenlos   pafses  
indicados  a  continuaci6n: 

Paf s Especie  Insecticida - Investigador 
Porcenta je  

de 
reslstencia 

Bras i l  A. strodei DDT 35 Cor rea   y   Pe re l r a  

Colombia A. a lb i ta rs i s  DDT 80 F e r r e r  y P. E. Suarez 

República 
Dominicana A. albimanus DDT 3* C. Ramalho 

Venezuela A. nuñeztovari DD T 2 0  Nocerino y Mkndez 

A. pseudopunctipenis  Dleldrin 75 Bldzquez  y  Pintos 

* Unea  de   regres i6n   es  la de  la  resistencia,  no la  tolerancia  al   vigor.  



Cuadra 16 

PRESUPUESTOS  NACIONALES  PARA U ERRADICACION DE L A  MALARIA EN LAS AMERICAS, 1958-1962 
(en  miles  de  ddlares  EUA) 

Pais u  otra 
unidad  polftica 

Argentina ............. 
Bolivia ............... 
Brasil  (excl. SBo Paulo) 

Bras i l  (SBo Paulo) ..... 
Colombia ............. 
Costa  Rica ............ 
Cuba ................. 
Ecuador .............. 
El  Salvador ........... 
Guatemala ............ 
Haitf ................. 
Honduras ............. 
MLxico ............... 
Nicaragua ............ 
PanamS .............. 
Paraguay ............. 
P e r ú  ................. 
República  Dominicana . . 
Venezuela ............ 
Belice ................ 
Dominica ............. 
Granada .............. 
Guadalupe ............ 
Cuayana  BritAnica , . , . . 
Guayana  Francesa ..... 
Jamaica .............. 
Sta. LucEa ............ 
Surinam .............. 
Trinidad y Tabago ..... 
Zona  del  Canal  de  Panam 

Presupuesto 
Nacional 

1958 
" 

309 

450 a 

... 
514 

1472 

238 

50 

460 

530 

480 

596 

2 58 

4  128 

231 

427 

196 

815 

385 

7  788 

38 

5 

16 

95 

898  

78 

274 

35 

153 

29! 

50 

Presupuesto 
Nacional 

1959 
" 

312 

437 a 

1310 

645 

2410 

289 

40 

505 

543 

485 

(e )  

145 

5 540 

2 32 

433 

202 

7 04 

348 

7 000 

44  

8 

20 

78 

70  g 

90 

502 

35 

175 

293 

50 

Presupuesto 
Nacional 

1960 

751 

400 a 

2 222 

1335 

2 760 

266 

126 

530 

489 

970 

(e 1 
753  d 

5  320 

331 

457 

222 

803 

. * .  
4 500 

51 

5 

12 

114 

12 

89 

539 

14 

211 

547 

50 

Presupuesto 
Nacional 

1961 

884 

404 a 

2  124 

I 197 

3  294 

254 

402 

972 

564 

970 

440a 

71Bd 

4  875 

338f 

419 

222 

746 

... 
3  376 

51 

1 2  

10 

121 

26 

102 

564 

14 

182 

500 

50 

Compromisos 
Nacionales 

1962 

1016 

507 a 

a 621 

... 
3 134 

27 1 

1 690 

495 

7 O? 

48  5 

1 300 a 

710 

5 200 

(f) 

558 

222 

746 

... 
3 376 

56 

:2 

8 

125 

54 

l51  

44 1 

16 
.) ... 

4  55 

50 . 
... No se  dispone  de  datos. 
a )  Fondos  de  contrapartida (AID). b)   Fase   p repara tor ia .   c )   Enero-sept iembre .  d )  Presupuesto  Nacional, 

mas  as is tencia   de AID. e )  Programa  suspendido.  f)  Presupuesto  Nacional  de  julio  de 1961 a Junio  de 1962. 
g )  Zona  de la  costa  solamente.  
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En un solo caso se trataba  de una especie  nueva,  A.nuiieztovari.  En  ningún  caso e ra   gene -  
ralizada la nueva  resistencia.  Queda  por  ver si la   res is tencia   del  A. a lb i ta rs i s   a l  DDT impide 
efectivamente la realizaci6n  de  la  erradicaci6n  en  algunas  regiones  de  Colombia.  Es  dudoso  que  los 
otro8  casos  sean  de  tal  grado, o en  vectores  que  influyan  de  manera  importante  en  el   Programa. La 
res i s tenc ia   a l  DDT sefialada  en  la  República  Dominicana  es  extremadamente  temprana,  pero la na- 
turaleza  de  las   pruebas  indica  que  es  un caso  autdntico  de  resistencia  incipiente. No se espera  que 
aumente  apreciablemente  en el curso  de  la  campafia,  a  menos  que  se  apliquen  en  gran  escala  proce- 
dimientos  propios  de  la  agricultura,  como  el  rociado  de  algodonales  utilizando  aviones. A falta  de 
pres16n  en  cuanto  a  la  selecci6n  gendtica,  se  ha  observado  en  varios  lugares  que  el  porcentaje  de 
individuos  resistentes  al  DDT en una  población  tlende  a  disminuir con el  tiempo. 

En  Mgxlco,  el A. pseudopunctipennis  mostró  algunos  supervivientes  al DBT a l   4 1   e n   a l g u -  
nas  exposiciones  de  una  hora.  En  trece  localidades,  del  1 al 16% de  esas  especies  sobrevlvieron 
a l  DDT a l  4% durante  una  hora.  Al  principio  se  pensd  que  algunas  de  4stas  representaban una re- 
sistencia  temprana,  pero  en  el   caso  extremo,  con  el  16'j" de  supervivientes  en la prueba  de  unahora. 
una serie  completa  de  pruebas  de  dos  horas  confirmó  completamente  que  se  trataba  de  tolerancia al 
vigor.  Todos los especímenes  murieron al ser   expuestos   a l  DDT a l  4% durante  dos  horas,   y  se ob- 
servó  una  pronunciada  linea  de  regresibn. No se   considera  que este   sea un importante  cambio 
operacional;  es  un  cambio  que  normalmente  vuelve  al  grado  de  susceptibilidad  anterior  con los cam-  
bios  de  estacidn u otros  factores.  

En  las  Amdricas,  el número  total  de  especies  de  anofeles  que  se  ha  comprobado  que  son 
resistentes  una o m i s  veces,   se  eleva  actualmente  a 10. Dichas  especles son: 

albimanus neomaculipalpus q1;adrimaculatus 

albitarsls nuííeztovari strodei 

aquasalj S pseudopunctipennis  trlannulatus 

punctimacula 

El  primer  descubrimiento  de  resistencia  a  los  insecticidas  en  cada  paIs  se  indica  en  el  
Cuadro 17, que  tambidn  muestra  la  especie,   el   msecticida y el  porcentaje  rndximo  de  individuos  re- 
sistentes.  

