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RESUMEN 
 

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES ECOEPIDEMIOLÓGICOS DE 

ACCIDENTES CAUSADOS POR ANIMALES VENENOSOS EN UNA REGIÓN DE 

INTERÉS TOXINOLÓGICO DEL ESTADO SUCRE 

 

Espinoza Gotera, Greidys Estefania y Quijada Rendón, Jesús Adrián. Asesores 

Matos, Mercedes del Valle y De Sousa, Leonardo. Laboratorio de Toxinología, 

Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Secciones 

de Farmacología y Bioquímica, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de 

Ciencias de la Salud, Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui. 

 

Se evaluaron los antecedentes eco-epidemiológicos de accidentes causados por 

animales venenosos en seis localidades de  la parroquia Catuaro (Catuaro, Sabana de 

Catuaro, La Horqueta, Garrapata, Corozal y Berlín), municipio Ribero del estado 

Sucre. Se visitaron 313 viviendas habitadas por 1.404 personas. En esta entidad, en 

los últimos años  se  han registrado  522 eventos: ofidios (221), escorpiones (155) y 

ciempiés (111), en general tienen preferencia por localidades donde se lleva  a cabo la 

práctica de la actividad agrícola Catuaro, Sabana de Catuaro y La Horqueta, con 

mayor probabilidad de ubicarlos en el área intra y peridomiciliar (71,2%) de 

viviendas cercanas a bosques y plantaciones agrarias (27,4%). En el estudio se 

reportaron 367 antecedentes de accidentes por animales venenosos: escorpiones 

(233), Abejas (59), Hormigas (29), Ofidios (16), Avispas (15) Ciempiés (12) y 

Gusanos (3). Con mayor frecuencia en las plantaciones agrarias, durante el periodo de 

baja pluviosidad donde ocurrió el mayor porcentaje de accidentes por escorpiones, 

abejas y hormigas, los generados por ofidios, ocurrieron fundamentalmente en la 

época de mediana pluviosidad. Catuaro, Sabana de Catuaro, La Horqueta y Berlín, 

fueron las localidades que concentraron mayor número de accidentes por escorpiones 
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y abejas. Los accidentes por cualquiera de los envenenamientos fueron mayores en el 

género masculino, excepto el causado por hormigas predominó el género femenino. 

Los accidentes se relacionaron con los grupos de edad. Las generadas por escorpiones 

y hormigas se asociaron a individuos de edad madura, mientras que las provocadas 

por abejas y ofidios vinculadas a los adultos jóvenes. Solo 51 personas (13,9%) 

recibieron asistencia médica (subregistro de 70,6%). Las manifestaciones clínicas 

más frecuentes  fueron las locales (94%). La mayoría de los casos fueron tipificados 

como leves. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los accidentes por animales venenosos son causados por la inyección de 

veneno, de forma accidental, entre otros, de ofidios, escorpiones, arañas, ciempiés y 

abejas; los cuales pueden causar alteraciones leves o graves en la salud de la víctima, 

inclusive su muerte, dependiendo del tipo de lesión y del sitio de exposición, así 

como del tamaño, toxicidad y especie de animal causante del evento (Borges y De 

Sousa, 2009). Los incidentes y sus secuelas guardan relación con determinantes de 

salud, así como de otros factores dentro de los cuales destacan los cambios 

ambientales y la ocupación de espacios naturales (para grandes emprendimientos o 

actividades agropecuarias), que alteran el hábitat de los animales y aumentan el riesgo 

de accidentes (De Sousa y col., 2000; Borges y De Sousa, 2009; De Sousa y Borges, 

2009).  

 

En el mundo, anualmente se presentan cada año alrededor de 5.400.000 

incidentes con ofidios, de los cuales 2.682.500 producen envenenamiento con 

125.345 muertes (Chippaux, 1998; 2008); indicando las cifras que entre 50 y 75% de 

los casos requieren tratamiento para prevenir la muerte, las amputaciones o las 

secuelas permanentes (OPS, 2007). Autores como Kasturiratme y colaboradores 

(2008) estiman mundialmente al menos 421.000 envenenamientos y 20.000 muertes 

cada año; con una morbilidad y mortalidad considerablemente alta en el sur y sudeste 

de Asia y en el África sub-Sahariana. Para Latinoamérica se contemplan 175.000 

mordeduras con cerca de 100.000 envenenamientos y 3.000 decesos por esta causa 

(Chippaux, 2008). Las especies pertenecientes al género Bothrops (mapanares) y 

Crotalus (cascabeles) tienen los índices más altos de morbilidad y mortalidad en 

América Latina (Campbell y Lamar 1989). Esta misma condición ocurre en el 

territorio venezolano (Rodríguez-Acosta et al. 1995; Machado-Allison y Rodriguez-

Acosta 1997; Rodríguez-Acosta et al. 2000a).  



 

Para Venezuela, De Sousa y colaboradoes, en (2009, evaluando la data 

proporcionada por la Dirección de Epidemiología y Análisis Estratégico (DEAE) del 

Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social (MSDS), advirtieron que en el periodo 

comprendido entre 1996 y 2004 se registraron 53.792 mordeduras por ofidios 

(aproximadamente 5.976 casos, en promedio, por año) para el país; con mayor 

incidencia en 2004 con un registro de 7.486 incidentes. Estas cifras indicarían que el 

accidente causado por este grupo zoológico constituiría un problema de salud para 

nuestro país. Los mismos autores indicaron que 10 estados (Zulia, Lara, Portuguesa, 

Táchira, Carabobo, Falcón, Barinas, Bolívar, Miranda y Mérida) (10/24 = 41,7% de 

las Entidades Federales) acumularon, entre 1996 y 2004, un poco más de dos tercios 

(n = 35.367; 65,7%) de todas las mordeduras causadas por ofidios en Venezuela; 

representando estas diez entidades federales el 47,3% (431.100 km2) de todo el 

territorio nacional. Datos aportados por Benítez y colaboradores (2007) indicaron que 

en Venezuela, entre 1995 y 2002, ocurrieron 266 muertes por ofidismo, en promedio 

33 casos por año fundamentalmente sucedidos en masculinos (79,7%) con altas tasas 

en los grupos de mayor edad. La tasa de mortalidad se ubicó entre 0,1 muertes por 

100.000 habitantes en 1997 y 0,2 en 2002. 

 

Para el escorpionismo, en Latinoamérica los países más afectados son México y 

Brasil con 200.000 y 8.000 casos al año, respectivamente (De Sousa y col., 2000). En 

Venezuela, aunque no se tienen cifras globales de morbilidad para el país, el incidente 

causado por escorpiones representa un problema regionalizado acaecido en siete 

grandes regiones endémicas, (1) macroregión Andina (estados Táchira, Mérida, 

Trujillo y zona sur del lago de Maracaibo); (2) Centro-Occidental (estados Lara y 

Falcón); (3) la Centro-Norte-Costera (norte de los estados Carabobo y Aragua, 

estados Miranda, Vargas y Distrito Capital), (4) Nororiental e Insular [conformada 

por los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre; abarcando el macizo Oriental (sistema 

montañoso de Paria y la serranía del Turimiquire, con sus áreas de piedemonte) y 

Nueva Esparta], (5) Deltana (estado Delta Amacuro), (6) Zuliana (Sierra de Perija y 

 



 

su piedemonte, estado Zulia) y (7) la Guayano-Amazónica (estados Bolívar y 

Amazonas) (De Sousa y col., 2000; Borges y De Sousa, 2006). Los accidentes de 

importancia médica están relacionados con varias especies del género Tityus, de 

comprobada trascendencia médica (Borges, 1996; De Sousa y col., 2000; Borges y 

De Sousa, 2006; De Sousa y Borges, 2009). Este género es el más diverso, tanto en 

términos filogeográficos como de expresión toxinológica (Borges y col., 2008; 

2010a), con aproximadamente 65 especies (Rojas-Runjaic y De Sousa, 2007; Borges 

y col., 2010a); once de las cuales han sido incriminadas como responsables de 

accidentes graves y/o fatales, en algunas de las regiones más densamente pobladas del 

país, a saber: Tityus zulianus, Tityus valerae (Región Andina y sur del Lago de 

Maracaibo), Tityus perijanensis (Sierra de Perijá, occidente del estado Zulia), Tityus 

falconensis (Región Centro-Occidental, en el Macizo Coriano), Tityus pittieri, Tityus 

isabelceciliae, Tityus discrepans (Región Centro-Norte Costera), Tityus quirogae, 

Tityus nororientalis, Tityus caripitensis y Tityus neoespartanus (Región Nororiental e 

Insular). Tres especies adicionales (Tityus barquisimetanus, Tityus sanarensis y 

Tityus ivicnancor) habitan áreas del estado Lara, donde se han relatado casos severos 

(Borges y De Sousa, 2006, 2009; Borges y Rojas-Runjaic, 2007; De Sousa y col., 

2007a, De Sousa y Borges, 2009); recientemente a esta lista se agregó Tityus breweri 

como causante comprobado de un caso de escorpionismo en la región nororiental del 

estado Bolívar (Borges y col., 2010b). 

 

Otros artrópodos venenosos se incluyen en el orden Hymenoptera, englobada 

en la clase Insecta, la cual posee tres grupos de interés médico denominados abejas, 

avispas/abejorros y hormigas; que comprenden algunas especies de insectos sociales 

o de organización colonial (Chaud-Netto y col., 1999). De forma esporádica los 

insectos himenópteros, muy especialmente las abejas, pueden causar la muerte por 

ataque masivo (> de 100 ejemplares); causando un número enorme de picaduras (en 

ocasiones de 500 a 1.000). estos accidentes pueden ocurrir tanto en áreas urbanas 

como rurales, resultando en casos graves con compromiso de la función renal por 

 



 

rabdomiólisis, caracterizada por dolores musculares y orinas oscuras (Rojas-Tovar y 

col., 2000). En individuos hipersensibles, la respuesta a una picadura aislada puede 

variar desde una reacción local excesiva, no asociada a síntomas sistémicos, hasta una 

grave anafilaxia con urticaria, náuseas, calambres abdominales ó uterinos, 

broncoespasmo, edema masivo de cara y de glotis, disnea, cianosis, hipotensión, 

coma y muerte (Rojas-Tovar y col., 2000; Benaim-Pinto, 2002; Peña y col., 2006). 

Los accidentes causados por avispas y abejorros interesan fundamentalmente a los 

pobladores rurales como grupo social de más alto riesgo. Muchos casos de vespismo 

son causados por el género Polistes (Rodríguez-Acosta y col., 1999), el cual, en 

ciertas regiones de Venezuela y dependiendo la época del año, poseen carácter cíclico 

y estacional, ubicándose en grandes colonias de incontables individuos (Manzanilla y 

col., 2000; González y col., 2005). Se ha documentado en nuestro país por lo menos 

un ataque por enjambre de abejorros (Bombidae, Bombus morio) causando clínica 

hemorrágica inusual caracterizada por hematemesis y melena (Rodríguez-Acosta y 

col., 1998a). Similarmente, se vienen describiendo incidentes de gravedad variable 

con hormigas en varias regiones del país (Rodríguez-Acosta y Reyes-Lugo, 2002; 

González y col., 2004; Rodríguez-Acosta y col., 2010). 

 

El Orden Lepidoptera posee taxones cuyas formas adultas del insecto provocan 

accidentes denominados lepidopterismo (lepido = escamas y pteros = alas) y los 

causados por el estadio larval como erucismo (eruca = oruga) (Monteiro-Costa, 1999; 

Benaim-Pinto, 2002). En Venezuela, y muchos otros países de Centro y Sur América, 

algunas especies del género Hylesia, son causantes de lesiones cutáneas agudas, muy 

pruriginosas; en muchos casos descritos como brotes o episodios epidémicos (Fornés 

y Hernández, 2001; Moreira y col., 2007). Hylesia metabus (Lepidoptera, 

Saturniidae), conocida comúnmente como “Palometa Peluda”, es una mariposa 

nocturna distribuida principalmente en el nor-este de Venezuela; en la región de 

manglares del Golfo de Paria, estado Sucre, extendiéndose hasta los humedales de los 

estados Monagas y Delta Amacuro donde se han descrito eventos de lepidopterismo 

 



 

(Fornés y Hernández, 2001; Benaim-Pinto, 2002; Rodríguez-Acosta y col., 1998b; 

Rodríguez-Morales y col., 2005). En las zonas ribereñas del Orinoco, se describe un 

accidente grave de erucismo ocasionado por una oruga de la especie Lonomia 

achelous (Lepidoptera, Saturniidae) que vive preferentemente asociada a palmas de 

Tapirira guianensis (Arocha-Piñango, 1967; Arocha-Piñango y Layrisse, 1969). La 

oruga secreta una sustancia, que activa el sistema fibrinolítico; con la consecuente 

degradación de los precursores y factores de la coagulación activados. El cuadro 

clínico se caracteriza por dolor con sensación de quemadura, en la zona de contacto, 

que cede varias horas después del accidente; posteriormente aparece la 

sintomatología hemorrágica caracterizada por epistaxis, melena, metrorragia, 

equimosis o dehiscencia de heridas en fase de cicatrización (Machado-Allison y 

Rodríguez-Acosta, 1997). Recientemente, para Venezuela, en el estado Mérida, fue 

descrito el primer caso de erucismo severo provocado por el “gusano-pollo” 

(Lepidoptera, Megalopygidae: Megalopyge opercularis) (Avilán y col., 2010). 

