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Resumen 

En el marco del proceso de cambio global se ha producido un aumento significativo de la 

incidencia y/o distribución geográfica de multitud de patógenos relacionados con la salud 

humana. En América Latina han cobrado especial relevancia los arbovirus transmitidos 

por el mosquito Aedes aegypti. En el presente estudio se realizó un abordaje ecosistémico 

de los factores asociados al riesgo de transmisión de arbovirosis, en especial la 

enfermedad del dengue, en las localidades de Conchillas y Campana ubicadas en el 

departamento de Colonia. Para abarcar la dimensión bioecológica del problema se 

recurrió al relevamiento de criaderos de Ae. aegypti y al muestreo del vector con 

ovitrampas. En un estudio de la dimensión bioclimática se relacionó datos meteorológicos 

con indicadores entomológicos. La dimensión urbanística-ambiental fue evaluada 

mediante fuentes de datos secundarias y análisis con sistemas de información geográfica. 

Por su parte, el estudio de la dimensión antropológica-social se basó en una encuesta 

realizada a los pobladores de ambas localidades. Fue posible detectar los principales 

recipientes de riesgo y las condiciones microambientales más favorables para la 

multiplicación de Ae. aegypti. Se identificó a la temperatura y a la humedad como los 

principales factores meteorológicos que afectaron la densidad de Ae. aegypti. Se 

detectaron las diferencias urbanísticas entre las localidades en estudio, sobre la base de 

los factores predisponentes a la transmisión de arbovirosis. Se evidenció un elevado 

conocimiento por parte de la población de ambas localidades de las temáticas relacionadas 

con el vector, pero una tendencia a delegar el control del mismo en organismos públicos. 

Se evidenció una influencia de los medios tradicionales de comunicación como vías para 

recibir información en el tema. Se discuten medidas de prevención en cada localidad. Se 

reafirmó la conveniencia de aplicar un abordaje ecosistémico como herramienta para 

evaluar el riesgo de enfermedades transmitidas por Ae. aegypti dada la diversidad de 

factores que influyen en el mismo. 

 

Palabras clave: enfermedades transmitidas por vectores; salud ambiental; arbovirosis; 

dengue; salud pública. 

 

 

 



 

 

 

III 

Abstract 

Within the frame of global change, there has been a significant increase of the incidence 

and/or geographical distribution of a variety of human pathogens. The arboviral diseases 

transmitted by Aedes aegypti have gained particular relevance in Latin America. In the 

present study, an ecosystemic approach of the factors associated with arboviral 

transmission, especially dengue fever, was performed in the towns of Conchillas and 

Campana in the department of Colonia (Uruguay). In order to cover the bioecological 

dimension of the problem, a survey of breeding sites of Ae. aegypti and ovitrap monitoring 

was carried out. In a bioclimatic dimension study, the relation between the meteorological 

data and entomological indices was analysed. The urban environmental dimension was 

evaluated using secondary sources and geographical information system analysis. In 

addition, the study of the anthropological and social dimension was performed by means 

of a survey aimed at the inhabitants of the two study sites. The containers posing a greater 

risk of Ae. aegypti breeding were detected along with the most suitable 

microenvironmental factors for its multiplication. The main meteorological factors 

associated with Ae. aegypti density were humidity and temperature. Urbanistic 

differences concerning arboviral transmission vulnerability were found between the two 

study sites. This study showed a substantial knowledge of vector related information in 

the inhabitants of the two towns. However, there was a strong tendency to delegate vector 

control activities to the public agencies. People from the study sites obtained the 

information mainly from traditional sources. Prevention measures are discussed for each 

study site. The convenience of performing an ecosystemic approach as a tool to evaluate 

the risk of Ae. aegypti borne diseases was reassured. 