B. MBtodos de  ataque  suplementarios 

En  aquel las   i reas  donde el   rociamiento  residual  con DDT no logra  detener la t ransmis ibn ,  
deben  usarse  mdtodos  de  ataque  complentarios. La resis tencia   a l  DDT sigue  creando un ser iopro-  
blema  en  El  Salvador,   Nicaragua y Guatemala.   Es  de  drea  mds  l imitada  y  de  menor  grado  en 
Honduras.  En  el  curso de  1960, el   grado de reslstencla  al  DDT, medido  en  El  Salvador  tanto  por 
medio  de  pruebas  de  susceptibilidad  como  de  bioensayo,  fue  de  tal  naturalez que indic6  que  se  puede 
des t ru i r  a un número  considerable  de  anofeles  durante  gran  parte  del  ciclo  de seis meses,   aun  en 
casos  de  resistencia  completamente  desarrollada.   En 1961, ambas  pruebas  revelaron  una  toleran- 
cia  decididamente  mayor ;rl DDT en  la  cepa  de  resistencia  mdxima. 

Este  cambio ha obJetado  a  realizar  investigaciones  adiclonales  acerca  del uso del   insec-  
t i c ida   mi s   ca ro ,   e l   rna l a t ih ,  y del  empleo  de  larvicidas y tratamiento  colectivo  mediante  drogas. 
El   malat idn  en su calidad  de  rociamiento  residual,  fue  ensayado  en  El  Salvador  en 1959, y   se   com- 
prob6  que teni'a buen  poder  destructor  contra  los  mosquitos  resistentes,  pero  que  en  efecto  duraba 
poco  en  paredes de barro  alcalino o sorbente.  En  esa  oportunidad  no  se  midieron  sus  efectos so- 
bre  la  Incidencia  de la malaria.  A Juzgar  por  las  pruebas  de  bioensayo,  es  de  suponer que se  du- 
raci6n  oscile  entre  menos de 2 meses   y   ml s   de  6, según  el   t ipo  de  material   sobre  elcual  se rocEe. 
Mds importante   es   la   duracidn  de su actividad  para  atenuar o interrumpir   la   t ransmisi6n  de  la  ma- 
laria;   esta  cuestldn  se  estudia  tanto  en  Nicaragua  como  en  El  Salvador,  donde l a   r e s i s t enc ia   a l  
DDT alcanza su mAximo. 

La primera  apllcaci6n  de  malatión  a una  zona  entera de El  Salvador  fue  la  que  seefectu6 
en  un drea  de  elevada  transmlsión,  pero  el   lnsectlclda  no  se  aplicó  hasta  noviembre  de  1961, 
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PRIMER  HALLAZGO  DE  RESISTENCIA A M S  INSECTICIDAS  DE M S  MOSQWITOS ANOFEUNOS  EN LAS 
AMERICAS,  POR  PAIS Y AÑO DE  DESCUBRIMIENTO, HASTA E L  31 DE  DICIEMBRE  DE 1961 

(Indicando las especies ,   insect ic idas   y   e l  rndxirno grado  de  resistencia  encontrada  en  cada  caso) 

Pafs   u   otra  
unidad  política 

Argentina ........... 
Bolivia ............. 
Bras i l  .............. 
Colombia ........... 

Costa  Rica .......... 
Cuba ............... 
Ecuador ............ 
El Salvador ........ 

Estados  Unidos ..... 

Guatemala ......... 

Halti .............. 
Honduras .......... 

Mexico ............ 

Nicaragua. ......... 

Panarnd ........... 
Paraguay .......... 
P e r ú  .............. 
República  Dominicani 

1958- 

Especie 

O 

aquasalis 

albimanus 
a lb i ta rs i s  

O 

albimanus 

albirnanus 

albimanus 

quadrimacul. 

albimanus 

pseudopunct. 

albimanus 

albirnanus 

albimanus 
pseudopunct. 

quadrirnacul. 

albirnanus 

pseudopunct. 

O 

O 

pseudopunct. 

albxmanus 

59 a - 
lsec - 
icida 

- 

D LN 

DLN 
DLN 

DLN 

DLN 

DLN 
DDT 

DLN'  
DDT ' 

DLN 
DDT 
DLN 

DLN 

DLN 
DDT 

DLN 
DLN 
DLN 
DDT 

DLN 
DDT 
DLN 
DDT 

DLN 

DLN 
I 

F 

(b) 

:sis-  
ncia 

- 

37 

17 
27 

30 

94 

95 
88 

98 
85  
90 

70 

93 
65 

60 
95 
92 
84 

98 
91 
60 
12 

5 1  

90 - 

I 
1960 
c 

Especre 

O 

O 

riannulatus 

lbirnanus 

O 

unctirnicula 
bseudopunct. 

O 

O 

O 

O 

mnctimbcula 

o 

O 

sec- 
:ida 

- - 

3LN 

D L N  

DLN 
DLN 

DDT 

- 
% 
: s i s -  
ncia 
(b) - 

55 

17 

7 
16 

20 

Especie 

O 

O 

trodei 

. lbitarsis 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

albimands 

1961 - 
sec - 
cida 

DD T 

DLN 
DDT 

DD' - 

- 
70 

esis- 
enci a 
(b 1 - 
35 

99 
80 

3 

- No se  han  recibido  informes  de  pruebas, 
O No se  ha  encontrado  nueva  resistencia  durante  el  año. 

a )   P a r a   d e t a l l e s   v e r   e l  VI11 Informe  sobre  el   estado  de  la  Erradlcacidn de la  Malaria  en  las  Arn6rlcas 
(3ocumento CD12/6,  Julio 1960). b)  Porcentaje  de  reslstencla  es  el   porcentaje ¿e sobrevivientes  a  la  expos~cidn 
CLloo  para   cepas  suscept ibles .   c)  Un solo  hallazgo no confirmado  en un número  limitado de pruebas  repettdas 
efectuadas  en 1961. Se  clasifica  como  dudoso. d )  descubier to   en 1954. e)   Descubier to   en 1950 en  larvas .  
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PRIMER  HALLAZGO  DE  RESISTENCIA A M S  INSECTICIDAS  DE LQS MOSQUITOS ANOFEUNOS E N  LAS 
AMERICAS,  POR  PAIS Y ARO DE  DESCUBRIMIENTO, HASTA E L  31 DE  DICIEMBRE  DE 1961 

(Indicando  las  especies,  insecticidas y e l   miximo  grado  de  res is tencia   encontrada  en  cada  caso)  

PaIs  u o t ra  
unidad  política 

Venezuela .......... 

Bellce ............. 
Guadalupe .......... 
Guayana  Francesa . . 
Jamaica ........... 
Surinam ........... 
Trinidad y Tabago . . 

í 
1958-1959 a 

Especie 

a lb l ta rs i s  
aquasalis 
strodei 
triannulatus 

albimanus 

O 

albimanus 

O 

aquasalis 

nsec-  
ticida 

DLN 
DLN 
DLN 
DLN 

DLN 

DLN 

DLN - 

7 0  

Lesis- 
encia 

(b ) - 
85  
80 
70 
81 

43 

90 

96 - 
O - No se  han  recibido  informes  de  pruebas. 

O No se  ha  encontrado  nueva  resistencia  durante  el  año. 

r 
Especie 

1960 

O 

O 

O 

leomaculipalpu: 

nsec-  
ticida 

DLN - 

70 
t es i s -  
:encia 
(b 1 - 

70 - 

Especie 

.uñeztovari 
Iseudopunct. 

