
.'

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GU~TEMAlA

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

GUATEMALA, C. A.

D. . D. T.
su. USO EN LA LUCHA CONTRA LOS TRANSMISORES

DEL PALUDISMO

TESIS
Presentada a la

JUNTA DIRECTIVA

de la

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

de la
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

por

Ricardo Asturias Valenzuela
Ex-interno de servicios de Medicina, Cirugia, Maternidad, Medicina de Niños,
y Laboratorio del Hospital General. Ex-interno del Hospital Neuro-psiquiá-
trico. Ex-laboratorista de la Sociedad Protectora del Niño. Ex-practicante
del Consultorio de la Cruz Blanca en la Colonia Progreso. Ex-Presidente
de la Juventud Médica y de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Ex-
Presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del Congreso

de la Repúbli~a.

En el Acto de su Investidura

de

MEDICO y CIRUJANO

Guatemala, Noviembre de 1949

1

-

r

'...

- ~
--- /..~



-15-

PALUDISMO

"Para valorizar el problema del paludismo
es necesario estudiar todos los factores ea-
nocidúS que contribuyen a la endemicidad
y transmisión de la enfermedad".

Es el paludismo una enfermedad infecciosa y febril, produ-
cida por protozoos del género plasmodiun y transmitida al' hom-
bre por mosquitos del género Anopheles.

Es endémico enfre l'as latitudes de 60 grados Norte y 40
grad';)s Sur, predominando entre los 35 grados Norte y 20gra-
dos Sur.

Guatmnula por su situación geográfica y su configuración
topo gráfica está infestada de transmisQres de paludismo. Está
enfermedad hace sus víctimas, a hombres guatemaltecos, trans-
formándo~os en incapaces para el trabajo y la producción, con
grave daño para la economÍla nacional.

Desterrar el ¡YaludismQ de Guatemala debe ser superior mi.
sión de autoridades y pueblo en general. Toda campaña, todo es-
fuerzo a ese respecto', merece apoyo unánime. El progreso de
Guatemala y Ia salud de los guatemaltecos así lo exige.

LA ENDEMICIDAD DEL PALUDISMO ESTA DETERMINADA POR,

VARIOS FACTORES:
.

a) La presencia de l'a infección en el hombre;

b) La abundancia, costumbres y grado de peligrosidad de
los mosq uitQS a'nophelinos;

c) La población humana susceptible;

d)

e)

Las condiciones climátericas locales; y

L'as condiciones geográficas e hidro'gráficas que d~ter",
min'an las areas de criaderos de anophelinos.

/,
j-

'

,. I

j
- ~. -->.: :.=

r

,- ~

~



MOSQUITOS
La molestia que un ,rJosquito ocasi0néJ"at

.pIcar, e;s, UocU4"'''"~

una pequeña cantidad de saliva que deposita al 'atrav~sar' *a
piel.

Insectos dipteros pertenecientes al tipo artropodos del gran
g.rupo de 1-;).smetazoos, tra'nsmit'en al hombre el plaludismo, la
~¡ebre. am.anlla, el dengue, la filariasis. Se hacenact'Ualmente
mvestIgaclOnes sobre su p::yd,er dis,eminador de otras 'enf'erme-
dades.

Algunos ffi'J'squitos pican sólo durante 1,8:noche o a la hora

del crepúsculo vespertino, pasando eldia ocultos en los rincones

obscuros, partes altas de 10sedifiÓos o' de las viviend'a:s, alace-
nas, detrás de muebles Y

de cuadros, galUn'e;rps, pajares, excusa-

dos, espacios libres que pueden haber debajo de las casas así
como entre la hierva álta de la pradera. Y en las malezas. Ahí
permanecen al abrigo del aire, del s'Jl

y de la lluvia.

Otras especies que pican durante el dia, permanecen ocul-
tas en los l'ugares

mencionados, durante la noche.

Por regla gel':er'al los mosquitos tiel1en una capacidad de vU€,.

1'0 limitada.

CICLO VITAL DEL MOSQUITO

,El 'agua es indispensable para el desarrollo de los mosquitos.
Escoge de preferencia pa'ra sus criaderos aquellos depósitos de
aguas que permanecen tranquilas (pantanos, charcos, etcJ.

, El Il,1osquito adulto deposita sus huevos en la superficie del
agua. Según la especie de que se trate, son puestos aisladamen-
te o en paquetes.

' '

, Pa'sadas veinticuatro.:) horas los huevos dan origen a larvas.
Estas que .al. nacer son muy pequeñas, llegan a alC'anzar nutrién-

d?se de. dmllnutos organismos acuáticos y de la materia orgá-

m~: desmtegrada que se encuentra en el agua, algo más de 'Ocho
mIli metros de longitud.

Cinco día's después, poco más o menos, z'as larvas despoján-
dose d.e su tegumento se transf'Jrman en pupas.

'

El estadio de pupa es breve (de uno a cuatro días).
La pupa. :iene forma de coma (,) y flota tranquilamente

en la superfIcIe de agua. Cuando se le mol<esta se mueve y se
sumerge.

.
De la pupa sale el mosquito. El mosquito permanece algún

tlempo sobre la superf'icie del agua secando y fortaleciendo sus
alas y luego se echa a V'.:11ar.

E~ ci~lo yital. de un mOS(uüto corriente tard'a unos siete días
por. termmo medlO. En climas fríos ese tiempo se p;olonga.

'

CARACTERISTICAS DE LOS MOSQUITOS ADULTOS

l\Ifarchaux ha asegurado qUé la vida de un mosquito corrien-

te es de seis meses: Aunque no está perfectamente
determinada

la duración de la existencia de un mosquito, se sabe que está.
es corta.

.

, Cap'acidad de vuelo limitada Y corta duración de sU vida

s'.:m características Que hacen factible la lucha eficaz contra los

mosquitos.

TRANSMISORES DEL PALUDISMO '~.
,

El vector del paludismo es 'Un
insecto 'diptero de la clase

de los culidneos:el mosquito Anopheles.

Los mosquitos anopheles al picar a un palúdico, adquieren
los microorganismos .delp,aludismo. (p'arásit'Js protozoos, micros-

cópicos).' Estos parásitos después de alguTI'oS cámbios en el in-
terior del mosquito, consiguen llegar a las glándulas salivale~,
de donde pasan a la sangre de la'

próxima víctima picada.
','"

Diez o más días tardari 10smicroscóp'ÍCos
protQ'ZQOS en llegar

a las glándulas sal'ival,es del.. mosquit0¡ es por esto, que un Ano-
pheles no se vuelve infeccioso sino hasta diez o más días des-
pués de haber picado a un palúdico.

'

"

,Lps mosquitos viven en ciénagas y en selvas. Por lo ge-
neral nunca' abandonan sus guaridas naturales.

Para algunas especies es' indispensable l'asangre pues sin
ella no pueden poner huev'J's fértiles

'

Sólo la hembra pica al hOmbr'€.'
El aparato bucal del mach o no eS sufi~ientemente fuerte

para penetrar la' piel humana. '

.

h:;oS<JUgOS vegetales sirven de "alimento a los machos, y a las
€rn ras c'uando'les falta provisión de sangre.