 

Existen otros artrópodos que pueden producir envenenamientos y deben ser 

tomados en cuenta. Los de la clase Chilopoda, llamados centípedos, forman parte de 

una amplia gama de grupos taxonómicos donde se incluyen los ciempiés o 

escolopendras. Los representantes del género Scolopendra son predadores terrestres 

eficientes (Bücherl, 1971; Molinari y col., 2005) ampliamente distribuidos en las 

áreas tropicales del mundo, algunos de gran tamaño, alcanzando los 80 cm de largo, 

ubicados frecuentemente bajo hojarasca, piedras y cúmulos de madera. Se denomina 

escolopendrismo a los accidentes causados por las especies de Scolopendra (Parrilla-

Álvarez y col., 2008). En el caso de Scolopendra gigantea (Parrilla-Álvarez y col., 

2008; Acosta y Cazorla, 2004) su picadura en humanos y animales domésticos 

representan un accidente agudo y muy doloroso, que puede durar varias horas, con 

parestesias, eritema y edema local, limitación funcional pero raramente con desarrollo 

de ulceraciones o necrosis; casi nunca como un accidente serio (Machado-Alisson y 

Rodríguez-Acosta, 1997; Parrilla-Álvarez, 2006). Los accidentes con escolopendras, 

 



 

a veces ocurridos en brotes epidémicos, acontecen casi en su totalidad dentro del 

domicilio humano o en sus alrededores, fundamentalmente durante las horas de sueño 

en horario nocturno (Rodríguez-Acosta y col., 2000b; Acosta y Cazorla, 2004), 

afectando incluso a neonatos (Rodríguez-Acosta y col., 2000c). 

 

En Venezuela los accidentes por Araneae son poco comunes y han sido 

escasamente documentados (Ramírez y col., 1989; Machado-Allison y Rodríguez-

Acosta, 1997; Cermeño y col., 2004; Kiriakos y col., 2008). De Sousa y col. (2000), 

indicaron que en el periodo de 1980 a 1990, el envenenamiento por arañas representó, 

con baja frecuencia, la cuarta causa de mortalidad ocasionada por animales venenosos 

[serpientes, n = 586 (66,9%); abejas, n = 170 (19,4%); escorpiones, n = 91 (10,3%); 

arañas, n = 3; (0,3%); quilópodos, n = 2 (0,2%) y otros, n = 25 (2,9%)]. Entre los 

estudios sobre los arácnidos venezolanos, y su importancia médica, el escorpionismo 

ha sido el mejor estudiado (Borges, 1996; De Sousa y col., 2000; Borges y De Sousa, 

2006; De Sousa y Borges, 2009), mientras que la caracterización epidemiológica y 

clínica del araneismo, las especies implicadas y los estudios sobre sus venenos 

(Borges y De Sousa, 2009); incluyendo su distribución geográfica, biología, ecología 

y sistemática (Cornejo-Escobar y Chinchilla-Martínez, 2007), son insuficientemente 

conocidos en este país. Sin embargo, el latrodectismo en el nororiente venezolano 

podría apuntar como un accidente de importancia epidemiológica, ya que Latrodectus 

geometricus es reseñada como una araña muy común, con fuerte asociación al habitat 

antrópico por sus hábitos domiciliarios y peridomiciliarios y su amplia distribución 

en las áreas urbanas y suburbanas de esta región (Machado-Allinson y Rodríguez-

Acosta, 1997; De Sousa y col., 2007b). 

 

La atención dada al envenenamiento por insectos, en salud pública, se refiere casi 

exclusivamente a los provocados por algunos himenópteros (abejas, avispas, 

abejorros y hormigas) y por orugas y adultos de lepidópteros. Sin embargo, se ha 

descrito un accidente raro acaecido con Lethocerus americanus, insecto hemíptero 

 



 

semi-acuático de la familia Belostomatidae (Díaz y Péfaur, 2006) en el estado 

Mérida. 

 

De Sousa y col. (2000) indicaron que en todo el territorio venezolano, entre 

1980 y 1990 (periodo de 10 años), fallecieron 877 personas por contacto accidental 

con animales venenosos. Discriminando por causa las serpientes ocasionaron 586 

fallecidos (66,8%), los himenópteros (abejas, avispas y hormigas) 170 (10,4%) 

decesos, los escorpiones 91 (10,4%), las arañas 3 (0,3%), los centípedos (ciempiés) 2 

(0,2%) y otros animales venenosos 25 (2,9%) muertes. Los resultados indicaron que 

el ofidismo fue la primera causa de mortalidad por envenenamientos, seguido en 

frecuencia por los himenópteros y en tercer lugar por los escorpiones. 

 

Las referencias precedentes han permitido establecer la importancia de los 

accidentes causados por algunos animales venenosos como un problema de salud 

pública en varias regiones de Venezuela; por lo cual, en el presente trabajo se 

evaluaron los antecedentes ecoepidemiológicos de accidentes causados por 

vertebrados e invertebrados venenosos para la población de Catuaro, estado Sucre, 

como área de interés toxinológico en el nororiente venezolano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 
 

General 

 

Evaluar los antecedentes ecoepidemiológicos de los accidentes causados por animales 

venenosos en una región de interés toxinológica ubicada en la parroquia Catuaro, 

municipio Ribero del estado Sucre, Venezuela. 

 

 Específicos 

 

1. Establecer los factores que inciden en la accidentalidad por animales 

venenosos en seis localidades (Catuaro, La Sabana de Catuaro, Garrapata, 

Corozal, La Horqueta, Berlín) ubicadas en la parroquia Catuaro, municipio 

Ribero, estado Sucre. 

 

2. Analizar los efectos ocasionados por la accidentalidad con animales 

venenosos en la región toxinológica de interés en el presente trabajo. 

 

 

3. Establecer, en la zona de estudio, las posibles asociaciones entre los factores 

ecológicos y las características de las viviendas con la accidentalidad 

provocada por animales venenosos en la parroquia Catuaro, municipio Ribero, 

estado Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Venezuela, al estar ubicada geográficamente en el cinturón tropical del planeta 

y por presentar una gran variedad de ecosistemas, presenta condiciones favorables 

para que en su territorio se ubique una gran diversidad de especies, de varios grupos 

taxonómicos, algunas de peligrosidad para el hombre. Entre los animales venenosos 

de interés para la salud pública se encuentran los ofidios, himenópteros, escorpiones, 

arañas, centípedos y lepidópteros; debido a las consecuencias, potencialmente graves 

y mortales, que podrían producir en las personas.  

 

Es por ello, que fue de interés para el área de Toxinología de las Secciones de 

Bioquímica y de Farmacología del Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela 

de Ciencias de la Salud, Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, para evaluar el 

perfil del antecedente ecoepidemiológico de los accidentes causados por animales 

venenosos en seis localidades, de una región de interés toxinológico, ubicada en la 

parroquia Catuaro, municipio Ribero, estado Sucre, Venezuela; con la finalidad de 

responder los siguientes interrogantes: (1) ¿representaran los accidentes por animales 

venenosos un problema de salud pública en el área de estudio?, (2) ¿qué factores 

pueden determinar la predisposición a un accidente con animales venenosos?, (3) 

¿qué especies causan los envenenamientos en el área a ser evaluada?, (4) ¿qué 

medidas de precaución deberían tomarse para minimizar los riesgos de contactos 

accidentales con animales venenosos?; con lo cual se obtendrían datos para un mejor 

registro, comprensión y prevención de este fenómeno. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Área de estudio 
 

La presente investigación se realizó en seis localidades (Catuaro, La Sabana de 

Catuaro, Garrapata, Corozal, La Horqueta, Berlín), pertenecientes a la parroquia 

Catuaro, municipio Ribero, estado Sucre, Nor-Oriente de Venezuela.  

 

El estado Sucre (figura 1), comprende un área geográfica de 11.800 km2 (entre 

63°10´41´´ W y 09°44´55´´ N) (1,29% del territorio nacional), una población de 

831.925 habitantes [3,6% de la población nacional, según INE, Censo 2001, 

23.232.553 habitantes (http://www.ine.gov.ve)] y una densidad poblacional de 70,50 

hab/km2.  

 

Presenta varios tipos de relieve; uno compuesto por el sistema del Turimiquire, 

paisaje abrupto con fuertes pendientes y alturas que alcanzan los 2.600 m, y el 

sistema montañoso de la península de Paria, formado por colinas más suaves y menos 

elevadas. Entre estos dos sistemas se ubican un conjunto de valles aprovechados para 

asentamientos humanos y actividades agrícolas. La vegetación se encuentra 

estrechamente ligada a sus condiciones topográficas, y se pueden clasificar en tres 

tipos: (1) la zona costera presenta vegetación de corteza gruesa y espinales, (2) la 

zona de Paría y la Serranía del Turímiquire muestra cobertura vegetal boscosa y (3) 

en el área Sureste se desarrollan especies vegetales conocidas como manglares (al 

igual que en las áreas de desembocadura de los ríos). A lo largo del litoral, desde 

Arapo hasta la Península de Araya, se encuentra un área de bosque xerófilo, de baja 

precipitación y altas temperaturas. En la península de Paria y en la Serranía del 

Turimiquire las condiciones húmedas han permitido el desarrollo de bosques, 

mientras que al Sureste, se han desarrollado ampliamente los manglares (formaciones 

 

http://www.ine.gov.ve/


 

propias de las costas tropicales y subtropicales). La división político territorial del 

estado se presenta en la figura 1.   

 

 

Figura 1. Mapa político del estado Sucre.  

 

 

 

Tipo de investigación 
 

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo de tipo longitudinal. Descriptivo 

porque permitió esbozar la situación tal y como se presenta, en este caso evaluar los 

antecedentes ecoepidemiológicos de los accidentes causados por animales venenosos, 

en una región de interés toxinológico del estado Sucre. 

 

 



 

Diseño de investigación 
 

De acuerdo a su contenido y estructuración, este trabajo se enmarca como una 

investigación de tipo epidemiológica, de diseño retrospectivo y de corte longitudinal, 

donde se recolectó y analizó la información de los casos ocurridos durante un periodo 

de tiempo. De acuerdo con las fuentes de información utilizada, se clasifica como una 

investigación de tipo documental y tomando en cuenta el grado de complejidad su 

nivel es descriptivo. 

 

Población y muestra 
 

La población objeto de estudio está constituida por 1.404 habitantes distribuidos en 

las comunidades de Catuaro, Berlín, Corozal, Garrapata, La Horqueta y la Sabana de 

Catuaro (tabla 1, figura 2). Obedeciendo al concepto que Arias (2006) hace de una 

población como “un conjunto finito e infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación, 

quedando limitados por el problema y los objetivos del estudio”. 
 

Tabla 1. Distribución del número de habitantes por localidad. Catuaro, estado Sucre. 

Censo, marzo 2010 
 

Localidad 
Número de 

habitantes 
Porcentaje 

Catuaro 633 45,1 

Sabana de Catuaro 339 24,1 

Garrapata 143 10,2 

Corozal 125 8,9 

La Horqueta 98 7,0 

Berlín 66 4,7 

Total 1.404 100,0 

 



 

Criterios de Inclusión 
 

Residentes permanentes (masculinos y femeninos pertenecientes a cualquier grupo de 

edad) de las localidades objeto de estudio (Catuaro, La Sabana de Catuaro, Garrapata, 

Corozal, La Horqueta, Berlín), pertenecientes a la parroquia Catuaro, municipio 

Ribero, estado Sucre, con antecedente de accidentes causados por animales 

venenosos ocurridos en área domiciliar, peridomiciliar o laboral. El Hospital Tipo I 

Dr. Diego Carbonell, es el establecimiento de salud de referencia para el municipio 

Ribero y se ubica en su capital Cariaco. 

 

 

Criterios de Exclusión 
 

Individuos con residencia no habitual u ocasional en las localidades objeto de estudio 

(Catuaro, La Sabana de Catuaro, Garrapata, Corozal, La Horqueta, Berlín) ubicadas 

en la parroquia Catuaro. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de ubicación relativa de la Parroquia de Catuaro, municipio Ribero,  

estado Sucre 

 

 

 

 



 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

tigación se aplicó una encuesta de tipo censal, casa por casa, 

ando en cuenta los criterios de inclusión antes mencionados. Se utilizó como 

ento un cuestionario diseñado especialmente para este estudio (ver en anexo); 

ación concerniente a la identificación personal, 

edad, características de la vivienda, 

ente del accidente o evento generado por animales venenosos, época del año 

rrió el accidente, lugar del accidente, género del animal venenoso 

inado, región anatómica afectada, signos y síntomas del envenenamiento, 

plicaciones, tratamiento, tiempo de hospitalización y evolución final. 

as estimaciones de porcentajes, valores medios fueron procesados mediante el 

oftware del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 

ersión 15.0 for Windows. Se realizará estadística paramétrica con distribución de 

ecuencias y test de proporciones.  
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Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
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RESULTADOS 
 

Se aplicaron 369 encuestas, 47,7% realizadas en Catuaro, 22,5% en Sabana de 

Catuaro y 9,5% en Garrapata (tabla 2). Entre los encuestados, prevaleció el género 

femenino (n = 164; 44,4%) especialmente en la población de Catuaro (tabla 3); con 

mayor frecuencia ubicados en el grupo de edad entre 18 y 44 años (n = 121; 32,8%) 

abla 4). El 28,7% de los encuestados se dedicaba a los oficios del hogar. La 

 en las comunidades restantes con 

 al momento de realizar las encuestas. Otros 

egaron eventos o accidentes previos; con lo cual no cumplieron los criterios de 

clusión. El 2,6% correspondió a casas no habitadas y 1,9% a viviendas vacacionales 

(tabla 6). 

 

La tabla 7 presenta el número de habitantes por vivienda. La mayor proporción 

(n = 43; 13,7%) correspondió a viviendas con cuatro ocupantes por residencia; con 

predominancia en la población de Catuaro. Un pequeño porcentaje (n = 2; 0,6%) 

informaron entre 14 y 15 habitantes por casa. 

 

Según el censo realizado en este estudio, el total de la población fue de 1.137 

habitantes (representando un 80,2% de la población total). Se realizaron 369 

encuestas. El 45,9% de los habitantes pertenecían a la localidad de Catuaro, 30,5% a 

Sabana de Catuaro y La Horqueta, itantes con residencia en las 

localidades de Garrapata, Corozal y Berlín (tabla 8). La mayoría de las viviendas 

estab

(t

agricultura fue la actividad laboral predominante

19,8% (tabla 5).  