 

Keywords: vector borne diseases; environmental health; arbovirosis; dengue; public 

health    
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1. Introducción 

1.1 Cambio ambiental global y enfermedades emergentes.  

El cambio ambiental global es el resultado de diversos factores que interactúan alterando 

la estructura y función de nuestro planeta como sistema. Los mismos tienen 

fundamentalmente su origen en la actividad humana y pueden ser de naturaleza biofísica, 

social o poblacional (Vitousek, 1994). Existen multitud de estos factores, pero entre los 

más importantes se cuentan el cambio en el uso del suelo, el aumento de las 

concentraciones atmosféricas de CO2 y los cambios climáticos asociados, la alteración 

antropogénica del ciclo del Nitrógeno, la fragmentación de hábitats naturales y la 

proliferación de especies exóticas invasoras. Estas alteraciones tienen un efecto 

significativo en las interacciones bióticas y en las características funcionales de los 

ecosistemas de los que depende el bienestar humano (Tylianakis et al., 2008).  

Entre las funciones de regulación de los ecosistemas que resultan alteradas por el cambio 

global, se encuentran algunas de gran importancia para la salud humana, como la 

purificación del aire y el agua, el control de sequías e inundaciones y la limitación de la 

reproducción y rango de dispersión de diversos patógenos y sus vectores (Butler et al., 

2005; Patz et al., 2004). La alteración de estas funciones, sumada a factores socio-

económicos como el aumento de las poblaciones humanas, la urbanización 

desorganizada, la pobreza y la globalización, han determinado un aumento sin 

precedentes en la aparición de enfermedades emergentes. Estas enfermedades son 

aquellas que en las últimas décadas han aparecido por primera vez en una población 

humana (por ej. HIV-1, SARS, MERS, COVID-19), han tenido un aumento significativo 

en su incidencia (por ej. Dengue, Zika, Enfermedad de Lyme) o han presentado una 

alteración importante en sus características epidemiológicas debido a cambios en su 

agente etiológico (por ej. Tuberculosis y Malaria resistentes a antibióticos, Influenza) 

(Jones et al., 2008). En ese marco, las enfermedades transmitidas por vectores han 

experimentado un gran aumento en términos de incidencia y distribución geográfica 

(Kilpatrick & Randolph, 2012; Murray, Quam, & Wilder-Smith, 2013).  

 

1.2 Enfermedades transmitidas por vectores.  

Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) son aquellas enfermedades 

transmitidas por animales invertebrados. En las últimas tres décadas han emergido 
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multitud de ETV en nuevas regiones. Asimismo, muchas regiones endémicas han 

experimentado un gran incremento en su incidencia. La emergencia en nuevas regiones 

está determinada en la mayor parte de los casos por el movimiento de patógenos en viajes 

y actividades comerciales, como es el ejemplo de la introducción del Virus del Oeste del 

Nilo en Estados Unidos o del virus Zika en Brasil. El aumento de la incidencia en zonas 

endémicas está asociado a factores ambientales como aumento de la temperatura y la 

precipitación, cambios en el uso del suelo y factores socioeconómicos (Kilpatrick & 

Randolph, 2012; Musso et al., 2016). Algunos de los ejemplos más característicos son los 

arbovirus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti: Dengue, Zika y Chikungunya 

(Weaver y Reisen, 2010).   

 

1.3 Importancia del Aedes aegypti como vector de enfermedades.  

Aedes aegypti (Diptera, Culicidae) es una especie de mosquito autóctono del África 

subsahariana, donde originariamente realizaba la oviposición en agujeros en árboles con 

agua acumulada y las hembras se alimentaban de sangre de diversas especies de 

vertebrados. Sin embargo, ha logrado una adaptación casi total a los ambientes antrópicos, 

reproduciéndose en recipientes artificiales y alimentándose preferentemente de sangre 

humana, hasta el punto que es considerado una especie “doméstica” y urbana (Powell & 

Tabachnick, 2013). Esto ha permitido que la especie aumente de manera importante su 

distribución y abundancia a medida que se incrementa la degradación y urbanización de 

los ambientes naturales.  