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL CICI,.O VITAL

DEL MOSQUITO ANOPHELES. ,-

Los Anopheles requieren un períod'.:1 de doce días como mí-
nimun para completar su ciclo vital.

~
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Abundan de preferencia en los bordes
de agua en que h'ay abundante vegetación

Son muy listas y cuando se les quiere

lesta s-e hunden en el agua.

de las acumulackmes
o materia flotante.
agarrar o Se les mo-

,.
Los hlWV08 son depositados en la superficie de las aguas ais-

ladamente. (figura 1);

MOSQUITO ANOPHELES ADULTO

La talla aproximada de los anophoeles adultos es de 5 a 10
m.m.

El cuerpo del animal vivo form'a con cualquier superficie
sobre la que esté r::ara¿o o picando 'Un ángulo. (figura 4).

F!g 1
Sus larvas se encuentran en pantanos, charcos, depósitos

de agua natural, márgenes decorr:entes ean abundante vegeLl.
ción, etc. Les gusta el 'agua limpia.

Se distinguen de las larvas de otras especies, porque no tie.
nen sifón para' respirar, sino que respiran en la superficie del
agua a través de un par de pequefios orificios (esp'iráC'ul-as)
que se abren cerca del extremo posterior de su cuerpo, sobre eJ
octavo segmento abdominal.

Su posición norm'al es bajo la superficie del agua y paralela
a ella. (figura 2).

ANOPHELES

\

-- Flg.2 --
Si se les molesta se muevén con rapidez y se sumergen.
La. pu.pa flota tranquilamente en la superficie del agua. (fi-

gura 3).

"',>

""'.

F!g. 3
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Fig. 4

Esta constituye una de sus particularidades más fáciles dQ
apreciar.
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Los Anopheles tienen sus' alas manchadas, debida a que en
ciertos puntos de ellas, hay concentración de escamas obscuraS..' SÓlo la hembra de!' Anopheles pica al hombre. Son muy cau-
tas. Generalmente no atacan a sus víctimas cuando están en
movimient.;:¡. Pic:'án sólo a la' hora del crepúsculo,y vespertino o
durante la noche.

Pueden volar para. obtener sangre distancias de 800 a 1000
inetros y a veces hasta un kilómetro y medio desde los lugares
de cría.
'Existen aproximadamente doscientas especies de Anopheles

conocidos;""" Ni1nque poteneia'lmente todos son transmís()'res del
paludismo, sólo unas c~nctcenta se pueden C'onsiderar como vec-
tores importantes de la enfermedad.

ESPECIES DE ANOPHELES QUE HABITAN EN GUATEMALA

ANOPHELES ALBIMANUS

El más peligroso transmisor del paludismo, habita entre los
O metros y los 2000 metros sobre el nivel del mar. Prevalece du-
rante todo el año, alcanzando su mayor densidad al principio y
al final de la época de lluvi'as. Se encuentra en los depósitos
de agua limpia y clara que tienen ,escasa profundidad, especial-
mente en los hundimientos naturales del terrenO' donde se depo-
sita el agua de lluvias. Los criader,os' son

¡siempre pantanos d

depósitos de agua expuestos directamente al sOl.
,

'ANOPHELES ALBIMANUS VARIEDAD BISIGIqA TUS

Es una raza del albim.al1us. Peligroso transmisor. Fué en-
contrado p;:¡r primera vez en Guate'm'ala por el Dr. J. Romeo de
León es Esquipulas (DepartamentO' de Chiquimula) en el añO'
de 1939.

Ha'bita entre los 250 y los 1000 metros s()'bre el nivel del mar.

ANOPHEL~'3 ALBIMANUS VARIEDAD TRISIGNATUS

Coma el anterior es una raza del albimanus y peligroso trans-
miso,r. Habita entre los 250 y los 1000 metros sobre el nivel
del mar. '

ANOPHELES ARGYRITARSIS

'Espec:e vectora del paludismo, prevalece durante todo el
año. Su mayor densidad se enéuentra en la época' lluviosa. u;:¡s
panÜlllos"sol€ados 'le' 'sirven de criaderos. Habita. entre los O
metros y los 2000 metros sobre el nivel del m'ar.

-2'0 -

ANOPHELES ALBITARSIS

. sitan algo de sombra y son grandes lagu-
Sus cnaderos nece, de ,los ríos. Muestra pre:ferenciapor

tan;:¡s y derrarP,esnas, pan.
" .' ES un pelig.'.;'Sa transmitor del paludismo.la vegetaclOn acuatlca.

ANOPHELES DARLINGI

criaderos en agu"as limpias d.e ríos
y ma-

S.e encu.entran sus ricos en algas. Se le considera como un
nantial!es somb~ead?s Y del paludismo en Guatemala.
sospechoso transmIsor

los 250 metros sobre el nivel del mar.
Habita entre los O

y

ANOPHELES HECTORIS

. . en Guatemala p;:¡r el ilustr.e m'alarió.
EspecI," descubIerta ..

C"
.

~
,,' {e León y d,escrita por el Dr. MarlO Iaqulll;lago ~r. J. Romb

'd 'so vector del paludismo. Viv.e a más de
iJo MIr~. Es un du ose acomoda mejor a las condicionesbioló-
4 500 pIes de altura. .' .
". ,

d
.

1
. e'evadas altlpl'a,lllcIes.

gIcas re as mas -
,

RIQ "IENSIS (VARIEDAD GUATEMALENSI)
ANOPHELES CHI u

. d del Anopheles Chiriquiensi de Komp. Es
Es una vaneda , . I D J R .'

1 Y fue descnt.;:¡ .en 1937 por e r. . omE,)
propio, d,e Guatem~ea considera transmisor del paludismo. Habita
de Leon. No se sobr'2 el nivel del mar hasta más de 2000
desde los 1000 metro'S
metros.

ANOPHELES XELAJúENSIS

tr ado por el Dr. J. Romeo de León en un'asAnopheles .encon
'

Q d
.

rocas cubiertas de
boSque de l'J'ble en el oer

1
r0

3
'

6
u2

N
ma o ta1n~

. . ,

,

'

'1tenango el 2 de enero de 9. o es rans
m~dIaclones de ~ueza lIabita a más de 2000 metros sobre el ni-
mIsar del paludIsmo. ,

'
vel del mar.

ANOPHELES PSEUPOPUNCTIPENNIS

. ,""p olita de todos los Anopheles ,
de Améric

.

a
.

.
Es el mas c,;:¡srD''' .' 1. ludismo. Sus cnaderos se encuentran, en u-

Es transmIsor de pa . O. .a Y expuestos al s.j1. HabIta entre los..
y

g'ares de agua llmpI . '

los 2000 metros sobre
el nIvel del mar.

