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RESUMEN 

Investigación ecológico- epidemiológico que tuvo como objetivo investigar la 

distribución espacio temporal y factores predictivos de la leishmaniasis cutánea, se 

trabajó con 210 casos reportados durante el año 2020 en Amazonas, Perú, corroborados 

180 casos con GPS Garmin y 30 recopilados del (CDC − MINSA). Para el modelado de 

máxima entropía- MaxEnt e identificar las áreas de distribución potencial de 

leishmaniasis cutánea se emplearon 19 variables bioclimáticas de worldclim 2.1 

promediado (1970-2000) y 2 topográficas de ASTER GDEM, además se aplicó una 

encuesta sobre factores socioeconómicos y ambientales a 210 casos de leishmaniasis 

cutánea y 420 controles y se realizó un modelo de regresión logística en SPSS v 28. 635.5 

km2 representa un habitad potencial alto, 1250.4 km2 un habitad potencial moderado, 

2484.6 km2 un habitad potencial bajo y 37679.9 km2 un habitad no potencial, 

concentrándose principalmente al sur de Amazonas en Chachapoyas, Luya, Bongará y 

Rodríguez de Mendoza, las variables que más aportaron al modelo fue la precipitación 

del trimestre más seco (bio17),  la precipitación del mes más seco (bio14) y el rango anual 

de temperatura (bio07), los factores socioeconómicos y ambientales que más 

contribuyeron en el modelo logístico fue la presencia de animales domésticos en el 

domicilio OR(eβ) = 6.704; vegetación cerca del domicilio OR(eβ) = 5.530; cultivos 

agrícolas cerca de la vivienda OR(eβ) = 5.111 e ingreso económico menor a 750 soles 

OR(eβ) = 5.047. Concluyendo que 7 variables bioclimáticas, 1 topográfica AUC= 0.942, 

5 variables socioeconómicas y 5 ambientales AUC= 0.942 predicen la leishmaniasis 

cutánea.  

Palabras clave: Distribución espacio- temporal, factores predictivos, leishmaniasis 

cutánea, Amazonas  
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ABSTRACT 

Ecological-epidemiological research aimed at investigating the spatial-temporal 

distribution and predictive factors of cutaneous leishmaniasis, working with 210 cases 

reported during the year 2020 in Amazonas, Peru, corroborated by 180 cases with Garmin 

GPS and 30 collected from (CDC - MINSA). For maximum entropy modeling - MaxEnt 

and to identify the areas of potential distribution of cutaneous leishmaniasis, 19 

bioclimatic variables from worldclim 2 were used. 1 averaged (1970-2000) and 2 

topographic variables from ASTER GDEM, a survey on socioeconomic and 

environmental factors was applied to 210 cases of cutaneous leishmaniasis and 420 

controls and a logistic regression model was performed in SPSS v 28. 635.5 km2 

represents a high potential habitat, 1250.4 km2 a moderate potential habitat, 2484.6 km2 

a low potential habitat and 37679. The variables that contributed most to the model were 

the precipitation of the driest quarter (bio17), the precipitation of the driest month (bio14) 

and the annual temperature range (bio07). The socioeconomic and environmental factors 

that contributed most to the logistic model were the presence of domestic animals in the 

home OR(eβ) = 6.704; vegetation near the domicile OR(eβ) = 5.530; agricultural crops 

near the dwelling OR(eβ) = 5.111 and economic income less than 750 soles OR(eβ) = 

5.047. Concluding that 7 bioclimatic variables, 1 topographic AUC= 0.942, 5 

socioeconomic and 5 environmental variables AUC= 0.942 predict cutaneous 

leishmaniasis.  

Keywords: Spatial-temporal distribution, predictive factors, cutaneous leishmaniasis, 

Amazonas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según Mokni (2019); la leishmaniasis cutánea es una infección causada por un 

protozoo flagelado que pertenece al género Leishmania que causa al ser humano 

síndromes clínicos que comprometen la piel y el tejido, siendo esta la más frecuente 

en todo el mundo. Mediante un estudio a nivel molecular se han identificado 

diferentes especies de leishmaniasis en forma de tropismo cutáneo L. donovani, L. 

infantum, L. infantum chagasi, L. tropica, L. major, L. aethiopica, L. mexicana, L. 

amazonensis, L. braziliensis, L. panamensis, L. guyanensis (Abadías-Granado et al., 

2021). Por otro lado Buzanovsky et al. (2020); afirma que esta enfermedad posee un 

ciclo de transmisión compleja involucrando factores ambientales y socioeconómicos 

que intervienen en la estructuración de patrones espacio-temporales siendo un 

delimitador para su propagación y evolución, también las características de la 

vivienda y aspectos sociales como la comprensión del conocimiento de las personas 

acerca de la leishmaniasis cutánea influyen y son causantes para su avance progresivo 

y mayor riesgo (Aerts et al., 2020). 

Esta enfermedad se presenta de dos formas epidemiológicas de transmisión siendo 

una de ellas la leishmaniasis cutánea zoonótica que incluye reservorios de animales 

huéspedes en el ciclo de transmisión y leishmaniasis cutánea antropomorfos donde 

el humano es el principal agente de infección para el vector (Martinez-rico et al., 

2021); el vector más común es la Lutzomyia que se encuentra en ambientes cerca de 

charcos de agua, temporadas de lluvia y precipitaciones, altas temperaturas y 

espacios cálidos favoreciendo así la proliferación (Hashiguchi et al., 2018); por otro 

lado, los reservorios del parásito o protozoo de la Leishmania son principalmente 

animales roedores, perros y zorros (Saik et al., 2022); a lo largo de la historia existe 

una relación evolutiva entre los flebótomos y Leishmania teniendo implicaciones 

sustanciales en las intervenciones de control y disminución de la enfermedad 

(Serrano Coll, 2021), (Chanda et al., 2017). 

La distribución espacial y temporal de la leishmaniasis cutánea está condicionada a 

cambios en el clima ya que está asociada a variables bioclimáticas y topográficas que 

ocasiona cambios en el perfil epidemiológico, permutas en el tamaño y propagación 

del vector (El mazini et al., 2022). Así mismo Dhimal et al. (2021); manifiesta que 

variables climáticas como la humedad relativa, la temperatura, la precipitación y 
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Linares et al. (2020); menciona a los fenómenos meteorológicos extremos, 

inundaciones y condiciones ambientales se debería de considerar para lograr estimar 

el efecto del cambio climático en enfermedades transmitidas por vectores ya que 

geográficamente se está evidenciado nuevas zonas endémicas. Las enfermedades 

transmitidas por vectores son sensibles al clima a través de vías indirectas por lo que 

es necesario fusionar los datos epidemiológicos con datos biológicos, climáticos, 

ecológicos y socioeconómicos para poder analizar e interpretar patrones de esta 

enfermedad transmisible (Semenza & Paz, 2021). 

Los estudios evidencian que aspectos socioeconómicos como la pobreza, los bajos 

ingresos conllevan a una vivienda inadecuada y un déficit del saneamiento creando 

una deficiente educación y concienciación para la prevención de la Leishmaniasis 

cutánea (Grifferty et al., 2021); por otro lado Gebremichael (2018); destaca  que la 

Leishmaniasis cutánea está íntimamente relacionado a cambios ambientales y 

socioeconómicos, así mismo de Thoisy et al. (2021); alega que en la actualidad la 

mayor promiscuidad entre la fauna silvestre y el ser humano ocasionado por la 

presión económica y demográfica generan nuevos escenarios para la transmisión de 

esta enfermedad. Las actividades industriales y los lugares de producción que son el 

motor de la economía también se convierten en focos de transmisión (Jones et al., 

2018).  

La leishmaniasis cutánea es una enfermedad metaxénica desatendida que afecta 

principalmente a las comunidades rurales y está relacionado con diversos factores de 

riesgo predictores tales como la pobreza, la malnutrición, la migración y las malas 

condiciones de la vivienda (Isenring et al., 2018); la estimación en el mundo 

evidencia que más de 350 millones de individuos corren el riesgo de contraer 

leishmaniasis cutánea y se reportan 1,5 millones de casos anualmente, además en las 

américas la mayor incidencia de casos se encuentra en Brasil, Bolivia y Perú (OPS, 

2021); aunque no es una amenaza para la vida y su tasa de mortalidad es baja esta 

enfermedad está siendo desatendida en el control, prevención y poco abordaje de los 

factores predictores, es por ello, que es importante reconocer para prevenir y tratar 

porque puede estar asociada a la formación de cicatrices frecuentes, disminución de 

la calidad de vida, estigmatización y consecuencias psicológicas (Gurel et al., 2020); 

en el año 2020, alrededor del 85% de nuevos casos aparecieron en los países de Libia, 
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Túnez, República Árabe, Brasil, Afganistán, Perú, Argelia, Colombia, Iraq, Pakistán 

y Siria (Sabzevari et al., 2021); mientras que el Perú el 2017 reportó 6107 casos de 

Leishmaniasis cutánea, 5664 casos en el 2018, 4958 casos en el 2019 y 4404 casos 

en el 2020, así mismo, en la región Amazonas, se han reportado 350 casos de 

leishmaniasis cutánea en el año 2017, 425 casos en el año 2018, 235 en el año 2019 

y 210 en el año 2020, generalmente asociado a problemas de vivienda de las 

poblaciones, diversas condiciones espaciales, ambientales, temporales y 

climatológicas, diferentes condiciones socioeconómicas que determinan el proceso 

salud enfermedad (MINSA, 2021). 

Según Piccolo Johanning et al. (2018); en la actualidad se ha demostrado que el 

parásito y/o protozoo ha desarrollado resistencia al tratamiento antimonial de primera 

y segunda línea como el estibugluconato de sodio, anfotericina B, pentamidina. Por 

lo que es indispensable el abordaje de los factores que determinan la enfermedad así 

como los socioeconómicos que están íntimamente asociados con la salud y con 

mayor énfasis en enfermedades tropicales como la leishmaniasis cutánea por lo que 

es necesario una comprensión dinámica (Hong et al., 2020). Así mismo, es 

importante el estudio de los escenarios de la vivienda, medio ambiente donde viven 

las personas con la finalidad de determinar estos predictores y poder actuar en ellas 

con un enfoque preventivo (Yohannes et al., 2019); por otro lado, los factores 

educativos de conocimiento y comportamiento acerca de la enfermedad también son 

de suma importancia y debe ser investigada desde un enfoque preventivo para el 

desarrollo sostenible de las comunidades (Aerts et al., 2020). En ese sentido, se 

planteó la pregunta ¿cuál es la distribución espacio temporal y factores predictivos 

de la leishmaniasis cutánea?, desarrollado en la presente investigación, que tuvo 

como objetivo general investigar la distribución espacio temporal y factores 

predictivos de la leishmaniasis cutánea y objetivos específicos como, identificar la 

distribución espacio temporal de la leishmaniasis cutánea, identificar los factores 

socioeconómicos predictivos de la leishmaniasis cutánea e identificar los factores 

ambientales predictivos de la leishmaniasis cutánea estudio que fue desarrollado en 

pobladores de la región Amazonas, Perú 2020. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Metodología para el objetivo específico identificar la distribución espacio temporal 

de la leishmaniasis cutánea en Amazonas, Perú, 2020. 

2.1. Área de estudio: 

La región Amazonas se sitúa en el nororiente del Perú entre la zona andina y la 

planicie amazónica, cuya superficie es 42050.4 km2 y una densidad poblacional 

de 26 hab/km2, la temperatura media en las zonas andinas es de 19.8 ºC, bajando 

hasta los 7,4 ºC mientras que en la selva alta el promedio máximo es de e 34,6 

ºC y mínima de 10 ºC (Parlamentaria, 2019); además tiene 7 provincias y 83 

distritos, con su capital Chachapoyas, las provincias norteñas y céntricas 

comprenden: Condorcanqui, Utcubamba, Bagua y Bogará con ecosistemas de 

selva baja y ceja de selva, mientras que las demás provincias son características 

de los Andes de la Amazonia que se ubican en el sur del departamento como: 

Luya, Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza (Parlamentaria, 2019).  

  

                Figura 1. Localización del área de estudio, según nivel de altitud 
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2.2. Diseño de investigación 

Se empleó un diseño ecológico-epidemiológico y se abordó de manera 

cuantitativa, observacional, transversal y analítica, el diseño se caracterizó por 

estudiar grupos seleccionados geográficamente, siendo la unidad de análisis y 

observación el grupo para mediar, por ejemplo, la prevalencia de una 

determinada enfermedad en un área geográfica, estos estudios utilizan 

información de fuentes secundarias retrospectivas para contrastar hipótesis y 

posteriormente dar origen a estudios con modelos geográficos (Ortega Paés & 

Ochoa Sangrador, 2015), (Neumark, 2017), (Cataldo et al., 2019), (Nava, 

Palacios Edilia, 2020).   

2.3. Población y Muestra 

Población de estudio: estuvo conformado por 426 806 personas que viven en la 

región Amazonas, dividido en sus 7 provincias y 83 distritos en el año 2020 

(INEI, 2020).  