El estrecho contacto que mantiene Ae. aegypti con el ser humano ha determinado que este 

mosquito sea el responsable de una gran carga de morbilidad y mortalidad debido a las 

enfermedades que transmite. Dentro de las ETV transmitidas por Ae. aegypti la principal 

es el Dengue, con entre 50 y 100 millones de infecciones anuales estimadas. El 60% de 

estos casos se reportan en América Latina, donde ha aumentado dramáticamente su 

incidencia y distribución (Tapia-Conyer et al., 2012; Du et al., 2021). Además, esta 

enfermedad genera costos económicos muy importantes a los sistemas de salud (Shepard 

et al., 2011). En el caso de la enfermedad producida por el virus de Chikungunya, la 

misma se caracteriza por brotes con elevada morbilidad y gran proporción de casos 

sintomáticos. Este virus fue diagnosticado por primera vez en América en el año 2013 en 

la isla de San Martín, logrando extenderse por las islas del Caribe en pocos meses y 

provocando más de 31.000 casos (Nasci, 2014). Por su parte, el virus del Zika, descubierto 
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originalmente en Uganda en 1947, fue introducido en América en el año 2015, 

probablemente desde la Polinesia Francesa (Musso, 2016). Luego de su ingreso, se estima 

que este virus provocó aproximadamente 217.000 casos en la región en apenas dos años 

(Colón-Gonzalez et al., 2017). Esta gran casuística permitió realizar estudios 

epidemiológicos que correlacionaron el Zika con graves efectos colaterales de la 

infección como malformaciones fetales y síndrome de Guillain-Barré, generando alerta 

en la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declaró una emergencia de salud 

pública de interés internacional en el 2015 (Heymann et al., 2016). Estas tres 

enfermedades tienen importantes características epidemiológicas en común además de su 

vector, como que los brotes son eminentemente urbanos y la transmisión es antroponótica, 

es decir, no presentan reservorios importantes no humanos. Asimismo, se ha determinado 

recientemente que los brotes de Dengue, Zika y Chikungunya presentan una marcada 

coherencia espacio-temporal, por los que las intervenciones de salud pública podrían ser 

efectivas para la prevención y control de las tres enfermedades (Bisanzio et al., 2018). 

 

1.4 Vigilancia entomológica de Ae. aegypti 

La evaluación de la densidad de Ae. aegypti resulta uno de los pilares fundamentales de 

la vigilancia epidemiológica y el control de las arbovirosis. Existen diversos métodos, 

cada uno con sus ventajas y desventajas, por lo que la elección de un sistema de vigilancia 

entomológica dependerá de las características de cada localidad, la disponibilidad de 

recursos humanos y materiales, la aceptación de la comunidad y los objetivos de cada 

programa de control. La utilización de trampas de oviposición, denominadas ovitrampas, 

es utilizada desde la década de 1960 (Fay y Eliason, 1966). Las mismas consisten en 

recipientes de color oscuro con agua que atraen a la hembra a desovar sobre un sustrato 

depositado en las paredes, que puede ser una tablilla de madera o papel. Posteriormente, 

el sustrato es inspeccionado para determinar la presencia de huevos de Ae. aegypti. Este 

método presenta las ventajas de ser barato, sencillo y sensible en condiciones de baja 

infestación del vector (Marques et al., 1993). Aunque anteriormente la vigilancia con 

ovitrampas ha sido criticada por no reflejar la densidad real de adultos debido a tasas de 

eclosión variables y alta mortalidad de estadíos inmaduros (Focks, 2003), los niveles de 

oviposición pueden brindar una aproximación al riesgo de transmisión de arbovirosis. 

Estudios comparativos de trampas sugieren que el número de huevos se relaciona con las 

densidades relativas y fluctuaciones temporales de mosquitos adultos (Honório et al., 
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2009; Resende et al., 2013; Codeço et al., 2015). Del mismo modo, las ovitrampas evalúan 

indirectamente las picaduras (el evento de interés para la transmisión de arbovirus) ya que 

la alimentación con sangre por parte de las hembras es necesaria para el desarrollo de los 

huevos. Estudios realizados con Ae. albopictus en Italia sugieren que el número de huevos 

hallados en ovitrampas presenta una correlación positiva con la cantidad de hembras que 

se aproximan a picar, a razón de una hembra picando por persona cada 5 huevos en 

ovitrampas (Manica et al. 2017). Sin embargo, la relación de la oviposición con la 

incidencia de dengue es menos clara y continúa siendo estudiada; trabajos realizados en 

Brasil, detectaron una asociación espacial entre ovitrampas positivas y localización de 

casos de dengue (de Melo et al. 2012; de Albuquerque et al. 2018). Otros estudios han 

presentado una asociación espacial más débil o inconsistente, concluyendo que los datos 

de presencia y densidad de Ae. aegypti deben ser analizados junto con datos de inmunidad 

de la población, serotipos circulantes, factores ambientales y socioeconómicos, etc. (Lian 

et al. 2006; Schultes et al. 2021).  