-- 21-
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ANOPHELES VESTI'rIPENNIS

Después del Anopheles Mbimanus, es el más peligroso dise-
minador del paludismo en Guatemala. Es muy abundante. Pre-
valece en todag las épocas del año. Es un anopheles de la selva
y sus criadores se encuentran en los pantanos dens'amente som-

breados y de a'gua clara, así como en las orillas de ],o;)'Sríos en
donde abundan las algas y demás vegetación acuática.

La hembra, ataca y píca dura'nte tod.;)' el día en los bosques,
e invade las poblaciones en la's primeras horas de la noche.

Habita entre. los O y los 250 metros sobre el nível del mar.

ANOPHELES APiCIMAGULA

Especie escasa, no parece ser vector del paludismo en Gua~
temala, Habita entre los O y los 1.000 metros sobre el nivel del
mar.

ANQPHELES EISENI

Anopheles muy ese'asos. Sus criaderos se encuentran en las
-oquedades de la's rocas aorilias de los ríos o en los hueco:s de
los árboles. No es transmisor dél paludismo. Habita entre los
250 y los 2000 metros sobre el nivel del mar.

.

ANOPHELES PUNCTIMACULA

¡:>refiere la sombra para sus criaderos, y estos son corrientemente
pantanos y ríos de' curso lento: es potente volador y dudoso
transmisor del paludismo. Habita entre los O y los 1000 metros
sobre el nivel del mar.

ANOPHELES (KERTESZIA) NEIVAI

Habita entre los O y los 250 metros sobre el nivel del mar.
Anopheles reportad..)' por el Dr. J. Romeo de León quien

lo encontró :enelagua que se colecta en Bromelias, en Chagmaic
y SebOl en el Departamento de Alta Verapaz. Invade las vivien.
das, pero no se sabe de su importancia COmo transmisor.

ANOPHELES (CHAGASSIA) BATANUS

Hallado por la expedición de los Doctores Kum, Bustam'arÍ.
te y Julio R-oberb' Herrera sobre las márgenes del río Usuma.
cinta. No se conoce su importancia como transmisor.

Habita entre los O metros sobre el nivel del mar y los 250
metros.

-22~
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LUCHA CONTRA lOS TRANSMISORES DEl PALUDISMO

Tiene gran importancia en la lucha contra el po,Zudismo, el
exterminio de los transmisores.

La lucha contra }..:)'Smosquitos Anopheles va dirigida: .
a) Contra los huevos, larvas y pupas, (fases de la ex~s:'~n-

cia del mosquito que mejor responden a su extermllllO);
b) Contra el mosquito adulto.

METODOS QUE TIENDEN A LA ELIMINACION DE TODOS
LOS POSIBLES CRIADEROS:

Avenamiento de pantanos, zonas de filtración, charoJ's etc., a
modo ele no dar tiempo a la producción de mosquitos.

Avenamiento de los puntos de puesta que no pucd,en ser eli-
minados:

a) Construcción de zanjas.
Deben mantenerse con todo cuidado a fin d.e que no Se trans-

formen en cri'aderos de mosquitos.
b) Cuidado y conservación de las (,')Trientes.

uDS mosquitos no crían en aguas de corriente rápida.
c) Cubriendo con materiales adecuados, aquellos depósitos de

agua que puedan servir de criaderos (Rellenado).

Destrucción de la crta del mosquito en los lugares de puesta:
a) Petl'Jlización: las larvas y pupas necesita'npara vivir,

renovar el aire a través de sus tubos respiratorios. Si sobre la
superficie del ,agua, se echa petróleo, que f.orma enseguida un'a
película, que ni la larva ni la pupa son 'capaces ,de atravesar,
cuando intentan respirar Se les obstruyen SUs tubos r-espirato-
rios.

b) Plantaci6n de vegetales acuáticos que ocupando casi .to-

da la superficie del agua, dificultan la respiración d-e las. larvas.

LARVICIDAS:

Sustancias que penetran con los alimentos en el tubo diges-
tivo de la larva envenenándol'as o que mantienen -envenenada el
agua en que han sido colocadas para destruirlas. Deben usarse

cantidades no p-eligrosas para otros 'animales.

-23-



a)
b)
c)
d)

Creasata
Verde de París
Aceite Diessel
D.D.T. etc.

era para la medicina
preventiva coma. el U"""'WUW'--'P

antisépticas par Lister para la cirugía".

A partir de aquel mamenta. se han hecha numerasas estu-
dios para descubrir tadas sus

pasibilidades y determinar su ac-

ción y las farmas más indicadas de emplea Y
aplicación, en la

lucha C'Jntra las insectas
que perjudican a la humanidad.

Par sus prapiedades Y par las magníficas resultadas q'ue pro-

parcianó dur'ante la segunda
guerra mundial, se ha papulariza-

da can rapidez
extraardinaria.

InstalandO' 'en las iugares de

las larvas. Peces 'americanas de
lapia. En apinión d'2 autarizadas

es efectiva.

puesta, animales enemigas de
las géneras. Gambusia Y

Ty-

m:alariólagas, este mét',::ida nO'

EL D.D.T. es un praducta, cuya substancia activa es el dieLo-
rodifeniLtricLoroetamo. Se le designa can las iniciales

reunidas

de estos tres n'Ombres
químicas (D.D.T.)

PolvO' blanca, can l'igero alar a clara, que cristaliza
enagu-

jas. RelatiV'amente
insaluble en el agua, saluble en alcahal, ace-

tana, b2nzal, talual, 'ciclahexanana,
xilal, aceite de petróleo Y

.;:,'tras salventes.
Campuesta químico estable, no cambia can el tiempO', ni se

descampaD2 CuandO' es expuesta a la atmósfera a a la luz s'Olar.
Tiene una tensión de vapar muy baja: Se cansidera cama

un cuerpO' que nO' se evapara.
Su punta de fusión es baja (alrededoo'r de las 88").
B~ológicamente es igualmente

efectiva tanta en la farma

cristalina cam'O en salución.
Es igualmente efectiva cama insecticida de cantactO' qu: ca-

ma venenO' par vía digestiva. Caus'a la muerte de muchas msec-

tas 'cuya cuerpO' a patas entran en cantacta can la salución a
can }os cristales, a cuandO'

ingieren el palva.

CONTRA LOS INSECTOS ADULTOS

a) pratección 11lecánica: cansiste en calacar tela metálica

en puertas y v.enta.nas para impedir la entrad'a de mosquitas

a las viviendas;
b) Usa de masquiteras canfeccianadas de tul, para prat'eger-

s.e de las picaduras;
e) Fumigándalos (.-o'n azufre, piretra, ácido cianhidrica gasea-

sO', etc.
d) Usa d'2 r'2pelentes de las masquitas: Indalana, Aceite de

CitI'onela, etc.;
e) Radanda a las mas quitas can sustancias que las atantan

a 10's matan.
Tintura de piretra.
Mezcla jab::iIlasa de aldehida fórmica.
Sustancias obtenidas del petróleO' Y

D.D.T.