 

De las 313 viviendas, 76,0% se encontraban habitadas, 19,5% de estas sus 

habitantes se encontraban ausentes

n

in

 

y el 23,7% de los hab

an ocupadas por una familia (n =  214; 68,4%) y una pequeña proporción (n = 5; 

1,6% por hasta tres familias (tabla 9) 

 



 

La mayoría de las viviendas evaluadas 37,4% poseían piso de cemento liso y 

paredes de bloque (58,9%), ubicadas fundamentalmente en las comunidades de 

Catuaro (24,3%), Sabana de Catuaro (5,8%) y La Horqueta (4,5%). En segundo 

término de bahareque (24,8%) con  pisos de tierra (21,1%), especialmente ubicadas 

en las áreas rurales de Garrapata (6,1%), Corozal (4,8%) y Berlín (2,6%). El techo de 

zinc/acerolit fue el techado de mayor frecuencia (68,1%) (tabla 10).  

este servicio, particularmente en la comunidad de Garrapata. Con relación 

al servicio de agua potable, el 57,2% de la población cuenta con este servicio básico, 

sin e

 
Tabla 2. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos Según 

 

Solo las localidades de Catuaro y de Sabana de Catuaro cuentan con  servicio 

de aseo urbano (36,2%) (tabla 10). El 35,1% queman la basura como alternativa. El 

71,6% de las localidades cuentan con el servicio de luz eléctrica; mientras el 7,7% 

carece de 

mbargo las localidades de Garrapata, Corozal y Berlín (5,8%, 6,1% y 2,6% 

respectivamente) no poseen este servicio fundamental. 

 

 

localidad. Catuaro, estado Sucre. 

 
Localidad N° de casos Porcentaje 

Catuaro 176 47,7 

Sabana de Catuaro 83 22,5 

Garrapata 35 9,5 

Corozal 30 8,1 

La Horqueta 26 7,1 

Berlín 19 5,2 

Total 369 100,0 

 

 



 

 

 

Tabla 3. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad 

y género. Catuaro, estado Sucre. 

 

Masculino Femenino No reportado Total 

Localidad N % N % N % N % 

Catuaro 56 15,2 94 25,5 26 7,0 176 47,7 

Sab ,5 

9 2,4 35 9,5 

Corozal 8 2,2 14 3,8 8 2,2 30 8,1 

La Horqueta 14 3,8 10 2,7 2 0,5 26 7,0 

Be 5,1 

Total 130  20,3 369 100,0

 

N: 369 
    

 

ana de Catuaro 28 7,6 26 7,0 29 7,9 83 22

Garrapata 13 3,5 13 3,5 

rlín 11 3,0 7 1,9 1 0,3 19 

35,2 164 44,4 75

   

 

 



 

 

Tabla 4. Encuestas evaluadas para accidentes por anim

Sucre. 

 

Lo

 

ales venenosos según localidad y grupo de edad. Catuaro, estado 

calidad 

Catuaro Sabana de 
Catuaro Garrapata Corozal La Horqueta Total Berlín Grupo de edad Años 

N % N % N % % N % N % N % N 
Pre-escolar 2 - 6 2 0,5 2 0,5 1 0,3 1 0,3 1 0,3 3 0,8 10 2,7 

Escolar 7 - 11 1 0,3 1 0,3 2 0,5 0,3   1 0,3 7 1,9 
Adolescente 12 - 17 10 2,7 1 0,3 2 0,5 1,4 1 ,5 21 5,7 
Adulto joven 18 - 44 60 16,3 33 8,9 10 2,7 5 1,4 8 2,2 5 121 32,8 

Adulto maduro 45 - 64 46 12,5 14 3,8 7 1,1 90 24,4 
Adulto mayor 65 y más 28 7,6 3 0,8 4 1,1 0,5 2 3 0,8 42 11,4 
No reportada  29 7,9 29 7,9 9 2,4 8 2,2 2 0,5 1 0,3 75 21,1 

Total  176 47,7 83 22,5 35 9,5 ,1 369 100,0

1 
5 

 1 0,3
0,3 2 0

1,4 
1,9 8 

2 
2,2 11 3,0

0,5 
 4 

30 8,1 26 7,0 19 5
 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y ocupación. Catuaro, estado Sucre. 

Localidad   

Catuaro Sabana de 
Catuaro Garrapata Corozal La Horqueta Berlín Total Ocup

N % N N % N % N % 

ación 

% N % N % 

Oficios del hogar 60 16,3 19 5,1 7 1,9 7 1,9 8 2,2 5 1,4 106 28,7 

Agricultor 18 4,9 21 5,7 9 2,4 9 2,4 8 2,2 8 2,2 73 19,8 

 5 6 5 3 3 3  40  

Comerciante 14 3,8 1 2 0,5 1 0,3 0 0,0 0 0,0 18 4,9 

   ,0  3  ,0  3  ,0 4

   ,0  0  ,0  3  ,0

   ,0  0  ,0  3  ,0

   ,5  0  ,0  0  ,0

   ,0  0  ,0  0  ,0

  ,3  0  ,0  0  ,0

1   ,0  0  0  0  ,0

Mecánico 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Carpintero 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Sin ocupación 4 1,1 4 1,1 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 16 4,3 

No reportada 32 8,7 29 7,9 9 2,4 8 2,2 2 0,5 1 0,3 81 22,0 

Total 176 47,7 83 22,5 35 9,5 30 8,1 26 7,0 19 5,1 369 100 

Estudiante 20 ,4 1,6 

0,3 

1,4 0,8  0,8 0,8 10,8

Docente 12 3,3 0 0  1 0, 0 0  1 0,  0 0  1  3,8 

Chofer 5 1,4 0 0  0 0, 0 0  1 0,  0 0  6 1,6 

Herrero 4 1,1 0 0  0 0, 0 0  1 0,  0 0  5 1,4 

Salud 1 0,3 2 0  0 0, 0 0  0 0,  0 0  3 0,8 

Oficina 2 0,5 0 0  0 0, 0 0  0 0,  0 0  2 0,5 

Albañil 1 0,3 1 0  0 0, 0 0  0 0,  0 0  2 0,5 

Obrero 0,3 0 0  0 0, 0 0,  0 0,  0 0  1 0,3 

 



 

 

 

 
 
 
 

uest valu par ciden por a male eno  seg cali  y ti e viv da. aro d

 
 

 

alida  

 

Tabla 6. Enc as e adas a ac tes ni s ven sos ún lo dad po d ien Catu , esta o 

Sucre. 

Loc des 

C o Saba  
Catu Garrapata Corozal Ho talatuar na de

aro La rqueta Berlín To  Tipo de vivienda 

N % N % N % %     N % N N % N % 

Casa habitada 12 41 47 ,0 19 6,1 19 6,1 17 ,4   23 769 ,2  15   5 7 2,2 8 ,0 

Casa no habitada 5 ,6 2 0,6 1 0, ,0   2,

sa vacacional 0 0,0 6 ,9 0 0 ,

No reportado 26 8,3 18 5,8 7 2,2 7 2,2 2 0,6 1 0,3 61 19,5 

Total 15 49 76 ,3 28 8,9 27 8,6 1 8 6 31 10

0 0,0  1  3 0 0 0 0,0 8 6 

Ca 1 0,0 0 0,0  0 0 0 0,0 6 1,9 

5 ,5 24 19 6, 2, 3 0,0 

 

 

 

 



 

Tabla 7. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y número de habitantes por 

vivienda. Catuaro, estado Sucre. 

Localidades

 
 

Catuaro Sabana de Catuaro Garrapata Corozal La Horqueta Berlín 
Total N° de 

habitantes 
 por vivienda N % N % N % N % N % N % N % 

1 18 5,8 1 0,3 1 0,3 1 0,3 2 0,6 0 0,0 23 7,3 

2 16 5,1 6 1,9 4  1 0,3 3 1,0 0 0,0 30 9,6 

3 23 7,3 2 0,6 0 0,0 3 1,0 1 0,3 0 0,0 29 9,3 

4 28 8,9 6 1,9 2 0,6 4 1,3 2 0,6 1 0,3 43 13,7 

5 14 4,5 9 2,9 2 0,6 2 0,6 1 0,3 0 0,0 28 8,9 

6 10 3,2 5 1,6 3  0,3 3 1,0 1 0,3 23 7 3 

5  6  0  2  4 3  20  

8 4 1,3 2 2 0,6 3 1,0 1 0,3 0 0,0 17 5,4 

9 1, 6 3 1, 0, 0, 3,

0, 3 0 0, 0, 0, 0, 1,

0, 3 0 0, 0, 0, 0, 1,

0, 0 0 0, 0, 0, 0, 0,

0, 3 0 0, 0, 0, 0, 0,

14 0, 0 1 0, 0, 0, 0, 0,

15 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

No portado 28 8,9 29 9,3 9 2,9 8 2,6 2 0,6 1 0,3 77 24,6 

Total 155 49,5 76 24,3 28 8,9 27 8,6 19 6,1 8 2,6 313 100,0

1,3

1,0 1 ,

7 1,6  1,9

7 2,

 0,0  0,6  1,3  1,0 6,4

3 0 2 0, 0 2 6 0 0 0 0,0 10 2 

10 2 6 1 0, 0 0 0 0 0 1 3 4 3 

11 2 6 1 0, 0 0 0 0 0 1 3 4 3 

12 1 3 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

13 1 3 1 0, 0 0 0 0 0 0 0 2 6 

0 0 0 0, 3 0 0 0 0 0 0 1 3 

 re

 



 

Tabla 8. Dist ción del número de habitantes por localidad. Catuaro, estado Sucre. 

L Número de 

ribu

 

ocalidad habitantes Porcentaje 

Catuaro 522 45,9 
Sabana de Catuaro 

10,3 

a Horqueta 78 6,9 
2

Total 1.137 100,0 

268 23,6 
Garrapata 117 
C
L
B

orozal 100 8,8 

erlín 5  4,6 

 

 

 

 

. En eval d p a c e ales venenosos según localidad 

y núm amilias por vivienda. Catuaro, estado  Sucre. 

 

Tabla 9 cuestas ua as ar  ac id ntes por anim

ero de f

N° de familias por vivienda 

Una Dos Tres reportado 
No Total 

Localidad 

 N % N % N % N % N %
Catuaro 125 39,9 0 0,0 2 0,6 28 8,9 155 49,5 

Sabana de 
Catuaro 3 

Garrapata 15 4,8 3 1,0 1 0,3 9 2,9 28 8,9 
Corozal  
Horqueta 15 4,8 2 0,6 0 0,0 2 0,6 19 6,1 
Berlín 5 1,6 2 0,6 0 0,0 1 0,3 8 2,6 

Total 1 ,
 

38 12,1 7 2,2 2 0,6 29 9,3 76 24,

16 5,1 3 1,0 0 0,0 8 2,6 27 8,6
La 

2 4 68,4 17 5,4 5 1,6 77 24,6 313 100
0

 

 

 



 

Tabla 10. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según 

localidad y características de la vivienda. Catuaro, estado Sucre 

ad 

 
Localid 

Características 
de la vivienda C Sabana de Garrap Corozal eta Berlín  

Totalatuaro  Catuaro ata La 
Horqu

Piso N N % N N % % N % N % % % N 
Cemento bruto 26 13 4,2 6 6 1,9 0,6 1 0,3 54 17,3  8,3 1,9 2 
Cemento liso 76 5,8 5 4 1,3 4,5 0 0,0 117 37,4 
Baldosa 10 0,6 0 0 0,0 0,0 0 0,0 12 3,8 
Tierra 25 14 4,5 8 9 2,9 1,0 7 2,2 66 21,1 
No reportado 18 29 9,3 9 8 2,6 ,0 0 0,0 64 20,4 
Paredes        

 24,3 18 
 3,2 2 

1,6 14 
0,0 0 

 8,0 2,6 3 
 5,8 2,9 0 0

Bloque 113 36,1 25 8,0 0 0 4 1,3 17 5,4 0 0,0 159 50,8 0,
Bahareque 24 7,7 22 7,0 19 1 15 4,8 2 0,6 8 2,6 90 28,8 
No reportado 18 5,8 29 9,3 9 9 8 2,6 0 0,0 0 0,0 64 20,4 
Techo       

6,
2,

 
Zinc/Acerolit 119 38,0 39 12,5 16 5, 16 5,1 18 5,8 5 1,6 213 68,1 1 
M ,5 
Cemento 0,0 9 2,9 
Palma 0 8 2,6 
Otros 4 1,3 1 0,3 0 0, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 1,6 
No reportado 18 5,8 29 0 0,0 0 0,0 64 20,4 
Disposición de Basura   

adera 3 1,0 6 1,9 2 0,6 2 0,6 1 0,3 0 0,0 14 4
9 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
2 0,6 1 0,3 1 0,3 1 0,3 0 0,0 3 1,

0 
 9,3 9 2,9 8 2,6

   
Aseo 97 31 16 5,  0,0 0,0  0, 36,7 ,0 1 0 0 2 0,6 0 0 115 
Quemada 21  6, 19 1  1 35,1 
Otros 5 0, 0 0 0,0  2,2 
No repo 32   2, 8 0,  25,9 
Luz Eléctrica   

6,7 
1,6 

31
0 

9,9 
0,0 

19 
0 

1 
0 

 6,
0,

15 4,8 5 
 2

1,6 
0,6 

10 
7 0 

rtado 10,2 29 9,3 9 9  2,6 2 6 1 0,3 81 
     

Si 136 15 0, 14 5 19 6,1 22 71,6 43,5 47 ,0 0 0 4,  8 2,6 4 
No 0  6, 5 0,  7,7 
No repo 19  2, 8 0,  20,8 
Agu    

0,0 0 0,0 19 1  1,6 0 0 0 0,0 24 
rtado 6,1 29 9,3 9 9  2,6 0 0 0 0,0 65 

a Potable     
Si 118 ,7 1 0, 0 18 5,   1 57,2 37 42 3,4 1 3  0,0 8 0 0,0 79 
No 17 5,4 5 1,6 18 5,8 19 6,1 1 0,3 8 2,6 21,7 
No report 20 2, 8 0 21,1 

Total viviendas 155 49,5 76 24,3 28 8, 27 8,6 19 6,1 8 2,6 313 100,0

68 
66 ado 6,4 29 9,3 9 9  2,6 0 ,0 0 0,0 

9 

 

 



 

En la tabla 11, se reportaron 57 (15,4%) eventos (observación de animales

 sin contacto accidental), 37 (10,0%) accidentes sin observación d

 

venenosos, el animal 

y 148 (40,1%) donde se combinó el evento con el accidente. Por lo tanto se 

mencionaron 185 accidentes y 205 eventos p es venenosos en la zona de 

 corr ó co %  b c . as 

lidades de roza  Be  s egis ron en la casi totalidad de las viviendas

l  % la bl n ani ó  h r p e a l

i evento i ac nte on im s no s pe l te s i tes

n la lac e C a 1, ).

v en s r  o

n el área iciliar y ad ce s.  2  o rr n l

cias (tabla 1 ).  

a mayor proporción (41/205) fue de 3 eventos por persona en l  las

estas realiz as, m frec nt nte en om ni es e a  ( %  La

3,4%  B  ( n ,6 e  p ac n  p e d

10) con predom localidades de Sabana de

, Garrap  y C zal 8 ,4  3 ) v
 

anim s fre n en in cr o  s n  ro o

 221 39,0  escorp ones (n = 155; 27,4%) y ciempiés (n = 111; 19,6%). 

orozal fue la a da o los ventos por escorpione ,2 ) o á

que ofid (2, ) la ). 