Una metodología de monitoreo diferente se basa en realizar un muestreo en viviendas en 

busca de posibles sitios de cría. Estos recipientes se categorizan según diversas variables 

(tipo, presencia de agua, características de uso) y la presencia o no de estados inmaduros 

de Ae. aegypti. Con estos datos se calculan tres índices básicos: Índice de viviendas: 

(viviendas positivas / viviendas inspeccionadas) * 100, Índice de recipientes: (recipientes 

positivos/ recipientes inspeccionados) * 100 e Índice Breteau (recipientes positivos / casas 

inspeccionadas) * 100. Se considera vivienda o recipiente positivo si se encuentra por lo 

menos una larva o pupa de Ae. aegypti. Esta metodología presenta la ventaja de detectar 

los tipos de criaderos principales de una localidad. Algunos estudios sugieren que lo 

índices se correlacionan con el riesgo de dengue en una localidad (Sánchez et al., 2006). 

Esta metodología presenta las desventajas de requerir gran cantidad de mano de obra, 

personal entrenado en la detección de criaderos de mosquitos y baja sensibilidad en 

condiciones de baja infestación de Ae. aegypti (Nascimento et al., 2020). Además, tiene 

como limitación importante que todos los recipientes positivos aportan igual a los índices, 

sin tener en cuenta que existen importantes variaciones en la cantidad de adultos que 

pueden emerger según el tipo y características de los recipientes. Por ejemplo, un 

recipiente pequeño con agua cambiada con relativa frecuencia, es capaz de criar larvas, 

pero probablemente no se logre completar el ciclo hasta adulto, mientras que un recipiente 

de gran tamaño y abandonado en un patio puede criar gran cantidad de adultos de manera 
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regular. Esto llevó al desarrollo de concepto “recipientes clave”, definidos como aquellos 

recipientes que, en una determinada comunidad, tienen una alta probabilidad de criar 

grandes cantidades de estados inmaduros de Ae. aegypti y, colectivamente, producir una 

alta cantidad de adultos (Tun-Lin et al., 1995; Chadee, 2004). El conocer estos recipientes 

en una determinada área resulta de gran importancia, ya que se podrían diseñar 

intervenciones específicas que focalicen los esfuerzos de control sobre los recipientes de 

mayor relevancia epidemiológica. Estudios en nuestro país y en diversos países de 

Latinoamérica demostraron que los recipientes al aire libre, destapados y en desuso, son 

capaces de criar la mayor parte de los mosquitos adultos (Quintero et al., 2014; Basso et 

al. 2016). Asimismo, existe evidencia de que los recipientes bajo sombra vegetal producen 

mayor cantidad de pupas que los que no se encuentran en esta condición (Barrera et al., 

2006)    

Otra debilidad de los muestreos larvarios es que la mortalidad de este estado es muy 

elevada, por lo que su utilidad para estimar las densidades de adultos es limitada. Debido 

a esto, la capacidad de un recipiente de producir mosquitos adultos (y por lo tanto su 

relevancia epidemiológica) se correlaciona mejor con la cantidad de pupas que con la de 

larvas, ya que la mortalidad en este estado es mucho menor (Focks y Chadee, 1997). 

Buscando un mejor indicador para estimar el riesgo de transmisión de arbovirosis en una 

región, se desarrolló el indicador “número de pupas por persona”, calculado como el 

número de pupas encontrado en una vivienda dividido la cantidad de habitantes en esa 

vivienda. Este indicador presenta la ventaja de considerar dos factores fundamentales para 

la transmisión: la densidad de adultos, estimada a partir del número de pupas, y la 

densidad de población humana (Focks et al., 2000). 