D. D. T. TOXICIDAD:

Debe usarse tamanda la's
precaucianes

DICLORODIFENIL TRICLOROET ANO El D.D.T. es tóxico.

HISTORIA:

necesarias.
Das dosis tóxicas pf1/ra insectos nO' Lo son para Los seres

humanas.
Si a un animal se le da par vía aral, 200

miligramo'spar

kilO', par dí'a, le pravaca terribles
canvulsianes, incaardinación,

aumento! del tiempO' de pratrambina, nefritis Y la muerte.
100 miligramas par kilo, par día, (utilizaüda la vía aral) nO'

le proJvaca ningún efecto tóxica.
Estas dasis s'On mucha más grandes que las que abtiene un

hambre, cuandO' se expane a las dasis
recamendadas cama insec-

ticida.

En el añO' de 1874 Othmar Zeidler, pres.entó coma trabaja
de tesis ,en la Universidad de Estrasburg'o, la síntesis del D.D.T.;
sesenta añas pasó alvid'ada s'u

trabaja, ha:sta que Muller de la

casa Geigy de Basilea, Suiza, descubrió en 1938 las natables
prap'edades ins.ecticidas del D.D.T.

En 1942, recibieran en Estadas Unidos d,e América, D.D.T.,
pracedente de Suiza y se hicieran numerasas pruebas, para ab-

S'2rvar su pader insecticida. Entre Gtr'as casas se acardóem.
plearla en el ejércitO'

y se dijO' en ese entances Que "el D.D.T.
,~~ -25-
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La toxiC'ldad real del D.D.T. para los seres huma'nos, no se
conoce

-
d,efinitiv1amente. Se realizan 'actualmente invesÜgacio-

nes al respecto.
S.e sahe que no es absorbic.o' ni por la p¡'el ni por via paren-

teral, salV'J cuando es empleado en soluciones concentra'das en
aceite.

Sobr,e el sistema respiratorio, fuera de ligera irritación, sus
efectos son mínimos.

L'a ingestión accidental de agua tratada con D.D.T. no es
peligrosa.

La toxicidad ([,el D.D.T. pa'ra peces y otros an:mal.es d,e sangre

fria es granc.'2. Para mamíferos y pájal'')'s su toxicidad es menor.
En Guatemala se ha TI'otado el ef'2cto tóxicó del D.D.T. en

gatos, ratas y ratones, por lo que se están condudendo experien-
cias a ese respecto. '

En insectos, dos'ls mínimas, pl'J'voc'an grandes efectos tóxicos.
Su efecto está comprobado en los mosquitos, moscas, chin~

ches, p'Ulgas, piojos, garrapatas, polilla, ciertas especies de cu-
caracha's. Experiencias para demostrar su eficacia en otras pla.
gas realizan laboratorios del mundo entero.

El D.D.T. actúa como veneno para el sistema n'ervioso de
los insectos. Les causa parálisis de las p'atas, y otras partes del
cuer¡::.'.], convulsiones, pérdida del sentido del equilibrio y pará-
lisis general seguida de muerte.

Aún no se sabe a dencia cierta cómo se origina la parálisis
nerviosa.

De '-Jcho a diez y ocho minutos son sufidentes para' provocar
la ml:erte d,e un mosquito por medio del D.D.T. Sin emb'argo
hay espedes muy n~sistentes que r'equieren de 90 minutos y
hasta de 2 a 5 horas para morir.

El D.D.T. emplead'J' debe Henar los re quisit.o s exigidos por
las especificaC'iones JAN-D-56 A. del Ejército y de la' Marina
de los Estados Unidos de América, y los relacionados COn la fá-
cil prepar'ación y estabilidad de la s'Uspensión.

El D.D.T. PUEDE EMPLEARSE EN:

a)
b)
c)
d)

Solución;
Emulsión 'acuosa;
Suspensión y
Polvos.
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SOLUCIONES: Se hacen en aC:iili'eS de petróleo tales como
el (keN'Sel'.o). (aceite diess,el) 'etc.

EMULSIONES ACUOSAS: Consisten ,en una so'lución con-

centrada de D.D.T. a la C'ual se le ha ido 'agregando un a~ente
emulsificador que hace que la soluC'Íón concentrad'a se dlluya

fácilmente en agua.

SUSPENSION: Se obtiene vertiendo sobDe agua solución de
D.D.T. en un solv.ente que s'e

mezcle con ella, en unión de un

agente humedecible ad-ecuado.

POLVOS: El D.D.T. aislad'o es difícil de roeducir a polvo,
por lo que se mezcla para molerb con una substancia 'separa-
dora, como el talco.

MODOS DE APLICAR El D.D.T.

ROCIADO: ~.e hace por medio de aparatos rociadores.
Con el rociado, se persiguen dos fines: .
a) Contacto directo: es decir, mantener J.J'S insectos en con-

tacto directo con las partículas de D.D.T. rodadas. Se trata d,e
ob!cr.er efecto inmediato;

b) Acción residual: Se c:,eja en las superfides rodadas un
depósito res: dual, el q\le actuará como veneno po: contacto o
por vía' 'estomacal, .en un tiempo posterior a la rO~lada.

El rociado p'ara el contacto dir.ecto debe practlcarse con un
rodador c:e g'ota muy fina. .

Para el rociado de acción residual, dehe emplearse gota gru,e-
sa, a fin de humedecer perf'ectamente las superficies en las cua'.
l.es se desea obtener el ef.ecto.

AEROSOLES: La aplicación del D.D.T. b'ajo la fonna de
p,erosoles tiene varias V'2ntajas, que se deben principalmente al
tamaño d'e sus partículas (gotas muy finas de 1/2 a 60 micrones).

Los aerosoles duran más tiempo en contactoJ con los insec'
tos y su pod.er d.e p.enetración es m'ayor.

DEPOSITOS RESIDUALES: Se entiende por depósito resi.
dual, una capa delgada de cristales de D.D.T. o soludón de
D.D.T. depositados sobre superf'icies.en las que Se estacionen los'
insectos.

Concentraciones de 2 gramos por metro cuadrado son sufi-
cientes pa'ra la lucha contra los mosquitos.
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D.D.T. COMO LARVICIDA:

Se emplea disuelto en petró~eo, emulskm'ado en agua o en
forma de polvo.

Las soluciones en petróleo;) más usadas son al 5%.
Se puede aplicar por medio de la pulverización. Debe ha-

cer~,e ésta en forma lenta y formando fina neblina.
Para' depósitos res'lduales Se emplean de 1.5 'a 2 gramos por

metro' cuadrado.'
Pl1ede aplicarse el D.D.T. vertiendo la solución direotamente

sGbre el agua. Se ech'arán porciones de la solución en diversos
lugares del criadero. La dispersión del D.D.T. depende de la
expansibilidad del aceite emple'ado en la s-olución.

En la misma' forma se empleará la emulsión acuosa. (2.5%
(e D.D.T. - 10% de Triton - 65% de Xileno).