 

or animal

estudio, que espondi n el 50,1  y 55,5% de la po lación en uestada  En l

loca Co l y rlín e r tra  

evaluadas. E 16,5  de  po ació m fest no abe  ex erim nt do hasta a 

fecha n s n cide s c  an ale vene so , es cia men  lo  hab tan  

ubicados e pob ión d atu ro (1 9%  

 

El 46,8% de los eventos con animales en oso  ocurrie on con may r 

frecuencia e dom sus ya ncia El 2% cu ió e el área labora , 

domiciliar y sus adyacen 2

 

L  e 20% de  

encu ad ás ue eme las c u dad  d Catu ro 11,7 ),  

Horqueta ( ) y erlín 2,9%). U 15 % d la obl ió  han ex erim nta o 

eventos incontables (> de inio en las  

Catuaro ata oro  (6, %, 5 % y ,4%  respecti amente (tabla 13). 

Los ale más cue tem te volu ad s en lo eve tos fue n l s 

ofidios (n = ; ), i  

C únic locali d d nde  e s (3 % fuer n m s 

frecuentes por ios 3% (tab 14
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 venenosos s

Sucre. 

 

Localidaes 

Tabla 10. Encu a ales egún

ado 

estas evaluadas p ra accidentes por anim

est

 localidad y definición del caso. Catuaro, 

Sabana de 
 Catuaro GarrapataCatuaro  Corozal La Horqueta Berlín Total Definición del 

caso 
  N  N % N % N % N %  % N % N %

Ninguno 8  244 11,9 12 3,3 3 0, 0 0,0  0,5 0 0,0 61 16,5 

Evento 35 9,5 

14 3,8

14,4

30 8,1 

76 47,7

13 3,5 4 1,

 9 2,4 5 1,

 30 8,1 17 4,

19 5,1 6 1,

 83 22,5 35 9,

1 3  2

Accidente 4 4  1 

Ambos 53 6 15  19 

No reportado 6 8  2 

Total 1 5 30  26  

 0,8

1,1

 4,1

2,2

 8,1

 0,5 0 0,0 57 15,4 

0,3 4 1,1 37 10,0 

5,1 14 3,8 148 40,1 

0,5 1 0,3 66 17,9 

7,0 19 5,1 369 100,0
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Tabla 11. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y lugar del evento. Catuaro, estado 

Sucre. 

 

 

Catuaro Sabana de 
Catuaro Garrapata Corozal La Horqueta Berlín Total 

 

Lugar del evento 
N % N % N % N % N % N % N % 

Intradomicilio    0 1 0,5  12,2 15 7,3 2 1,0 1 ,5 4 2,0 2 1,0  25

Peridomicilio 8   0  5      12,2 

ridomi 96 46,8 

 de trabajo 0 0 0 1, 1 ,9 
ilio y lu

de trabajo 0       

18 ,8 4 2, 1 0, 0 0,0 2 1,0 0 0,0 25 

Intra y pe cilio 33 16,1 30 14,6 14 6,8 8 3,9 9 4,4 2 1,0 

Lugar  5 2,4 2 1, 0 0, 0  0,0 0 0, 3 5 0 4
Intradomic gar 0 ,0 0 0,0 0 0,0 1 0   0,5 0 0,0 0 1 0,5 

cilio, 
idomicilio 

y lugar de trabajo 
6           2,0 

No reportado 3 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,5 

Total 88 42,9 43 21,0 21 10,2 18 8,8 21 10,2 14 6,8 20 100,
0 

0 ,0 

Intradomi
per 14 ,8 5 2,4 5 2,4 5 2,4 8 3,9 8 3,9 45 2
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Tabla 12. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y número de eventos. Catuaro, 

 

Localidad 

estado Sucre. 

Catuaro Sabana de Catuaro Garrapata Corozal La Horqueta Berlín Total Número de eventos 

   N N   N % N % N %  %  % N % N % 

1 20 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 21 10,2 9,8 

2 20 9,8 0 0,0 0 0,0 ,2 

 1  3   0,0 9 ,

 7,8 5   0,0 5 ,

   0 0,0  5 ,8

3 1,5 0 0 

   1 ,5  0 ,4 

   2  ,0  0 3,4 

0 0,0 4 2,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 5 2,4 

   0 ,0  0  1,0

0 0,0 14 6,8 11 5,4 7 3,4 0 0,0 0 0,0 32 15,6 

   0 ,0  0 1,5 

Total 88 42,9 43 21,0 21 10,2 18 8,8 21 10,2 14 6,8 205 100,

0 0,0 5 2,4 1,0 2 27 13

3 24 1,7 1,5 0 1 0,5 7 63,4 2, 41 20 0 

4 16 2,4 0 2 1,0 4 32,0 1, 30 14 6 

5 

6 

6 2,9 

0 0,0 

5 

6 

2,4 1

2,9 2 

0,5 

1,0 

1 

1 

0,5 

0,5 

 3 1,

0,

16 

12 

7

5,

 

9 

7 0 0,0 4 2,0 2 1,0 2 1,0 0  0 0, 9 4

8 0 0,0 2 1,0 3 1,5  1,0 0 0  0 0, 7 

9 

10 0 0,0 0 0,0 2 1,0 0 0,0 0  0 0, 2  

Número indefinido 

No reportado 2 1,0 0 0 0,0 1 0,5 0  0 0, 3 0,0

0 

 

 

 

 



27 
 

 
 

T l 

evento.  Sucre. 

 
 

Lo

abla 13. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y tipo de animal involucrado en e

Catuaro, estado

calidad 

Catu Saba G CoTipo de animal aro na de Catuaro arrapata rozal La Horqueta Berlín Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ofidios 80 14,1 48 8,5 29 5,  13 2 33 5,  3  1  ,3 8 18 3,2 221 9,0

Escorpiones 65 11,5 4,8 17 3,  18 3  15 2,  13 2  

empiés 39 6,9 26 4,6 11 1,  8 1 15 2, 1  

rañas 25 4,4 3 0,5 0 0,  4 0 3 0,   

ormigas 13 2,3 1 0,2 0 0,  0 0 1 0,   

bejas 1 0,2 9 1,6 1 0, 0 0  0 0,   

vispas 3 0,5 3 0,5 0 0,  0 0 0 0,   

pos 1 0,2 1 0,2 0 0, 0  1 0,    

ros 2 0,4 0 0,0 0 0, 0  0 0,     

 reportado 1 0,2 0 0,0 0 0, 0 0 0 0,  

230 40,6 118 20,8 58 10, 7  68 12   1

27 0 ,2 7 2,3 155 7,4

Ci 9 ,4 7 12 2,1 111 9,6

A 0  ,7 5 1 0,2 36 6,4

H 0 ,0 2 2 0,4 17 3,0

A 2  ,0  0 2 0,4 13 2,3

A 0  ,0 0 1 0,2 7 1,2

Sa  0 0 ,0  2 0 0,0 3 0,5

Ot  0 0 ,0  0 0 0,0 2 0,4

No  0 ,0 0 0 0,0 1 0,2 

Total   2 43 ,6  ,0 49 8,7 566 00,0
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El 

ente

 

El 3

 

El 47,6

iduos res

 

63,5% de los ac or escorpiones, 

seguido por abejas (16,1%), hormigas (7,9%) y ofidios (4,4%). Con predominio del 

género masculino (59,9%) e plicados en los 

accid s (tabla 15). 

8,4% de los acci i

jóvenes (18-44 años) especialm

16). 

% de todas la El 3,8% de los 

encuestados indicó accidentes en más de 10 oportunidades, particularmente los 

 

 

 

 

 

 

 

cidentes registrados fueron causados p

n la mayoría de los animales venenosos im

dentes por an males venenosos ocurrieron en los adultos 

ente con escorpiones (22,9%) y abejas (7,6%) (tabla 

s fichas evaluadas indicó un accidente. 

indiv identes en la localidad de Garrapata (1,6%) (tabla 17). 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

Tabla 15. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venen ipo de an oluc nte y 

el género del accidentad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de a

osos según t

o. Catuaro, estado Sucre. 

nimal 

imal inv rado en el accide

Escorpiones Abejas Hormigas Ofidios Ciempiés as Avispas Otr Total Género 
N % N % N % N % N % % N %  N N % 

Masculino 130 35,4 52 14,2 13 3,5 2,7 6 1,6 0,3 210 8 2,2  1 20 59,9 

Femenino 103 28,1 7 1,9 16 4,4 6 1,6 6 0,5 1

Total 233 63,5 59 16,1 29 7,9 16 4,4  12 3,3 0,8 

7 1,9 

 15 4,1

1,6 2 

 3 

47 40,1 

367 100,0

 



30 
 

 

 

 

Tabla 16. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según tipo de animal involucrado en el accidente y 

 Tipo de animal 

el grupo de edad al que pertenece el  accidentado.  Catuaro, estado Sucre. 

 

Escorpiones Abejas Hormigas Ofidios Avispas Ciempiés Otras Total 
Grupo de edad Años 

N % N % N N % N % N % N % % N % 
Pre-escolar 0 1 0 1 1 2 3,3 2 – 6 9 2,5 0,0 0,3 0 0,0 0,0 0,3 0,3 1
Escolar 0 0 0 1 1 0 7 1,9 
Adolescente 0,5 1 0,3 1 0,3 1 0,3 2 0,5 0 0,0 6,3 
Ad 9  6  2, 7 1,9 7 1, 5 1,4 1 3 38,4 
Adulto maduro 6,3 13 3,5 5 1,4 3 0,8 1 0,3 1 36,5 
Ad 65 ás 4  6  1, 3 0,8 3 0, 2 0,5 0 0 13,6 
Total ,5 9 ,1 9 7,9 16 ,4 5 4,1 12 3,3 3 8 100,0 

7 – 11 5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 
12 – 17 16 4,4 2 23 

ulto joven 18 – 44 
45 – 64 

84 
88 

22,
24,0 

 28
23 

7, 9 5 9  0,
0,3 

141
134

ulto mayor  y m 31 8, 6 1, 5 4 8  0, 50 
 233 63 5 16 2 4 1 0,  367
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Tabla 17. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y número de accidentes. Catuaro, 

estado Sucre. 

 
Localidad 

Catuaro Sabana de 
Catuaro La Horqueta Berlín Total Garrapata Corozal Número de 

Accidentes 
N % N % N % N % N % N %  % N 

1  1 ,3  8 8 3 47,6 39 21,1 9 10 8 4,3 7 3, 7 3, 8 4, 88 

2 10             

3  3           7

4  0            

5 0            6

           2

           1

0            6

         6

más de 10 0 3 5 1 5 1 5 7 

Indeterminado 0 0,0 3 1,6 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 2,2 

Total 67 36,2 39 21,1 22 11,9 19 10,3 20 10,8 18 9,7 185 100,0 

20 ,8 7 3,8 4 2,2 7 3,8 5 2,7 3

3

1,6 46

8

24,9 

6 ,2 6 3,2 2 1,1 1 0,5 0 0,0 1,6 1  9,  

0 ,0 1 0,5 0 0,0 1 0,5 2 1,1 1 0,5 5 2,7 

0 ,0 0 0,0 1 0,5 2 1,1 0 0,0 0 0,0 3 1,  

6 1 0,5 0 0,0 2 1,1 0 0,0 2 1,1 1 0,5 6 3,  

7 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 2 1,  

8 0 ,0 2 1,1 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 3 1,  

10 0 

1 

0,0 

0,5 

0 

0 

0,0

0,

1 0,5

1,

0 

6 1 0,

0,0 1 0,5

0,

1 0,5

0,

3 1,

3,

 

8 

 

 

 

 



 32

Co

%) y

6%)

 afe

D

isó el m

 

Pr

) y

 

El

n respecto al año del  último accidente, el mayor número de casos se registró 

en el periodo comprendid  de los casos 

estuvieron implicados los escorpiones, seguido de abejas (10,8%), ofidios y avispas 

(9,8%). Para el periodo 19 r escorpiones 

(4,3  ofidios (2,2%) e nde los casos  

fueron por escorpiones (8,6%) y ciempiés, (1,1%) no reportándose accidentes por 

ofidios (tabla 18, figura 3). En orden de frecuencia,  las localidades de Catuaro 

(21, , Sabana de C a %) fueron las 

más ctadas (tabla 1 igura 4). 