Tabla 1. Pobladores de la región Amazonas año 2020 

Provincia del departamento de 

Amazonas 

Población año 2020 

Chachapoyas  63 188 

Bagua  84 672 

Bongará  26 830 

Condorcanqui  51 344 

Luya  47 827 

Rodríguez de Mendoza  33 651 

Utcubamba 119 294 

Total  426 806 

     Fuente: Proyecciones INEI 2020 

Muestra: se tuvo en cuenta toda la población de estudio es decir a todas las 

personas que viven en la región Amazonas durante el periodo de estudio año 

2020.  

Criterios de selección  

Inclusión:  
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✓ Todas las personas que radican en la región Amazonas en el año 2020, según 

las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

Exclusión: 

✓ Personas inmigrantes a otras ciudades que ya no radican en la región 

Amazonas.  

2.4.  Métodos de investigación 

Se utilizó el método deductivo porque se realizó una explicación desde la realidad 

concreta hasta la teoría (Supo Condori J, 2020). 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica: se utilizó la documentación debido a que se realizó la búsqueda de 

información de las diferentes fuentes secundarias, además se utilizó la 

observación directa y el trabajo de campo para determinar la distribución espacio 

temporal de los casos de leishmaniasis cutánea (Supo Condori J, 2020). 

Fases del estudio 

Para lograr este objetivo específico este estudio se basó en cinco fases, i) 

identificación de los casos de leishmaniasis cutánea, ii) colecta de datos de 

presencia de ubicación geográfica de los casos de leishmaniasis cutánea, iii) 

recopilación de datos espaciales- temporales y software para la modelación 

climática, iv) elección de variable para la modelización, v) modelización 

climática para la distribución de leishmaniasis cutánea en MaxEnt 3.4.4 

2.5.1.  Identificación de los casos de leishmaniasis cutánea  

El número de casos de leishmaniasis cutánea en la región Amazonas para el año 

2020 fueron identificados en la base de datos del área de Epidemiología de la 

DIRESA-Amazonas reportados por el Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades del Perú, se encontró 210 casos que 

fueron reportados positivos con diagnóstico de laboratorio parasitológicos o 

histopatológicos del género Leishmania.  

2.5.2. Colecta de datos de presencia de ubicación geográfica de los casos de 

leishmaniasis cutánea.  
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Se emplearon datos de casos de leishmaniasis cutánea obtenidos de la colecta en 

campo mediante el uso de un GPS Navegador Montana 680 Garmin y el 

geoportal del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades (CDC − MINSA) siendo un total de 210 datos, se analizó teniendo 

en cuenta la cuadrícula (pixel) de 250 m x 250 m (sólo un registro por pixel) 

realizado en el software ArGIS 10.8 v.  

2.5.3.  Datos espaciales - temporales y software para la modelación climática 

Para la modelización se emplearon 19 capas bioclimáticas de worldclim 2.1 

(https://www.worldclim.org/) valores a ̴ 1 km de pixel promediado desde 1970 

al 2000 (Fick & Hijmans, 2017); para el Modelo Digital de Elevación (DEM) de 

ASTER GDEM) y pendiente fue generado a partir del DEM. 

(https://lpdaac.usgs.gov/products/astgtmv003/#tools) (Hengl et al., 2017); todas 

las capas de la Tabla 2. Fueron cortadas y resampleadas (a ̴ 250 m) para la región 

Amazonas, mediante el uso de ArcGIS 10.8 para las coordenadas extremas: 

límite norte -2.96, límite sur -7.07, límite este -76.99 y límite oeste -78.73. 

Tabla 2. Variables bioclimáticas y topográficas 

Variable Descripción 

bio01* Temperatura promedio anual (°C). 

bio02* Rango promedio diurno (promedio mensual (máx. temp – mín 

temp). 

bio03* Isotermalidad (°C) (BIO2/BIO7) * 100). 

bio04* Estacionalidad de la temperatura (desviación estándar * 100). 

bio05* Temperatura máxima del mes más cálido (°C). 

bio06* Temperatura mínima del mes más frio (°C). 

bio07* Rango anual de Temperatura (BIO5-BIO6) (°C). 

bio08* Temperatura promedio del cuatrimestre más lluvioso (°C). 

bio09* Temperatura promedio del cuatrimestre más seco (°C). 

bio10* Temperatura promedio de cuatrimestre más cálido (°C). 

bio11* Temperatura promedio del cuatrimestre más frío (°C). 

bio12* Precipitación anual (mm) 

bio13* Precipitación del mes más lluvioso (mm). 

bio14* Precipitación del mes seco (mm). 

https://www.worldclim.org/
https://lpdaac.usgs.gov/products/astgtmv003/#tools
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bio15* Estacionalidad precipitación (Coeficiente de Variación). 

bio16* Precipitación del trimestre más húmedo (mm). 

bio17* Precipitación del trimestre más seco (mm). 

bio18* Precipitación del trimestre más caliente (mm). 

bio19* Precipitación del trimestre más frío (mm). 

 Rad* Radiación Solar (kJ m-2 day-1) 

 DEM** Modelo Digital de Elevación (m.s.n.m) 

 Pen*** Pendiente del terreno (%) 

*Fuente: worldclim 2.1, ** Fuente: ASTER GDEM y *** Fuente: Soil Grids 

Los casos de leishmaniasis cutánea fueron recolectados de la base de datos de la 

Dirección Regional de Salud Amazonas, reportados en la sala virtual de 

situación de salud, CDC- Perú del Ministerio de Salud para el año 2020  

(https://www.dge.gob.pe/salasituacional/sala/index/salasit_dash/143) (Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Perú 

[CDC- Perú], 2020); dicha información estructurada según provincia, distrito, 

meses y semanas epidemiológicas, con estos datos se procedió a la organización 

temporal de los casos por meses y provincias en la región Amazonas.   

2.5.4. Elección de variables para la modelización 

Con la finalidad de disminuir la multicolinealidad de variables se procedió a 

realizar la reducción de variables (Kramer-Schadt et al., 2013); se procedió a 

esterar valores por pixel de las 19 variables bioclimáticas y topográficas 

mediante la herramienta Extract Multi Values to Points en ArcGIS 10.8, que 

permitió obtener valores de cada uno de los rásters, esto permitió generar un 

gráfico denominado Prueba Jackknife que determinó el número óptimo de 

variables de mayor importancia para la transmisión de leishmaniasis cutánea.  

2.5.5.  Modelización climática para la distribución de leishmaniasis cutánea 

en MaxEnt 3.4.4 

El mapa de distribución actual para leishmaniasis cutánea se realizó mediante 

los puntos de ocurrencia en las provincias de la región Amazonas procesados en 

el software libre MaxEnt 3.4.4 creado por (S. B. Phillips et al., 2006); los 

modelos de distribución potencial se generaron utilizando el algoritmo de 

aprendizaje automático aplicando el principio de Máxima Entropía propio del 

https://www.dge.gob.pe/salasituacional/sala/index/salasit_dash/143
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software de código abierto MaxEnt versión 3.4.4 utilizando el 85% de los datos 

de ocurrencia para el entrenamiento y el 25% de los datos para la validación del 

modelo (Banavar et al., 2010); el algoritmo se ejecutó utilizando 10 réplicas en 

1000 iteraciones con diferentes particiones aleatorias, es decir el método 

Bootstrap, con un umbral de convergencia de 0.00001 y 10.000 puntos de fondo 

máximo según lo analizado por (Mori et al., 2020). 

Los modelos se validaron utilizando el método Area Under the Curve (AUC) 

(Tian et al., 2020); calculado a partir de la característica operativa del receptor 

(ROC). Sobre la base de los valores de AUC, se considera cinco niveles 

diferenciados de rendimiento: excelente (>0.9), bueno (0.8-0.9), aceptado (0.7-

0.8), malo (0.6-0.7) e inválido (<0.6) (Araújo et al., 2005); se empleó el formato 

de salida logística para el modelado actual según la guía de guía de Merow et al. 

(2013); este formato generó un mapa de valores de probabilidad continuos para 

la distribución potencial que van de 0 a 1, reclasificados en ArcGIS10.5 en cuatro 

rangos (S. J. Phillips & Dudík, 2008); “habitad potencial alto” (>0.6), “habitad 

potencial moderado” (0.4–0.6) y “habitad potencial bajo” (0.2–0.4) y habitad no 

potencial (<0.2). 

Metodología para los objetivos específicos:  

Identificar los factores socioeconómicos predictivos de la leishmaniasis cutánea en 

Amazonas, Perú, 2020.  

Identificar los factores ambientales predictivos de la leishmaniasis cutánea en 

Amazonas, Perú, 2020. 

2.6. Diseño de investigación: 

Para estos objetivos específicos se utilizó un diseño epidemiológico de casos y 

controles (Belbasis, L., \& Bellou, 2018); estos estudios suelen ser cuantitativos 

porque se utiliza la estadística, observacionales porque no se realiza 

manipulación de variables y solo se interpreta la secuencia natural de las 

variables, retrospectivos porque se toman pacientes diagnosticados que ya les dio 

la enfermedad en un periodo de tiempo es decir se parte del efecto y se estudian 

sus antecedentes, transversal debido a que las variables son medidas en un solo 

momento, analítico debido a que el análisis estadístico es bivariado y 

multivariado (Harvey, 2019). 
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Gráfico del diseño  

 

         

 

 Predicción   

 

 

  

Donde: 

G1: Casos  

G2: Controles  

Y: Leishmaniasis cutánea  

X1: Factores socioeconómicos  

X2: Factores ambientales 

P: Predicción: Razón de probabilidad (OR). Análisis multivariado (Regresión 

logística binaria).  

2.7. Población, muestra y muestreo  

Población de estudio: estuvo conformado por el total de personas enfermas con 

diagnóstico positivo de laboratorio referencial para leishmaniasis cutánea que 

viven en la región Amazonas durante el periodo de estudio 2020, que son (210 

casos), según el registro DIRESA-Amazonas reportado por el Centro Nacional 

de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Perú (MINSA, 

2021). 

Muestra: estuvo conformado por el total de la población de estudio debido a que 

se trabajó con todos los pacientes con diagnóstico confirmado por laboratorio 

referencial lo que representa el 100% de los enfermos en el periodo de estudio 

(210 casos), más las personas sanas sin la enfermedad elegidos de acuerdo a los 

criterios de selección (420 controles) en una relación de 1x2 (2 controles por cada 

caso).  

Selección del caso (Quispe & Sedano, 2020).  

Criterios de inclusión: 

X1 

G1 + G2 Y 

X2 



27 

 

✓ Persona con diagnóstico confirmado de leishmaniasis cutánea por laboratorio 

referencial de la Dirección Regional de Salud Amazonas en el año 2020 y que 

vive en la región Amazonas en un tiempo mayor de 6 meses.  

Criterio de exclusión: 

✓ Persona con problemas mentales. 

✓ Casos importados de otras regiones. 

✓ Personas que no firmen el consentimiento informado y aquellos menores de 

edad sin la autorización de sus padres.   

Selección del control (Quispe & Sedano, 2020). 

Criterios de inclusión: 

✓ Persona sana, que nunca en su vida tuvo o fue diagnosticado de leishmaniasis 

cutánea y que su residencia en la misma casa del caso o localidad de la región 

Amazonas.  

✓ Que desee participar en el estudio en el momento de la visita. 

Criterio de exclusión: 

✓ Persona con problema mental. 

✓ Personas que no firmen el consentimiento informado y aquellos menores de 

edad sin la autorización de sus padres.   

Muestreo: para los casos no se aplicó debido que se trabajó con el 100% de la 

muestra y para los controles se utilizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia dos controles por cada caso.  

2.8.  Método de investigación  

Se hizo uso del método analítico porque estuvo basado en el análisis de un todo, 

se descompuso en partes o elementos y se observó los factores predictivos de la 

leishmaniasis cutánea (Noe & Gelfand, 2018).  

2.9.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de la encuesta que estuvo codificada y se aplicó a cada uno 

de los casos y sus respectivos controles y para los menores de edad se pidió el 

consentimiento informado para ser encuestado a los padres, la encuesta fue 

administrado por el propio investigador (Supo Condori J, 2020). 



28 

 

Para la variable factores predictivos se aplicó el formulario del cuestionario, 

elaborado por el investigador que consta de 28 indicadores (Anexo 02), este 

instrumento cuenta con 2 dimensiones que responde a la determinación de los 

factores predictores, dicho instrumento estuvo estructurado de la siguiente 

manera: Datos generales, factores socioeconómicos, factores ambientales.  

Validación de instrumentos.  

Se tuvo en cuenta los siguientes pasos en primer lugar se revisó la literatura y se 

analizó si el concepto estaba definido, parcialmente definido o no definido, 

posteriormente se procedió a explorar el concepto a nivel de expertos mediante 

una entrevista a profundidad luego se enlistó los temas y se agrupó los conceptos 

y se formuló los ítems, después se seleccionó los jueces para que evalúen el 

concepto de suficiencia, pertinencia, claridad, después se evaluó la consistencia 

mediante una correlación ítem-total y se aplicó el índice de consistencia interna 

Kuder–Richardson denominado KR-20, útil para variables categóricas 

dicotómicas cuyo valor oscila entre (0 – 1) cuanto más se acerca al 1 es mejor y 

posee una validez interna, después se procedió a reducir los ítems para que 

aumente el valor de la consistencia, y luego se redujo a dimensiones mediante un 

análisis factorial confirmatorio para luego identificar un criterio Gold Standard 

(Supo Condori J, 2020). 