 

1.5 Situación en Uruguay  

Luego de un programa continental de erradicación concluido en 1958, nuestro país 

permaneció libre de Ae. aegypti hasta el año 1996, cuando fue encontrada una larva de 

esta especie en la ciudad de Colonia, indicando la reintroducción del vector en el territorio 

nacional (Salvatella, 1997). A partir de entonces, la infestación se ha extendido por todos 

los departamentos, con mayor presencia en aquellos del litoral del río Uruguay y la 

frontera con Brasil (Ministerio de Salud Pública, 2016a). Con respecto a las enfermedades 

transmitidas por Ae. aegypti, nuestro país se había visto libre de dengue autóctono desde 

1916, cuando la epidemia involucró a los departamentos de Salto, Canelones y 
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Montevideo (Sosa (1916) citado por Salvatella, 1996). En febrero de 2016 se produjo un 

brote con 19 casos autóctonos confirmados en la ciudad de Montevideo (Ministerio de 

Salud Pública, 2016b). En el año 2020, nuevamente se detectaron pequeños brotes 

autóctonos en las ciudades de Salto y San José (El País, 2020; Sistema Nacional de 

Emergencias, 2020), por lo que es posible que el país comience a experimentar 

transmisión de manera regular y en diversas localidades. A pesar de no existir transmisión 

autóctona de Zika ni de Chikungunya documentada en nuestro país, se han recibido casos 

importados en 2016 y 2017 (Ministerio de Salud Pública, 2016c, 2017), lo que sumado a 

la presencia de Ae. aegypti, genera una situación de riesgo epidemiológico para estas 

enfermedades.  

En nuestro país, la vigilancia epidemiológica del vector se ha basado principalmente en 

encuestas larvarias en viviendas, control de puntos estratégicos (gomerías, chatarrerías, 

cementerios) y muestreos mediante ovitrampas o larvitrampas. Asimismo, se realiza dos 

veces al año a nivel nacional una estratificación de riesgo basada en el “Método de 

Levantamiento Rápido de Índices para Aedes aegypti” (LIRAa), lográndose la obtención 

de los índices de infestación cualitativos antes mencionados. Como forma de mejorar la 

calidad de la información obtenida en este relevamiento, en el período 2017-2019 se llevó 

adelante un Plan Piloto que involucró a cinco departamentos en nuestro país (Montevideo, 

Rivera, Salto, Paysandú y Maldonado) con participación del Ministerio de Salud Pública 

(MSP), la Universidad de la República y la Intendencia Municipal de Montevideo. Las 

mejoras en la vigilancia entomológica incluyeron modificaciones en el diseño espacial de 

la toma de muestras en las ciudades (delimitación de clúster de viviendas distribuidos en 

forma aleatoria en la ciudad), en la metodología de campo de obtención de la información 

y la inclusión de índices de infestación cuantitativos (Índice del número de pupas de Ae. 

aegypti por persona). A partir del año 2019, el MSP comenzó a realizar la vigilancia 

entomológica de Ae. aegypti en centros urbanos con una red de ovitrampas dispuestas a 

modo de grilla cada 400 metros, abarcando toda la localidad (Ministerio de Salud Pública, 

2020). Sistemas de vigilancia similares son utilizados en México (Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades, 2015) y Minas Gerais, Brasil 

(Secretaria de Estado de Saúde, 2017). 

Por otra parte, las medidas de control vectorial incluyen el manejo ambiental 

(acondicionamiento o eliminación de recipientes, gestión de residuos, refuerzo del 

abastecimiento de agua potable para evitar su acumulación en recipientes), el control 

http://www.saude.mg.gov.br/
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químico (uso de insecticidas larvicidas y adulticidas) y el control biológico (peces y 

crustáceos larvífagos y siembra de Bacillus thuringiensis (Berliner)) (Ministerio de Salud 

Pública, 2011). Los dos primeros métodos son utilizados tanto de manera preventiva 

como en el control de focos, mientras que el uso de control biológico está reducido a casos 

puntuales y experimentales. 