O 

o 

O 

1961 

Insec- 
ticida 

DDT 
DLN 

a )   P a r a   d e t a l l e s   v e r   e l  VIII Informe  sobre el estado  de  la  Erradicacidn  de la Malaria  en  las  Ambricas,  
(Documento  CDl2/6,  Julio  1960).  b)  Porcentaje  de  reslstencia  es  el  porcentaje  de  sobrevivientes a la  exposici6n 
Klo0 para  cepas  susceptibles.  
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coincidlendo  mds o menos  con  el  cese  de las lluvias.  La  dosis  fue s610 1 g por  m2.Desde  esa  fecha 
se   real izaron  regularmente  pruebas  de  bioensayo.   Como  era   de  esperar ,   e l   b lanqueo  recidn  apl i -  
cado  fue  muy  perpdicial   para  el   malatidn,  sin  duda a causa  de  su  alcalinidad. Las paredes  de  ba- 
r ro ,  que eran  muy  comunes,  generalmente  lo  lnactlvaron  en  unas  pocas  semanas;  las  conclusiones 
se  basan  en  una  hora  de  exposicldn  al  depdsito  de  insecticida.  El  efecto  sobre  la  incidencia  de  la 
m a l a p a  no  pudo eva1uarse;lo  únlco  que  puede  decirse  es  que  enmenos  de 6 meses   reaparec ld   c ie r -  
ta  transmisidn  en  dreas  rociadas.  

El  segundo  rociamiento  con  malatidn  se  aplicd  en  mayo  de 1962, tambtkn a razdn  de 1 g por 
m2.  Se  aplicd  poro  antes  de  que  empezaran  las  fuertes  lluvias.  Se  hizo  una  ~nvestigacldn  comple- 
ta  de  cada  caso  notificado  desde  enero  de 1961  tanto  en las dreas  de  prueba  como  en  las de control. 
Los  efectos de 1 g por m 2  en las condiciones mds adversas,   serdn  las  que  se  observen  en  los  me- 
ses  de  Junio a agosto de  1962  incluslve.  Se  proyecta un  nuevo  rociamlento  con L g por m2 SI en me-  
nos  de  t res   meses   reaparece  la   t ransmisldn  en  la   zona de 1 g. 

En  agosto  de 1961 se  micid un estudlo  en  mayor  escala  en una  plantacidn  de  azúcar  en - 
Nlcaragua.  Se  aplicaron 2 g. por  m2. Los resultados  iniclales  consti tuyeron  tan  solo un estfmulo 
para  otros  estudios  posteriores.   Se  proyecta  extender  el   ensayo a 3 plantaciones  usando  malation 
a 2 g. por m2 cada 4 meses  durante el año.  Durante  mds  de un año  se  realizarin  observaciones 
epidemloldgicas  para  estudlar  los  efectos  de  esta  medida. Los programas  especiales   de  t ra ta-  
miento  con  drogas  recientemente  empleados  se  suspenderin  durante  ese  perfodo. 

1. Larvictdas 

Entre los  rn6todos  cornpiemrntarlrjs o que  pueden sustl tutr  a otros mktodos  de  ataque  de 
la  transmlsidn  de  la  malaria,   deben  tomarse  en  consideracidn los larvlcidas;   su  relatlva  economta 
depende  en  general  de  que  se  empleen  para  grandes  concentraciones  de  poblacidn y en   c r iaderos  li- 
mitados.  En  la  ciudad  de  Managua, los  principales  criaderos  estdn a lo largo  de las or l l las   del  
lago.  Parece  que  esa  zona es uno  de l o s  lugaresen  que  los  larvicidas  pueden  proporcionar  una 
protecci6n  mds  econdmica  sobre 12 base  del  costo  per  cdpita.  En  la  actualidad  se  proyectaemplear 
en  e l la   verde  de  ParEs  en  gran  escala .   En  otras   zonas  de  problemas  dlffci les   de  Nicaragua se in- 
tentd  el   empleo  de  larvicldas,   perc  tuvo que suspenderse a causa  de  la  falta  de  fondos  para  los  cos- 
tos  locales. 

Se  encontrd  que los larvicidas  clortldn y Baytex  (compuestos  organofosforados)  resultaron 
sumamente  eficaces  en  Guatemala  en 1961 en el Valle  de  Sanarate,  donde  la  reslstencla  al DDT e s  
muy  elevada, y en  la  zona  epid6mica  de  Finca Mocd. En  una  de  las  zonas  de  problemas  difíciles 
¿e la  vertiente  mexicana  del  Pacífico  se  hizo un ensayo  sobre  el   terreno,  pero  la  zona no se   p re s -  
taba  bien  para  este mgtodo,  pues 13 poblacliin es taba  dispersa  y los  criaderos  muy  diseminados.  

P a r a  1962, trabajos  anti larvarios  como  ataque  complementarlo  estin  en  proyecto o en  apli-  
cacidn  en  escala  mucho  mayor  en  zonas  de  Guatemala y el Salvador .   Para   evaluar  si los l a rv lc i -  
das  son lddneos  en  una  situacidn  dada,  es  necesario un nuevo  conocimiento  de  los  costos de los 
distlnl1bs  tngtodos y cri terios  para  calcular  las  necesidades  de  cada  proyecto.   Son  datos que ahora 
van  oblenikndose  en  esos  dos  países.  Vdase m d s  inforrnaci6n  al  respecto  en  la  seccidn  correspon- 
diente  al  programa AMRO-196. 

2. .4teaue  complementario  con  drogas - 

En  1961 se  utilizaron  dos  m6todos  de  empleo de drogas  como  ataque  complementarlo  con- 
tra la  malaria, 

El  primero  consiste  en  el   uso  de  mdtodos  especiales  de  tratamiento  para  producir  una 
cura  radical  de  todos  los  casos  de  vivax  en  los  que  se  considera  que  las  recafdas  son  unacausades- 
tacada  de  la  continuacidn  de  la  transmisi6n.  En  zonas  de  problemas  diffciles  de  Costa  Rica y Nica- 
ragua, y en  menor  extensidn de Guatemala y Honduras,  se  obtuvo  una  reduccidn  muy  marcada de la 
incidencia  de  malaria.  Se  emplearon  varias  drogas y planes.  Parece  que  ese  mktodo  ha  contri- 
buido a d a r   e l  go;Te de  gracia  a Ia malaria  en  Bellce y Jamaica,  donde  se  lo  empleo  especialmente 
en  fases   f inales   para   la   l impieza  de  los   úl t imos  focos.  

ha primaquina  es   la   droga  prefer ida;   se   adminls t rd   en  una  dosls   diar ia   durante  14  dfas o 
bien  en  dosis  semanales  durante 8 semanas.  En Costa  Rica,  Honduras y otros   paises  se  utilizaron 
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mktodos  de  supervisifin  aprovechando  colaboradores  voluntarios,  pero  no  siempre  con la eficiencia 
deseada.  Cuando  es  objeto  de  supervisidn  completa,  como  se  ha  intentado  en  Nicaragua  y  Guate- 
mala, el tratamiento  radical  puede  resultar  bastante  caro  en  zonas  rurales.  

?. Tratamiento  colectivo  con  drogas 

Way varias  lndicaciones  a  favor  del  tratamiento  colectivo  con  drogas,  que  ya  se  utifizd  en 
las  zonas  de  problemas  difIclles y se  proyecta  emplearlo  en  creciente  escala  en lo futuro. 

