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Sección de pósteres

n agosto 26 y 27 de 2010 se realizó en el Auditorio Fundadores de la Uni-
versidad  CES en Medellín, el III Simposio Internacional de Zoonosis y el VIII 

Foro Departamental de Zoonosis, que contó con la presencia de cuatro expertos 
internacionales y 12 nacionales, y la asistencia de cerca de 200 personas proce-
dentes de todo el país. Como parte de las actividades académicas de estos eventos, 
el comité organizador incentivó a investigadores del sector para que compartieran 
con el público asistente sus experiencias mediante la modalidad de pósteres. Los 
resúmenes de estos trabajos, de gran interés en el campo de la salud humana, son 
presentados a continuación.

E

Sección de pósteres
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Introducción: debido a las dificultadas asocia-
das con la identificación serológica de aislamien-
tos de Leptospira ssp, se genera gran interés en la 
pruebas moleculares por su poder discriminato-
rio, reproducibilidad y fácil interpretación (1). 

Objetivo: aplicar y validar la prueba de PCR con-
vencional, usando dos pares de iniciadores des-
critos previamente y dirigidos a los genes lipL3 (2) 
(PCR simple) y sec y (3) /flaB (4) (PCR múltiple), con 
el fin de evaluar su aplicación para identificar es-
pecies patógenas y saprófitas de Leptospira ssp.
 
Materiales y métodos: Para la estandarizaron 
de las pruebas de PCR se usaron 22 cepas de re-
ferencia internacional y 12 aislados colombianos. 
Se determinó el nivel de detección de cada pare-
ja de iniciadores, su especificidad frente a otros 
microorganismos causantes de enfermedades 
endémicas en Colombia y su capacidad de iden-
tificar especies dentro del grupo de Leptospira. 

Resultados: el límite de detección de la PCR 
simple lipL32 fue una dilución 1: 10 000 y para 
la PCR múltiple secY/flaB fue una dilución 1:100 
para el gen secY y 1: 1 000 para flaB. La especifi-
cidad de todos los iniciadores fue de 100 %. La 
PCR simple lipL32, mostró amplificado específi-
co para todas las cepas de referencia patógenas 
mientras que la PCR multiple secY/flaB lo fue para 
18 cepas. De los 12 aislados colombianos, siete 
fueron positivos por PCR lipL32 y seis lo fueron 
por PCR secY/flaB. 

Conclusiones: Los resultados más consisten-
tes fueron obtenidos con la PCR simple lipL32 
tanto en límite de detección, especificidad y 
utilidad para la identificación de Leptospira spp. 
Estos resultados muestran las potencialidades 
de esta prueba para que se valide posterior-
mente su utilidad en el diagnóstico molecular 
de leptospirosis en muestras clínicas o ambien-
tales (5-7). 
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Introducción: la tripanosomosis bovina es un 
enfermedad causada por el protozoo Trypanoso-
ma vivax, afecta a bovinos, ovinos y búfalos. Esta 
enfermedad causa grandes pérdidas económicas 
debidas a abortos, disminución en la produc-
ción de leche y altos costos en tratamiento ve-
terinario. El T. vivax fue introducido a Suramérica 
a través de animales traídos del África, donde la 
mosca Glossina es el vector biológico del hemo-
parásito. En Colombia, T. vivax se ha adaptado 
a nuevas condiciones ambientales y ecológicas, 
causando infecciones endémicas en el ganado 
de zonas cálidas. Muchos aspectos epidemio-
lógicos son aún desconocidos. El propósito del 
estudio fue identificar los posibles vectores de 
la tripanosomosis bovina y registrar la densidad 
y la diversidad de tábanos en la zona. 

Materiales y métodos: en este estudio se co-
lectaron tábanos (Diptera: Tabanidae) y garra-
patas en cuatro haciendas ganaderas del mu-
nicipio de Caucasia, Antioquia, Colombia. Los 
tábanos se capturaron usando como cebo a 
equinos, las capturas se hicieron en una zona 
de ecotono entre bosque secundario y potreros. 
Las garrapatas se colectaron de forma manual 
sobre bovinos. Los artrópodos recolectados en 
campo fueron llevados al laboratorio para su de-
terminación taxonómica y búsqueda de proto-
zoos en probóscide, intestino medio y glándulas 

salivales de las moscas. En las garrapatas, los 
protozoos fueron buscados en hemolinfa. 