 

e las 185 c

prec es del año en el cual ocurrió el último accidente. El 36,7% de los 

incidentes se registraron enero y abril, predominantemente en el mes de m

(13,5%). En este periodo s escorpiones 

(27,6%). Las poblaciones más afectadas para el mes de marzo fueron Sabana de 

Catuaro (4,3%) y Corozal (3,2%) (tabla 20, figura 5), (tabla 21, figura 6). 

edomino en el periodo de baja pluviosidad (36,8%), en orden de frecuencia 

en las localidades de Catuaro (10,8%), Sabana de Catuaro (10,3%) y Corozal (6,5%). 

En segunda instancia, 15, iosidad (tabla 

22, figura 7). En am  periodos los escorpiones y abejas predominaron (27,6%, 

4,3%  (8,1%, 2,2% E rlín, Catuaro, 

Garrapata y Sabana de Catuaro se evidenció desconocimiento por parte de la 

población sobre la época del año en la que ocurrió el últ

figura 8). 

 57,8% (n = 107) no recordó el periodo del día en que ocurrió el último 

accidente. El 15,1% de los que recordaron el horario de ocurrencia del accidente, 

indicaron accidentalidad entre las  12:01 y las 18:01 horas, predominantemente en 

o entre 2006-2010 (n = 125; 67,6%). En 42,6 %

96-2010 los accidentes eran más frecuentes po

n comparación con el  intervalo 2001-2005 do

atu

9, f

ro (14,1%), Garrapata (9,7%) y Corozal  (8,6

 fi has que reportaron accidentes, el 20% de los encuestados no 

arzo 

 predominó el accidente provocado por lo

1% de los accidentes se produjo en alta pluv

bos

). n 19,5% de las encuestas realizadas en Be

imo incidente (tabla 23, 
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Saban

encuestas evaluadas para accidentes por animales 

venenosos según localidad y tipo de animal involucrado en el accidente, se puede 

const

n la tabla 29 se presentan los datos del animal involucrado y su captura. Con 

mayo

 

a de Catuaro (7,0%) donde la mayoría de los accidentes se presentaron en este 

horario. Las especies más implicadas fueron los escorpiones (9,7%) y las abejas 

(3,2%). El 14,1% reporto el ultimo accidentes entre las 6:01 y 12:01 horas y las 

localidades donde ocurrieron los mismos fueron Catuaro (3,8%), Sabana de Catuaro y 

Corozal(6,4%) con la misma proporción., siendo las especies implicadas en los 

accidentes escorpiones (8,6% ),  abejas ( 2,7%) y ofidios (1,6%) (tablas 24, 25, 26 y 

27; figuras 9, 10, 11). 

 

En correspondencia con las 

atar que las comunidades con mayor número de accidentes, en orden de 

frecuencia, fueron: Catuaro (28,1%), Sabana de Catuaro y La Horqueta con igual 

porcentaje (17,4%), seguido por Berlín (14,4%), Garrapata (12,0%) y Corozal 

(10,6%); totalizando 367 incidentes con predominio de escorpionismo todas las 

localidades (tabla 28). 

 

E

r frecuencia el animal se capturó vivo (30,2%), particularmente en la población 

de Corozal (7,9%). En segunda instancia no se logró capturar el animal (27,2%) 

predominantemente en Catuaro. El 26,7% captura el animal muerto, particularmente 

en la población de Catuaro (12,5%) y con menos frecuencia en Corozal (0,8%). Los 

menores porcentajes están dados por la categoría de animal desaparecido (12,0%) y 

datos no reportados (3,8%). 
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r animales venenosos según lo

uaro, estado Sucre. 

Localidad 

Tabla 18. Encu es po cali . 

Cat

 

estas evaluadas para accident dad y año del último accidente

Catuaro Sabana de Catuaro  Horqueta Garrapata Corozal La Berlín Total Año del último accid

%  %

ente 

N % N N % N % N  N % N % 

Antes de 1989 0,5  0,00 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0  0 0,0 1 0,5 

1990 – 1995 0,5  0,0

1996 – 2000 2,7  0,5

2001 – 2005 2,2  1,1

2006 – 2010 14,1  7,6

No reportado 1,1  1,6

  10,8

3 1,6 1 

9 4,9 5 

9 4,9 4 

40 21,6 26 

6 3,2 2 

Total 67 36,2 39

0 0,0 0 0,0 0

2 1,1 2 1,1 1

2 1,1 1 0,5 2

18 9,7 16 8,6 14

0 0,0 0 0,0 3

21,1 22 11,9 19 10,3 20

 0 0,0 4 2,2 

 0 0,0 19 10,3 

 1 0,5 19 10,3 

 11 5,9 125 67,6 

 6 3,2 17 9,2 

 18 9,7 185 100,0 
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Figura 3. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según la localidad y el año del último accidente. 

Catuaro, estado Sucre. 
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Tabla 19. E uestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según tipo de animal involucrado en el accidente y 

Ti o de animal  

 

nc

año del último accidente. Catuaro, estado Sucre. 

 
p

Escorpiones Abejas Ofidios Hormigas Avispas Ciempiés Total Año del último 
accidente 

N % N % N % N % N % N % N % 

Antes de 1989 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 

1  

,3 

2001 – 2005 16 8,6 1 0,0 2 1,1 19 10,3 

2006 – 2010 78 42,2 20 10,8 9 4,9 6 3,2 9 4,9 3 1,6 125 67,6 

No reportado 12 6,5 2 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 9,2 

T  2 ,5 1 0  1 4  185 00,0 

990 – 1995 4 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 2,2

1996 – 2000 8 4,3 2 1,1 4 2,2 2 1,1 1 0,5 2 1,1 19 10

0,5 0 0,0 0 0,0 0 

 

3 1,6 

otal 119 64,3 5 13 3 7, 11 5,9 0 5, 7 3,8  1
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Figura 4. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el tipo de animal y el año del último 

accidente. Catuaro, estado Sucre. 
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Tabla 20. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y mes del último accidente. 

Catuaro, estado Sucre. 

 
Localidad 

Catuaro Sabana de 
Catuaro Garrapata Corozal La Horqueta Berlín Total Mes del último 

accidente 
N % N % N % N % N % N % N % 

Enero 6 3,2 1 0,5 1 0,5 2 1,1 0 0,0 3 1,6 13 7,0 
Febrero 3 1,6 6 3,2 4 2,2 3 1,6 0 0,0 0 0,0 16 8,6 
Marzo 5 2,7 8 4,3 2 1,1 6 3,2 1 0,5 3 1,6 25 13,5 
Abril 6 3,2 4 2,2 0 0,0 1 0,5 3 1,6 0 0,0 14 7,6 
Mayo 0 0,0 1 0,5 2 1,1 2 1,1 0 0,0 0 0,0 5 2,7 
Junio 2 1,1 2 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 2,2 
Julio 1 0,5 3 1,6 1 0,5 0 0,0 1 0,5 0 0,0 6 3,2 
Agosto 4 2,2 3 1,6 1 0,5 1 0,5 2 1,1 0 0,0 11 5,9 
Septiembre 4 2,2 1 0,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1 0,5 7 3,8 
Octubre 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 2 1,1 5 2,7 
Noviembre 2 1,1 1 0,5 1 0,5 0 0,0 2 1,1 0 0,0 6 3,2 
Diciembre 4 2,2 1 0,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 3,2 
In  
No
Total 67 36,2 39 2  20 10,8 18 9,7 185 100 

definido 7 3,8 6 3,2 7 3,8 4 2,2 4 2,2 9 4,9 37 20,0
 reportado 22 11,9 1 0,5 0 0,0 0 0,0 7 3,8 0 0,0 30 16,2 

1,1 22 11,9 19 10,3
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Figura 5. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el mes del último accidente. Catuaro, estado 

Sucre. 

 

 

 



 40

Tabla 21. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según tipo de animal y mes del último accidente. 

Catuaro, estado Sucre. 

 
T po de animal  i

Escorpiones Abejas Ofidios Hormigas Avispas Ciempiés Total Mes del último 

N % N % N N % N % N % N % 
Accidente 

 % 

Enero 11 5,9 1 0,5 0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 13 7,0 0,0 

Febrero 14 7,6 2 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 8,6 

Marzo 14 7,6 5 2,7 2 1,1 1 0,5 1 0,5 2 1,1 25 13,5 

Mayo 4 2,2 1 0,5 0 0 0,0 0 0,0 5 2,7 

Junio 1 0,5 1 0, 5 0 0,0 0 0,0 4 2,2 

Julio 6 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 3,2 

Agosto 5 2,7 1 0,5 1 0, 3 1,6 0 0,0 11 5,9 

 2 1 0     7 8 

Octubre               

bre               

re               

do    

ortado               

 1              1  

Abril 12 6,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,1 0 0,0 14 7,6 

 0 0,0 0 0,

5 1 0,5 1 0,

5 1 0,5 

Septiembre 3 1,6  1,  0,0 1 0,5 1 0,5 0 0,0  3,

4 2,2 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 2,7

Noviem 1 0,5 1 0,5 2 1,1 0 0,0 1 0,5 1 0,5 6 3,2

Diciemb 4 2,2 0 0,0 1 0,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 6 3,2

Indefini 20 10,8 8 4,3 5 2,7 1 0,5 1 0,5 2 1,1 37 20,0 

No rep 20 10,8 2 1,1 1 0,5 4 2,2 1 0,5 2 1,1 30 16,2

Total 19 64,3 25 13,5 13 7,0 11 5,9 10 5,4 7 3,8 185 00,0
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Figura 6. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según tipo de animal y mes del último accidente. 

Catuaro, estado Sucre. 
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Tabla 22. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y tipo de pluviosidad del último 

accidente. Catuaro, estado Sucre. 

 
Localidad 

Catuaro Sabana de Catuaro Garrapata Corozal La Horqueta Berlín Total Tipo de pluviosidad 

N % N % N % N % N % N % N % 

Baja 20 10,8 19 10,3 7 3,8 12 6,5 4 2,2 6 3,2 68 36,8 

Mediana 7 3,8 4 2,2 5 2,7 2 1,1 2 1,1 2 1,1 22 11,9 

Alta 11 5,9 9 4,9 3 1,6 1 0,5 3 1,6 1 0,5 28 15,1 

No reportado 22 11,9 1  0,5 7 3,8 0 0,0 31 16,8 

Total 67 36,2 39 21,1 22 11,9 19 10,3 20 10,8 18 9,7 185 100,0 

Indefinida 7 3,8 6 3,2 7 3,8 3 1,6 4 2,2 9 4,9 36 19,5 

0,5 0 0,0 1
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Figura 7. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y tipo de pluviosidad del último 

accidente. Ca o Sucre. 

 

tuaro, estad
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Tabla 23. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según tipo de animal y tipo de pluviosidad del 

último accidente. Catuaro, estado Sucre. 

 

Tipo de animal 
Escorpiones vispas Ciempiés Total Abejas Ofidios Hormigas ATipo de pluviosidad 

N % % N % N % N % N % N % N 
Indefinida 20 10,8 8 4,3 4 2,2 1 0,5 1 0,5 2 1,1 36 19,5 
Baja 51 27,6 8 4,3 2 1,6 2 1,1 68 36,8 

      2 ,9 
Alta      1,1 3 1,6 4     

o              
          

1,1 2 1,1 3 
Mediana 13 7,0 3 1,6 3 1,6 1 0,5 1 0,5 1 0,5 2 11

15 8,1 4 2,2 2 2,2 0 0,0 28 15,1 
No reportad 20 10,8 2 1,1 2 1,1 4 2,2 1 0,5 2 1,1 31 16,8
Total 119 64,3 25 13,5 13 7,0 11 5,9 10 5,4 7 3,8 185 100,0
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Figura 8. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según tipo de animal y tipo de pluviosidad del 

último accidente. Catuaro, estado Sucre. 
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Tabla 24. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y periodo del día del último 

accidente. Catuaro, estado Sucre. 

 

Localidad 

Catuaro Saban
Catu  La Horqueta Berlín Total a de 

aro Garrapata CorozalPeriodo del día 
accidente c/3h 

N % N % N % N % N % N % N % 

00:01-03:00 2 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 1 0,5 4 2,2 

03:01-06:00 3 1,6  1 0, 1,6 0 0,0 0 0,0 8 4,3 

 2 5 3 6 0 1 0 

09:01-12:00               

               

               

              

              

No              

Tot              

1 0,5 5 3 

06:01-09:00 4 2, 3 1,6 1 0, 1, 0 0, 2 1, 13 7,

3 1,6 3 1,6 2 1,1 3 1,6 0 0,0 2 1,1 13 7,0

12:01-15:00 3 1,6 5 2,7 0 0,0 1 0,5 3 1,6 2 1,1 14 7,6

15:01-18:00 0 0,0 8 4,3 3 1,6 1 0,5 3 1,6 0 0,0 15 8,1

18:01-21:00 0 0,0 4 2,2 0 0,0 2 1,1 0 0,0 1 0,5 7 3,8

21:01-24:00 2 1,1 0 0,0 0 0,0 1 0,5 1 0,5 0 0,0 4 2,2

 reportada 50 27,0 15 8,1 15 8,1 5 2,7 12 6,5 10 5,4 107 57,8

al 67 36,2 39 21,1 22 11,9 19 10,3 20 10,8 18 9,7 185 100,0
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Tabla 25.  Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y periodo del día del último del 

último accidente. Catuaro, estado Sucre. 