En  Trinidad  prosiguid  en 1961 el tratamiento  mensual  con  cloroquina m i s  primaquina  (ini- 
ciado  en 1959): se   hicieron  vis i tas   casa  por   casa  en una  poblaci6n  de 40.000 habitantes, a f in   de  
vencer   e l   problema  del  A. (Kertezla)  bellator,   vector  que  pica  fuera  de las casas .  La tasa   de 
aceptacidn  fue  muy  baja.  Inicialmente, s6l0 e l  70 por  ciento  de,la  poblaci6n  rural   y  menos  del  50 
por  ciento  de  la  urbana  tom6 Las drogas  ofrecidas;   durante  la mayor  par te   de los últimos  meses,  
este  porcentaje,  en  conjunto, b a ~ 6  a un promedio  del 30 por  ciento.   Contodo,  el   potencialde  trans- 
misidn  fue  tan  bajo  que  de  hecho  cesaron los casos  nuevos  de  malaria  despuds  del   tercer  mes  de 
administraci6n  de  la  droga  (marzo  de  1960).  Los dos  dlt imos  casos  aut6ctonos  se  hallaron  en 
septiembre  de 1960. En  1961  hubo 1 caso  importado  de  Africa, y el programa  qued6  terminado 
con  dxito  completo  a  fines de 1961. 

En la Guayana  Brit inica  se  encontraron 87 casos  de  malaria  pcr  vivax  en  una  zona  de 20  
millas  de  extensidn  a  ambos  lados  del   r ío  Demerara  inferior  cerca  de  Ceorgetown.  en  una 20312 

donde l a   ma la r i a   e s t aba   e r r ad icada   desde  1955. El brote  no  fue  descubierto  hasta  fines  de  julio 
de  1961.  Se  atacd  con  kxito  mediante  rociamiento y administracidn  colectiva  dequimioterdpicos.  

Este  episodio  constituye el primer  acontecimiento  importante  de  reinvasi6n  de  una  zona 
l impia y, a la vez  de  contrataque  con  kxito.  Sin  embargo,  la  reinvasi6n no fue  muy  fuerte. Al , 
principio,   la  zona  era  al tamente  maldrica,   a C B U S ~  del A. dar lmgi .   pero  es ta   especie   qued6  erradi-  
cada  en 1955 mediante  rociamientos  residuales  con DDT, y no  voiv16. El  reciente  brote  provocd 
s6l0 87 casos  reconocidos y, al pa rece r ,  se debi6  en  parte 2 u.na insdlita  densidad  de A. aquasalis. 

El  tratamiento  colectlvo  en  forma  de  sal  cloroquinada  se  emple5  tambign  en  el  interior  de 
la Guayana  Blrtdnica  y  en  el  Valle  del  Amazonas  de;  Brasil  en 1961. En la Gu-ayana Britdnica fu6 
posible  un  control  riguroso.  Se  ccnstruy6  una  buena  planta  de  elaboraci6n  para  aAadir  cloroquina 
a la sal, y  dlsposiciones  legislativas  claras exigieron el tratamiento  de  toda  la sal dest inada  a l   in-  
terior.   Sin  embargo, los ensayos  de  la  sal   encontrada  el   año  pasado  en las casas ,   revelaron  solo 
un  90  por  ciento  de sal cloroquinada.  En l o s  últlmos  meses  se  ha  notiflcado un reducido  ndmero 
de  reacciones  cutsneas  fotosensibles  (alrededor  de 1:lOOO). todas o casi   todas er! amerindios  de  tez 
clara,   Estas  dermatit is   son  evidentemente  localizadas  y  los  casos  se  recuperan  casi   igualmente 
tanto si prosigue  como  si   se  interrumpe  el   uso  de la cloroquina. E n  3 de  los  casos m i s  graves  
&l5 .  OOC), en  la culminaci6n  de  las  reacciones  cutzíneas  surgid  algún  trastorno  de  la  visi6n,  que  no 
ha  sido  aplicado.  En  la  actualldad  es  obJeto  de  estudio.   Es  una  clase  de  reacci6n  que no se habza 
comunicado  antes,  y  posiblemente  sea  una  peculiaridad r a c d .  

A l  cabo  de m d s  de un año,   la   sal   t ra tada no  ha  llegado  aún  a  todas las localidades,   y  ?a  re- 
duccidn  de  la  malaria,   aun  siendo  excelente  en  algunas  zonas,   en  otras no resulta  tan  buena  como se 
esperaba .  

En  el   Valle  del   Amazonas,  la distribucidn  de  sal   cloroquinada  prosiguid  hasta  f ines  de :96l, 
cuando  lleg6  a  su  tdrmino.  Durante l o s  últ imos  cuatro  meses  del   año  se efect.16  un  estudio  para 
evaluar los resultados,  y, en  particular,   para  determinar  la  posible  presencia  de  cepas  de  pardsi-  
t o s  de  malaria  resistentes  a  la  cloroquina.   TodavIa  se  esldn  analizando l o s  copiosos  datos  reuni- 
dos  u  obtenidos  en  la  evaluacibn,  pero  no  es  probable  que  pueda  medirse  con  claridad  la  eficaciadel 
programa  porque  antes   de  iniciarse   bste ,   se   carecía   de  datos .   En  unas  pocas  local idades  se   encox-  
t ra ron   casos   en   que   e l   par i s i to ,  P. falciparum,  rnostr6  elevada  tolerancia  para la cloroquina. Si 
esa  tendencia  continuara  destruirfa  todas  las  perspectivas  de  tener  6xito  con  la  sal   cloroquinada. En 
consecuencia,   se  proyecta  l levar  a  cabo  una  campaña  de  rociamlento  en  ei   Valle,  

E l   t ra tamiento   co lec t ivo   no   ~610  es   u t i l   para   l impiar   focos   res idua ies   en   i as   fases   f ina ies  
de  ataque,  y  focos  recrudescentes  durante :as fases  de  consolidacidn o mantenimiento,   sino  que  de- 
be  considerarse  como  posible  mdtodo  complementario  en zonas mayores  donde e1 roclavicnto  de 



~ ~ P 1 6 / 2 0  (Esp.) 
P ig ina  37 

casas  y el   tratamiento  presuntlvo  habltual  de  casos  febriles  --con o sln  Intentos  de  tratamlento  ra- 
dical  de  casos  probados  de  vivax--  no  logran  lmpedlr  la  transmisidn. La causa  del   fracaso  puede 
ser  cualquiera  de  los  factores o una  combinacidn  de  varios. 

En  el  Salvador  se  efectud un estudio  especial  a fin  de  encontrar  mdtodos  eficientes  para  la 
administracidn  colectiva  de  drogas  en  una  zona  de  elevada  transmisidn y a fin  de  evaluar su efica- 
cia  en  condiciones  de  campo.  Las  zonas  de  problemas  graves  de  El  Salvador  presentan  no  s6l0 
irri tabil idad y resistencia  de  los  mosquitos  al  DDT, smo  tambidn un gran  movimlento  de  obreros 
ambulantes,  muchos  de  ellos  alojados  en  casas  rudimentarias o sin  casa  alguna. La cantidad  de 
personas  picadas  por  mosquitos  fuera  de  las  casas y la  gran  movilidad  de  los  obreros  ambulantes,  
especialmente  en  la  estacidn  de  la  cosecha  del  algod6n,  requerían  mdtodos  de  ataque  que  alcanzaran 
a esa   poblac idn   e r r i t l ca .   Para   abordar   es te   p roblema  se   l l evd  a cabo un ensayo  de  campo  en  lalla 
nura  l l toral ,   donde  la  malarla  persistente  l legaba a su   mi s   a l t o   n lve l  y donde  el  cultlvo  del  algod6n 
determinaba  la   presencla   del   miximo  número  de  obreros   ambulantes   mal   a loJados.   Se  di¿   t ra ta-  
miento a intervalos  de 2 ó 4 semanas  durante 14 ó 7 ciclos,  respectlvamente,  en un periodo de  61/2 
meses  en  que  la   t ransmisi6n  era   e levada.  