Resultados: se capturaron 140 tábanos corres-
pondientes a cuatro géneros y nueve especies. 
La especie más abundante fue Lepiselaga crassipes 
(43,6 %), con mayor densidad en julio y mayor 
actividad de picadura a las 14:00 h. La mayor 
diversidad de tábanos se registró en el mes 
de septiembre. Tres tábanos se encontraron in-
fectados con flagelados compatibles con T. vivax. 
Se recolectaron 315 garrapatas de la especie Bo-
ophilus microplus, todas negativas a flagelados. 

Discusión: estos resultados sugieren transmi-
sión de T. vivax por tábanos en la zona de estudio. 
Sin embargo, se debe determinar el estatus es-
pecífico de los parásitos hallados, por medio de 
técnicas moleculares y esclarecer el mecanismo 
de transmisión mediante estudios controlados.
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Introducción: Salmonella enterica es un patógeno 
involucrado en enfermedades transmitidas por 
alimentos y animales. El tracto gastrointestinal 
de los animales sacrificados para consumo, como 
vacas, cerdos, pollos, entre otros, es fuente de 
contaminación de los productos derivados, cons-
tituyendo una de las principales fuentes de infec-
ción por Salmonella en humanos (1). Los humanos 
pueden desarrollar cuadros clínicos que varían 
desde gastroenteritis hasta bacteremia y sepsis, 
y después del cuadro clínico gastrointestinal pue-
den permanecer como portadores asintomáticos. 
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Objetivos: Detectar la presencia de serotipos 
de Salmonella enterica de origen animal, en habi-
tantes portadores asintomáticos en cuatro re-
giones del país. 

Metodología: Se estudiaron 667 muestras de 
materia fecal de población general sin síntomas 
gastrointestinales de Quibdó-Chocó (144 mues-
tras), Apartadó-Antioquia (200), Guachené-Cau-
ca (204) y Granada-Meta (119). A cada muestra 
se le realizó cultivo y PCR para detección del 
gen hilA de Salmonella enterica (2); adicionalmen-
te a los aislamientos se les realizaron pruebas 
bioquímicas confirmatorias y PCR múltiple para 
identificación del serotipo. 

Resultados: Se obtuvo aislamiento de Salmone-
lla en nueve muestras (1,35 %). Por municipio, 
los resultados fueron: Quibdó: S. Newport (n=2); 
Apartadó: S. Anatum (n=2), S. Sinstorf (n=1) y S. 
entérica (n=1) y Granada: S. enterica (n=3). 

Discusión: Estos resultados demuestran la pre-
sencia de Salmonella enterica en portadores asin-
tomáticos en diferentes regiones de Colombia, 
infectados a partir de alimentos de origen animal, 
pues son estos los hospederos naturales de estas 
bacterias. En el caso de S. Newport, este serotipo 
se ha asociado con el consumo de carne de res 
cruda o mal cocida (3); S. Sinstorf se ha aislado, 
a su vez,de carne de pollo (4). Adicionalmente, 
el hallazgo de S. Newport y S. Anatum en portado-
res, se puede relacionar con el reporte de dichos 
serotipos en alimentos de consumo frecuente 
como lo publicado por Durango y colaboradores 
(5), quienes encontraron en alimentos de la costa 
Caribe colombiana S. Anatum (26 %) y S. Newport 
(13 %) en alimentos de origen animal como carne 
de res, chorizos, queso, carne de cerdo y pollo. 
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Introducción: en los últimos años la aparición 
de animales silvestres en lugares como zoológi-
cos y parques ecológicos se ha hecho común. 
La introducción de especies salvajes incorpo-
radas en un proceso de rehabilitación, debe 
contar con una evaluación microbiológica que 
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permita el control de especies microbianas que 
representen riesgo antropozoonótico para los 
seres humanos que trabajan o visitan estos lu-
gares de reserva y cuidado de fauna exótica y 
silvestre (1,2). 

Objetivo: determinar la frecuencia de parásitos 
intestinales en fauna exótica y silvestre del zoo-
lógico Santafé, Medellín-Colombia. 

Metodología: Se realizó una investigación 
descriptiva-retrospectiva, en el laboratorio de 
veterinario del Zoológico Santafé. El período 
evaluado comprendió tres años (2007-2009). 
La evaluación parasitológica fue realizada por 
microscopia-óptica. 