Localidad 

 

 

 

 

Catuaro Sabana de 
Catuaro Garrapata Corozal La Horqueta Berlín Total Periodo del día 

Accidente c/6h 
N % N % N % N % N % N % N % 

00:01-06:00 5 2,7 1 0,5 1 0,5 3 1,6 1 0,5 1 0,5 12 6,5 

06:01-12:00 7 3,8 6 3,2 3 1,6 6 3,2 0 0,0 4 2,2 26 14,1 

 3 1,6  3 1,6 0,5 6 3,2 2 1,1 28 15,1 

 1 2 0 2 5 5 5 

No reportada  5  

Total 67              

12:01-18:00 13 7,0 1 

18:01-24:00 2 1, 4 2, 0 0, 4 2, 1 0, 1 0, 12 6,

50 27,0 15 8,1 15 8,1 5 2,7 12 6,5 10 5,4 107 7,8

 36,2 39 21,1 22 11,9 19 10,3 20 10,8 18 9,7 185 100,0

 

 

 

 

 

 



 48

 

 

 
 

Figur  ev a acc  por a idente. 

atu , estado Sucre. 

 

a 9.  Encuestas aluadas par identes nimales venenosos según el periodo del día del último acc

C aro
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Tabla 26 evalu as p acci ntes  ani les eno s s  ti  de m o 

te. C

 

ipo  ani

. Encuestas ad ara de  por ma  ven so egún po  ani al y periodo del día del últim

acciden atuaro, estado Sucre. 

T  de mal 

Escorpiones bej fidio i  visp  mp  oA as O s Horm gas A as Cie iés T tal Periodo del día 
3h 

             
accidente c/

N % N % N % N % N % N % N % 

00:01-03:00 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 2 1,1 4 2,2 
03:01-06:00 4 2,2 2 1,1 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,5 8 4,3 
06:01-09:00 10 5,4 3 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 7,0 
09:01-12:00 6 3,2 2 1,1 3 1,6 1 0,5 1 0,5 0 0,0 13 7,0 
12:01-15:00 9 4,9 2 1,1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0,0 14 7,6 
15:01-18:00 10 5,4 4 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 15 8,1 
18:01-21:00 7 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 3,8 
21:01-24:00 4 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 2,2 

No reportada 68 36,8 12 6,5 9 4,9 7 3,8 8 4,3 3 1,6 107 57,8 
Total 119 64,3 25 13,5 13 7,0 11 5,9 10 5,4 7 3,8 185 100,0
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Figura 10. Encuestas evaluadas para acciden al y periodo del día del último 

accidente. Catuaro, estado Sucre. 

tes por animales venenosos según tipo de anim
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Tabla 27. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según tipo de animal y periodo del día del último 

accidente. Catuaro, estado Sucre. 

 

ipo d imal 

 

T e an

Escorpiones Abejas Ofidios Hormigas CiemAvispas piés Total Periodo del día 
ccidente c/6hA  

N % N % N % N %   N % N % N %

00:01-06:00 5 2,7 0 0,0 2 1,1  2 1,1 0 0,0 3 1,6 12 6,5 
06:01-12:00 16 8,6 3 1,6 1 0,5 26 

12:01-18:00 18 1 0,5 1 0,5  

18:01-24:00 12 0 0,0 0 0,0  

No reportada 68 36,8 12 6,5 9 4,9 7 3,8 8 4,3 3 1,6 107 57,8 
Total 119 64,3 25 13,5 13 7,0 11 5,9 10 5,4 7 3,8 185 100,0 

5 2,7 1 0,5 0 0,0 14,1 
9,7 6 3,2 1 0,5 1 0,5 28 15,1 
6,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 6,5 
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Figura 11. En po venenosos según tipo de anim o 

 Ca o, ado re.

cuestas evaluadas para accidentes r animales al y periodo del día del últim

accidente. tuar est  Suc  
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Tabla 28. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y tipo de animal involucrado en el 

accidente. Catuaro, estado Sucre. 

 

Localidad 
 

Catuaro Sabana de Garrapata Corozal La Horqueta Berlín Total Catuaro Tipo de animal 

N % N  % N % N %  % N % N % N

Escorpiones 61 16,6 37 10,1 31 8, 9,0 34 9,3 37 10,1 233 63,5 4 33 

Abejas 4 1,1 16 4,4 7 1,9 3 0,8 21 5,7 8 2,2 59 16,1 

Hormigas 19 5,2 2 0,5 0 0,0  2 0,5 6 1,6 29 7,9 

O     

 5 1 0 3  1 

Ciempi 4 1 1 3 2 0,5 2 0,5 12 3,3 

Otr   3 0, 0, 3 0,  

To  3 1 64 17 53 14 36 10  

 0 0,0

fidios

Avispas

5 1,4

9 2,

 4 1,1

 4 1,

 4 1,1

 1 0,3

 2 0,5

  0,0

 1 0,3

 1 0,

0 0,0

0 0,0

16 4,4

15 4,

és 5 1, 1 0,3 0,3 0,

os 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 0 0 8

tal 10  28,1 64 17,4 44 12,0 39 0,6 ,4  ,4 7 0,0
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Tabla 29. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según localidad y captura del animal involucrado 

en el accidente. Catuaro, estado Sucre. 

 

 

N = 367 
 

 

Localidad 

Catuaro Sabana de 
Catuaro Garrapata Corozal La Horqueta Berlín Total Animal 

capturado 
N % N % N % N % N % N % N % 

No 33 9,0 26 7,1 1 0,3 2 0,5 24 6,5 14 3,8 100 27,2 
Vivo 7 1,9 23 6,3 19 5,2 29 7,9 25 6,8 8 2,2 111 30,2 

Muerto 46 12,5 5 1,4 7 1,9 3 0,8 8 2,2 29 7,9 98 26,7 
Desaparecido 9 2,5 9 2,5 17 4,6 4 1,1 4 1,1 1 0,3 44 12,0 
No  reportado 8 2,2 1 0,3 0 0,0 1 0,3 3 0,8 1 0,3 14 3,8 

Total 103 28,1 64 17,4 44 12,0 39 10,6 64 17,4 53 14,4 367 100,0 
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Los datos correspondientes al lugar donde ocurrió el accidente permitieron 

evidenciar que el 58,6% de las fichas indicaron el campo como lugar de mayor 

ocurrencia, seguido del hogar (31,6%) y el peridomicilio (16,9%). Otros sitios de 

menor ocurrencia fueron carreteras, bosque, escuela (tabla 30). 

 

La principal actividad realizada por el accidentado permite evidenciar a las 

labores agrícolas como la de mayor frecuencia (54,6%), seguido de los accidentes 

ocasionados durante las horas de sueño (9,5%), en labores domesticas (7,9%) y de 

patio/jardin (6,0), mientras que las actividades de excursión y estudio se perfilan 

como las de menor frecuencia (ambas con 0,3%) (tabla 31).  

 

El área anatómica de mayor incidencia del lancetazo/mordedura fue la mano 

con 45,5% (167 casos reportados); y dentro de este porcentaje el causado por 

escorpiones (n = 150; 40,9%), seguido del accidente por hormigas (n = 10; 2,7%), 

ofidios (n = 5; 1,4%) y con menor porcentaje avispas y ciempiés (0,3%). 

Seguidamente el área cefálica con 11,2% (41 casos), repartidos en 8,4% por apismo, 

0,8% por vespismo y 0,5% de accidentes por ciempiés. El área anatómica menos 

implicada en el accidente fue el abdomen (n = 3; 0,8%) (tabla 32). El 70,6% no 

acudió a buscar asistencia médica. El 13,9% se trasladó a un centro asistencial; 

mientras que el 15,5% de los casos no aportó información (tabla 33). 

 

El centro de salud al que asistieron los pacientes, con mayor frecuencia, fue el 

ambulatorio rural tipo I (31/51), seguido del hospital tipo II (n = 5) y ambulatorio 

urbano tipo I (n = 4) (tabla 34).  

 

En 55% de los incidentes, el mismo paciente se trató en casa y 11,4% por 

personal de enfermería. Porcentajes menores incluyen curanderos, médicos o 

familiares. En 12,0% de las fichas no se indicó la información (tabla 35). 
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Los datos correspondientes a la referencia del paciente a otro centro 

hospitalario permitieron evidenciar que el 57,2% no fueron reportados, mientras que 

un 39,5% negaron ser referidos, y sólo el 3,3% de los casos, de acuerdo a su 

gravedad, afirmaron haber sido trasladados a otro centro hospitalario (tabla 36). 

 

Las encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el tipo 

de animal involucrado en el accidente y la ocurrencia de manifestaciones clínicas, 

permitieron constatar que las manifestaciones clínicas locales fueron las más 

frecuentes (n = 345 casos; 94%); con mayor énfasis en el accidente escorpiónico. En 

11% de los incidentes se negó el desarrollo de manifestaciones clínicas locales y con 

similar porcentaje no se reportaron las manifestaciones en las encuestas. La clínica 

sistémica se refirió en 31,9% de los casos. Manifestaciones clínica catalogadas como 

severas se observaron en 9 casos (2,5%) atribuidas a escorpiones (n = 3), ofidios (n = 

3), abejas (n = 1), avispas (n = 1) y ciempiés (n = 1) (tabla 37). 

 

Dentro de las manifestaciones clínicas sistémicas, predominaron las de tipo leve 

con 18,0% y  moderada con 11,7% y sólo 2,5% (n = 9 casos) presentó grado de 

severidad significativo. Las manifestaciones moderadas (11,7%)s y severas (2,5%) se 

correlacionaron con las personas que acudieron a centros de salud en búsqueda de 

asistencia médica (n = 51 casos; 13,9%) (tabla 37). 

 

Del total, 6,8% (n = 17) afirmó que recibió tratamiento antiveneno, 49,4% negó 

haberlo recibido. Una baja frecuencia (0,4%) no sabe y no reportado arrojó un alto 

porcentaje (43,4%). Estos proporciones, en su mayoría, están asociados al accidente 

escorpiónico. La reacción al suero sólo se evidenció en el 11,8% de los casos, 64,7% 

no presentó reacción y el 23,5% fueron datos no reportados (tabla 38). 

 

Con relación al tratamiento, el 52,9% de los datos no fueron reportados en las 

fichas. El 45,2% negaron la aplicación del toxoide tetánico y sólo 1,9% recibió esta 
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inmunización (tabla 39). El tipo de tratamiento recibido fue predominantemente 

casero (55,6%) y mágico-religioso (18,8%); continuando con analgésicos (5,4%) y 

antihistamínicos (3,5%). El menor porcentaje (0,5%) está representado por la 

administración de hidratación parenteral. En 6% de las fichas no se reportó la 

información (tabla 39). 

 

En las encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el 

tipo de animal involucrado en el accidente y el tipo de tratamiento casero y/ mágico 

religioso suministrado, los pacientes fueron tratados con el uso de elementos de la 

naturaleza, e incluso con el mismo animal implicado en el accidente, como 

ingrediente principal del tratamiento. En 16,3% de los casos utilizaron ajo 

(cataplasma como tratamiento de mayor uso), seguido del 15,3% por el uso de 

cataplasma con plantas medicinales, 14,2% mentol, 6,8% bebida de plantas 

medicinales, 4,9% utilizó el animal (asado-consumo o en cataplasma). En menor 

proporción rezos y santiguos, ron, friega de ron y serpiente chakakana, friega con 

limón, orina, entre otros; destacando un caso muy curioso como fue el uso de las 

faneras humanas (uñas) como antiveneno. 
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Tabla 30. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el tipo de animal involucrado en el accidente 

y el lugar de ocurrencia. Catuaro, estado Sucre. 

 

 Tipo de animal 
Escorpiones Abejas Hormigas Ofidios Avispas Ciempiés Otros Total Lugar del accidente 
N % N % N % N % N % N % N % N % 

Campo 126 34,3 48 13,1 20 5,4 8 2,2 7 1,9 4 1,1 2 0,5 215 58,6 
Hogar 82 22,3 9 2,5 12 3,3 2 0,5 1 0,3 8 2,2 2 0,5 116 31,6 
Peridomicilio  42 11,4 8 2,2 1 0,3 4 1,1 4 1,1 2 0,5 1 0,3 62 16,9 
Carretera 7 1,9 4 1,1 1 0,3 1 0,3 2 0,5 0 0,0 0 0,0 15 4,1 
Bosque 2 0,5 1 0,3 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 1,1 
Escuela 2 0,5 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,8 
Otros 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

No reportado 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Total 233 63,5 59 16,1 29 7,9 16 4,4 15 4,1 12 3,3 3 0,8 367 100,0 
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Tabla 31.  Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el tipo de animal involucrado en el accidente 

y el tipo de actividad realizada por el accidentado. Catuaro, estado Sucre. 

 Tipo de animal 

Escorpiones Abejas Hormigas Ofidios  Avispas Ciempiés Otros  
Total  

Tipo de actividad 

N % N % N % N % N % N % N % N % 
Trabajando en el 
campo 124 33,8 46 12,5 20 5,4 7 1,9 5 1,4 4 1,1 1 0,3 207 56,4 

Durmiendo 29 7,9 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 5 1,4 0 0,0 35 9,5 

Labores domésticas 18 4,9 1 0,3 4 1,1 2 0,5 2 0,5 2 0,5 0 0,0 29 7,9 

Labores patio/jardín 12 3,3 6 1,6 1 0,3 0 0,0 2 0,5 1 0,3 0 0,0 22 6,0 

Jugando 10 2,7 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,3 12 3,3 

Calzándose 9 2,5 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 2,7 

Vistiéndose 12 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 3,3 

Sentado 3 0,8 1 0,3 1 0,3 2 0,5 0 0,0 0 0,0 1 0,3 8 2,2 

Caminando 1 0,3 2 0,5 2 0,5 2 0,5 1 0,3 0 0,0 0 0,0 8 2,2 

Bañándose 1 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,3 2 0,5 0 0,0 0 0,0 4 1,1 

Comiendo 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 2 0,5 

Cazando 2 0,5 3 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 1,4 

Estudiando 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Excursión 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Otras 8 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 9 2,5 

No reportado 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,5 

Total 233 63,5 59 16,1 29 7,9 16 4,4 15 4,1 12 3,3 3 0,8 367 100,0 

N= 367 
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Tabla 32. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el tipo de animal involucrado en el accidente 

y el área anatómica de lancetazo/mordedura. Catuaro, estado Sucre. 