El   t ra tamiento  empleado  era  una  tableta  comblnada  de  150  mg de cloroquina rnds 15 mg  de 
primaquina,  con  una  capa  de  azúcar. Se daban  t res   tabletas   de  es ta   c lase  a los  adultos y una can- 
tidad  menor a los niños,  en  proporcidn  al  promedlo  de  peso  de  cada  grupo  de  edad.  Todos  los  tra- 
tamientos  fueron  admlniatrados  por  empleados a sueldo  especialmente  adiestrados  para  tomar  his- 
t o r i a s   c lh i cas ,   hace r   f ro t i s   de   s angre  y llevar  registros.  Se  hicleron  encuestas  perlddlcas  tanto 
en  las  zonas  tratadas  como  en las de  control. 

Se  produlo  un  descenso  de  casos  muy  pronto y marcado,  de  suerte  que  despuds  del   tercer 
ciclo  casi   todos l o s  casos  erande  reclkn  l legados o de  personas  que  habían  faltado a dos o m& t r a t a -  
mientos. P. falciparum  desaparecid  por  completo.  La  Incidencia b a ~ 6  de 70 por 1. 000 a 1 por 
1.000, y a c e r o   e n   l o s  que rec ib ie ron   mis   de  6 dosis.  Con  una  dosis  adecuada,  se  observ6  que  ci- 
clos  de 2 semanas  eran  muy  eficaces  en  zonas  de  alta  incidencia,  y ciclos  de 4 semanas,   lo   eran 
Igualmente  donde e l  potencial  de  transmlsidn  era  bajo. 

t e s   e r a   de l  2,7 al 3, 7 por  ciento  de  la  poblacidn  que  entraba y salía  de  la  zona  estudiada  cada 2 s e -  
Se  encontrd  que el movimiento  de  personas  reglstradas  como  alojadas  en  casas  permanen- 

manas .   Ent re   e l  30 y el 50 por  ciento de los  moradores  estaban  ausentes  del   hogar  durante  la  vi-  
si ta  del   distribuidor,   de  suerte  que con  s6l0  visitas  domiciliarias pudo alcanzarse  únlcamente a un 
60 por  ciento. Dos te rc los  O m&  de  los  ausentes  pudieron  ser  hallados o t ra tados  en  las   haclen-  
das  o fdbricas  de  conservas  de  pescado  dondr  trabaJaban. o bien  en  las   escuelas .   El   t ra tamiento 
en  las  haciendas  fue un complemento  necesarlu de las visitas  domicil iarias,  y de  ordinario  resultd 
mucho m i s  completo y asimismo  mis  eficiente  por  lo  que  respecta  al   número  de  personas  tratadas 
por  hombre-hora.   Asimismo,  las  escuelas y las  f ibricas  de  conservas  de  pescado  fueron  puntos 
de  administracidn  de  tratamiento a la  vez  necesarios y ef ic ientes .   Raras   veces   fueron  las   reaccio-  
nes   la   causa de  una  negativa, a tomar  la   droga,  y nlnguna  de  ellas  revistid  gravedad.  Las  tabletas 
con una c.apa de  azúcar  fueron  bien  recibidas  por  personas  de  todas  las  edades,  y se  han  uniformado 
para  su  empleo  futuro. 

Con este  estudio  se  ha  averiguado  que  se  dlspone  de  un  mktodo  capaz  de  eliminar  parisi tos 
falclparum y vivax  del reservarlo humano  en un lapso  de  tlempo  relativamente  breve, a condic16n 
de  que  haya  un  porcentaJe  suflclente  de  personas  que  reciban  por lo  menos un número mi'nimode do- 
s i s .  Este  porcentaje  variard  según  el  potencial  de  transnusi6n. 

El  tiempo  para  alcanzar  el  necesario  porcentaje  de  la  poblacidn  con  el  número mi'nimo de 
dosis  depender&  naturalmente,  de  la  frecuencia  de l o s  ciclos  de  tratamiento,   pero  tambikn  depen- 
deri   muchísimo  del  porcentaJe  de  personas  tratadas o dejadas  de  tratar  en  cada  ciclo,  del  encuen- 
t r o  y tratamiento  en  el   ciclo  subsigulente  de  las  personas  que  no  fueron  alcanzadas  en un tratamien- 
to y, sobre todo,  de  que se  impida  la  1mportaci6n  de  personas  infectadas  procededes  de  otras  zonas.  

El  tratamlento colectivo como  metodo  omplementario  de  ataque  ser5  objeto  de un gran  en-  
sayo   sobre   e l   t e r reno   en  una  zona  de  problemas  dlfíciles  de MBxico e n  1962,  como  preparativopara 
su  emplro  en  cualquier  situacidn  en  que  sea  neresarlo  en  lo  futuro.  Tamb16n  se  emplear5  como 
ataque  complementarlo  en  Nicaragua,  Guatemaia y en 6 focos  problema  Costa  Rica. 
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111. PROGRAMA  DE  INVESTIGACIONES  SOBRE EL TERRENO  DE  OPS/ME 

A. Gruoo  de  estudlo  eptdemlol6alco: AMRO-220 

El mayor y mds  importante  de  los  programas  de  investlgaclones  sobre  elterreno e s  e l  de 
estudios  epidemlol6gicos,  que  comenz6 sus amplios   es tudios   malar iol6gicos  enla  zona  de  problemas 
difíciles  de la l lanura  l l toral   de  El  Salvador,   en  abril   de 1961.   El   car ic ter   refractar lo   de  la  mala-. 
r i a   en  El Salvador  se  derlva,   evidentemente,   del   empleo  intenslvo y amplio  del DDT y otros  Insec- 
t icidas  contra  las  plagas  de  insectos  de las plantaciones  de  algod6n. 

Los estudios  comprenden:  una  descripci6n  detallada  de  las  viviendas  humanas,   caracteriza 
das  por  paredes  con  abundantes  aberturas;  la tasa  de  pardsitos  de  malarla,y la ecologi'a del  Anophe- 
les   a lbimanus,   especialmente  en  lo   que  respecta  a s u  relaci6n  con'el  hombre. 