Es de buenos resultados este último modo de empleo para
la lucha contra las larvas, por neces'itarse tan sólo de un'ape-
c"ueña cantidad del concentrado para el tratamiento de áreas
extensa:s.

El D.D.T. en polvo se usa también (.,jmo larvicid'a. Algun-os
autores consideran que es 25 veces más tóxico que el verde de
Paris.

Se emplea e.n la proporción de 1 kilogramo de D.D.T. por
hectárea.

D.D.T. CONTRA EL MOSQUITO ADULTO:

En la lucha contra el p:al1~di8rnoJ comprobada está la efica-
cia de destruir los mosquitos adultos.

El D.D.T. ha' d'ado magnífic-os resultados, empleánd'Jl0 para
e~a destrucción.

El D.D.T. como mosquitocida puede usars,e bajo dos formas:
rociado de acc~ón residual y rodado de a,cción directa. '

El efecto residual del D.D.T. se conserva durante varios
meses, estimándose que proporciona el medi'J' más eficaz y prác-
tic,,)' pa'ra ext'erminar mosquitos.

Se emp~e'a en edificios, vivienda's y otros l'Ugares protegidos,
en suspensión acuosa al 5%.

Se puede aplicar por medio de aparatos roC'iadores, teniendo
cuidado depl',)'ducir con ellos, fina pulverización.

Se utiliza a razón de 1 a 2 gramos por metro cuadrad-a. Los
efectos de un tratamiento IYastan para matar los mosquitos, que
penetren en el lugar tratado, en un período de cinco meses o más.
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ROCIADO EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS:

Se aplica a parades, techns, rincones, debajo d,e mUebles, ca.
ball-2tes y aleros, detrás d,e cuadI'')s y en fin, en todos aquelloos

sitios en que puedan ocultar:::'2 los mosquitos, de casas, establos,
r'anchos, barracas, J.'etrinas, etc. .

Los mo'squitos absorven d,e esta manera, por las patas, Clero
ta dos'is letal de D.D.T. a:u,e les ocasionará la muerte.

En ,el rociaG',) de acción directa, s'e
trata de impregnar a

los mosquit'0s con solución de D.D.T.

I
¡,
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L
i
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~
¡.
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A campo abierto, .'2n áre'as de vegetación Que rodean los '~ria-
deros, se rocía ,el D.D.T. a fin de destruir los mosquitos que se
d'etengan en ella..

El D.D.T. es aplidado a la vegetación a razÓn de 3 a 5 ki-
logramos por cada 10,000 metros cuadrad-os.

Esta operación s'e puede h'acer por medio d,e aVÍ'J'nes, provis-

tos d,e aparatos rociadores.

I~
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PRECAUCIONES EN EL MANEJO DEL D.D.T.

Deb::~ ser r.,2.T'.ejado cen cddado, tomando precauC'iones
y su

transporte debe hacerse ,en recipientes especiales.
.

.
Para el rociado d,e las partes superiores de

debe us'arse 'ant'eojos especia1es, pues los ~.',)'lventes
tación de los ojos.

La ing,estión accidental de una ca'ntidad grande de D.D.T.,
el consumo de alime.r!tos impr,egnados de D.D.T., Y J.a intrO'duc-
clón en la boca de los dedos lleno's de polvo de D.D.T. s'on cau.
sas qU.'2 f'ueden dar lugar a 'accidentes serios.

Es por es':; que 'antes de rociar o ,espolvorear 'el D.D.T. los

alimentos y utensilios de cocina deben ser cubiertos o guardados

Esta misma precaución debe t'omarse con el forraj'e de ga-
nado caballar y vacuno. .

Las manos con polvo d,eh2n ser lavadas antes de comer.
El polvo de D.D.T. nunCa se guardará conjüritamente w:n

los alimentos.
En trabajos con D.D.T. ,en polv() no es neo2sario tOmar pre-

caucJ:ones especia)es contra la inhalación, pu.es el polvo es me-
nos tóxico que el rocío de soluciones. Sin embargo, en caso de
usarse 'el polvo en grandes cantidades si debe usarSe r,espirador
especial. Este respirador s,e uS'ará también en aplicaciones de
D.D.T. en. solución y emulsión acuosa'.

las vivienda's,
provocan irri
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No debe permitirse que las soluciones concentrad¡g; se de-
rramen sobre la piel, así C'0mo tampoco que el vestid';)' Se moje,-
can la s'01ución, pues el D.D.T. disuelto en aceite es rápidamente
absorvido por la piel.

En establos, caba'llerizas, etc., d'ebe evitarse que el ganadO
ingiera D.D.T.

En a'plicaciones de D.D.T. en lugares habitados por peces,
es necesario no pasarse de las dos'ls indispensables" pues los pe-
ces son sumamente sensibles a la acción del D.D.T.

CUIDADOS PARA EL TRANSPORTE Y DEPOSITO

OJ'rrÜ'e los. recipientes de hierro
y aceroo debido 'a su cante"

nido en ácidos sulfúrico y clorhídrico, por lo que deben usarse
'21waSes .especiales, galvanizados de <lcero inoxidable o garrafo-
Ees de vidrio. Enva'se práctico, es el fabricado de cartón de
fibra.

.

ANTIDOTOS EN CASO DE ACCIDENTES POR EL D.D.T.

Este problema aún no ha sido bien estudiado.
Se hanus'ado (',:)'n algún éxito el uretano

y el gluconato de

calcio. '

Cuando s<~ ha ingerido D.D.T. en dosis tóxicas, se debe in-
mediatament'2 provocarse vómit.;), utilizando para' el efecto cual-
quier vomitivo de los (';:mocidos.

Para la irritación de los ojos está indicado usar soluc'Íón
tibia de ácido bórico.

Para el agrietamiento de la piel úsese compresas con agua
sala'da.

D.D.T. APLICADO EN GUATEMALA POR LA DIRECCION GE-

NERAL DE SANIDAD PUBLICA PARA COMBATIR A LOS INSEC-

TOS TRANSMISORES DELPALUDISMO.

HISTORIA:

Por muchos 'años, Guatemala ha luchad';) tenazmente con.
tra el paludismo. A pesar de los esfuerzos realizad'0s la en-
fermedad sigue imperando en nuestra patria, debilitand~ y ma-
tando al guatemalteco, perj'udicando la economía nacional.
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Desde f'ines de 1945, la Sección de Ingeniería Sanitaria co.
menzó a emplear el D.D.T. entus~asmados por los brillantes re-
sultados que como insecticida, había dado en otros países.

Se aplicó en criaderos de 'anopheles, D.D.T. al 5%., cqmenzan-
do por los efectos obtenidos, a'

confirmar la justa fama de que

gozaba.

Lo siguieron emple'ando durante las épocas secas de 1946-
1947 no 'así durante las lluvias, pues por el movimiento de las
aguas, se eonsideró inconveniente su uso.

En 1947 se aplicaron durante la época seca 2,300 litl'JS de
aceite diessel con D.D.T. al 5% en pantanos y tragantes.