Resultados: se evaluaron 848 registros copropa-
rasitológicos correspondientes a especies de las 
clases Mamalia (72,5 %), Aves (24,3 %), Amphibia 
(2,1) y Reptilia (1,1 %). El porcentaje más alto de 
positividad se halló en la clase Mamalia (22,8 %) 
con más de 30 especies diferentes de animales 
comprometidos, y en Aves (4,8 %), con aproxi-
madamente más de cinco especies diferentes de 
animales comprometidas. Los géneros de especie 
de parásitos intestinales más comúnmente repor-

tados en la clase Mamalia fueron: Giardia sp., Tricho-
mona sp., Balantidium sp., Ancylostoma sp., Strongyloides 
sp., Toxocara sp., Trichostrongylus sp. y Uncinaria sp. En 
la Clase Aves, los géneros de especie de parásitos 
intestinales más comúnmente reportados fueron: 
Trichomona sp., Ascaris sp. y Capilaria sp. (gráfico 1)

Discusión: Se evidenció multiplicidad de pará-
sitos intestinales, con una mayor frecuencia de 
presentación de parásitos del Filum Nematoda, 
en las Clases Mamalia y Aves. Esta situación evi-
dencia la necesidad de estudios más profundos 
en los ejemplares animales y sus cuidadores hu-
manos, se realicen análisis clínicos más frecuen-
tes y mayor fortaleza técnico científica, dado 
que algunos de estos parásitos reportados pue-
den ser fuentes de posibles antropozoonosis.
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Introducción: leptospirosis es causada por es-
pecies patógenas del género Leptospira, el cual 
incluye 20 especies, entre patógenas y saprófi-
tas. Tradicionalmente se ha usado para su tipi-
ficación el método serológico que ha definido 
más de 250 serovariedades (1). Por ser un mé-
todo ambiguo se han propuesto alternativas de 
genotipificación basadas en la reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR). Este estudio pre-
tende realizar transferencia de metodologías 
moleculares disponibles sólo en laboratorios de 
referencia a nivel mundial, que permitan discri-
minar especies de Leptospira en forma universal y 
reproducible. 

Objetivo: desarrollar pruebas de PCR múltiple, 
número variable de repeticiones en tandem (VN-
TRs) y tipificación por secuenciamiento de múl-
tiples locus (MLST´s) para la genotipificación 
de especies patógenas y saprófitas de Leptospira 
spp. 

Metodología: se usaron 22 cepas de referencia, 
incubadas en medio líquido a 30 °C y con creci-
miento igual al estándar 0,5 de MacFarland. La 
extracción de DNA se realizó mediante método 
Wizard® y se cuantificaron por Nanodrop®. Las 
pruebas de PCR se realizaron usando secuen-
cias de cebadores de referencia (2,3) y fueron 
estandarizadas de acuerdo a la temperatura de 
disociación de cada cebador y tamaño del am-
plificado. Se desarrollaron en un termociclador 

C1000 Thermal Cycler®. El revelado se realizó 
en geles de agarosa al 1,5 %, teñido con bro-
muro de etídio y revelado en transiluminador 
Epichemi-darkroom®. 

Resultados: se desarrolló PCR múltiple para 
diferenciar especies patógenas y saprófitas con 
genes blanco rRNA universal para el género Lep-
tospira y gen SecY presente en especies pató-
genas. Para la identificación de serovariedades 
por VNTRs se obtuvo un patrón de bandeo di-
ferencial en las 22 serovariedades. Se desarro-
lló MLSTs con la amplificación de 13 genes de 
expresión constitutiva (adk, icda, LipL41, rrs2, 
secY, LipL32, pntA, sucA, pfkB, tpiA, mreA, gluU, 
fadD) que discriminó cada una de las 22 serova-
riedades de referencia. 