Fases del estudio  

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta las siguientes fases: 

2.9.1.  Colecta de datos  

El investigador se trasladó por los diferentes distritos y provincias de la región 

Amazonas y con los datos obtenidos de los centros y puestos de salud de los 

pobladores, se buscó a cada uno de los casos y controles, según dirección 

registrada, luego se aplicó la ficha de consentimiento informado a los pobladores 

que participarán en el estudio, validado por el comité de ética de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, posteriormente se aplicó 

el instrumento de recolección de datos a los casos y controles y finalmente se 

agradeció por su participación. 
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2.9.2.  Análisis estadístico y modelado en SPSS v 28.  

Todos los datos serán procesados en el software estadístico SPSS y Epidat, para 

el análisis bivariado se realizó mediante la Razón de probabilidades Odds Ratio 

(OR) con sus respectivos intervalos de confianza (IC) al 95% ya que se analizó 

variables dicotómicas, el valor de (p) se acompañó con la prueba no paramétrica 

de Ji- Cuadrado con un nivel de significancia de 0.05. Las variables que 

resultaron significativas estadísticamente se procedió a realizar un análisis 

multivariado mediante Regresión logística binaria, las variables que resultan 

significativas en el análisis multivariado se tomó para la creación de un modelo 

predictivo de regresión logística, se analizó el resumen del modelo mediante el 

R cuadrado de Nagelkerke además se aplicó la prueba de χ² (prueba de Hosmer-

Lemeshow) y se identificó la bondad de ajuste del modelo, así mismo para 

evaluar la capacidad discriminatoria del modelo predictivo se realizó mediante 

una curva ROC de sensibilidad y especificidad e Índice de Youden con un punto 

de corte de 0.5 y analizar el área bajo la curva (AUC) además los datos 

estadísticos se presentan en tablas de contingencia de doble entrada y figuras de 

la función logística (Janssens & Martens, 2020).  
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III. RESULTADOS  

Figura 2. Localización y distribución de los registros de leishmaniasis cutánea en 

Amazonas Perú utilizados para entrenar el modelo. 

 

 

En la figura 2 se evidencia que se trabajó con un total de 210 registros de casos 

reportados de leishmaniasis cutánea en la región Amazonas, durante el 2020, de 

estos, se logró corroborar 180 puntos mediante el uso de un GPS navegador de la 

marca GARMIN, a su vez, 30 puntos de ocurrencias fueron recopilados gracias a los 

casos registrados en el geoportal del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 

y Control de Enfermedades (CDC − MINSA) y la DIRESA-A, se muestra que la 

mayor cantidad de los casos se encuentran a una altitud de 1,099 – 2,213 m.s.n.m en 

la cuenca del rio Utcubamba en las provincias de Chachapoyas y Luya y Bongará.   
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Figura 3. Distribución temporal de leishmaniasis cutánea en la región Amazonas y provincias.  
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En figura 3 evidencia la distribución temporal de casos de leishmaniasis cutánea en la 

región Amazonas y  provincias en el año 2020, en la región Amazonas se encontró que 

los meses de junio y setiembre son los más altos con 27 casos  respectivamente seguido 

de los meses de julio y agosto con 23 casos respectivamente, seguido de los meses de 

octubre y abril con 22 y 18 casos respectivamente, además en los meses de enero, febrero, 

marzo, mayo, noviembre y diciembre reportó un número igual y menor a 17 casos, por 

otro lado el número de casos fue en ascenso a partir del mes de enero llegando su pico 

más alto en los meses de junio y setiembre para luego disminuir hasta el mes de diciembre. 

Los casos de leishmaniasis cutánea se evidencio con mayor frecuencia en las provincias 

de Chachapoyas, Luya y Bongará, y en menor frecuencia en las provincias de Utcubamba, 

Bagua, Rodríguez de Mendoza y Condorcanqui en la provincia de Chachapoyas se 

manifestó el pico más alto en el mes de octubre con 10 casos seguido del mes de junio, 

agosto y setiembre con 9 casos reportados respectivamente, en Luya el pico más alto se 

manifestó en los meses de junio y octubre con 8 casos respectivamente, en Bongará el 

pico más alto se reportó en los meses de junio y setiembre con 7 casos cada uno de ellos, 

en Utcubamba la mayor cantidad de casos fue en junio y setiembre con 2 casos 

respectivamente, en Bagua el pico más alto fue el mes de agosto con 2 casos, en 

Rodríguez de Mendoza el pico más alto fue el mes de mayo con 3 casos mientras que en 

Condorcanqui el mes que se reportó la mayor cantidad de casos fue abril y agosto con 3 

casos respectivamente. 
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Figura 4. Mapa de Kernel a partir de los registros de leishmaniasis cutánea en Amazonas 

Perú.  

 

La figura 4 muestra el Mapa de Kernel, generado a partir de los registros de leishmaniasis 

cutánea en el software ArcGIS 10.8 evidenciando la densidad del número de casos según 

km2 las zonas geográficas de color azul manifiesta 1 caso de leishmaniasis cutánea por 

km2, los colores crema y anaranjado evidencia el incremento de casos por km2, mientras 

que el color rojo evidencia un máximo de 64 casos por km2.  
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Figura 5. Configuración para el modelado de distribución de leishmaniasis cutánea en 

Amazonas Perú.  

 

La selección de variables bioclimáticas correlacionados internamente en el software 

MaxEnt fue considerado en un modelo preliminar generado utilizando solo las 19 

variables bioclimáticas y las topográficas de estas, se seleccionaron 7 variables 

bioclimáticas y 1 topográfica: Rango anual de Temperatura (bio07), Temperatura 

promedio de cuatrimestre más cálido (bio10), Precipitación anual (bio12), Precipitación 

del mes seco (bio14), Precipitación del trimestre más húmedo (bio16), Precipitación del 

trimestre más seco (bio 17), Precipitación del trimestre más caliente (bio18) y una 

variable topográfica Modelo Digital de Elevación (m.s.n.m), se configuro para el 

modelado de distribución con 25% de validación del total de datos de presencia de 

leishmaniasis cutánea. 
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Figura 6. Curva característica operativa del receptor y Área bajo la curva.  

a)  

 
 

b) 

 
 

En la figura 6 se observa la a) Curva característica operativa del receptor (ROC) para los 

mismos datos, nuevamente promediados sobre las ejecuciones repetidas al 75% de 

entrenamiento y 25% de validación y b) Área bajo la curva (AUC) es menor que la 

unidad, con los datos de entrenamiento de 0.942 por tanto, el modelo es bueno.  
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Figura 7. Curvas de respuesta media de las 10 réplicas en MaxEnt 3.4.4  

 
 

En la figura 7 se observa las curvas de respuesta media de las 4 corridas MaxEnt 3.4.4 

replicadas (rojo) y desviación estándar (azul), indican las relaciones entre las variables 

bioclimáticas y la probabilidad de presencia de leishmaniasis cutánea. Si se incrementan 

los valores de las 8 variables evaluadas de a - i (x -eje), la probabilidad de presencia 

leishmaniasis cutánea aumenta o disminuye de 0 a 1 (eje y). 
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Figura 8. Prueba Jackknife de variables bioclimáticas y topográficas para la 

distribución potencial de leishmaniasis cutánea en Amazonas Perú.  

 

 

En la figura 8 se muestra el resultado de la prueba Jackknife de ganancia de entrenamiento 

regularizado de variables bioclimáticas y topográficas más importantes en la recorrida de 

entrenamiento del modelo en MaxEnt 3.4.4 bajo condiciones actuales para la distribución 

potencial de la leishmaniasis cutánea, las variables que más aportan al modelo son la 

Precipitación del trimestre más seco (bio 17), Precipitación del mes seco (bio14), Rango 

anual de Temperatura (bio07), Precipitación anual (bio12), y Precipitación del trimestre 

más caliente (bio18).  
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Figura 9. Distribución potencial actual de leishmaniasis cutánea en Amazonas Perú. 

 

En la figura 10 se observa en condiciones actuales el modelo del área de idoneidad total 

para la distribución potencial de leishmaniasis cutánea, incluido el hábitat potencial 

"alto", "moderado", "bajo" y “no potencial” en las siete provincias de la región Amazonas 

(Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y 

Utcubamba), bajo condiciones actuales (1970-2000), la distribución potencial muestra 

una concentración principalmente al sur de Amazonas, a lo largo de la provincia de 

Chachapoyas  Luya, Bongará y Rodríguez de Mendoza.
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Tabla 3. Área de distribución potencial prevista (km2) en las condiciones actuales y variación (%) correspondiente a la distribución de 

leishmaniasis cutánea en las provincias de la región Amazonas Perú.  

Variable 

Bagua Bongará Chachapoyas Condorcanqui Luya R. Mendoza Utcubamba Total (Amazonas) 

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

No potencial (0.2-0.4) 5670.1 15.0 2682.3 7.1 3480.9 9.2 17864.4 47.4 2000.1 5.3 2920.5 7.8 3061.6 8.1 37679.9 100 

Bajo (0.2-0.4) 152.1 6.1 177.5 7.1 499.0 20.1 9.4 0.4 536.5 21.6 479.3 19.3 630.8 25.4 2484.6 100 

Moderado (0.4-0.6) 26.2 2.1 95.7 7.7 272.1 21.8 0.0 0.0 368.4 29.5 256.3 20.5 231.7 18.5 1250.4 100 

Alto (> 0.6) 12.8 2.0 65.5 10.3 255.0 40.1 0.0 0.0 195.3 30.8 58.1 9.1 48.8 7.7 635.5 100 

 

En la tabla 3 se evidencia la distribución potencial de leishmaniasis cutánea según km2 identificando que la provincia de Chachapoyas cuenta 

con 255.0 km2 de habitad potencialmente alto con 40.1%, seguido de Luya con 195.3 km2 con 30.8%, Bongará con 65.5 km2 con 10.3%, 

Rodríguez de Mendoza 58.1 km2 con 9.1%, Utcubamba 48.8 km2 con 7.7%, Bagua 12.8 km2 con 2.0% y Condorcanqui no contando con un 

habitad potencial alto, por otro lado la provincia de Luya cuenta con 368.4 km2 de hábitat potencial moderado con 29.5% seguido de 

Chachapoyas con 272.1 km2 (21.8%), Rodríguez de Mendoza con 253.3 km2(20.5%), Utcubamba con 231.7 km2 (18.5%), Bongará con 95.7 

km2 (7.7%), Bagua con 26.2 km2 (2.1%) y Condorcanqui no contando con un habitad potencial moderado, también la provincia de Utcubamba 

cuenta con 630.8 km2 (25.4%) de habitad potencial bajo, luya con 536.5 km2 (21.6%), Chachapoyas con 499.0 km2 (20.1%), Rodríguez de 

Mendoza con 479.3 km2 (19.3%), Bongará con 177.5 km2(7.1%), Bagua con 152.1 km2(6.1%) y Condorcanqui con 9.4 kkm2 (0.4%), en 

cambio la provincia de Condorcanqui cuenta con 1756.4 km2(47.4%) de habitad no potencial de leishmaniasis cutánea, seguido de Bagua 

con 5670.1 km2(15.0%), Chachapoyas con 3480.9km2(9.2%), Utcubamba con 3061.6 km2(8.1%), Rodríguez de Mendoza 2920.5 km2(7.8% 

), Bongará con 2682.3 km2(7.1%) y Luya con 2000.1 km2(5.3%).  
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Tabla 4. Área de distribución potencial prevista (km2) de leishmaniasis cutánea para la región Amazonas Perú.  

Variable Amazonas 

km2 % 

No potencial (0.2-0.4) 37679.9 89.6 

Bajo (0.2-0.4) 2484.6 5.9 

Moderado (0.4-0.6) 1250.4 3.0 

Alto (> 0.6) 635.5 1.5 

Total 42050.4 100.0 

 

En la tabla 4 se muestra la distribución potencial de leishmaniasis cutánea según km2 en la región Amazonas, 635.5 km2 presenta una habitad 

potencial alto siendo el 1.5% de la superficie, además 1250.4km2 presenta un hábitat potencial moderado siendo el 3.0% de la superficie, 

también 2484.6 km2 presenta un habitad potencial bajo siendo el 5.9% de la superficie y el 37679.9 km2 presenta un habitad no potencial de 

leishmaniasis cutánea siendo el 89.6% de la superficie.   
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Tabla 5. Análisis bivariado de los factores socioeconómicos de la leishmaniasis cutánea.  