Se empleó también disuelto en kerosina al 5%.

En 1948 se aplicaron a los criaderos de la capital 3,000 litros
de aceite diessel con D.D.T. al 5%

y por la misma sección se

emplearon en el tratamiento de mercados
y otros edificios pú-

blicos por acción residual, 4,000 litroos de emulsión a'cu'J'Sa. (cori-
centrado al. 20 y 25%) utilizando Xilol' como solvente y Tritón

como emulsio,nante.

[
' Observando los buenos resultados y considerando la nece-

sidad de intensificar su empleo se acordó crear en' Enero de
1948 la sección de dedetización adscrita a la Dirección General
de Sanidad Pública.

O.:Ymbatir 00n más energía y por medios modernos
y cientí-

ficos los 'agente!:! vectores del paludismo y otras plagas, era la
misión de la mencio.nada sección.

Medida tan oportunamente acordada, no ha hecho sino rendir en
el escaso tiempo que lleva de funcionar, resultados tan halaga-
d'0res que han dado;)' nuevas esperanzas, si Se duplican los esfuer-
zos dedetizadores, de lograr ne no lejano día el .exterminio del
vectm anophelino, y por consiguiente del dañino paludismo.

{
" . En Enero de 1948,coménzó su labor la Sección de Dedetiza.

ción.

,

'

Desde ese entonces, S

,

u
,

S brigad

.

as perfecta

.

mente organiza-

das,han visitado en el cumplimiento de la misión que tienen
enc'Jmendadas numeroosos Y apartados pueblos de la República.

Casa's, ranchos, barracas y cuanto lugar sirv'a al hombre pa-

ra vivir, saben de la 'aplicación del D.D.T. como también saben
los que en ellos habitan de sus efectos positivos en el extermi-
nio de insectos.
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BRIGADA DE DEDETIZACION

La S.ección. de Dedetización emplea el D.D.T. al 5% b'ajo la
forma de suspensión acuosa.

La Sanidad Pública compra' el polvo humedecible al 50%.:

Para hacer la suspensión al 5% se humedece en 'agua, el
D.D.T. al 50%.

1::
El 'agua usada debe ser neutra, porque si es alcalina la sus-

pensión no s,e verifica.

El D.D.T. que emple .cumple con las especificaciones esta.

blecidas por la JAN-D-56 A del Ejército y de la Marina de los

Estados Unidos de América y con los requisitos de fácil pre-

paración y estabilidad de la suspensión.

Lo a'plica por medio de r-odador,es Lojstrand.

-32-

Estos rodadores son construidos de materiales que s()'porta,n
la: acción química de la solución de D.D.T. Consta de 'Un tanque
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de acero inoxidable con capacidad para 10 o 15 litros según el
modelo, en el que se encuentra instalada una bomba de émbolo
en,' forma permanente.

El rociado se hace a través de una manguera flexible, que
termina en una pistola ppovista de diferentes tipos de boquillas,
según la clase de rodado qUe se desea.

a) Para chorro sólido de largo alcance;
b) Para rocio en abanico;
e) Para rocío cónico;
d) Para rocío fino.

La presión máxima que s'J'porta el rociador L~dfstrand es
d,e 60 libras y la mínima a que debe llegar en ,su .funcionamiento
es de 30 libras.

Esta presión se mide por medio de un manómetro instalado
en el apa'rato.

Antes de comenzarse el rocia~o se le introduce' presión (60
libras) al aparato por medio de la bomba. :

M:,entras se está rociand:o debe agitarse el tanQue de vez en
cuando a fin de no permitir que el D.D.T. se sedim~nte.

La Sección de Dedetización sólo aplica el D.D.T. por el. mé-
to~o de acción resid:ual.

Desde Enero d'e 1948 hasta Oct'Ubre de 1949 las brigadas de
la Sección de Dedetización han visitado para uno o vari..1s trata-
mientos más de cuarenta poblaciones, de la República. A pesar
de los bue,nos deseoSo por extender' a., t'oda' la' N ación los efectos
insecticidas del D:D.T. falta de recursos eCJ'nómicos 'impidieron
se realizaran.

Cuando los autorizados saben y ven lapositividad de la cam-
paña con ,el D.D.T., cuando '.un pueblo en S'U mayoría ana1fabeta
como es el de Guatemala se d'acuenta de los beneficios de ': la
dedetización, y la solicita,prestando 'así su' colaboración en. 'la
obra sanitaria, cuando' un puebla sufre por la enfermedad;:y 'un
país se atrasa por los efectos caqyécticos que esaenfermedact
.ocasiona 'a sus habitantes, no hay:: excusa alguna que justifique
desamparar acción tan benéfica.

Números de tratamientos re'al'izad'Os, de casas tratadas, de
personas protegidas y de m¡;tros ,cuadl.ados dedetizaqos, en ,cada
lugar de' la' República a doJ'ride ha 'llegad( 11t acción del D.D.T.
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PE-TEN: Ciudad de Flores, Santa Elena" San Benito y San Miguel
San Andrés, San José, Poptún.

f

Tratamientos realizad'Os 10

Casas tratadas: 1184

Personas protegidas "" 6146
M-etros cuadrados ded-etizados 224851

BAJA VERAPAZ: Cubulco y Aldeas, San Miguel Chicaj, Salamá y

Payaque, San Jerónimo, Rabinal.

\\

i,

Tratamientos realizad'J's: 10

Casas tratadas: 2085

Personas protegidas , 10165

Metros cuadrados dedetizados , 604653

IZABAL: El Estor, Puerto Barrios.

Tratamientos realizados: 4
Casas tr'atada's: 1685

Personas protegidas 9044
Metros cuadrados ded-etizados 371127

CHIQUIMULA: ESQuipulas, Ipala y Aldeas, Concepción l'as Minas.

Tratamientos realizados: 5
Casas tra'tad'as: 1929

Personas ,pPJ'tegidas ,. .'. . . . . . . . .. . . .. . . .. 10155
Metros cuadrados dedetizadós 549730

JUTIAPA: Asunción Mita, Jalpatagua, Yupilt'epeque, San Cristóbal.

Tratamientos realizados: 8
Cas'as trata'das: 1218

Personas protegidas 5971
Metros C'uadrados dedetizados , .171413

l'\

SAN MARCOS: Ayutla, Pajapita.

Tratamient:os realizados:
"""""""""

5

Ca'sas tratadas: 431
Personas protegidas: 2319
Metros cuadrados ded-etizados , -. .. . .. 86730
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- RETALHULEU: Champerico, Caballo BlancoJ.
Mi,embros de las brigadas e~lena lab-or dedetizadora.

Tratamientos realizados:
"""""""""

2
Casas tratadas: , 184
Personasprot'egid'as: , 951
Metros cuadra'dos dedetizados , 38597

GUATEMALA: Morán, Santa Inés Petapa, San MiguelPetapa, Ama-
titlán y Ald.eas, San José Tablón y Chinautla.