Independientemente  de su susceptlbllidad al DDT, se  ha  observado  que  ias  poblaciones  loca- 
les  de  albirnanus  t ienen  la  costumbre  de  entrar  en  las  casas  para  alimentarse  del   hombre  en  ellas,  
abandondndolas  seguidamente,por l o  general   s in   absorber  una dosis  letal   de  insectlclda  de los r e s i -  
duos  que  quedan  en  las  paredes  previamente  rociadas.   Ademds  la  hembra de! albimanus p ~ c a  2 1  

hombre mds a .ut.ncdo *.tu, 'a d r  las av, .eo&.s,  e ,pectslmente e n  !as pr lmeras   hords  de la  noche. 

i a s  ohZerv,,~onrs  .-aal .~idaz L iu l e rg . .  de l.<:, . . n ~  dc ts tua l rJ .  proporclonan 'Ana exphcac16n 
de por quL e l   roc lado   res idua l   de   l as   casss  de la zana  con DDT. realizado  de rnaner;r satlsfacturia 
cada  seis   mes?s ,  no Interrumpen  la   r ransmlsi6n  de  la   rnalar la .  AdemLs  revelan que es indispen- 
sable  el  empieo  de  mhtodos  adiclonales  para la erradicaci6n  de  la  malaria SI se   desea  Interrum- 
pir su transm,siSn  en  zonas  ae  problema&  difícrles,  donde la enfermedad es refractarla.  

B. Programa  de  pruebas  con  insectlcidas:  AMRO-196 

Fue  prop6slto  original  de  este  programa  determlnar  la  dosis  6ptlma  y  el  intervalo  entre r3- 
clamientos  con DDT como  insecticida  resldual,  en  varios  tipos  de  superficies  de  pared.  Se  real]- 
zar&  estudios  semejantes  con  cualquier  otro  nuevo  lnsectlclda  disponible.  Reclentemente,las  ac- 
tividades  del  programa  en  El  Salvador  han  sldo  arnplladas  para  inclulr un estudio  piloto  sobre  lar ,  
vicidas,  que  permita  valorar  la  exterm1nac16n  masiva  de  larvas  como  mPtodo  adicional  de  erradi- 
caci6n  de la malaria,   apllcable  en  zonas  de  problemas  difíciles,  donde la  enfermedad  es  refractarla.  

Para   e l   es tudio   de  la dosiflcacldn  del DDT y de t o s  lhtervalos   entre   rociamientos ,   as i  c o -  
mo  para   observar  la activldad  del  malatlbn y sus  reslduos  en  zonas  experimentales,  se  han  empleada, 
las pruebas  de  bloensayo  de  la OMS sobre  resíduos  de  insectlcidas  en  superficies  de  pared.  En  es- 
tos  bioensayos,  para  probar  la  actividad de los  resíduos  de  lnsectlclda  sobre  las  superficies  de  pa- 
red,se  utllizan  mosquitos VIVOS. 

Por   desgracia ,   es ta   prueba no  estd  concebida  para  proporcionar  una  informacidn  precisa, 
acerca  del   efecto  de  los   res íduos  de  insect ic idas   sobre  los   mosqui tos   selvi t icos   que  entran  en  casas  
previamente  rociadas,  en  busca de su  allmento  de  sangre  humana. Si bien  la  informacidn  entomo- 
16gica  obtenida  es 9ti1, la  evaluaci6n  definltiva  ha  de  ser  la  parasitol6glca, o sea el examen  de  la  
sangre  de 10s residentes   en la, zona,  para  averiguar si contine  pardsitos  de  malaria. 

Dos  distintos  grupos  de  pruebas  con  insecticidas  han  estado  trabajando  simultdneamente: 
uno en El Salvador, Y e l  Otro en  las  llanuras  bajas  orientales  de  Bolivia,  en  Santa  Cruz  de  la  Sie- 
r r a .  Ha terminado  e l   actual   programa  de  es tudios   de  El   Salvador ,  y ahora se procede  a  evaluar 
sus resultados.  Los trabajos  en  Bolivia  concluirdn  en  septiembre  de  1962. 

En  Bollvia, l o s  es tudios   se   hicieron  en  casas  que  nunca  fueron  rociadas  con DDT ni  con 
otro  insectlclda  residual. Los mosquitos probados  fueron  el A .  pseudopunctlpennis,  cuya  pobla - 
c16n era  completamente  susceptible al DDT. Se  estudlaron  Luatro  clases de superflcie  de  pared 
--de  madera  sin  plntar,   de  paja,   de  barro y encaladas",  enconrrdndose  en  todas  que  el DDT e r a  
mis   efect ivo  en  la   dosls  de dos  gramos  por  metro  cuadrado que en  la   de un gramo.  Sln  embargo, 
para   recomendar  si las  aplicaciones  subsiguientes con intervalos  semestrales  han de ser  tambihn 
con  dosis  de  dos  gramos,  habrl  que aguardar que termine  otro  año  completo  de  estudlos. 

Los trabaJos  en  El  Salvador  han  sldo  mis  amplios y variados,   empleindose  tanto  el   ma- 
lati6n  como  el DDT. Los mosquitos  usados  en  los  bioensayos  fueron  el A. albimanus,  de  dos  cepas, 
una  muy  resistente  al DDT y otra   casl   del  todo  susceptible  al  mismo  insectlcida. 
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Con  mosquitos  susceptibles,  se ha116 que  los  residuos  de DDT en  las   superf ic ies   de  pared 
de  madera y paja.  muy  repetidamente  rociadas  --aparecían a menudo  blancas  por 10s residuos  acu- 
mulados  de  DDT--,  conservaban  elevada  actividad  durante 70 semanas a par t i r   del   ú l t imo recia" 
miento, La actividad  de !os residuos  en  aplicaciones  semejantes  sobre  adobe y barro  dlsminufa 
constantemente,  hasta  alcanzar un nivel  poco  satisfactorio a lo  largo  de un período  slmilar  de  ob- 
servacidn. Una aplicacl6n  de DDT a la  dosis  de  dos  gramos  por  metro  cuadrado, a l a s  7 2  sema-  
nas,  di6  lugar a un incremento  notable  pero  transitorio de la activldad,  en  superficies  de  adobe y 
barro.  

En un grupo  de  casas  rociadas  una  vez  con DDT a dos  gramos  por  metro  cuadrado y obser -  
vadas  durante 3 2  semanas,  ?os resíduos  poseían  una  actividad  satisfactoria  en  superficies  de  made- 
r a  o paja.  Se  compar6  en  este  grupo  el  barro  sorbente  con  el  no-sorbente ( o  menos  sorbente). Los 
resultados  fueron  insatisfactorlos  en  el   barro  sorbente y sat isfactor ios ,   a l   parecer ,   en el no-sor -  
bente. 

Los estudlos  con  albimanus  resistentes  al DDT se  hicieron  tanto con malati611 como  con 
DDT, y aunque  dichos  mosquitos  eran muy res l s ten tes   a l  DDT podían  ser  extermlnados  tras  obli-  
garlos a un contacto con el  insecticida  en  las  condiciones  reinantes  en  las  pruebas  de  bioensayo. 

La  actividad de! DDT residual   en  casas   rociadas una vez  can  dosis  de  dos  gramos  por  me- 
tro  cuadrado,  se  compard con la  actividad  en  casas  sujetas a repetidos  rociamientos.  Se  estudia- 
ron  cuatro  tipos  de  superficies de pared:  madera,  paJa,  bloques de  adobe y barro.  Las diferencias 
entre  ambos  grupos  de  casas  fueron  relativamente  pequeñas,   aunque  bien  definidas,   indicando  acu- 
mulaci6n  de DDT,  cuando  las  superficies  eran  de  madera y paja;  en  camblo,  en el bar ro  y adobe, 
s e  obtuvo el   mismo  resultado  tanto con un solo  rociamiento  como  con  muchos. 