Factores socioeconómicos  
LC (N°= 210) No LC (N°=420) 

OR IC 95% X2 p  

N° % N° % 

Material de la vivienda de adobe, quincha y/o madera  154 24.4 181 28.7 3.631 2.529- 5.214 51.410 <0.01 

Piso de la vivienda de tierra  99 15.7 189 30.0 1.090 0.782- 1.520 0.259 0.611 

Techo de la vivienda de teja y/o calamina 84 13.3 153 24.3 1.163 0.828- 1.635 0.761 0.383 

Ambientes oscuros de la vivienda en el día 131 20.8 166 26.3 2.537 1.804- 3.568 29.353 <0.01 

Ubicación de la vivienda en zona rural  91 14.4 154 24.4 1.321 0.943- 1.851 2.618 0.106 

Tipo de ocupación agricultor  97 15.4 181 28.7 1.133 0.812- 1.581 0.544 0.461 

Lugar donde se baña dentro del domicilio  93 14.8 197 31.3 0.900 0.645- 1.255 0.387 0.534 

Hora que se baña mayor de las 12 horas  96 15.2 176 27.9 1.167 0.836- 1.630 0.828 0.363 

Actividad peridomicilio entre las 18 a 20 horas del día 147 23.3 168 226.7 3.500 2.457- 4.986 50.400 0.000 

No acceso a red de desague 104 16.5 197 31.3 1.111 0.797- 1.547 0.385 0.535 

Hacinamiento 148 23.5 198 31.4 2.676 1.880- 3.810 30.787 0.000 

Ingreso económico menor a 750 soles 159 25.2 169 26.8 4.630 3.196- 6.709 70.600 <0.01 

Acude al centro de salud  107 17.0 195 31.0 1.199 0.860- 1.670 1.148 0.284 

Uso de ropa diruna con proteccion  112 17.8 201 31.9 1.245 0.894- 1.735 1.679 0.195 

No uso de ropa nocturna con protección  123 19.5 169 26.8 2.100 1.499- 2.941 18.923 <0.01 

No conocimiento de leishmaniasis cutánea 84 13.3 153 24.3 1.163 0.828- 1.635 0.761 0.383 

No conocimiento del vector que transmite la LC 97 15.4 192 30.5 1.019 0.731- 1.421 0.013 0.910 

No conocimiento del ciclo de transmisión de la LC 84 13.3 162 25.7 1.062 0.757- 1.490 0.120 0.729 

No conocimiento de las medidas preventivas de la LC 134 21.3 133 21.1 3.805 2.685- 5.391 59.233 <0.01 

            LC: Leishmaniasis cutánea No LC: No Leishmaniasis cutánea; OR: Odss Ratio IC 95 %: Intervalo de confianza al 95 %; X2: Ji- Cuadrado p: Significancia < 0.05 

En la tabla 5 se evidencia el análisis bivariado de los factores socioeconómicos de la leishmaniasis cutánea, saliendo significativo las 

siguientes   variables el material de la vivienda de adobe, quincha y/o madera (p= < 0.01),  ambientes oscuros de la vivienda en el día  (p= 

0,000), actividad peridomicilio entre las 18 a 20 horas del día  (p= <0.01),  hacinamiento  (p= <0,01), ingreso económico menor a 750 soles 

(<0.01),  no uso de ropa nocturna con protección como factor protector (p= <0.01) y el no conocimiento de las medidas preventivas de la 

leishmaniasis cutánea (p= <0.01).  
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Tabla 6. Análisis bivariado de los factores ambientales de la leishmaniasis cutánea.  

Factores ambientales  
LC (N°= 210) No LC (N°=420) 

OR IC 95% X2 p  

N° % N° % 

Cultivos agrícolas lejos de la vivienda  102 16.2 198 31.4 1.059 0.760- 1.475 0.115 0.735 

Cultivos agrícolas cerca de la vivienda 156 24.8 121 19.2 7.139 4.908- 10.383 117.523 <0.01 

Letrinas cerca de la vivienda 96 15.2 175 27.8 1.179 0.844- 1.646 0.936 0.333 

Canales, pozos, charcos cerca del domicilio 144 22.9 158 25.1 3.618 2.545- 5.144 53.742 <0.01 

Animales domésticos en el domicilio 148 23.5 108 17.1 6.896 4.770- 9.969 116.283 <0.01 

Corral de animales cerca al domicilio 89 14.1 160 25.4 1.195 0.853- 1.675 1.076 0.300 

Material del corral de animales hecho de madera 92 14.6 199 31.6 0.866 0.621- 1.208 0.718 0.397 

Acumulación de residuos sólidos en el domicilio 154 24.4 152 24.1 4.849 3.366- 6.984 77.320 <0.01 

Vegetation cerca del domicilio  156 24.8 168 26.7 4.333 3.006- 6.248 65.882 <0.01 

             LC: Leishmaniasis cutánea No LC: No Leishmaniasis cutánea; OR: Odss Ratio; IC 95 %: Intervalo de confianza al 95 %; X2: Ji- Cuadrado p: Significancia < 0.05 

En la tabla 6 se evidencia el análisis bivariado de los factores ambientales de la leishmaniasis cutánea, saliendo significativo las siguientes   

variables cultivos agrícolas cerca de la vivienda (p <0.01), canales, pozos, charcos cerca del domicilio (p < 0.01), animales domésticos en el 

domicilio (p < 0.01), acumulación de residuos sólidos en el domicilio (p < 0.01), vegetación cerca del domicilio (p < 0.01).   
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Tabla 7.  Variables incluidas en el modelo de regresión logística para la predicción de la leishmaniasis cutánea. 

Factores predictivos β Error estándar Wald gl p OR IC 95% 

Material de la vivienda de adobe, quincha y/o madera  0.630 0.294 4.599 1 0.032 1.878 1.056 3.340 

Ambientes oscuros de la vivienda en el día 0.972 0.278 12.193 1 <0.01 2.642 1.531 4.559 

Actividad peridomicilio entre las 18 a 20 horas del día 0.959 0.273 12.327 1 <0.01 2.610 1.528 4.459 

Ingreso económico menor a 750 soles 1.619 0.289 31.320 1 <0.01 5.047 2.863 8.898 

No conocimiento de las medidas preventivas de la LC 1.447 0.281 26.442 1 <0.01 4.252 2.449 7.383 

Cultivos agrícolas cerca de la vivienda 1.631 0.287 32.282 1 <0.01 5.111 2.912 8.973 

Canales, pozos, charcos cerca del domicilio 1.201 0.287 17.520 1 <0.01 3.323 1.894 5.831 

Animales domésticos en el domicilio 1.903 0.297 41.120 1 <0.01 6.704 3.748 11.993 

Acumulación de residuos sólidos en el domicilio 1.586 0.277 32.685 1 <0.01 4.884 2.836 8.413 

Vegetación cerca del domicilio  1.710 0.294 33.784 1 <0.01 5.530 3.107 9.844 

Constante  -8.069 0.662 148.385 1 <0.01 0.000     

            β: Coeficiente; SE: Error estándar; Wald: Ji- cuadrado de Wald; p: Nivel de significancia < 0.05; OR = eβ: Odss Ratio; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%  

X² (prueba de Hosmer-Lemeshow) = 814.580; p = 0.068         

Resumen del modelo: R2 Cox y Snell 0.505; R2 de Nagelkerke = 0.701 

La tabla 7 muestra las variables incluidas en el modelo de regresión logística para la predicción de la leishmaniasis cutánea, explicando los 

que presentan material de la vivienda de adobe, quincha y/o madera tienen 1.878 más probabilidades de padecer la enfermedad de 

leishmaniasis cutánea, los que tienen ambientes oscuros de la vivienda en el día tienen  2.642 más probabilidades de padecer la enfermedad, 

los que  realizan una actividad peridomicilio entre las 18 a 20 horas del día  tienen 2.610 más probabilidades de padecer la enfermedad, el 

ingreso económico menor a 750 soles  aumenta en 5.047más probabilidades de padecer la enfermedad, el no conocimiento de las medidas 

preventivas de la LC aumenta en  4.252 más probabilidades, la presencia de cultivos agrícolas cerca de la vivienda aumenta el 5.111mas 

probabilidades, la presencia de canales, pozos, charcos cerca del domicilio aumenta en 3.323 más probabilidades, la presencia de animales 

domésticos en el domicilio aumenta en 6.704 más probabilidades, la acumulación de residuos sólidos en el domicilio aumenta en 4.884 más 

probabilidades, la presencia de vegetación cerca del domicilio aumenta en 5.530 más probabilidades de padecer leishmaniasis cutánea . 
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Las 10 variables incluidas en el modelo para predecir la leishmaniasis cutánea representan la siguiente ecuación:  

𝑃 (𝐿𝐶) =
1

1 + 𝑒−(−8,069+0.630𝑋1+0.972(𝑋2)+0.959(𝑋3)+1.619(𝑋4)+1.447(𝑋5)+1.631(𝑋6)+1.201(𝑋7)+1.903(𝑋8)+1.586(𝑋9)+1.710(𝑋10)  
 

𝑃 (𝐿𝐶) =
1

1 + 𝑒−(−8,069+0.630(0.53)+0.972(0.47)+0.959(0.50)+1.619(0.52)+1.447(0.42)+1.631(0.44)+1.201(0.48)+1.903(0.41)+1.586(0.49)+1.710(0.51)  
 

Donde: 

X1 (Material de la vivienda de adobe, quincha y/o madera edad si=1 y no=0), X2 (Ambientes oscuros de la vivienda en el día donde si=1 y 

no=0), X3 (Actividad peridomicilio entre las 18 a 20 horas del día, donde si=1 y no=0), X4 (Ingreso económico menor a 750 soles, donde 

si=1 y no=0); X5 (No conocimiento de las medidas preventivas de la LC, si=1 y no=0), X6 (Cultivos agrícolas cerca de la vivienda, donde 

si=1 y no=0), X7 (Canales, pozos, charcos cerca del domicilio, donde si=1 y no=0), X8 (Animales domésticos en el domicilio, donde si=1 y 

no=0), X9 (Acumulación de residuos sólidos en el domicilio, donde si=1 y no=0); X10 (Vegetación cerca del domicilio, donde si=0 y no=1), 

x̄= promedio y el valor de la exponencial (2.71828182845904).  

El resumen del modelo predictivo según el coeficiente de determinación R cuadrado de Cox y Snell = 0.505; lo cual indica que las variables 

involucradas en el modelo predicen el 50.5% la leishmaniasis cutánea, mientras que corrigiendo la escala del estadístico para cubrir el rango 

completo de 0 a 1 se obtuvo un coeficiente de determinación R cuadrado de Nagelkerke = 0.701, lo cual indica que las variables involucradas 

en el modelo predicen el 70.1 % la leishmaniasis cutánea. La prueba de Hosmer-Lemeshow demostró que no hubo diferencias significativas 

entre los resultados observados y los predichos por el modelo: χ² (prueba de Hosmer-Lemeshow) = 814.580; p = 0.068.  
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Tabla 8. Indicadores para evaluar la capacidad discriminatoria del modelo predictivo 

de leishmaniasis cutánea. 

Tabla de clasificación  

Observado  

Pronosticado  
 

Leishmaniasis cutánea No leishmaniasis cutánea Total  

Leishmaniasis cutanea 170 40 210 

No leishmaniasis cutánea 32 388 420 

Total  202 428 630 

Indicadores de validéz Valor (%) IC 95% 

Sensibilidad 84.16 % 78.88 89.44 

Especificidad 90.65 % 87.78 93.53 

Índice de Validez 88.57 % 86.01 91.14 

Valor predictivo positivo (VPP) 80.95 % 75.40 86.50 

Valor predictivo negativo (VPN) 92.38 % 89.72 35.79 

Índice de Youden 0.75 0.69 0.81 

Razón de verosimilitud (LR +) 9.00 6.66 12.17 

Razón de verosimilitud (LR -) 0.17 0.13 0.24 

La tabla 8 evidencia los indicadores para evaluar la capacidad discriminatoria del modelo 

predictivo de leishmaniasis cutánea, se observa una sensibilidad de 84.16% con 

especificidad de 90.65%, un índice de validez del 88.57%, un valor predictivo positivo 

de 80.95%, un valor predictivo negativo de 92.38%, un índice de Youden igual 0.75, una 

razón de verosimilitud (LR+) de 9.00 y una razón de verosimilitud (LR-) igual a 0.17 lo 

cual demostró que el modelo tiene buena capacidad discriminatoria. 

Figura 11. Curva ROC del modelo predictivo de leishmaniasis cutánea 
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La curva ROC del modelo predictivo de leishmaniasis cutánea, el área observada bajo la 

curva AUC = 0.942; con un IC 95 % = 0.923- 0.961 y una significación asociada al 

estadígrafo calculado de p = 0.000, estos valores evidenciaron que el modelo predictivo 

tiene buena capacidad discrimínate además de ser un buen predictor de leishmaniasis 

cutánea.  
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IV. DISCUSIÓN 

En esta investigación al realizar la localización y distribución de los registros del 

Leishmaniasis cutánea en Amazonas Perú se encontró que la mayor cantidad de los casos 

se encuentran a una altitud de 1,099 – 2,213 m.s.n.m en la cuenca del rio Utcubamba en 

las provincias de Chachapoyas y Luya y Bongará, tal como lo evidencia Fakhar et al. 

(2017); en su investigación en Herat, Afghanistan durante los años 2013-2014 

encontrando que los casos de leishmaniasis cutánea se encontraron en un rango de 

elevación de 700-1200 m.s.n.m, además la distribución de casos se encontraban cerca al 

rio Harirud, también Zeb et al. (2021); en  un estudio realizado en Pakistán demostró que 

la mayor prevalencia de casos de leishmaniasis cutánea se desarrolló en altitudes 

menores, por otro lado en este estudio se encontró que el número de casos de 

leishmaniasis cutánea fue en ascenso a partir del mes de enero llegando su pico más alto 

en los meses de junio, setiembre, octubre para luego disminuir hasta el mes de diciembre, 

el mismo comportamiento se manifiesta en las provincias, por lo que se puede hacer 

inferencia que corresponden a los meses en temporadas de lluvias y humedad que 

repercute en la transmisión y proceso de la enfermedad, en zonas  geográficas como Irán 

al suroeste de Mashhad la mayor incidencia de casos se evidencia en los meses de marzo 

a julio y en función a otras variables los meses de abril a agosto y marzo a setiembre 

(Firouraghi et al., 2022).  