Tratamientos realizados:
,,""""""""

14
Casas trata'das: 1830
P.ersonasprotegidas: :: 9289
MetI'os cuadradús'dedetizados 438062

PROGRESO: AgtiáCaliente.

Tratamientos realizados: ,.. 2
Casas tratadas: , 84

PerS'Jnas
. ptotiegidas: . 420

Metros, cúa'dradosdedetizados .., ... .15978

'ESCUINTLA: PtiertO San JoSé, Puerto Iztapa, Overo, Masagua.

Tratamientos realizados: ,....
Casas tratadas: ,....
P.2rSO,l~a'3protegidas.......................
M2trcs cuadrados dedetizadQS .............

7
888
3921

197165

SANTA ROSA: Monterrico y la Avellana, L'os Esclavos, Santa Rosa
de Lim'a, Nueva Santa Rosa.

Tratamicnt.;¡'s realizados:
"""""""""

Casas tratadas: ,...
P'crsonas protegidas: ,....
Metros cuadrados dedetizados ;........

JALAPA: Jala'pa.

Tratam:entos realizados: ..................
Casas tratadas:

"""""""""""""Personas protegidas:
""""

. . . . . . . . . . . . .
Metros cuadrados dedetizados ...",.......

7
699

3292
134712

1
136

1355
71427
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"i
¡:
,.

\
\.
I

-37-



Con el aparato rociado.:>'r perfectamente colocado, para con-
trolar la presIón y evitar que el D.D.T. se sedimente, la ;;;angue.

-

ra extendida como es lo indicado, estos hombres, en cumplimien-
to de su misión, dedetizan las viviendas, aplicando el método
de acción residual, c'omenzando por los techos y siguiendo ];1':>T
l'as paredes de arriba para abajo, sin dejar de dedetizar ningún
rincón .en donde puedan ocultarse los mosquitos.

RESULTADOS
Aunque no se tienen resultados exactos de todos los lugares

dedetizados, en los que ya se tienen, se ha p.J'dido constat'ar que
la morbidad del paludismo ha descendido notablemente.

En Amatitlán por ejemplo que fué uno de las primeras po.
blaciones tratadas, los datos de morbidad del paludismo en lo
qUe respecta al efecto residual del D.D.T. son bastante conclu-
yentes, ya que se observó un marcado descenso.

La mortalidad pOOl'paludismo también descendió durante el
año 1948 en relación con los años anteriores.

No sólo Am'atitlán sino que otros lugares de la República
v'ieron también descender sus índices de mortalidad y morbidad
del pal'U(lismo con el empleo del D.D.T.

Para' C'J'ncluir. sobre los resultadoos de la campaña dedetiza-
dora en Guatemala, me permito' incluir las versadas opiniones
de los dos joefes de s,e,cciones ,en la Dirección General de Sanidad
pública que han tenido a su cargó la patriótica misión de des-
truir el transmisor del paludismo por medio del D.D.T.

Opinión del Jefe de la' S'ección de Ingeniería Sanitaria, In.
geniero Angel H. Balcárcel, dice:

"Guatemala, 30 de Octubre de 1949;- Señor Br. don RiC'ardo
Asturias V'<¡.lenzuela.- Presente.~ Muy estimadO' señor.- En
la presente me es grat.;)' co,nfirmar los informes que tuve el gus-
to de darl'2 verbalmente acerca de los resultados que hemos po-
dido observar en la Sección de Ingeniería e Inspecciones Sani.
ta'r'ias con respecto 'al uso del insecticida D.D.T. en la campaña
antilarvaria que la Sanidad Pública mantiene p'ara reducir los
criaderos d,e mosquitos, principalmente en la capital y en los
puertos del pais, compuesto que principiamos a usar desde lGs
últimos meses del año 1945. Hemos usa'do el D.D.T. en la apli.
cación a los pantanos y otros depósitos de agua donde se descu-
bren cria'deros, en forma de polvo' al 15% y en s,olución, en aceite
diesel al 5%. La primera forma 'aún cuand0' muy convenie~te

.
para la distribución del insecticida sobre la's superficies hídricas,
encontramos que es mucho menos efectiva que la segunda tanto
en cuanto a l'aacción inmediata como 'a la acción residual, por
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lo que se h,a adoptado como práctica de rutina únicarn;nte la
aplicación de aceite diessel con D.I?T. al 5%. La cantidad de
aceite con D.D.T.

\'que se aplica ordinariamente 'en hs p'aritanos

es d~ 1 litro por cada 40 metro~,. cuadrados, lo que equivale a:

aplicar 1.3 gramos de D~b.T. púro por metro cu~~rad~ d~ s~:
perficie pa,ntanosa. En el tratamiento de l'as bocas de alcan-
tarilla (tragantes) de las aguas pluviales de las vías pÚblicas de

l~ Capital, la: 'cailtid'ad que se a:pl'Ícaresulta algo mayOr, p.:>r
r:~zóIl d~qlle s:e trata de un gr'an númer,j' de tratamientos aisla-
dos que dan lUga'r a qué se mUlfÍplique l'as pérdidas al iniciar

y
{.. .. .." .'"

. , '.,
,¡,..,..,," ,

'
,.'.

terrnliÚhla oper'ación. Se apllc'a en los tragantes por t~rmmo
medfl:).O.32littosde aceite pormefro cuadrado, en que van di-
sueltas 3:5 gramos :deD.lrT~ purb (solución id 5%).

La gran ventaja del uso del D.D.T. consiste en que po~ l'a
accióh r.es'Yc1'úal"que' le es característica, nos' mantiene lüs' cria-
derds'librésae l'a~va' po,r un t'érmih'.:>' que 'se acerca a los tres
meses. ~'Cúandú sé Usaba solamente aceíte diessel para destruir
Uí'farva, liaBÜí necesidad d~ T@petirel trataIIÍientocada 100
15 dfas, mi(irltl-as que con el a'g~iegado del D.D.T: no hay ne-
cesidadde r'ntt-s Cle un ttatamiento éíida3 meses. En la capital,
P?,t: eJemplo,'

r aho'ra "sólo, se' Í1á~e un, tra tamienfo, al .'finalizar 'la
é'Poc'ac1e' llÚvias; y otroa mediadQs de Iaestacion seca: Es de.~
cir, que exige menos mano de 'Jbra y menos material, 16 qU:e

se traduce en un costo menor del trabajo.

No debe quedar sin decirse que en lugares donde las lluvias
son frecuentes en todas las épocas del año, como en la costa del
Atlántic'O, el uso del D.D.T. 'para el tratamiento de p'antanos
no resulta del todo tan eficaz, porque la's aguas pluviales lavan
el insecticida y anulan así la acción' residual. Así, pues, mien-

tras que en el Puerto de San José y en la Capital sí se logra
m'antener por varios meses libres de larva los pantanos, en ,Puer-
to Barrios no se logra tal ventaja, por lo que en este último lu-
gar se dispuso n'.:>'adicionar D.D.T. al aceite, sino continuar usan-
do éste solamente, cO,n la frecuencia ya señalada de 15 días entre
uno y otro tratamiento.