Fueron  observados  ambos  grupos  de  casas  durante  12  meses, a t ravbs  de dos  ciclos  de 
rociamientos  con DDT. Los resfduos  en las superficies  de  madera y paJa  que  hablan  recibido  tan 
~ 6 1 0  dos  rociamientos,  resultaron  tan  actlvos  como  los  correspondientes a superflcies  rociadas 
muchas  veces.  Se  advirt16  que  en  superficies de madera o paja  era  relatlvamente  lenta  la  tasa  de 
p6rdlda  de  actlvidad. 

Los estudios con malatldn  se  realizaron  sobre  superficies  de  pared  en  casas  previamente 
rociadas  muchas  veces  con DDT. El  malati6n  se  apllc6  en  la  dosis de un gramo  por   metro  cua-  
drado,  en  polvo  humectable  con  agua  al 50%. Los resultados  confirmaron  los  estudlos  anterior- 
mente  realizados  en  El  Salvador,  en  el  sentido  (ya  publicado)  de  que  la  duraci6n  efectiva  del  mala- 
t i6n  era  breve,   como  miximo  de  dos a t r e s   m e s e s ,  y esto  tan  ~610  cuando  se  aplicaba  sobre  madera 
o paja. A l a s  14 semanas,  empleando  períodos  de  exposicidn de  una  hora, no se ha116 diferencia 
entre  las  superflcles  rociadas con  malation  sobre  resíduos  de  múltiples  rociamientos  con DDT y 
aquellas  que  conservaban  tan ~ 6 1 0  resíduos de DDT. 

1 V .  COOPERACION  INTERNACIONAL_ 

El  Cuadro 18 muestra  la  distribuci6n  del  persor.al  de  la OPS. tanto  porfeslonal  como  tbcni- 
co,  asignado a l o s  distintos  países. 

El  Cuadro 19  preser.ta  el  número  de  personas  entrenadas  en  centros  Internacionales,  para 
trabajar  en  programas  de  sus  propios  Gobiernos.  El  número de capacltados  ha  sido  muy  reducido 
en 1962  porque los países ,   hasta   c ier to  punto,  cuentan  con  suficiente  personal,  excepto  Brasil.  En 
dicho  país  el  programa  se  va  ejecutando  por  etapas, y casl  todo e l   personal   se   p reparar i   en   Bras i l  
en  la  Escuela de  Salud  Pública  de SS0 Paulo. 

En el   Cuadro 2 0  se  indica  el  número  de  becas  otorgadas  por  la  Oflctna  para viajes de  estu- 
dio sobre  erradlcaci6n de la  malaria y su  distribuci6n  por  paises  desde 1958 hasta  f inesde 1961. En 
este  cuadro puede aprec ia rse  que  e6  aún  muy  úti1  esta  clase  de  entrenamiento  durante  el servicio, 
sobre  todo  porque  proporciona  la  oportunidad de que quienes  particlpan  activamente  en e! programe 
de un pars  puedan  visitar  otras  operaciones y observar  procedimientos  especiales  que  se  hallenen 
desarrollo  en  otras  partes,   antes  de  ser  adoptados  por  su  proplo  país.  
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Suaci:c 19 

PERSONAL  ADIESTRADO  EN LAS TECNICAS  DE.ERRADICAC1ON DE LA MALARIA E N  CENTRCS 
. INTERNACIONALES  1949-1961 Y PRIMER  SEMESTRE  DE 1962 a 
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Argentina ....... 
S o h v i a  ......... 
B r a s i l  ......... 
Colombia ....... 
Costa   Rica ...... 
Cuba ........... 
Chile ........... 
Ecuador ........ 
El  Salvador  ..... 
Estados  Unidos de 

Amdr ica  ..... 
Guatemala ...... 
Haltt ........... 
Honduras ....... 
lMdxico ......... 
Nicaragua ...... 
P a n a m i  ........ 
Paraguay  ....... 
Perú ........... 
Puer to   Rico  ..... 
Rep.  Dominicana. 

Uruguay ........ 
Venezuela ...... 
Belice .......... 
Dominica ....... 
Guayana  Brit inicz 

Surinam ........ 
Otras  Regioneo . , 

Tota l  ....... 
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1 1  
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- 1  - 
1 1  - 
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- 1  - 

3 -  

1 -  

1 -  
2 -  

7 2 3  

i 
l 

- Nada. 
a) Excluyendo e: personal   naclonal   recibiendo  adiestramiento  en su propio país. 
b) 94  patrocinados  por  la AID y 81 p o r  la OMS. 
c )  22 patrocinados  por   la  AID y 17 por la OMS. 



Cuadro 20 

BECAS  PARA  VIAJES  DE  ESTUDIO  EN  PROGRAMAS BE ERRADICACLON DE LA MALARIA 
EN 1958-1961a 

P 

z 

V 

S 

Pafs   u   otra  
unidad  política 

Argentina ........... 
Bolivia ............. 
Bras i l  ............. 
Colombia ........... 
Costa  Rica .......... 
Cuba ............... 
Chile ............... 
Ecuador ............ 
El  Salvador ......... 
Haití ............... 
Honduras ........... 
MQxico ............. 
Nicaragua .......... 
P a n a m l  ............ 
Paraguay ........... 
P e r d  ............... 
ilepública  Dominicana 

Venezuela .......... 
Belice .............. 
Dominica ........... 
Granada ............ 
Cuadalupe .......... 
Guayana  Britdnica ... 
Jamaica ............ 
Sta.  Lucía .......... 
Surinam ............ 
Trinidad  y  Tabago ... - 
- Nada. 

- 
otal 

- 
~ 

1 

2 

21 

6 

3 

7 

1 

4 
3 

9 

3 

7 

4 
1 

4 
1 

1 

5 

1 

3 

2 

1 

5 

6 
1 

8 

1 - 

MQdicos 
- 
959 - 

2 

1 

96 1 - 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

Ingenieros 

- 1  

~ 

1961 - 
1 

1 

2 

1 

Entom6logos 

a) En  los  años que  no  aparecen  en  el  cuadro  no se ha  concedido  ninguna  beca. 

- 

,961 
- - 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

6- 
Otros  

b) Educador  Sanitario. 
c)   Sani tar io .   d)   Tdcnlcos  de  Laborator io .   e)   Estadfgrafo.   f )huhico.   g)   Contador .   h)   Tres   Tkcnicos de 
Laboratorio y un Farmacdut ico.   i )  Un Inspector  Sanitario  y un Tdcnico  de  Laboratorlo. 
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En el  Cuadro 21  aparecen la clase  de  sumtntstros y equipo y la  cantidad  de  los  mismos; 
han  stdo  proporcionados  por  la OPS, porque e s o s  elementos no pudieron  obtenerse  de  ninguna  otra 
procedencia. 

El Cuadro 22 muestra  las  cantidades y clase  de  drogas  facilitadas  por  la OPS y su dist r i -  
bucidn  durante el cuatrienio 1958-196!. 