 
Tipo de animal 

Escorpiones Abejas Hormigas Ofidios Avispas Ciempiés Otros Total Sitio del lancetazo/ 
mordedura 

N % N % N % N % N % N % N % N % 
Mano 150 40,9 0 0,0 10 2,7 5 1,4 1 0,3 1 0,3 0 0,0 167 45,5

Cabeza 5 1,4 31 8,4 0 0,0 0 0,0 3 0,8 2 0,5 0 0,0 41 11,2
Pie 20 5,4 0 0,0 5 1,4 7 1,9 0 0,0 3 0,8 1 0,3 36 9,8 

Miembro superior 19 5,2 5 1,4 4 1,1 0 0,0 4 1,1 2 0,5 1 0,3 35 9,5 
Miembro inferior 18 4,9 1 0,3 8 2,2 4 1,1 0 0,0 1 0,3 1 0,3 33 9,0 

Tórax 13 3,5 10 2,7 1 0,3 0 0,0 2 0,5 0 0,0 0 0,0 26 7,1 
Cuello 1 0,3 8 2,2 0 0,0 0 0,0 2 0,5 1 0,3 0 0,0 12 3,3 

Múltiples áreas 1 0,3 4 1,1 0 0,0 0 0,0 2 0,5 0 0,0 0 0,0 7 1,9 
Región glútea 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 2 0,5 0 0,0 5 1,4 

Abdomen 2 0,5 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,8 
No reportada 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,5 

Total 233 63,5 59 16,1 29 7,9 16 4,4 15 4,1 12 3,3 3 0,8 367 100,
0 
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Tabla 33. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el tipo de animal involucrado en el accidente 

y la asistencia a centro hospitalario.  Catuaro, estado Sucre. 

 

Asistencia médica 

Si No No reportado Total Tipo de animal 

N % N % N % N % 
Escorpiones 32 8,7 166 45,2 35 9,5 233 63,5 
Abejas 0 0,0 43 11,7 16 4,4 59 16,1 
Hormigas 4 1,1 20 5,4 5 1,4 29 7,9 
Ofidios 7 1,9 9 2,5 0 0,0 16 4,4 
Avispas 3 0,8 12 3,3 0 0,0 15 4,1 
Ciempiés 4 1,1 8 2,2 0 0,0 12 3,3 
Otros 1 0,3 1 0,3 1 0,3 3 0,8 
Total 51 13,9 259 70,6 57 15,5 367 100,0 
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Tabla 34. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el tipo de animal involucrado en el accidente 

y el tipo de centro hospitalario. Catuaro, estado Sucre. 

 

Tipo de animal 
Escorpiones Hormigas Ofidios Avispas Ciempiés Otros Total Tipo de Centro Asistencial 
N % N % N % N % N % N % N % 

Hosp. Tipo IV 0 0 0 0 2 3,9 0 0 0 0 0 0 2 3,9 
Hosp. Tipo III 0 0 0 0 1 2,0 0 0 1 2,0 0 0 2 3,9 
Hosp. Tipo II 4 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 5 9,8 
Hosp. Tipo I 0 0 0 0 2 3,9 0 0 0 0 0 0 2 3,9 
Amb. Urb Tipo II 0 0 0 0 1 2,0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 
Amb. Urb Tipo I 1 2,0 0 0 0 0 2 3,9 1 2,0 0 0 4 4,7 
Amb. Rur. Tipo II 3 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,9 
Amb. Rur. Tipo I 23 45,0 4 7,8 1 2,0 1 2,0 2 3,9 0 0 31 60,8
Centro Diagnóstico Integral 1 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,9 
Total 32 62,7 4 7,8 7 13,8 3 5,9 4 7,8 1 2,0 51 100 
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Tabla 35. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el tipo de animal involucrado en el accidente 

y el tipo de personal tratante.  Catuaro, estado Sucre. 

 
 

Tipo de animal 
Escorpiones Abejas Hormigas Ofidios Avispas Ciempiés Otros Total Personal Tratante 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

El mismo paciente (en casa) 129 35,1 39 10,6 17 4,6 5 1,4 8 2,2 3 0,8 1 0,3 202 55,0 

De enfermería 28 7,6 1 0,3 6 1,6 3 0,8 2 0,5 2 0,5 0 0,0 42 11,4 

Curandero 17 4,6 4 1,1 0 0,0 3 0,8 1 0,3 4 1,1 0 0,0 29 7,9 

Médico 15 4,1 1 0,3 2 0,5 5 1,4 2 0,5 3 0,8 0 0,0 28 7,6 

Familiar, en casa 18 4,9 1 0,3 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,5 22 6,0 

No reportado 26 7,1 13 3,5 3 0,8 0 0,0 2 0,5 0 0,0 0 0,0 44 12,0 

Total 233 63,5 59 16,1 29 7,9 16 4,4 15 4,1 12 3,3 3 0,8 367 100,0 
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Tabla 36. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el tipo de animal involucrado en el accidente 

y referencia a otro centro hospitalario. Catuaro, estado Sucre. 

 
 

Tipo de animal 
Escorpiones Abejas Hormigas Ofidios Avispas Ciempiés Otros Total 

Referencia a otro 
Centro 

Hospitalario N % N % N % N % N % N % N % N % 
Si 7 1,9 0 0,0 0 0,0 2 0,5 0 0,0 2 0,5 1 0,3 12 3,3 
No 99 27,0 25 6,8 2 0,5 9 2,5 6 1,6 3 0,8 1 0,3 145 39,5 

No reportado 127 34,6 34 9,3 27 7,4 5 1,4 9 2,5 7 1,9 1 0,3 210 57,2 
Total 233 63,5 59 16,1 29 7,9 16 4,4 15 4,1 12 3,3 3 0,8 367 100,0
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Tabla 37. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el tipo de animal involucrado en el accidente 

y la ocurrencia de manifestaciones clínicas.  Catuaro, estado Sucre. 

 
 Tipo de animal 

Manifestaciones 
clínicas Escorpiones Abejas Hormigas Ofidios Avispas Ciempiés Otros Total 

 N % N % N % N % N % N % N % N % 
Locales 

Si 213 58,0 59 16,1 29 7,9 15 4,1 14 3,8 12 3,3 3 0,8 345 94,0 
No 11 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 3,0 

No reportado 9 2,5 0 0,0 0 0,0 1 0,3 1 0,3 0 0,0 0 0,0 11 3,0 
Total 233 63,5 59 16,1 29 7,9 16 4,4 15 4,1 12 3,3 3 0,8 367 100,0

Sistémicas 
Si 73 19,9 16 4,4 6 1,6 9 2,5 4 1,1 8 2,2 1 0,3 117 31,9 
No 146 39,8 43 11,7 23 6,3 6 1,6 10 2,7 4 1,1 2 0,5 234 63,8 

No reportado 14 3,8 0 0,0 0 0,0 1 0,3 1 0,3 0 0,0 0 0,0 16 4,4 
Total 233 63,5 59 16,1 29 7,9 16 4,4 15 4,1 12 3,3 3 0,8 367 100,0

Severidad del caso 
Sin manifestaciones 11 3,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 3,3 

Local 144 39,2 44 12,0 23 6,3 4 1,1 10 2,7 4 1,1 2 0,5 231 62,9 
Leve 38 10,4 12 3,3 6 1,6 2 0,5 3 0,8 5 1,4 0 0,0 66 18,0 

Moderado 32 8,7 1 0,3 0 0,0 7 1,9 0 0,0 2 0,5 1 0,3 43 11,7 
Severo 3 0,8 1 0,3 0 0,0 3 0,8 1 0,3 1 0,3 0 0,0 9 2,5 

No reportado 5 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 6 1,6 
Total 233 63,5 59 16,1 29 7,9 16 4,4 15 4,1 12 3,3 3 0,8 367 100,0
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Tabla 38. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según la aplicación de antiveneno en escorpionismo 

y ofidismo. Catuaro, estado Sucre. 

 
 

 Escorpionismo Ofidismo Total 

Antiveneno N % N % N % 
Aplicación de suero 
Si 10 4,3 7 43,8 17 6,8 
No 116 49,8 7 43,8 123 49,4 
No sabe 0 0,0 1 6,3 1 0,4 
No reportado 107 45,9 1 6,3 108 43,4 
Total 233 100,0 16 100,0 249 100,0 
Reacción al suero 
No 5 50,0 6 85,7 11 64,7 
Si 2 20,0 0 0,0 2 11,8 
No reportado 3 30,0 1 14,3 4 23,5 
Total 10 100,0 7 100,0 17 100,0 
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Tabla 39. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos según el tipo de animal involucrado en el accidente 

y las características del tratamiento suministrado. Catuaro, estado Sucre. 

 

Tipo de animal  

Escorpiones Abejas Hormigas Ofidios Avispas Ciempiés Otros Total Tratamiento 
N % N % N % N % N % N % N % N % 

Aplicación de 
toxoide                 

Si 3 0,8 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,5 0 0,0 7 1,9 
No 117 31,9 27 7,4 1 0,3 10 2,7 5 1,4 5 1,4 1 0,3 166 45,2 

No reportado 113 30,8 30 8,2 28 7,6 6 1,6 10 2,7 5 1,4 2 0,5 194 52,9 
Total 233 63,5 59 16,1 29 7,9 16 4,4 15 4,1 12 3,3 3 0,8 367 100,0

Tipo de tratamiento                 
Analgésicos 11 4,7 0 0,0 3 10,3 3 18,8 1 6,7 1 8,3 1 33,3 20 5,4 
Antibióticos 3 1,3 0 0,0 1 3,4 2 12,5 0 0,0 1 8,3 0 0,0 7 1,9 
Antihistamínicos 10 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 8,3 1 33,3 13 3,5 
Antieméticos 8 3,4 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 10 2,7 
Antiinflamatorios 4 1,7 0 0,0 1 3,4 2 12,5 1 6,7 0 0,0 0 0,0 8 2,2 
Hidratación 2 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,5 
Casero 137 58,8 28 47,5 15 51,7 7 43,8 10 66,7 7 58,3 0 0,0 204 55,6 
Mágico-religioso 57 24,5 0 0,0 0 0,0 7 43,8 0 0,0 5 41,7 0 0,0 69 18,8 
No reportado 12 5,2 2 3,4 4 13,8 2 12,5 1 6,7 1 8,3 0 0,0 22 6,0 
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Tabla 40. Encuestas evaluadas para accidentes por animales venenosos  según el tipo 

de animal involucrado en el accidente y el tipo de tratamiento casero y/o  mágico 

religioso suministrado. Catuaro, estado Sucre. 

 

Tipo de animal 

Escorpiones Abejas Hormigas Ofidios Avispas Ciempiés Total N° Tratamiento 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Ajo: bebida 2 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,5 

2 Ajo: cataplasma 39 16,7 8 13,6 8 27,6 0 0,0 4 26,7 1 8,3 60 16,3

3 Alcohol 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

4 Animal: asado y consumo 18 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 4,9 

5 Animal: consumo vivo 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

6 Animal: cataplasma 18 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 4,9 

7 Animal: entierro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

8 Corte de herida con cuchillo caliente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

9 Gasoil 2 0,9 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,8 

10 Kerosén 3 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,8 

11 Leche caliente 2 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,5 

12 Limón 3 1,3 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 1,1 

13 Mentol 21 9,0 20 33,9 5 17,2 0 0,0 6 40,0 0 0,0 52 14,2

14 Orina 1 0,4 2 3,4 1 3,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 1,1 

15 Palito detrás de la oreja 2 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,5 

16 Plantas medicinales: lavado de la herida 1 0,4 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 1 8,3 3 0,8 

17 Plantas medicinales: bebida 19 8,2 1 1,7 1 3,4 1 6,3 0 0,0 3 25,0 25 6,8 

18 Plantas medicinales: cataplasma 44 18,9 0 0,0 2 6,9 5 31,3 0 0,0 5 41,7 56 15,3

19 Quemadura de la herida con tizón 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

20 Rezos o santiguos 11 4,7 0 0,0 0 0,0 3 18,8 0 0,0 2 16,7 16 4,4 

21 Ron 4 1,7 3 5,1 0 0,0 1 6,3 1 6,7 0 0,0 9 2,5 

22 Ron y serpiente chakakana: bebida 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 1 0,3 

23 Ron y serpiente chakakana: friega 4 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 1,1 

24 Tierra de fogón 0 0,0 0 0,0 1 3,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

25 Uña antiveneno 2 0,9 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 3 0,8 
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DISCUSIÓN 
 

Los accidentes por animales venenosos constituyen un serio problema de salud 

pública en los países tropicales responsables de una alta incidencia de morbilidad y 

mortalidad asociada a diferentes especies venenosas (De Sousa y col., 2008; Borges y 

De Sousa, 2006).  

 

Son muchos los factores ecológicos y, principalmente los humanos, que afectan 

la distribución, diversidad y endemia de los accidentes por animales venenosos. Entre 

los factores de gran impacto están la deforestación, la quema indiscriminada, 

desarrollo de grandes obras de envergadura, y en general, el uso inadecuado del 

suelo. Algunos animales han modificado sus conductas y exigencias para adaptarse a 

los cambios producidos por los humanos; es por ello que ahora se pueden encontrar 

en los cultivos, caños y viviendas. Tal escenario trae como secuela que se presenten 

graves conflictos entre la fauna venenosa y el hombre, porque por un lado cada día 

aumentan los casos de envenenamiento de seres humanos y por el otro, esta fauna 

está siendo atacada y eliminada a consecuencia de lo anterior sin considerar siquiera 

la función que cumplen dentro de cada ecosistema (Gómez y Otero, 2007; Gómez y 

col., 2010). 