Las variables bioclimáticas están correlacionadas con la presencia y distribución espacial 

de leishmaniasis cutánea, prediciendo y aumentando la probabilidad de ocurrencia de la 

enfermedad en diferentes zonas geográficas, en este estudio se demuestra que cuando 

aumenta los valores del rango anual de temperatura (°C) (bio07), aumenta la probabilidad 

de padecer la infección de leishmaniasis cutánea empezando desde los 12 °C hasta los 

15.5 °C, esta variable bioclimática fue usada como un predictor indispensable por Zeb 

et al. (2021); para un estudio ecológico – epidemiológico en Pakistán en los años 2014- 

2018, lo cual mediante un análisis geoestadístico bayesiano encontraron que la 

temperatura promedio anual aumenta la probabilidad de padecer leishmaniasis cutánea, 

los factores naturales influyen en la mayor prevalencia de casos en Souf, Argelia,  

encontraron que el aumento de la temperatura anual se correlaciona y es un predictor de  

la distribución de la leishmaniasis cutánea (R2= 0.94) (Khezzani & Bouchemal., 2017), 

lo mismo encontró Ramezankhani et al. (2017); en su estudio en Isfahan, Irán.  
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La temperatura promedio anual es uno de las variables que desencadenan la proliferación 

de la leishmaniasis cutánea, los datos secundarios son una fuente de información 

importante para los modelos que puede realizar, la predicción de esta variables se analizó 

en países como Brasil una zona endémica, es sí que con la data de los años 1990 al 2017 

al analizar un modelo encontraron que el aumento de la temperatura media anual hasta 

cierto valor aumenta la probabilidad de transmisión de esta enfermedad debido a la 

proliferación del vector, lo  cual puede exacerbar el riesgo de infección (Valero et al., 

2021).  

Otras de las variables bioclimáticas predictoras de la infección por leishmaniasis cutánea 

es la temperatura promedio del cuatrimestre más cálido (bio10), evidenciando que cuanto 

más aumenta la temperatura promedio del cuatrimestre más cálido disminuye la 

probabilidad de padecer la infección por leishmaniasis cutánea, esto debido a que existe 

una correlación negativa es así que cuando existe un aumento exacerbado de la 

temperatura existe menor probabilidad debido a que el agente causal no se encuentra en 

un ambiente oportuno para su proliferación y transmisión, las diferentes especies de 

leishmaniasis cutánea  (Jagadesh et al., 2021). 

La precipitación anual (mm) (bio12), es una variable que influye en la transmisión y 

aparición de leishmaniasis cutánea en esta investigación se encontró que esta variable es 

un predictor de un habitad potencialmente para leishmaniasis cutánea, cuanto más 

aumenta el valor de la precipitación anual aumenta también la probabilidad de tener esta 

patología siendo los valores de 500 mm a 2500 mm los valores óptimos, en diferentes 

zonas geográficas se ha realizado modelos de regresión para predecir esta enfermedad es 

así que Shabanpour et al. (2022); en su estudio sobre  predicción espacial de leishmaniasis 

cutánea realizado en Isfahan, Irán encontró que la humedad, la precipitación, la altitud, la 

velocidad del viento número de días de helada predicen y afectan en la elevada incidencia 

de leishmaniasis cutánea, así mismo un estudio realizado en Sri Lanka, muestra la 

vigilancia entomológica en áreas de ese país mediante unos datos recolectados del 

departamento de meteorología, con la finalidad de identificar la influencia de los 

flebótomos en la transmisión, encontraron que las precipitaciones aumentan la cantidad 

de vectores flebótomos lo cual mejora las condiciones y favorece los criaderos, además 

encontró que la elevada prevalencia se correlaciona con la cantidad de vectores 

flebótomos que hay en el lugar (Wijerathna et al., 2022). 
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Además, los valores de la precipitación del mes seco (mm) (bio14), explica y predice la 

aparición de los casos de leishmaniasis cutánea en este estudio se evidencio que cuanto 

más aumenta los valores de la precipitación del mes más seco aumenta también el riesgo 

de enfermar por leishmaniasis cutánea debido a que el vector en climas de esta naturaleza 

se prolifera en mayor cantidad, por estas circunstancias en este estudio esta variable 

aporta significativamente en el modelo. América latina cuenta con países que reportan 

esta enfermedad siendo unos de los países Brasil con climas similares al Perú, por la selva 

amazónica y la amazonia peruana, es así que una investigación realizada en dicho país en 

el estado de Paraná en donde la incidencia de leishmaniasis cutánea es elevada siendo el 

vector una serie de especies leishmania, braziliensis, nyssomyia, encontraron que las 

variable bioclimática precipitación del mes más seco predice y aumenta la probabilidad 

de transmisión e esta patología (de Almeida et al., 2022).  

Así mismo otra de las variables que ayudo al modelo predictivo fue precipitación del 

trimestre más húmedo (bio16), en el análisis se identifica que es un predictor de 

leishmaniasis cutánea influyendo en el proceso y desarrollo de la enfermedad cuanto 

aumenta los valores de esta variables disminuye la probabilidad de presencia de casos de 

leishmaniasis cutánea, por lo que se asume que cuando disminuyes aumenta la 

probabilidad de la enfermedad, las precipitaciones del trimestre más húmedo se 

correlacionan según un estudio realizado en Amazonas-Brasil (da Silva et al., 2021); 

además otro de las variables que influyen en el desarrollo de esta enfermedad es la 

precipitación del trimestre más seco (mm ) (bio 17), es un factor indispensable que aporto 

con la mayor probabilidad en este modelo de máxima entropía debido a que cuando 

aumenta los valores de la variables disminuye la probabilidad de presencia de 

leishmaniasis cutánea lo que nos da a entender es que la transmisión y presencia de casos 

de desarrolla en un ambiente no demasiado seco tampoco demasiado húmedo tal como lo 

evidencia Avila-Jimenez et al. (2021); en un modelo de un nicho ecológico demostraron 

que hubo una reducción de los vectores en climas o ecosistemas secos por lo que se puede 

llegar a concluir que las anomalías del clima ocasiona un efecto en la distribución 

potencial de especies vectoriales. 

Otro de las variables bioclimáticas que predicen la transmisión por leishmaniasis cutánea 

es la precipitación del trimestre más caliente(mm ) (bio18), es decir cuando aumentan los 

valores de esta variable disminuye la probabilidad de padecer esta  patología lo cual se 
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evidencia en esta investigación que las provincias de lugares calientes como Bagua, 

Utcubamba, Condorcanqui son aquellos que cuentan con una menor prevalencia de casos 

de leishmaniasis cutánea, tal como se evidencia en una investigación realizada en 

Colombia con la finalidad de integrar un modelo de dicho ecológico de factores 

bioclimáticos que predicen  la leishmaniasis cutánea al mismo tiempo demostrar zonas 

de mayor riesgo, encontrando que la precipitación en temporadas calientes no son 

desencadenantes en la proliferación de la enfermedad debido a que el vector se desarrolla 

en meses con precipitación no muy calientes tampoco fríos (Ocampo et al., 2021). 

Una de las variables topográficas que resultaron significativos es el Modelo Digital de 

Elevación (m.s.n.m), en este estudio se muestra que es un factor predictivo para la 

infección de leishmaniasis cutánea, cuanto más aumenta los valores de la altitud 

disminuye el riesgo y probabilidad de enfermar por leishmaniasis cutánea, es por ello que 

la mayor incidencia de casos de leishmaniasis cutánea se encuentra a una altitud de 1,099 

– 2,213 m.s.n.m; tal como lo evidencia unas investigaciones realizadas por Zeb et al. 

(2021); y también (Firouraghi et al., 2022); quienes afirman que la altitud es un factor 

predictor para la proliferación de leishmaniasis cutánea.  

Es importante analizar que de toda la superficie de la región Amazonas solo el 1.5% 

correspondiente a 635.5 km2 son de riesgo alto o habitad potencial alto de leishmaniasis 

cutánea, mientras que el 89.6% representa un habitad no potencial, demostrando que 

teniendo en cuenta las variables bioclimáticas la distribución potencial muestra una 

concentración principalmente al sur de Amazonas, a lo largo de la provincia de 

Chachapoyas, Luya, Bongará y Rodríguez de Mendoza, manifestándose en estas zonas 

geográficas un habitad potencia alto o riesgo alto de esta enfermedad.  

Otros de los factores que influye en el desarrollo de esta enfermedad son los 

socioeconómicos (Omari et al., 2020); además de los factores ambientales (Adegboye et 

al., 2019); es por esta premisa que en esta investigación se demuestra que factores 

sociodemográficos y ambientales predicen la infección por leishmaniasis cutánea tales 

como la presencia del material de la vivienda de adobe, quincha y/o madera aumenta las 

probabilidades de padecer esta patología, Ngere et al. (2020); identificaron los factores 

de riesgo de la leishmaniasis cutánea en Gilgil- Kenia en los años 2010-2016, encontrando 

que vivir en una casa con pared y techo de paja y chincha, además de tener casa con 

paredes agrietadas además de la presencia de rocas hyraxes cerca de la residencia aumenta 
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el riesgo para la transmisión por leishmaniasis cutánea, así mismo, Eshetu & Mamo. 

(2020); en su investigación demostraron que tener una casa de barro y hierba, además de 

residir en una casa con paredes agrietadas aumenta el riesgo de la transmisión de 

leishmaniasis cutánea. 

También la presencia de ambientes oscuros de la vivienda en el día es un factor predictivo 

para la leishmaniasis cutánea tal como se evidencio en esta investigación, los ambientes 

oscuros en el domicilio como indicador es estudiado a nivel mundial es así que Eid et al. 

(2018); en su investigación en las comunidades de Villa Tunari, Cochabamba, Bolivia en 

el periodo agosto del 2015 a agosto del 2016, encontró que el hacinamiento, dormir con 

las ventanas abiertas y residir en ambientes oscuros aumenta el riesgo de infección por 

leishmaniasis cutánea, así mismo, Wijerathna et al. (2020); en su investigación realizado 

Sri Lanka, encontró que residir en áreas y ambientes del domicilio poco claras y húmedas 

aumenta la probabilidad de padecer esta enfermedad.  

Otro de los factores socioeconómicos predictivos es la actividad que realizan las personas 

en peri domicilio entre las 18 a 20 horas del día ocasionado así un mayor riesgo de 

transmisión de leishmaniasis cutánea, tal como lo evidencia Araujo et al. (2016); quienes 

determinaron los riesgos biológicos y socioeconómicos para la leishmaniasis cutánea 

americana en el municipio de Timbaúba- Brasil, encontraron que el género masculino, 

permanecer fuera de casa en la tarde por un tiempo mayor a 4 horas, además de realizar 

actividades laborales en zonas rurales aumentan el riesgo de padecer leishmaniasis 

cutánea, estas variables están relacionadas a la pobreza lo cual puede ser prevenible, 

también una investigación realizado por Karmaoui (2018); con la finalidad de analizar el 

índice de vulnerabilidad de leishmaniasis cutánea en marruecos, encontró una positiva y 

fuerte correlación entre los elementos socioeconómicos y antropogénicos tales como el 

socioeconómico y la salud, lo que es necesario su abordaje para la prevención de la  

enfermedad (Talbi et al., 2020).  

La economía es uno de los factores indispensables para la sobrevivencia de las personas 

es por ello que en este estudio el tener un ingreso económico menor a 750 soles aumenta 

el riesgo de contraer leishmaniasis cutánea, en una investigación realizado en Marruecos 

con la finalidad de identificar los factores socioeconómicos de la leishmaniasis cutánea 

encontrando que la vulnerabilidad económica el tener un ingreso menor a 700 soles 

mensuales y la pobreza son factores que predicen la infección por leishmaniasis cutánea 
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(El Alem et al., 2018); así mismo un estudio realizado por Wijerathna et al. (2020); 

quienes evaluaron los factores socioeconómicos para la infección por leishmaniasis 

cutánea en Kurunegala, Sri Lanka, durante el periodo 2013-2016, encontraron que el 

ingreso mensual inferior a 10.000 rupias equivalente a 56.76 dólares americanos aumenta 

la probabilidad de tener leishmaniasis cutánea por lo que es necesario políticas de 

prevención ante el estado. 

En las poblaciones rurales los individuos optan por diferentes medidas de conocimiento 

tradicional para contrarrestar esta enfermedad por lo que es necesario realizar una 

investigación más exhaustiva sobre este tipo de prácticas cotidianas, por lo que puede 

complementarse con medidas preventivas comprobadas científicamente, es por esta 

premisa que el no conocimiento de las medidas preventivas de la  leishmaniasis cutánea  

es un factor que aumenta la probabilidad de su transmisión siendo un factor predictivo 

importante siendo un resultado predominante en este estudio, así mismo da Silva Sousa 

et al. (2020); analizaron la distribución espacial de la leishmaniasis cutánea y su relación 

con los factores de riesgo epidemiológicos y ambientales en Cametá, Brasil, entre el 

periodo 2007- 2016, encontrando que variables como la baja escolaridad y vivir en zonas 

rurales, ser adulto aumentan el riesgo de  padecer la enfermedad, también Eshetu & 

Mamo. (2020); en su investigación realizado en el Hospital Boru Meda, Etiopía, 

demostraron que el tener residencia en un área endémica, el no tener conocimiento que 

es la leishmaniasis cutánea y como se previene son factores predictivos para una mayor 

incidencia de casos, así mismo Flávia et al. (2020); en su estudio realizado en 

Pernambuco, Brasil 2008-2017, encontraron que el menor nivel educativo, la 

infraestructura y la pobreza aumenta el riesgo de esta patología.  