Discusión: la implementación de herramientas 
moleculares para la genotipificación de especies 
de Leptospira, permitió la diferenciación hasta el 
nivel de serovariedad. Disponer de pruebas que 
caractericen la diversidad genética de Leptospi-
ra spp, permitirá ampliar el conocimiento de la 
ecoepidemiología de este problema de salud 
pública en Colombia.
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Introducción: Leptospirosis es una enfermedad 
infecciosa que afecta anualmente a diez millo-
nes de personas, con letalidad entre el 5 y el 25 
% (1). Urabá es una región endémica para lep-
tospirosis y desde el año 2006 se vienen notifi-
cando casos en forma periódica (2,3). El hombre 
se contamina por contacto directo con orina de 
animales infectados o indirectamente con suelo 
o aguas contaminadas (4). Su presentación clí-
nica varía desde una enfermedad autolimitada y 
de naturaleza benigna, hasta formas severas de 
alta mortalidad. En junio de 2010 se diagnosti-
có leptospirosis en un canino perteneciente a la 
Fuerza Naval en el municipio de Turbo, y al que 
se le sospechó la enfermedad por presentar de-
caimiento, fiebre, ictericia y ascitis. Se confirmó 
la enfermedad mediante pruebas serológicas. 

Objetivos: Detectar infección por leptospirosis en 
los militares que manipularon el canino enfermo. 

Metodología: Se realizó un estudio de brote 
mediante interrogatorio, evaluación clínica y 
hemocultivo para leptospira y determinación de 
anticuerpos por IFI, a siete militares que estu-
vieron en contacto con el canino infectado. Se 
exploraron algunos factores relacionados con el 
contacto. 

Resultados: Fuera del canino fallecido por lep-
tospirosis, se encontraron otros cinco caninos 
infectados. Cuatro de los siete militares encar-
gados de manejar los caninos fueron asintomá-
ticos; los otros solo refirieron sintomatología 

inespecífica simulando rinofaringitis viral en los 
últimos 15 días. Todos manifestaron haber te-
nido contacto con el canino enfermo y con los 
caninos infectados, manipulando los desechos 
y bañándolos, aunque con protección. Seis de 
los siete (85,7 %) militares evaluados resultaron 
positivos para leptospira, cuatro de ellos con tí-
tulos elevados de anticuerpos IgM e IgG desde 
la muestra inicial, uno seroconvirtió y otro tuvo 
hemocultivo positivo; un militar fue negativo.

Discusión: El diagnóstico de la leptospirosis no 
es fácil, máxime cuando no se presentan síntomas 
o éstos son larvados e inespecíficos. A pesar de 
ser casos oligosintomáticos es importante resal-
tar que la infección en estos militares es recien-
te y probablemente se relacione con el contacto 
con los animales infectados; la tasa de infección 
fue alta, con 85,7% de positividad entre las per-
sonas expuestas. Se requieren estudios comple-
mentarios de laboratorio para documentar mejor 
la fuente de infección. Los animales que acompa-
ñan al hombre deben ser debidamente manteni-
dos e inmunizados, pues representan una fuente 
importante de contaminación. 
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Introducción: leptospirosis en el humano o sín-
drome de Weil se caracteriza por ictericia progre-
siva, hemorragias de curso variable, insuficiencia 
renal o compromiso pulmonar (1). A pesar de los 
estudios realizados en algunos modelos animales 
sobre patogenicidad y virulencia de aislados de 
Leptospira, procedentes de casos humanos (2,3), 
se desconoce la virulencia y patogenicidad de 
aislados procedentes de pacientes colombianos. 

Objetivo: caracterizar la virulencia y patogeni-
cidad de aislados de Leptospira spp, recuperados 
de humanos con síndrome de Weil. 

Metodología: se utilizaron cepas de Leptospira 
aislados a partir de pacientes colombianos con 
síndrome de Weil. Los aislados se tipificaron por 
la prueba de PCR que amplifica el gen LipL32 
que codifica para la lipoproteína del mismo 
nombre. Posteriormente, la proteína se secuen-
ció por métodos estándares. La caracterización 
de la virulencia se llevó a cabo en un modelo ex-
perimental de infección, usando como reactivos 

biológicos ejemplares de hámster (M. aureatus) 
de 55 a 70 g de peso. Los hámsteres se infec-
taron intraperitonealmente y fueron monitoriza-
dos diariamente para evaluar signos clínicos de 
enfermedad, parámetros bioquímicos e histo-
patológicos. Los experimentos en los animales 
fueron aprobados por el Comité de Ética Animal 
de la Universidad de Antioquia. 