Resumiendo, no considerQ aventurado asegurar que el D.D.T.
es el insecticida más notable que hasta la fecha conocemos para
reducir los criaderos de mosquitos de las especies que trata'm.:>'s
de destruir por ser dañinas o simplemente molestas al hombre,
y puedo decir que en nuestr'as experiencias no hemos hecho sino
confirmar la excelencia de est-e compuesto justamente alabado
por todos los higienistas.
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paña contra el mosquito adulto en aplicación de acciÓnresidUoal,
y el segUl)c10 );J'or)éi ~ecci,ón,¡:le Ingeni~ría en la destrucción de

crÍ<J:deros de mosquitos en aplicación residual también.
,
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El pueblo de Guatefuala, que det.e serpr:incipa1 cotaborador
de las autoridades sanitarias e,h l~ iU~hk contra 18s diseminado.
res del. palud.ismo, hA respondido, a~f,>ts;n1RJéi 4fdfHz¡¡c}qn en
sus viviendas con 'agr:a'cio, Y ha¡¡ta .1'0\icit~nd()la jI1si~~@temenJe

a. las 'ofic~néi¡¡respectiyas. El pueblo de Guatemala ha aprecia-
dd ía bondad del producto.

En los lugares de l¡¡. Repf1blica, tI'at.a!io~. lq¡; )ndic,es ,de, mor-

Didad y mortalida'd del p'¡¡.lu(ii¡;mohan. ¡c1ismin~ido,'p°r:,lou G.1-l'E!cl1e
~ace pecesario 110 sqlo renovar tratamientos en los ya dedetiza-
dos, ..sin'oque extenqer su acción a .todo el resto de cla Nación
en q~e habiten transmÍ'5'.1res y h,áyan hombres inf'ectados.
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,La: ac,CÍqn d~l D,I).T. está. comprobada, falta ahora intensi.

:fica~ su aplicaciÓn, para lograr <iuiz~~~n 1(0 lejano dia extermi-
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Con eÍ ¡]escubrimiento del D.D.T. no ha cesado el afán in-

vestigador qe La.boratórios de diferent,es partes del mund'O, tra-
tando de enC';Jntrar mievos compuestos que rindan mejores re-
sultados que los obtenidos con el D.D.T. en la destrucción de
ins'2ctos transmisores de enfermedad.

El Paludismo por los doctores Bernh'ard No.cht y Martín Ma'yef.
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Se ,están realizando experimentos del poder insecticida .de
dos nuevos. ppoductos el Oct(1lleno o corn.']Juesto 118 yel Octalox o
compuésto, 1/.97 d.e la casa Hyman' de loS' Estados Unidos, de Amé-
rica. Prometiendo ambos productos ser eficaces com',}! larvieíldas,
no dudamos que l¡¡. SanidiJ,d pública de Guatemala no tardará
en hacer sus prppi'asexperiencias, tratando siempre, de supe.
rarse en el cumplimiento de su ll'oble y benéfica la'bor.

Boletín Sanitario de Guatemala No. 49.

Ricardo Asturias Val€nzuela.

Imprímase,

~."
'Dr. C. N.Gpzmá.n

Decano;
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Apl'ovecho la Ü'casiÚn para subscribirme de Ud. como su muy
atento y s'2guro servidor, (í) Angel H. Balcárcel, Jefe de Sección".

Guatemala' situ'ada ,entre los 13" y 54 minutos latitud Sur y

entre los 17° Y 49 minutos latitud Norte; comprendida en la
Zona Tórrida Septentrional, está dentro de los países que pade-
cen la endemicidad del paludismo.

Por su situación geográfica y su configuración t'j'pográfica

está inf,estada de transmisores de malaria.

Opinión del Jefe de la Sección de Dedetización Dr. Miguel
Angel Penagos.

"Guatemala, 5 de noviembre de 1949.- Señor Br. Ricardo As-
turías Val-enzuela, Presente.- Me es grato poderle dar mi opi-
nión p,ersonal en lo que respecta a nuestra experiencia -obtenida
en el uso del D.D.T. al 5% en forma residual rociado en las pa-
r'2des 0.'2 las cas'as. Hemos podido constatar Ciue en las regkmes
donde se ha usado, se ha vuelto ostensib~e el descenso del ín-
dice 'anofélicQ, de moscas, cucarachas, piojos, pulgas y

'otros in-

sect,os, por cuya razón el índice de morbilidad ha' disminuído en
lo que se refi'ere a enfermedades que est';:ls mismos insectos trans-
miten. Creo que nuestra experiencia sólo vie.ne a corroborar la
ampliamente .obt,enida ,en otros pa'ís'es dond'2 por varios años han
usado el D.D.T. como arm'a eficaz contra los insectos. No está
de más decirle que nuestra lucha es ardua

y que urge continuar-

la ~'.)'r. lo menos durante cinco años consecutivos en las regiones
endemlcas de nuestro país.- At'entamente, soy de Ud. su S. S.-
(f) Miguel Angel Penag-os.- Médico Jefe de los Trabajos de

Campo".
.

Se ha llegado a comprobar que la mej-or .manera de luchar
contra el paludismo es exterminando a los insectos vectores.

Para ese exterminio se han usado a través de los 'años, mu-
chos métodos Y numel',:J'sos 'ingredient'es.

Los estudios realizados en }os Estados Unidos de América en
1942, sobre la acción insecticida del producto D.D.T. 'enviado des.
de Suiza, y los buenos efectos obtenidos, crearon para las cam.

pañ'as contra' los m;:;squitos transmisores IT21 Paludismo Y otras
plagas, el feliz r-esultado de wntar co.n un compuesto de positi-
vidad compPJ'bada: el D.D.T.

De fácil empl'2o
y 'aplicación, de toxicidad enérgica para los

insectos, y aunque de efectos tóxicos para el hombre Y los ma-
míf'eros, inofensivo en !as can'jda'des uS'adas C')'IDO insecticida,
su uso se ha extendido al mundo entero gozando de gr'an popu-
laridad Y justa fama.

Los Congr€30S Sanitarios cdebrados en W'ashington del 10
al 18 de mayo d,e 1948

y en México, del 30 de septiembre al 13

de octubre de 1,948, recorr~e,ndal'J'n la intensa 'al\licación del
D.D.T. en la lucha contra los transmisores del Paludismo.

Guatemala, infestada de mosquitos transmisores no podía de-
jar de utilizar los servicios de tan enérgioCo y eficaz insecticida.
Fué por eso que desde finales 0.'21'año 1945 lo vi'2ne usando

y en

forma más intensa desde el arK)' 1948.

Con su empleo no ha hecho sino comprobar lo ya aceptado
en otr-os países respecto a su notable acción.

. Los mejores r'esultados han sido obtenidos empleánd';)'lo en
suspensión acuosa al 5% y en solución con aceite diessel al 5%

el primer método por la Secc:ón de Dedetiz'ación para la carn-
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