Los factores ambientales están íntimamente relacionados a la proliferación del vector y 

aumento de casos de leishmaniasis cutánea, siendo uno de los factores la presencia de 

cultivos agrícolas cerca de la vivienda, esta variable es un indicador predictivo que 

aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad, por lo que Fakhar et al. (2017); 

investigaron el rol de las características ambientales en la proliferación de la leishmaniasis 

cutánea en Herat, Afghanistan, demostrando que los factores que aumentan la 

probabilidad de una elevada distribución de la leishmaniasis cutánea es la presencia de 

tierras cultivadas con riego intensivo y riego intermitente, esto debido a que estos lugares 

favorece la proliferación del vector, otro de los factores ambientales predictivos son la 
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presencia de canales, pozos, charcos cerca del domicilio tal como lo demuestra en su 

investigación Sousa et al. (2019); quienes estudiaron los ambientales para la incidencia 

de leishmaniasis cutánea y evidenciaron que estas variables influyen en su transmisión. 

Por otro lado, la presencia de animales domésticos en el domicilio aumenta la 

probabilidad de riesgo tal como se evidencia en un estudio realizado por Ursine et al. 

(2021); analizaron la distribución espacial e identificaron indicadores socioambientales 

para la leishmaniasis tegumentaria identificando la existencia de animales domésticos, 

roedores y materia orgánica en la vivienda aumentan la probabilidad de tener la 

enfermedad, además Ghatee et al, (2018); evaluaron los factores de riesgo ambientales y 

climáticos y del ganado en la aparición de la leishmaniasis cutánea Irán 2009-2013, dentro 

de los resultados encontraron que la proximidad a las naves ganaderas, a los establos de 

ovejas y cabras aumentan notablemente la probabilidad de padecer leishmaniasis cutánea 

siendo estos lugares un riesgo potencial. 

La acumulación de residuos sólidos en el domicilio y la presencia de vegetación cerca del 

domicilio son resultados significativos en esta investigación que predicen el aumento de 

la incidencia de leishmaniasis cutánea tal como lo demuestra Ahmad (2020); quien realizó 

un estudio cuyo objetivo fue investigar la epidemiología y el patrón espacio-temporal de 

la leishmaniasis visceral en Palestina durante los años (1990-2017), encontrando como 

resultado que la presencia de residuos sólidos en el domicilio es un factor de riesgo, por 

otro lado Ibarra-Meneses et al. (2019); determinaron los factores de riesgo de la 

leishmaniasis cutánea en España, lo cual demostraron que el vivir cerca del parque y tener 

un edad avanzada son factores predictivos para esta enfermedad trasmisible.  

Es indispensable enfatizar que estas variables socioeconómicas y ambientales según el 

modelo logístico realizado predicen en un 70.1% la infección por leishmaniasis cutánea 

por lo que se considera una buena capacidad discriminaría del modelo ya que el valor del 

área bajo la curva es AUC= 0.942; por lo cual se debe de priorizar estas variables para 

poder prevenir la leishmaniasis cutánea, además de optar por medidas de promoción y 

trabajar con los determinantes de la salud que influyen en el proceso de salud enfermedad.  
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V. CONCLUSIONES 

✓ La distribución espacial de leishmaniasis cutánea en condiciones actuales según 

el modelo, el área de idoneidad total en la región Amazonas muestra que 635.5 

km2 correspondiente al 1.5% de toda la superficie representa un habitad potencial 

alto, 1250.4 km2 un habitad potencial moderado, 2484.6 km2 un habitad potencial 

bajo y 37679.9 km2 un habitad no potencial, demostrando una concentración 

principalmente al sur de Amazonas, a lo largo de la provincia de Chachapoyas, 

Luya, Bongará y Rodríguez de Mendoza, además las variables bioclimáticas que 

predicen la distribución de leishmaniasis cutánea es el rango anual de temperatura 

(bio07), la temperatura promedio de cuatrimestre más cálido (bio10), la 

precipitación anual (bio12), la precipitación del mes más seco (bio14), la 

precipitación del trimestre más húmedo (bio16), la precipitación del trimestre más 

seco (bio 17),  la precipitación del trimestre más caliente (bio18) y una variable 

topográfica el Modelo Digital de Elevación (m.s.n.m), AUC= 0.942. 

✓ Los factores socioeconómicos que predicen la leishmaniasis cutánea es la 

presencia de material de la vivienda de adobe, quincha y/o madera, la presencia 

de ambientes oscuros de la vivienda en el día, la actividad peridomicilio entre las 

18 a 20 horas del día, el ingreso económico menor a 750 soles, y el no 

conocimiento de las medidas preventivas de la leishmaniasis cutánea, además los 

factores ambientales que predicen la leishmaniasis cutánea es la presencia de 

cultivos agrícolas cerca de la vivienda, la presencia de canales, pozos, charcos 

cerca del domicilio, la presencia de animales domésticos en el domicilio, la 

acumulación de residuos sólidos en el domicilio y la vegetación cerca del 

domicilio.  

✓ Según el modelo logístico R2 de Nagelkerke las variables socioeconómicas y 

ambientales predicen en un 70.1% la infección por leishmaniasis cutánea con una 

buena capacidad discriminaría del modelo ya que la razón de verosimilitud (LR+) 

= 9.00 y la razón de verosimilitud (LR-) = 0.17 y el área bajo la curva (AUC)= 

0.942.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

 Resolución de aprobación de proyecto de tesis: RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0433- 2021- UNTRM/EPG 

Titulo Objetivos Problema de 

investigación 

Hipótesis Variables Metodología 

Distribución 

espacio 

temporal y 

factores 

predictivos de 

la 

leishmaniasis 

cutánea en 

Amazonas, 

Perú 2020 

 

 

 

 

Objetivo general. 

Investigar la 

distribución 

espacio temporal 

y factores 

predictivos de la 

leishmaniasis 

cutánea en 

Amazonas, Perú, 

2020.  

Objetivos 

específicos.  

Identificar la 

distribución 

espacio temporal 

de la 

leishmaniasis 

cutánea en 

Amazonas, Perú, 

2020. 

Identificar los 

factores 

socioeconómicos 

predictivos de la 

leishmaniasis 

General.  

¿Cuál es la 

distribución 

espacio temporal 

y factores 

predictivos de la 

leishmaniasis 

cutánea en 

Amazonas, Perú, 

2020?  

Específicos.  

¿Cuál es la 

distribución 

espacio temporal 

de la 

leishmaniasis 

cutánea en 

Amazonas, Perú, 

2020? 

¿Cuáles son los 

factores 

socioeconómicos 

predictivos de la 

leishmaniasis 

cutánea en 

General  

Investigando la 

distribución espacio 

temporal y los factores 

determinantes se podrá 

predecir la 

leishmaniasis cutánea 

en Amazonas, Perú, 

2020.  

Específicos  

Identificando los casos 

de leishmaniasis 

cutánea se podrá 

predecir la 

distribución espacio 

temporal en 

Amazonas, Perú, 

2020.  

Identificando los 

factores 

socioeconómicos se 

podrá predecir la 

prevalencia de la 

leishmaniasis cutánea 

Dependiente. 

Leishmaniasis 

cutánea. 

 

Independiente. 

Distribución 

espacio 

temporal: 

Variables 

bioclimáticas y 

topográficas. 

Factores 

predictivos: 

socioeconómic

os y 

ambientales. 

Distribución espacio temporal de la 

leishmaniasis cutánea. 

Área de estudio. Región Amazonas, 7 

provincias cuya característica es la 

diversidad de climas. Población de estudio. 

426 806 habitantes (INEI, 2020). Diseño: 

Ecológico- Epidemiológico (Cataldo et al., 

2019), (Nava, Palacios Edilia, 2020). 

Método. Deductivo Técnica.  

Documentación, observación directa y 

trabajo de campo. Instrumentos de 

recolección de datos. Base de datos del área 

de epidemiologia de casos de Leishmaniasis 

cutánea DIRESA-A, (CDC − MINSA), 

clasificados teniendo en cuenta la 

temporalidad según meses, los datos 

espaciales fueron recolectados con GPS 

(longitud, latitud) y de la base de datos 

WorldClim versión 2 para las 19 variables 

bioclimáticas 

(https://www.worldclim.org/data/worldclim2

1.html) (Fick, SE & RJ Hijmans, 2017); y el 

DEM(https://lpdaac.usgs.gov/products/astgt

mv003/#tools) (Hengl et al., 2017). Análisis 

de datos. Mediante ARGIS y MaxEnt 

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html
https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html
https://lpdaac.usgs.gov/products/astgtmv003/
https://lpdaac.usgs.gov/products/astgtmv003/
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cutánea en 

Amazonas, Perú, 

2020.  

Identificar los 

factores 

ambientales 

predictivos de la 

leishmaniasis 

cutánea en 

Amazonas, Perú, 

2020. 

 

 

 

 

 

 

Amazonas, Perú, 

2020?  

¿Cuáles son los 

factores 

ambientales 

predictivos de la 

leishmaniasis 

cutánea en 

Amazonas, Perú, 

2020? 

 

en Amazonas, Perú, 

2020.  

Identificando los 

factores ambientales 

se podrá predecir la 

prevalencia de la 

leishmaniasis cutánea 

en Amazonas, Perú, 

2020. 

 

(Máxima entropía) para el modelo de 

distribución presentados en mapas, además 

del análisis del Área bajo la curva (AUC). 

excelente (>0,9), bueno (0,8-0,9), aceptado 

(0,7-0,8), malo (0,6-0,7) e inválido (<0,6).  

 

Factores socioeconómicos y ambientales 

predictivos de la leishmaniasis cutánea 

Muestra. 210 casos de Leishmaniasis 

cutánea y 420 controles, Muestreo: solo se 

usará para los controles un muestreo por 

conveniencia dos controles por cada caso 

Diseño. Epidemiológico de casos y controles 

(Supo Condori J, 2020).  

Método. Analítico Técnica. La encuesta. 

(Supo Condori J, 2020). Instrumento de 

recolección de datos. El formulario del 

cuestionario de 28 indicadores (Variables) 

dicotómicos en presencia y ausencia del 

factor, dicho instrumento se realizará la 

validez y confiabilidad. Análisis de datos. 

SPSS, análisis bivariado mediante Odds 

Ratio (OR) y multivariado mediante 

Regresión logística binaria, IC 95%, además 

se evaluará la curva ROC interpretando el 

Área bajo la curva (AUC), del modelo 

predictivo.  
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Anexo 2. Distribución espacio temporal de leishmaniasis cutánea según distrito y provincia en la región Amazonas, Perú 2020 

N° de casos por Provincia  N° de casos por Distrito Vivienda Distrito Provincia  Región Mes del año  Enfermedad Latitud  Longitud  

59 

7 

Vivienda1 Colcamar  Luya  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.301762 -77.934585 

Vivienda2 Colcamar  Luya  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.305667 -77.935139 

Vivienda3 Colcamar  Luya  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.307361 -77.937978 

Vivienda4 Colcamar  Luya  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.301135 -77.938637 

Vivienda5 Colcamar  Luya  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.300134 -77.938331 

Vivienda6 Colcamar  Luya  Amazonas  Enero  Leishmaniasis cutánea  -6.299475 -77.938060 

Vivienda7 Colcamar  Luya  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.301698 -77.937642 

21 

Vivienda8 Tingo Luya  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.423263 -77.874827 

Vivienda9 Tingo Luya  Amazonas  Enero  Leishmaniasis cutánea  -6.422868 -77.874499 

Vivienda10 Tingo Luya  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.422638 -77.875330 

Vivienda11 Tingo Luya  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.422834 -77.874937 

Vivienda12 Tingo Luya  Amazonas  Enero  Leishmaniasis cutánea  -6.422179 -77.875581 

Vivienda13 Tingo Luya  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.421394 -77.875708 

Vivienda14 Tingo Luya  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.379408 -77.905758 

Vivienda15 Tingo Luya  Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -6.379450 -77.906546 

Vivienda16 Tingo Luya  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.379101 -77.907870 

Vivienda17 Tingo Luya  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.378666 -77.905594 

Vivienda18 Tingo Luya  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.378204 -77.906549 

Vivienda19 Tingo Luya  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.378108 -77.906015 

Vivienda20 Tingo Luya  Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -6.374440 -77.908821 

Vivienda21 Tingo Luya  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.371842 -77.909812 

Vivienda22 Tingo Luya  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.374246 -77.910934 

Vivienda23 Tingo Luya  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.372776 -77.912268 

Vivienda24 Tingo Luya  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.374691 -77.909958 

Vivienda25 Tingo Luya  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.370791 -77.910617 