Resultados: la tipificación molecular amplifi-
cando el gen LipL32 reveló que los aislados co-
rresponden a cepas patógenas de Leptospira spp. 
En la infección experimental, ninguno de los ani-
males presentó signos clínicos aparentes de en-
fermedad, ni se presentó mortalidad durante los 
28 días de seguimiento. En la necropsia, el híga-
do, riñones y pulmones no presentaron signos 
anormales; sin embargo en la histopatología por 
coloración de hematoxilina eosina se evidenció 
neumonía intersticial, nefritis intersticial y con-
gestión hepática, demostrando la bacteria por 
coloración de Warthin Starry en riñón y pulmón. 
Esto fue corroborado por la recuperación de la 
bacteria en cultivos de órganos. Cinco días des-
pués de la infección se encontró leve aumento 
de la proteína C reactiva con disminución signi-
ficativa al día 18. Los perfiles hepático y renal 
mostraron variabilidad en valores por fuera de 
los de referencia, sin expresar tendencia signifi-
cativa. La virulencia de los aislados colombianos 
permite explicar las alteraciones poco marcadas 
en las pruebas hematológicas. 

Conclusiones: se confirma en territorio colom-
biano la circulación de Leptospira patógena de vi-
rulencia intermedia y con capacidad de invadir ór-
ganos blanco. Este conocimiento es un aporte a 
la caracterización de la enfermedad en Colombia.
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Introducción: Rickettsia es un género de bacte-
rias trasmitidas por ectoparásitos hematófagos. 
El primer reporte de Rickettsiosis en Colombia 
data de la década de los años 30, cuando se des-
cribió una enfermedad febril con brote eruptivo 
en piel, en la población de Tobia Cundinamarca. 
Los últimos brotes fueron diagnosticados en los 
municipios de Necoclí (Antioquia), Los Córdo-
bas (Córdoba) y Turbo (Antioquia), en los años 
2006, 2007 y 2008 respectivamente (1-3). El pre-
sente estudio pretendió realizar una descripción 
epidemiológica de la infección con bacterias del 
género Rickettsia en roedores, ectoparásitos y 
humanos en el Urabá antioqueño. 

Metodología y resultados: se capturaron 354 
roedores en los municipios de Apartadó, Turbo 

y Necoclí, que fueron clasificados como Rattus 
rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus, Zygodon-
tomys cherrei, Proechimys semiespinosus y Heteromys 
anomalus. 23 roedores fueron positivos por PCR 
para el gen gltA (citrato sintetasa, prevalencia 
6,8 %), y algunas de sus secuencias mostraron 
una similitud del 98 % con la especie Rickettsia 
prowazekii, aunque formando una clada indepen-
diente (análisis filogenético). Igualmente se co-
lectaron 839 ectoparásitos entre garrapatas de 
las familias Argasidae (Ornithodoros alectorobius 
puertoricensis), Ixodidae (Amblyomma sp), pulgas de 
las familias Rophalopsillydae (Polygenis sp) y Pu-
licidae (Xenopsylla cheopis), piojos de los géneros 
Gyropus sp y Hoplopleura sp y ácaros de los gé-
neros Laelaps sp y Ornithonyssus sp, sobre 94 de 
los roedores capturados. Una sola muestra (dos 
individuos) de larvas de Amblyomma sp fue posi-
tiva por PCR para los genes gltA y OmpA (Outer 
membrana protein B). La secuencia del gen gltA 
de estos productos muestra una alta similitud 
(99 %) con Rickettsias asiáticas del grupo de las 
fiebres manchadas (R. tamurae y monasensis). Fi-
nalmente, a partir de 220 sueros humanos obte-
nidos de pacientes con síndrome febril negativo 
a malaria por gota gruesa, 53 fueron positivos 
por IFI en una dilución 1:64, indicando una sero-
prevalencia de 24 %. 

Conclusión: Los resultados de este trabajo 
demuestran circulación de Rickettsias tanto en 
roedores, como en vectores y humanos de las 
áreas de estudio; aunque la determinación de 
las especies más prevalentes, requiere estudios 
adicionales.
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Objetivo: determinar la prevalencia de infección 
y/o enfermedad por micobacterias en primates 
cautivos y en personal que trabaja en centros 
de atención de fauna silvestre y zoológicos en 
Antioquia. 