Al princlpio se entregaban  drogas  con el objeto  de  lograr  que los interesados se prestaran 
a  dar  muestras  de  sangre,  pero  desde  1960  ha  ido  en  aumento  la  cantidad  de  drogas  destinadas  al 
tratamiento  radical. A partir  de 1961 la OPS comenzd a proveer a ciertos  pafses  de  tabletas  com- 
binadas  de  cloroquina y primaquina,  con una capa  de  azdcar,  destinadas  al  tratamiento  colectivocon 
drogas. 

El Cuadro 23 muestra  la cantidad  y  procedencia  de  las  contribuciones  internacionales  des- 
tinadas al programa  de  erradicaci6n  de  la  malaria.  

En el Cuadro L3 se  puede ver  perfectamente  que  son  varios  los  pafses  que  recibieron  cola- 
boraci6n de cada una de las organizaciones  internacionales.  En los últtmos  cuatro  afíos, !a OPS 
cooperd  en 28 programas  de  países,   de  los  cuales  la OMS/AT colabord  en 12. el  UNICEF e n  23 y l a  
ADI en 11. 

Indudablemente,  las  mayores  contribuciones  son  las  de los  Coblernos,  pero  puede  obser- 
varse  que  las  cantidades  aportadas  por  ?as  organizaciones  internacionales son de  cierta  considera- 
ci6n;  adembs,  teniendo  en  cuenta el número  de  programas  de  pdses  a los que  prestan su coopera- 
ci6n, es  evidente  que  dichas  organizaciones  desempeñan  un  papel  de  primera  importancia  en el pro- 
grama de erradicaci6n  en el Hemmferio.  La  sincera  colaboracidn  de  cada  una  de  las  organizaciones 
internacionales  con  los  diversos  Gobiernos  y  entre  ellas  mismas,  ha  contribuido  de  modoimportante 
a que la campaña se desarrollara  en  forma  ordenada. 
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APORTACIONES INTERNACIONALES A LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA   AL ARIA 
EN LAS AMERICAS,  1958-1961 Y ESTIMADO  1962 

(en  ddlares   EUA) 

P a í s  u o t r a  
unldad  política 

Argentina . . ~. . . . . . . . 
Bolivia . . . . . . . . . ~. . . 
B r a s i l  (excl.SLo Paulo)  
a ras11  (Slo Paulo). . . . 
Colombla . . . . . . . . . . . 
Costa   Rica  . . . . . . . . . . 
Cuba . . . . . . . . , . . . . . . 
Ecuador . . . . . . . . . . . . 
E1 Salvador . . . . . . . . . 
Guatemala  . . . . . ~. . . . 
HaitI ~. . . . . . . . . . . . . . 
Honduras . . . . . . . , . . . 
Mdxtco . . . . . . . . . . . . . 
Nicaragua . . . . . . . . . . 
Panamd . . . . . . . . . ” .  . . 
Paraguay  . . . . . . . . . . . 
P e r ú  . . . . . . . . . . . . . . . 
República  Domlnicana 

Venezuela.  . . . . . . . . . . 
Bellce . . . . . . . . . . . . . . 
Dominica . . . . . . . . . . . 
Granada  . . . . . . . . . ”. .  
Guadalupe . . . . . . . . . . 
Guayana  Britdnlca . . . 
Guayana  Francesa . . . 
Jamalca  . . . . . . . . . . . . 
Sta.  LucIa . . . . . . . . . . 
Sur inam . . . . . . . . . . . . 
Trinldad y Tabago . . . 
Zona  del  Canal  de 

P a n a m i  . . . . . . . . . . 
Proyectos   Inter-palse  
y Serv ic ios   Genera les  

Total  . . . . . . . . . . . 

Fecha   de  
.nlclaclOn 

de   l a  
:obertura 

total  

Ago. 1959 
Sep. 1958 
Ago. 1954 
Ene.  1960 

sep.  1958 
Jul.  1957 

1962 

Mar.  1957 

Jul.  1956 

Ago.  1956 
Ene.  1962 

Jul.  1959 

Ene.’  1957 

Nov. 1958 

Ago. 1957 

Oct.  1957 

Nov. 1957 

Jun.  1958 
1945 

Feb.  1957 

Jun.  1959 
Feb. 1957 

Nov. 1955 

Ene.  1947 
May.  1948 

Ene.  1958 

Ene. 1956 
May. 195E 

Ene.  1958 

... 

, . . No se dispone  de  datos.  
- Nada. 

” 

)SP/FEM 

35  372 

268  549 
339719 
164  358 

479  807 
135605 
132  274 

2?4  233 

233  893 

242  040 
458  173 

151  432 

160 134 

194452 

162  315 

154835 

286  781 

252  188 
5471 

88 987 

14693 
30715 

1226 

42  518 

237  244 

41  514 

161  610 

29713 

3 556  182 g 

8 276  033 

1958-1961 -___ 

AT/OMS 

59 762 

17 031 

81  122 

28 401 

34 511 
19  336 

36 909 

222810 

6 192 

39  408 

29 577 

90  903 

665 962 

UNICEF 

345 O00 

654 O00 

3 189 O00 
195 O00 

973 O00 

961 O00 

875 O00 
350 O00 

61 3 O00 

7 490 O00 

590 O00 

41 2 O00 

318 O00 

1 568 O00 

473 O00 

7 4  O00 

14  500 
14  500 

I 1 O00 

544 600  

10 500 
116800 

278 ooa 

!O 069 90C 

DIaEUA)  
(año fis- 

c a l )  

727 OOOc 

I232 O00 

756 O00 

740 O00 

1320 O00 
880 600 

L 293  170 

800 O00 

275 O00 

1 O0 O00 

57 O00 

7 180  170 

SP/FEM 

39 124 

95  929 
273  524 

93416 

200  934 
72  690 

125  343 

99  945 

109  954 
103  591 

83  363 

307  717 

S 3  616 

S9  422 

101 451 

88 781 

87  854 
830 

58 660 

3 O00 

12  499 

38411 

61 727 

1 2  498 
89  956 

1650 

9 11 959h 

3 249  844 

1962  (estimado) 

.T/OMS 

14 530 

7 6  960e 

19  960 

71  422 

34 159 

217 031 

N I C E F ~  

69 O00 
90 O00 

580 O00 
80 O00 

338 O00 

307 O00 

339 O00 
275 O00 

204 O00 

930 O00 

226 O00 

250 000 

330 O00 

250 O00 

30 O00 

2 O00 

9 O00 

20 O00 

20 O00 

t 349 O00 - 

DI(EUA) 
aso  fis- 

c a l ) ”  - 

900 O00 

150 O00 

420 O00 

517 O00 
945 O00 

41 O O00 

433 O00 

15 O00 

L790 O00 

a)   La  aportacidn  de  UNICEF  se   anota   en  e l   año  en  que  se   hace  efect lva  aún  cuando  la   as ignacidn  pueda  hacerse   en  años 
anter lores .   b)   El   año  f lscal   de   la  ADI no colncide  forzosamente  con los años  f iscales   de  los   países   respect ivos.  
c)   Fondos  de  contrapart lda.  d )  Programa  desarrol lado  por   e tapas;   fecha  de  la   pr imer   brea.   e)   Fondos  OMS/MESA 
f )  Reiniciado  en  enero  de  1962,  despuds  de  haber s ldo  suspendido e n  1958. g )  OSP/FEM y es t lmado OSP/O. 
h)   OSP/FEM, OSP/O y OMS/O. 