 

Así mismo existen subregistro de casos de accidentes por animales venenosos, 

debido a las conductas de la población más afectada (agricultores, personas del medio 

rural o que habitan regiones montañosas de inaccesibilidad a los servicios de salud), 

que en su mayoría no buscan atención médica ante esta eventualidad, aunado a esto, 

son pocos los estudios que detallan las características eco-epidemiológicas de estos 

accidentes (Gómez y Otero, 2007). 
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La edad de los habitantes afectados por escorpionismo y vespismo, se vincula 

con el tipo de actividad económica predominante de la población, como lo es la 

agricultura rudimentaria y esto asociado al poco conocimiento sobre métodos de 

seguridad que la población maneja durante la ejecución de sus tareas, aumentado la 

posibilidad de contacto y accidentes, especialmente al inicio de la temporada de 

lluvias. Los resultados de esta investigación, para el último accidente, demuestran una 

mayor frecuencia en la época de baja pluviosidad (febrero a mayo) y particularmente 

para el mes de marzo. La presencia de animales venenosos en la región está asociada 

al tipo de vegetación (bosques tropicales). Se logró determinar un elevado índice de 

accidentes con un subregistro de 70,6%. Son los adultos jóvenes y en segundo lugar 

los adultos maduros quienes están más expuestos al incidente con animales venenosos 

por el tipo de actividad que practican y los que demandarían mayor atención en caso 

de accidente. 

 

En las zonas endémicas deberían diseñarse estrategias de intervención para 

modificar la interacción entre los animales venenosos (escorpiones, abejas, ofidios) y 

el hombre, con el fin de disminuir la posibilidad tanto del encuentro como del 

accidente. Medidas preventivas y de saneamiento podrían implementarse mediante 

programas de difusión masiva y educación sobre las medidas básicas de control de 

este problema, como el uso de herramientas, guantes y botas al realizar labores 

agrarias, la higiene y fumigación periódicas de las viviendas y el control biológico. Se 

recomienda la iniciación de un programa de vigilancia epidemiológica en el estado, 

puesto que el problema podría intensificarse y poner en peligro la vida de los 

pobladores, particularmente de la población infantil en vista de que la mayoría de los 

eventos fueron registrados en el área domiciliar y peridomiciliar con un elevado 

porcentaje de los casos. 

 

En Venezuela, aunque no se tienen cifras globales de morbilidad para el país, el 

incidente causado por escorpiones representa un problema regionalizado acaecido en 



 71

siete grandes  macroregiones endémicas; una de las cuales es nuestra región 

nororiental e insular (abarcado los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva 

Esparta) (De Sousa y col., 2000; Borges y De Sousa, 2006). El análisis de los datos 

del presente trabajo indicarían que el accidente escorpiónico predominó como 

incidente venenoso en Catuaro y sus poblaciones aledañas; teniendo como evidencia 

la captura del animal implicado en el incidente con un porcentaje alto de captura 

(50%) inmediatamente después de la mordedura/lancetazo; teniendo como locación 

de ocurrencia el campo mientras se realizaban faenas agrícolas. Catuaro y sus 

poblaciones aledañas representan zonas ecológicas y económicamente adecuadas para 

la ejecución de actividades agrícolas; las cuales en su mayoría son de subsistencia y 

no tecnificadas, que conllevaría a mayor riesgo de ocurrencia de incidentes por la 

utilización de herramientas rudimentarias aunado al escaso conocimiento sobre 

métodos de seguridad durante la ejecución de las actividades agrícolas. 

 

El accidente escorpiónico, dependiendo de la especie implicada y de otros 

factores, ocasiona manifestaciones clínicas que varían desde locales dolorosas 

(constatadas con mayor frecuencia durante la recolección de datos del presente 

trabajo) hasta manifestaciones de severidad que ameritan asistencia médica. En este 

último caso, el 13,9% de los pacientes ameritaron asistencia en el ambulatorio rural 

tipo I; aproximándose este porcentaje, a la sumatoria que representarían las 

manifestaciones moderadas (11,7%) y severas (2,5%), las cuales demandaron 

asistencia médica.  

 

Según los dato, en pocos casos fue necesaria la referencia del individuo 

afectado a otro centro de salud. Cuando ocurrió, tuvo como causa la severidad 

significativa de las manifestaciones clínicas y la refractariedad al tratamiento 

paliativo aplicado (analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, antieméticos, 

antibióticos e hidratación; ameritando en algunos incidentes su administración en 
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conjunto) en el ambulatorio de primera atención. Estos tratamientos representaron 

una sumatoria porcentual del 16,2 %.  

 

Al evaluar la principal causa de referencia a otro centro asistencial, destacó la 

falta del antiveneno específico para el tipo de accidente. En este caso por predominar 

el accidente escorpiónico, en Catuaro y sus poblaciones aledañas; fue la ausencia del 

antiveneno escorpiónico la causa de mayor peso, para decidir la referencia del 

paciente a otros establecimientos de asistencia sanitaria más especializado. 

 

Sin embargo, el mayor porcentaje de individuos accidentados no buscó 

asistencia médica (70,6%); por lo cual fueron tratados por si mismos, por un familiar 

o el curandero (sumatoria porcentual del 68.9%); utilizando como elementos para la 

elaboración de los tratamientos caseros, entre otros, al ajo (cataplasma), el mentol 

(ungüento), las plantas medicinales (cataplasma) y el mismo animal 

(cataplasma/consumo) implicado en el accidente como paliativos para mitigar las 

manifestaciones clínicas. Los procedimientos anteriores combinados en algunos casos 

con los “santiguos” como tratamiento mágico religioso.  

 

Las cifras de morbilidad de estos accidentes solo permiten apreciar una parte de 

la realidad del problema, dado que muchos casos no son registrados oficialmente en 

los entes dispensadores de salud, debido a las dificultades geográficas para el traslado 

de la victima a los centros hospitalarios, carencia de antivenenos en las zonas donde 

se encuentran los grupos de  riesgos, desconocimiento por parte de los entes de salud 

de los accidentes por animales venenosos en las regiones y, adicionalmente, de 

factores etno-antropológicos con raíces profundas en la cultura indígeno-americana, 

facilitándose así el arraigo del curanderismo (Otero y col., 2000); de allí que en su 

mayoría las poblaciones rurales no acuden a los centros hospitalarios y proceden a 

utilizar tratamientos tradicionales, tales como plantas a las que se les atribuye 

propiedades medicinales y mágico-religiosas. 
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CONCLUSIONES 
 

Un total de 313 viviendas, 76% (n = 238) habitadas para el momento de la 

realización de las encuestas distribuyéndose en las mismas 1.137 individuos. 

Predominó el género femenino (44,4%) de 18 a 44 años (32,8%) entre los 

encuestados. La mayor proporción de habitantes por vivienda fue de 4 personas 

(13,7%) y de una familia por vivienda (68,4%). El 28,7% de la población en general 

se dedica a oficios del hogar y 19,8% a la agricultura, actividad predominante en las 

localidades de Sabana de Catuaro, La Horqueta, Corozal, Garrapata y Berlín. El 

37,4% de las viviendas presentó piso de cemento liso, 21,4% tierra. En 50,8% las 

paredes eran de bloques, 68,1% techado con zinc/acerolit, 36,7% con  disponibilidad 

de aseo urbano, accesible solo en las localidades de Catuaro (31%) y Sabana de 

Catuaro (5,6%); sin embargo, por la irregularidad del servicio el 16,7% de los 

hogares incineran la basura como alternativa. El 71,6% posee servicio de luz eléctrica 

y 57,2% de agua potable, existiendo comunidades como Garrapata, Corozal y Berlín 

que carecen de este servicio básico. 

 

De las 369 encuestas aplicadas, en 16,5% (n = 61) no se registraron eventos ni 

accidentes previos, en 205 se reportaron  eventos (55,5%), con una proporción de 3 

eventos por persona. Los animales más involucrados en los eventos fueron los ofidios 

(n = 229; 39%), escorpiones (n = 155; 27,4%) y ciempiés (n = 111; 9,6%) 

particularmente en el área domiciliar y peridomiciliar (71,2%). En 185 fichas (50,5%) 

se registraron 367 accidentes por animales venenosos, con predominio del género 

masculino (59,9%), edad entre 18 y 44 años (38,4%).La mayor proporción fue de un 

accidente por persona, existiendo casos donde los accidentes ocurrieron en más de 10 

oportunidades  (n = 7 casos). En 63,5% de los casos estuvieron involucrados los 

escorpiones (233), seguidamente abejas (16,1%), hormigas (7,9%) y ofidios. 
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El 13,5% de los casos ocurrieron en el mes de marzo [escorpiones (7,6%), 

abejas (2,7%) ofidios (1,1%)]; en época de baja pluviosidad (36,8%) 

[escorpiones(27,6%) y abejas (4,3%) a diferencia de los  ofidios, donde los casos se 

registraron con mayor frecuencia en la época de mediana pluviosidad (2,2%)]. El 

58,7% de los encuestados no precisó el periodo del día en  que ocurrió el último 

accidente; 15,1% indicaron un horario entre las 12:01 y 18:00 horas [escorpiones 

(9,7%) y abejas(3,2%)] a diferencia de ofidios cuyo horario estuvo comprendido entre 

las 06:01 y las 12:00 (1,6%) horas. Catuaro fue la localidad que concentró mayor 

número de accidentes (n = 103; 28,1%), los porcentajes de captura del animal 

implicado fue alta (n = 209; 56,85%), más frecuentemente en las plantaciones 

agrarias (215 ═ 58,6%), durante las jornadas de trabajo. Los sitios anatómicos mas 

afectados fueron las manos (167 ═ 45,5%) como sitio anatómico asociado a los 

escorpiones (n = 150 ═ 40,9%), cabeza (n = 41; 11,2%) a las abejas (n = 31; 8,4%) y 

los pies (n = 36; 9,8%) en correspondencia con los ofidios (n = 7; 1,9%).  

 

El envenenamiento fue leve en 66 de los casos (18%), moderado en 43 (11,7%) 

y severo en 9 (2,5%). Un 13,5% (51 casos), recibió asistencia médica.  En 12 casos 

(escorpiones ═ 7, ofidios y ciempiés 2) fue necesario referir al paciente s otros 

centros de salud, teniendo como causa la severidad significativa de las 

manifestaciones clínicas, la refractariedad al tratamiento paliativo aplicado en el 

ambulatorio de primera atención [analgésicos (n = 20; 5,4%) y antihistamínicos (n = 

13; 3,55)], así como la carencia de antiveneno escorpiónico  y ofídico. 

 

El 70,6% de los accidentados no buscó asistencia médica, prevaleciendo como 

personal tratante el mismo paciente, un familiar o el curandero (sumatoria porcentual 

del 68.9%). El 55,6% recibió tratamientos caseros (204 casos) y mágicos-religiosos 

(n = 69; 18,8%).  
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ANEXOS 
 

 

 

Listado de plantas medicinales empleadas en el tratamiento casero y/o mágico-

religioso de los accidentes por animales venenosos en la parroquia Catuaro, 

municipio Ribero, estado Sucre, Venezuela 

 

 

 

 

N° Nombre común Nombre científico 
 

1 Aco Sin identificar 

 

2 Ajo Allium sativum (L.) 
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3 Bejuco de 
chaquillo 

Physocalymma 
scaberrimum 

4 Bella a las once Shaggy portulaca 

 

5 Cacao cimarrón Theobroma bicolor 
(Kunth) 

 

6 Cambur gacho Musa sp. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_OnRolJj4txE/THWnUfjxrwI/AAAAAAAAFpQ/n4UtGACtgCA/s1600/IMG_6986.JPG
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7 Cilantro Coriandrum sativum 

8 Corozillo Cyperus rotundus 

 

9 Cuaima o 
Cuaimilla Sin identificar 

 
 
 
 
Imagen no disponible 

11 Cucaracha Tadescantia zebrina (Hort. 
Ex Bosse) 

 

12 Helecho común Pteridium aquilinum 
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13 Limón  Citrus limon (L. Burm. F.) 

14 Mato Aristolochia barbata 

 

15 Tabaco Nicotiana tabacum (L.) 
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BERLÍN 
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CATUARO 
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GARRAPATA Y COROZAL 
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SABANA DE CATUARO 
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Resumen (abstract): 

Se evaluaron los antecedentes eco-epidemiológicos de accidentes causados por 
animales venenosos en seis localidades de  la parroquia Catuaro (Catuaro, Sabana de 
Catuaro, La Horqueta, Garrapata, Corozal y Berlín), municipio Ribero del estado 
Sucre. Se visitaron 313 viviendas habitadas por 1.404 personas. En esta entidad, en 
los últimos años  se  han registrado  522 eventos: ofidios (221), escorpiones (155) y 
ciempiés (111), en general tienen preferencia por localidades donde se lleva  a cabo la 
práctica de la actividad agrícola Catuaro, Sabana de Catuaro y La Horqueta, con 
mayor probabilidad de ubicarlos en el área intra y peridomiciliar (71,2%) de 
viviendas cercanas a bosques y plantaciones agrarias (27,4%). En el estudio se 
reportaron 367 antecedentes de accidentes por animales venenosos: escorpiones 
(233), Abejas (59), Hormigas (29), Ofidios (16), Avispas (15) Ciempiés (12) y 
Gusanos (3). Con mayor frecuencia en las plantaciones agrarias, durante el periodo de 
baja pluviosidad donde ocurrió el mayor porcentaje de accidentes por escorpiones, 
abejas y hormigas, los generados por ofidios, ocurrieron fundamentalmente en la 
época de mediana pluviosidad. Catuaro, Sabana de Catuaro, La Horqueta y Berlín, 
fueron las localidades que concentraron mayor número de accidentes por escorpiones 
y abejas. Los accidentes por cualquiera de los envenenamientos fueron mayores en el 
género masculino, excepto el causado por hormigas predominó el género femenino. 
Los accidentes se relacionaron con los grupos de edad. Las generadas por escorpiones 
y hormigas se asociaron a individuos de edad madura, mientras que las provocadas 
por abejas y ofidios vinculadas a los adultos jóvenes. Solo 51 personas (13,9%) 
recibieron asistencia médica (subregistro de 70,6%). Las manifestaciones clínicas 
más frecuentes  fueron las locales (94%). La mayoría de los casos fueron tipificados 
como leves. 
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