Métodos: estudio de corte exploratorio con dos 
poblaciones de estudio; 97 primates en cauti-
verio y 40 trabajadores en contacto directo con 
estas especies. A los primates se les realizaron 
dos pruebas intradérmicas: tuberculina estándar 
humana (PPD-S) y Mammalian Old Tuberculin 
(MOT), para detectar infección tuberculosa y se 
obtuvieron muestras de contenido gástrico para 
determinar presencia de micobacterias tubercu-
losas y no tuberculosas (MNT) mediante culti-
vo. En los empleados fue aplicada PPD-S para 
detección de infección luego de responder dos 
encuestas sobre información personal, clínica y 
conocimientos sobre tuberculosis. Se realizaron 
análisis descriptivos frente al evento: infección 
en empleados y en primates, definido por la 
reactividad a las pruebas intradérmicas, y ais-
lamiento de micobacterias en estos últimos. Se 
creó un perfil de ambas poblaciones por análisis 
de correspondencias múltiples. 

Resultados: en primates la reactividad al PPD-S 
fue del 3,1 % (n=3), al MOT del 28 % (n=15), se 
detectó la presencia de MNT mediante cultivo en 
el 20,4 % (n=19). En el personal, se obtuvo un 
porcentaje de reactividad del 13 % (n=12). Se 
encontró correspondencia entre el deficiente uso 
de medidas de protección personal y la reactivi-
dad a la prueba (Figura 1). Los empleados presen-
taron pocos conocimientos sobre la transmisión 
y fortalezas en la importancia del control de la 
enfermedad en sus condiciones de trabajo. 

Conclusiones: sugerir la implementación de 
protocolos de cuarentena en el Departamento, 
que incluya el uso de la prueba MOT en prima-
tes. Es necesario el seguimiento de la infección 
en trabajadores debido al potencial riesgo de 
transmisión de la enfermedad en ambas pobla-
ciones. 
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Figura 1. Perfiles de la reactividad a la prueba MOT en primates en cautiverio del 
departamento de Antioquia.
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Introducción: desde mayo de 1993 se recono-
ció el primer hantavirus en el continente ameri-

cano, asociado con la presentación del síndro-
me cardiopulmonar por hantavirus, en la región 
conocida como Four Corners en Norte América 
(1,2). Desde entonces, se han identificado virus 
similares circulando en roedores de la subfamilia 
Sigmodontinae, a lo largo de Sur y Centro Améri-
ca. En el año 2004, Mattar et al (3), publicaron 
la primera evidencia serológica demostrando la 
circulación de hantavirus en trabajadores ru-
rales sanos del norte de Colombia, y dos años 
más tarde Alemán et al (4), reportaron la primera 
evidencia serológica en roedores capturados en 
Córdoba y Sucre. 

Objetivo: búsqueda de evidencia serológica y 
genética de hantavirus en roedores capturados 
en tres municipios del Urabá Antioqueño, y en 
personas con síndrome febril procedentes de la 
misma zona. 

Metodología: entre agosto de 2007 y agos-
to de 2008 se capturaron roedores en los mu-
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nicipios de Apartadó, Turbo y Necoclí. Fueron 
capturas 354 especies entre murinos [n= 219], 
sigmodontinos [n= 109], echimidos [n=22] y 
heteromydos [n= 4]. Simultáneamente, se reco-
lectaron sueros humanos en fase aguda y con-
valeciente, de 220 pacientes febriles negativos 
por extendido a malaria. 

Resultados: el 4,2 % de los roedores captura-
dos fueron seropositivos a las pruebas de ELISA 
para antígenos del virus Sin Nombre y del virus 
Maciel, todos pertenecían a las especies Zygo-
dontomys cherriei (ratas de caña Cherrie). En 11 de 
los 15 roedores seropositivos se encontraron 
secuencias de hantavirus, a partir de tejido pul-
monar, por medio de la prueba RT-PCR. Dichas 
secuencias fueron analizadas filogenéticamente, 
mostrando el mayor porcentaje de identidad con 
el hantavirus panameño Calabazo. El 0,9 % de 
pacientes que ingresaron al estudio fueron sero-
positivos, pero no se presentó diferencia entre 
la muestra de fase aguda y la convaleciente. 

Discusión: este es el primer reporte genético de 
hantavirus en roedores de Colombia y suscita in-
terés en la caracterización del agente detectado 

y su posible implicación en la salud pública hu-
mana. Hasta la fecha, ni este ni otros estudios 
en Colombia han podido relacionar la circulación 
de hantavirus con la presentación clínica en hu-
manos. 
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