Vivienda26 Tingo Luya  Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -6.372037 -77.911900 

Vivienda27 Tingo Luya  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.373705 -77.914164 

Vivienda28 Tingo Luya  Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -6.373164 -77.908964 
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2 
Vivienda29 Lamud Luya  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.138309 -77.951172 

Vivienda30 Lamud Luya  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.138083 -77.949637 

6 

Vivienda31 Yeso  Luya  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.641558 -77.808372 

Vivienda32 Yeso  Luya  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.646466 -77.808449 

Vivienda33 Yeso  Luya  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.643042 -77.814952 

Vivienda34 Yeso  Luya  Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -6.643430 -77.816026 

Vivienda35 Yeso  Luya  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.643174 -6.6431740 

Vivienda36 Yeso  Luya  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.643854 -77.816103 

11 

Vivienda37 Cocabamba Luya  Amazonas  Diciembre Leishmaniasis cutánea  -6.654337 -78.004968 

Vivienda38 Cocabamba Luya  Amazonas  Diciembre Leishmaniasis cutánea  -6.653107 -78.005328 

Vivienda39 Cocabamba Luya  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.655913 -78.007589 

Vivienda40 Cocabamba Luya  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.655735 -78.003386 

Vivienda41 Cocabamba Luya  Amazonas  Enero  Leishmaniasis cutánea  -6.662769 -78.006149 

Vivienda42 Cocabamba Luya  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.662986 -78.004730 

Vivienda43 Cocabamba Luya  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.666477 -78.005164 

Vivienda44 Cocabamba Luya  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.653400 -78.003147 

Vivienda45 Cocabamba Luya  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.619851 -78.000893 

Vivienda46 Cocabamba Luya  Amazonas  Diciembre Leishmaniasis cutánea  -6.618178 -78.002587 

Vivienda47 Cocabamba Luya  Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -6.616841 -78.004507 

1 Vivienda48 Providencia Luya  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.298578 -78.238859 

1 Vivienda49 Ocallí Luya  Amazonas  Noviembre Leishmaniasis cutánea  -6.236241 -78.268183 

1 Vivienda50 Camporredondo Luya  Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -6.215807 -78.320371 

1 Vivienda51 Longuita Luya  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.413693 -77.968677 

1 Vivienda52 Maria  Luya  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.430298 -77.964571 

4 

Vivienda53 Pisuquia Luya  Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -6.454163 -78.087213 

Vivienda54 Pisuquia Luya  Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -6.454949 -78.088624 

Vivienda55 Pisuquia Luya  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.454721 -78.089816 

Vivienda56 Pisuquia Luya  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.453399 -78.092001 

1 Vivienda57 Conila Luya  Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -6.191813 -78.021531 

2 
Vivienda58 Santo Tomás Luya  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.559437 -77.829892 

Vivienda59 Santo Tomás Luya  Amazonas  Noviembre Leishmaniasis cutánea  -6.559588 -77.831043 
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69 39 

Vivienda60 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.565233 -77.829463 

Vivienda61 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.565995 -77.829146 

Vivienda62 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.566794 -77.829088 

Vivienda63 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -6.567438 -77.829453 

Vivienda64 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -6.567747 -77.828412 

Vivienda65 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Enero  Leishmaniasis cutánea  -6.568057 -77.828263 

Vivienda66 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.478983 -77.861083 

Vivienda67 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -6.479239 -77.860739 

Vivienda68 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.479720 -77.860405 

Vivienda69 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Enero  Leishmaniasis cutánea  -6.479749 -77.860086 

Vivienda70 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.479053 -77.860437 

Vivienda71 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.510647 -77.849415 

Vivienda72 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -6.510950 -77.849066 

Vivienda73 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.511510 -77.849491 

Vivienda74 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.511487 -77.849019 

Vivienda75 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Enero  Leishmaniasis cutánea  -6.511245 -77.848659 

Vivienda76 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.511928 -77.848155 

Vivienda77 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -6.512876 -77.847649 

Vivienda78 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.512741 -77.846937 

Vivienda79 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.513106 -77.848038 

Vivienda80 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -6.513805 -77.847474 

Vivienda81 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.512408 -77.848448 

Vivienda82 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.511868 -77.848746 

Vivienda83 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -6.511675 -77.848958 

Vivienda84 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.510116 -77.849534 

Vivienda85 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.509497 -77.849788 

Vivienda86 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.508037 -77.851499 

Vivienda87 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.505941 -77.852230 

Vivienda88 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -6.503155 -77.852957 

Vivienda89 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.500242 -77.852189 

Vivienda90 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -6.497019 -77.852782 
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Vivienda91 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.487202 -77.604326 

Vivienda92 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -6.487462 -77.603215 

Vivienda93 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.487992 -77.604407 

Vivienda94 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.487090 -77.605233 

Vivienda95 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.480678 -77.609102 

Vivienda96 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Noviembre Leishmaniasis cutánea  -6.479831 -77.609786 

Vivienda97 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.487659 -77.812040 

Vivienda98 Jalca grande  Chachapoyas  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.488293 -6.4882930 

14 

Vivienda99 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.381507 -77.904383 

Vivienda100 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.379973 -77.902796 

Vivienda101 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.378604 -77.901878 

Vivienda102 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.375017 -77.902071 

Vivienda103 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.374693 -77.900116 

Vivienda104 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Noviembre Leishmaniasis cutánea  -6.373577 -77.900214 

Vivienda105 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.373154 -77.899357 

Vivienda106 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.373719 -77.898725 

Vivienda107 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.374962 -77.899280 

Vivienda108 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Noviembre Leishmaniasis cutánea  -6.371514 -77.899593 

Vivienda109 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.370592 -6.3705920 

Vivienda110 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Diciembre Leishmaniasis cutánea  -6.371559 -77.901646 

Vivienda111 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -6.373962 -77.901728 

Vivienda112 Magdalena  Chachapoyas  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.372935 -77.901626 

5 

Vivienda113 Chachapoyas  Chachapoyas  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.202695 -77.901456 

Vivienda114 Chachapoyas  Chachapoyas  Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -6.203265 -77.901589 

Vivienda115 Chachapoyas  Chachapoyas  Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -6.202212 -6.2022120 

Vivienda116 Chachapoyas  Chachapoyas  Amazonas  Diciembre Leishmaniasis cutánea  -6.201609 -77.901353 

Vivienda117 Chachapoyas  Chachapoyas  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.275141 -77.938474 

4 

Vivienda118 Leimebamba Chachapoyas  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.704083 -77.799919 

Vivienda119 Leimebamba Chachapoyas  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.702235 -6.7022350 

Vivienda120 Leimebamba Chachapoyas  Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.701581 -77.799392 

Vivienda121 Leimebamba Chachapoyas  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.703811 -77.800784 
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2 

Vivienda122 Mariscal Castilla Chachapoyas  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.559918 -77.815646 

Vivienda123 Mariscal Castilla Chachapoyas  Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.558450 -77.815766 

1 Vivienda124 Balsas Chachapoyas  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.845249 -78.028694 

1 Vivienda125 Chiliquin Chachapoyas  Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -6.078836 -77.737049 

3 

Vivienda126 Sonche Chachapoyas  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.219644 -77.775111 

Vivienda127 Sonche Chachapoyas  Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -6.218721 -77.775233 

Vivienda128 Sonche Chachapoyas  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.219654 -77.776408 

50 33 

Vivienda129 Jazán  Bongará Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -5.977464 -77.971873 

Vivienda130 Jazán  Bongará Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -5.955601 -77.977870 

Vivienda131 Jazán  Bongará Amazonas  Enero  Leishmaniasis cutánea  -5.953242 -77.978695 

Vivienda132 Jazán  Bongará Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -5.951864 -77.979327 

Vivienda133 Jazán  Bongará Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -5.949970 -5.9499700 

Vivienda134 Jazán  Bongará Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -5.946949 -77.979167 

Vivienda135 Jazán  Bongará Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -5.936876 -77.980671 

Vivienda136 Jazán  Bongará Amazonas  Enero  Leishmaniasis cutánea  -5.941985 -77.981193 

Vivienda137 Jazán  Bongará Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -5.942721 -77.980972 

Vivienda138 Jazán  Bongará Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -5.943892 -77.980460 

Vivienda139 Jazán  Bongará Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -5.944602 -77.980069 

Vivienda140 Jazán  Bongará Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -5.946027 -77.980139 

Vivienda141 Jazán  Bongará Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -5.946339 -77.980773 

Vivienda142 Jazán  Bongará Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -5.947814 -77.979703 

Vivienda143 Jazán  Bongará Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -5.947936 -77.978462 

Vivienda144 Jazán  Bongará Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -5.950072 -77.978326 

Vivienda145 Jazán  Bongará Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -5.952146 -77.978100 

Vivienda146 Jazán  Bongará Amazonas  Diciembre Leishmaniasis cutánea  -5.949034 -77.977848 

Vivienda147 Jazán  Bongará Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -5.947381 -5.9473810 

Vivienda148 Jazán  Bongará Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -5.946787 -77.975334 

Vivienda149 Jazán  Bongará Amazonas  Noviembre Leishmaniasis cutánea  -5.945670 -77.976106 

Vivienda150 Jazán  Bongará Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -5.945444 -77.974820 

Vivienda151 Jazán  Bongará Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -5.944152 -5.9441520 

Vivienda152 Jazán  Bongará Amazonas  Diciembre Leishmaniasis cutánea  -5.946144 -77.972995 
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Vivienda153 Jazán  Bongará Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -5.944904 -77.975298 

Vivienda154 Jazán  Bongará Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -5.941824 -77.976390 

Vivienda155 Jazán  Bongará Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -5.940080 -77.974154 

Vivienda156 Jazán  Bongará Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -5.938289 -77.972514 

Vivienda157 Jazán  Bongará Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -5.942025 -77.974155 

Vivienda158 Jazán  Bongará Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -5.944451 -77.977057 

Vivienda159 Jazán  Bongará Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -5.945844 -77.975629 

Vivienda160 Jazán  Bongará Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -5.946574 -77.975876 

Vivienda161 Jazán  Bongará Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -5.944037 -77.978645 

10 

Vivienda162 Churuja Bongará Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.022806 -77.950846 

Vivienda163 Churuja Bongará Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.021203 -77.951463 

Vivienda164 Churuja Bongará Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -6.020440 -77.952077 

Vivienda165 Churuja Bongará Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.019721 -77.951846 

Vivienda166 Churuja Bongará Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.018604 -77.952525 

Vivienda167 Churuja Bongará Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.017134 -77.952862 

Vivienda168 Churuja Bongará Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.015662 -77.954341 

Vivienda169 Churuja Bongará Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -6.014024 -77.954824 

Vivienda170 Churuja Bongará Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -6.011383 -77.956173 

Vivienda171 Churuja Bongará Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.009471 -77.957498 

1 Vivienda172 Shipasbamba Bongará Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -5.909919 -77.981122 

1 Vivienda173 Cuispes Bongará Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -5.928251 -77.945925 

4 

Vivienda174 Valera  Bongará Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.032874 -77.942472 

Vivienda175 Valera  Bongará Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.058414 -77.918352 

Vivienda176 Valera  Bongará Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.059486 -77.894859 

Vivienda177 Valera  Bongará Amazonas  Octubre Leishmaniasis cutánea  -6.057996 -77.895269 

1 Vivienda178 Florida Bongará Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -5.850757 -77.908869 

6 

1 Vivienda179 Bagua Grande  Utcubamba Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -5.754782 -78.443562 

5 

Vivienda180 Cajaruro Utcubamba Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -5.736992 -78.430264 

Vivienda181 Cajaruro Utcubamba Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -5.737120 -78.428788 

Vivienda182 Cajaruro Utcubamba Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -5.739009 -78.429662 

Vivienda183 Cajaruro Utcubamba Amazonas  Marzo Leishmaniasis cutánea  -5.739398 -78.427601 
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Vivienda184 Cajaruro Utcubamba Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -5.737348 -78.426728 

4 

1 Vivienda185 Bagua Bagua Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -5.639372 -78.531671 

1 Vivienda186 Aramango Bagua Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -5.418889 -78.436828 

1 Vivienda187 El Milagro  Bagua Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -5.637237 -78.558244 

1 Vivienda188 Imaza Bagua Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -5.060461 -78.338516 

9 

1 Vivienda189 Limabamba Rodriguez de Mendoza  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.499031 -77.499772 

1 Vivienda190 Milpuc Rodriguez de Mendoza  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.493944 -6.4939440 

4 

Vivienda191 Omia Rodriguez de Mendoza  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.474124 -77.399540 

Vivienda192 Omia Rodriguez de Mendoza  Amazonas  Enero  Leishmaniasis cutánea  -6.472354 -77.397894 

Vivienda193 Omia Rodriguez de Mendoza  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.470037 -77.396399 

Vivienda194 Omia Rodriguez de Mendoza  Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -6.467745 -77.395685 

2 
Vivienda195 San Nicolás Rodriguez de Mendoza  Amazonas  Setiembre Leishmaniasis cutánea  -6.399022 -77.481421 

Vivienda196 San Nicolás Rodriguez de Mendoza  Amazonas  Mayo Leishmaniasis cutánea  -6.395942 -77.486023 

1 Vivienda197 Vista Alegre Rodriguez de Mendoza  Amazonas  Noviembre Leishmaniasis cutánea  -6.150967 -77.304022 

13 

6 

Vivienda198 Rio Santiago  Condorcanqui Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -4.060369 -77.760406 

Vivienda199 Rio Santiago  Condorcanqui Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -4.061772 -77.756747 

Vivienda200 Rio Santiago  Condorcanqui Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -4.057213 -77.757518 

Vivienda201 Rio Santiago  Condorcanqui Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -4.016580 -77.757957 

Vivienda202 Rio Santiago  Condorcanqui Amazonas  Agosto Leishmaniasis cutánea  -4.015851 -77.762243 

Vivienda203 Rio Santiago  Condorcanqui Amazonas  Junio Leishmaniasis cutánea  -4.018452 -77.750344 

6 

Vivienda204 Cenepa Condorcanqui Amazonas  Febrero  Leishmaniasis cutánea  -4.527634 -78.461381 

Vivienda205 Cenepa Condorcanqui Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -4.531017 -78.462191 

Vivienda206 Cenepa Condorcanqui Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -4.479602 -78.462284 

Vivienda207 Cenepa Condorcanqui Amazonas  Julio Leishmaniasis cutánea  -4.477630 -78.460308 

Vivienda208 Cenepa Condorcanqui Amazonas  Abril Leishmaniasis cutánea  -4.475845 -78.461155 

Vivienda209 Cenepa Condorcanqui Amazonas  Noviembre Leishmaniasis cutánea  -4.479155 -78.458253 

1 Vivienda210 Nieva Condorcanqui Amazonas  Noviembre Leishmaniasis cutánea  -4.600977 -77.870360 

210 210 Total  
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Anexo 3. Curvas de respuesta en la corrida 1 para el modelo de leishmaniasis cutánea en Maxent 3.4.4 
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Anexo 4. Mapa del modelo y aportes de variables en la corrida 1 para el modelo de leishmaniasis cutánea en Maxent 3.4.4 
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Anexo 5. Curvas de respuesta en la corrida 2 para el modelo de leishmaniasis cutánea en Maxent 3.4.4 
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Anexo 6. Mapa del modelo y aportes de variables en la corrida 2 para el modelo de leishmaniasis cutánea en Maxent 3.4.4 
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Anexo 7. Curvas de respuesta en la corrida 3 para el modelo de leishmaniasis cutánea en Maxent 3.4.4 

 

Anexo 8. Mapa del modelo y aportes de variables en la corrida 3 para el modelo de leishmaniasis cutánea en Maxent 3.4.4 
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Anexo 9 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE   

AMAZONAS 

ESCUELA DE POSGRADO  

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

MENCIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTE   

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………………………...identificado 

con DNI: ……………………, acepto participar en la investigación que lleva como título 

DISTRIBUCIÓN ESPACIO TEMPORAL Y FACTORES PREDICTIVOS DE LA 

LEISHMANIASIS CUTANEA EN AMAZONAS, PERÚ 2020. Cuya investigación 

está siendo realizada por el estudiante, Elito Mendoza Quijano para obtener el grado de 

Doctor en Ciencias para el Desarrollo Sustentable en la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, teniendo como objetivo. Investigar la distribución 

espacio temporal y factores predictivos de la leishmaniasis cutánea en Amazonas, Perú, 

2020. 

PROCEDIMIENTO:  

En la presente investigación se recolectará la ubicación geográfica de su vivienda además 

usted responderá al cuestionario sobre factores predictivos de la leishmaniasis cutánea 

que le preguntará el investigador que demorará aproximadamente de 15 a 30 minutos, la 

información que usted nos proporcione será estrictamente confidencial y se utilizará 

solamente para fines del presente trabajo, por todo lo declarado, su participación es 

voluntaria, puede retirarse del estudio en cualquier momento que considere conveniente, 

sin que ello le afecte de alguna manera, si tiene alguna duda puede hacer preguntas, se le 

brindará información necesaria para responder sus inquietudes y dudas. 

Agradezco el tiempo dedicado y su colaboración y en la investigación y sobre todo por la 

sinceridad de sus respuestas.  

Chachapoyas, febrero del 2022 

…………….....……………… 

Firma 

DNI:  
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Anexo 10 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE   

AMAZONAS 

ESCUELA DE POSGRADO  

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE   

MENCIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTE   

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES PREDICTIVOS DE LA 

LEISHMANIASIS CUTANEA 

INTRODUCCIÓN  

El presente cuestionario tiene la finalidad de determinar los factores predictivos de la 

leishmaniasis cutánea en Amazonas, Perú, 2020, para lo cual se le hará una serie de 

preguntas que usted debe contestar.  

INSTRUCCIONES: 

Usted debe de responder a las preguntas que se le realiza con responsabilidad y veracidad 

teniendo en cuenta la objetividad de las preguntas, para que posteriormente el 

investigador marque con una (X).  

I. DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………. 

Edad: …………. Sexo: …………………. Fecha de Nacimiento: ……………………… 

Fecha de aplicación de la encuesta: …………………………Ficha y número: …………. 

Dirección de la vivienda: ………………………………………………………………… 

Distrito: ……………………… Provincia: ……………... Departamento: …………….... 

Caso: …………………… Control: ………………… 

II. FACTORES SOCIOECONOMICOS 

Tipo de material predominante en la vivienda: 

Materiales de la zona (adobe, quincha, madera):              Material noble:           

Tipo de piso de la vivienda: 

Tierra:             Cemento:  

Tipo de techo de la vivienda: 

Teja y/o calamina:             Concreto:  

Ambientes de la vivienda oscuros en el día.  
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Presencia:               Ausencia:  

Ubicación de la vivienda: 

Rural:               Urbano:             

Tipo de ocupación 

Agricultor:            No agricultor:  

Donde se baña 

Dentro del domicilio:            Fuera Domicilio: 

Hora que se baña 

 < a las 12 horas:             > a las 12 horas: 

Actividad entre 18 - 20 horas 

Peri domicilio:            Intra domicilio:  

Hacinamiento 

Presencia:             Ausencia: 

Ingreso económico 

<750 soles:            >750 soles:  

Acude al centro de salud 

Presencia:             Ausencia: 

Usa ropa diurna con protección 

Cubierto < 50%:              Cubierto >50%: 

Usa ropa nocturna con protección 

Cubierto < 50%:               Cubierto >50%: 

Conocimientos de Leishmaniasis 

Ha escuchado hablar de Leishmaniasis y/o uta.    Si:               No: 

Ocasiona cicatrices. Si:            No: 

Es una enfermedad que lesiona la piel y tejido.   Si:                No: 

Se cura con medicamentos: Si:             No: 

Conocimiento: (3 a 4 aciertos) No conocimiento: (0 a 2 aciertos) 

Conocimiento del Vector 

Conoce al mosquito que lo transmite. Si:              No:  

Se encuentra en las acequias y charcos de agua.   Si:             No:  

Pica más en la tarde y en la noche.  Si:             No:  

Conocimiento: (2 a 3 aciertos), No conocimiento: (0 a 1 aciertos) 

Conocimiento del ciclo de transmisión 

¿Relaciona la enfermedad con la vegetación?   Sí:            No: 

v 
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El mosquito hembra pica y transmite. Si:             No:   

En primer lugar, el mosquito es infectado: Si:             No:    

Conocimiento: (2 a 3 aciertos), No conocimiento: (0 a 1 aciertos) 

Conocimiento de medidas preventivas 

Usa mosquitero Si:              No:  

Usa insecticida Si:              No:  

Se cubre el cuerpo (camisa manga larga, pantalones largos) Sí:            No: 

Conocimiento: (2 a 3 aciertos), No conocimiento: (0 a 1 aciertos) 

III. FACTORES AMBIENTALES 

Cultivos agrícolas: Si:              No: 

Distancia de los cultivos a la vivienda: 

< 50 metros:             >50 metros: 

Letrinas cercanas a la vivienda: 

Presencia:               Ausencia:   

Canales, pozos o charcos cerca del domicilio  

Presencia:               Ausencia:   

Animales domésticos en el domiciliario 

Presencia:              Ausencia:             

Corral de animales  

Presencia:             Ausencia:  

Material de corral: 

Palos:            Cemento:  

Acumulación de residuos sólidos en el domicilio 

Presencia:            Ausencia:  

Vegetación cerca al domicilio  

Presencia:            Ausencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

v 

v v 
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Anexo 11 

Validez de contendido del instrumento de recolección de datos  

Evaluación de los jueces  
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Validez de contenido prueba binomial  

Item Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 SUMA  PROBABILIDAD (p) 

Item 1 1 1 1 1 1 5 0.0313 

Item 2 1 1 1 1 1 5 0.0313 

Item 3 1 1 1 1 1 5 0.0313 

Item 4 1 1 1 1 1 5 0.0313 

Item 5 1 1 1 1 1 5 0.0313 

Item 6 1 1 1 1 0 4 0.1563 

Item 7 1 1 1 1 1 5 0.0313 

Item 8 1 1 1 1 1 5 0.0313 

Item 9 1 1 1 1 1 5 0.0313 

Item 10 1 1 1 1 1 5 0.0313 

SUMA 0.4375 

Dividido/N° Ítems 0.0438 

 

H0 = Instrumento inadecuado = 50% 

H1= Instrumento adecuado > 50% 

Nivel de Sig = 0.05 

 p = 0.0438 < 0.05 por ende se acepta la hipótesis alterna (INSTRUMENTO ADECUADO/ 

VÁLIDO) 
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Validez estadística de Pearson (Validez de criterio) 

FACTORES PREDICTIVOS DE LA LEISHMANIASIS CUTÁNEA  

    Factores socioeconómicos  Factores ambientales   

  Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Suma de ítems 

P
ru

eb
a

 p
il

o
to

 (
M

u
es

tr
a

) 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 

3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 14 

4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 

8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 

9 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 15 

10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 12 

11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 14 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

13 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 26 

15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 

17 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 23 

18 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

19 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 24 

20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 16 

21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 26 

22 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 17 

Suma total  
13 14 16 15 13 9 11 10 9 11 16 17 21 20 22 22 11 10 12 15 13 14 15 15 14 15 13 10 396 

R de Pearson 0.4 0.8 0.7 0.7 0.9 0.2 0.7 0.6 0.4 0.8 0.6 0.4 -0.2 0.3 1.0 1.0 0.6 0.4 0.8 0.6 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.9 0.3 0.6 

V
á

li
d

o
 

cu
a

n
d

o
 r

 

≥
 0

.2
 

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

C
o

rr
eg

ir
  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o

  

V
ál

id
o
 



92 
 

Validez dominio total (Validez de constructo) 

FACTORES PREDICTIVOS DE LA LEISHMANIASIS CUTÁNEA  

    Factores socioeconómicos  Factores ambientales     

  Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Suma dimensión 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Suma dimensión  Suma de ítems 

P
ru

eb
a

 p
il

o
to

 (
M

u
es

tr
a

) 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 39 

2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 41 

3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5 23 

4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 16 

8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 

9 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 10 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 5 25 

10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 8 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 20 

11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 9 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 23 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 40 

13 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 40 

14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 44 

15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 40 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 45 

17 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6 40 

18 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 40 

19 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 40 

20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 27 

21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 44 

22 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5 29 

Suma total  
13 14 16 15 13 9 11 10 9 11 16 17 21 20 22 22 11 10 272 12 15 13 14 15 15 14 15 13 10 124 668 
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Correlaciones 

Correlaciones  

Variables  r de Pearson  p valor  

Suma de ítems en la dimensión factores 

socioeconómicos 

Suma de ítems en la dimensión 

factores socioeconómicos 
0.931** < 0.01 

Suma de ítems en la dimensión factores 

socioeconómicos 

Suma de ítems sobre los factores 

predictivos de la leishmaniasis 

cutánea 

0.996** < 0.01 

Suma de ítems en la dimensión factores 

ambientales 

Suma de ítems sobre los factores 

predictivos de la leishmaniasis 

cutánea 

0.960** < 0.01 

 

La validez de constructo según las correlaciones dominio total evidencia una alta 

correlación entre los valores totales de la dimensión factores socioeconómicos del 

instrumento y la suma de ítems en la dimensión factores ambientales, r= 0.931, también 

existe una correlación alta entre la suma de ítems de la dimensión factores 

socioeconómicos y la suma total de  los ítems del instrumento que mide los factores 

predictivos de la leishmaniasis cutánea r= 0.996, además existe una correlación alta entre 

la suma de ítems de la dimensión factores ambientales y la suma total de ítems del 

instrumento r= 0.960.  
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Anexo 12. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos  

FACTORES PREDICTIVOS DE LA LEISHMANIASIS CUTÁNEA  

    Factores socioeconómicos  Factores ambientales   

  Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Suma de ítems 
P

ru
eb

a
 p

il
o

to
 (

M
u

es
tr

a
) 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 

3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 14 

4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 

8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 

9 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 15 

10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 12 

11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 14 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

13 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 26 

15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 

17 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 23 

18 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

19 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 24 

20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 16 

21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 26 

22 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 17 

Suma total  13 14 16 15 13 9 11 10 9 11 16 17 21 20 22 22 11 10 12 15 13 14 15 15 14 15 13 10 396 

Estadísticas de fiabilidad 

Kuder Richardson 

KR-20 N de elementos 

0.925 28 

La confiabilidad del instrumento se realizó tabulando las respuestas de la prueba piloto y los resultados evidenciaron una alta confiabilidad Kuder 

Richardson= 0.925.  
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Anexo 13. Evidencias fotográficas 
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