 

1.6 Técnica del insecto estéril aplicada a Ae. aegypti 

La técnica del insecto estéril (TIE) es un método de control y erradicación de insectos 

utilizado con éxito en diversas plagas agrícolas. El concepto general de esta técnica es la 

liberación de individuos macho, esterilizados mediante radiación ionizante, que compiten 

con los machos salvajes fértiles en un área. Las hembras que copulen con estos machos 

producirán huevos estériles, reduciendo así la población de esa especie. Esta técnica está 

en etapa de desarrollo para el control de las poblaciones de Ae. aegypti y ha sido 

implementada de manera exitosa en estudios piloto (Iyaloo et al., 2020; Gato et al. 2021). 

Recientemente, el MSP decidió llevar adelante un proyecto piloto de implementación del 

método de insecto macho estéril para el control de las poblaciones de este vector. Se 

definieron las localidades de Conchillas y Campana en el Departamento de Colonia como 

los sitios de experimentación de este método. En dichas localidades no existía 

información sobre el nivel de riesgo a las enfermedades transmitidas por Ae. aegypti, ni 

datos sobre los niveles poblacionales de este vector.  

 

1.7 Abordaje ecosistémico para la prevención de enfermedades transmitidas por Ae. 

aegypti. 

Los procesos de salud y enfermedad de las poblaciones humanas son hoy más complejos 

que nunca, abarcando múltiples situaciones y problemas biológicos, ambientales y 

sociales. Es por eso que resulta necesario un enfoque que integre estas dimensiones tan 

diversas, logrando una mayor efectividad en la investigación, prevención, control y toma 

de decisiones en temas de salud. Como respuesta a esta problemática, se ha desarrollado 

un enfoque ecosistémico de salud, abreviado Ecosalud, cuyas actividades se basan en la 

integración de tres grupos de participantes: científicos y especialistas, actores de la 

comunidad y tomadores de decisiones. Los mismos trabajan sobre tres pilares 

metodológicos: a) la transdisciplinariedad para lograr una visión amplia de los problemas 
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de salud relacionados al ecosistema, b) la participación, para lograr consensos entre los 

diversos actores involucrados y c) la equidad para involucrar diversos géneros y actores 

sociales (Lebel, 2003).  

En nuestro país se han realizado experiencias exitosas utilizando este enfoque para la 

investigación y control de Ae. aegypti en Salto y Montevideo. Para ello, se trabajó sobre 

cuatro dimensiones: a) dimensión bioecológica (indicadores de abundancia y umbrales de 

transmisión de la enfermedad), b) dimensión urbano-ambiental (caracterización 

urbanística), c) dimensión bioclimática (estudio de tendencias climáticas y 

meteorológicas, modelización del comportamiento potencial del vector y del virus) y d) 

dimensión antropológica (caracterización etnográfica y descripción de comportamientos, 

mensajes y prácticas) (Basso, 2010). Estos estudios lograron determinar y caracterizar las 

condiciones ambientales de los recipientes de mayor riesgo para la reproducción de A. 

aegypti en la ciudad de Salto, entre los que se destacan los recipientes en desuso y los 

tanques (Basso et al., 2012, 2016, 2017). Esta modalidad de trabajo aún puede ser 

desarrollada, aplicándola a diversas ciudades y caracterizando los sitios de mayor riesgo 

de transmisión de arbovirosis, con el objetivo de implementar medidas de prevención y 

control más eficaces y eficientes.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Analizar el efecto de los factores bioecológicos, bioclimáticos, espacio-ambientales y 

socio-culturales asociados a la abundancia y distribución de Ae. aegypti, y al riesgo de 

transmisión del Dengue, Chikungunya y Zika en dos pequeñas localidades urbanas 

(Conchillas y Campana), como nivel de base a la aplicación de una intervención de 

control vectorial basada en la técnica de insecto estéril. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Estimar la abundancia y distribución espacial del vector Ae. aegypti en las 

localidades de Conchillas y Campana (Departamento de Colonia). 

2. Identificar los recipientes de mayor riesgo para la multiplicación del vector en 

función del tipo, uso y condiciones microambientales. 

3. Determinar los factores urbanísticos que contribuyen a la vulnerabilidad de la 

población a las enfermedades transmitidas por Ae. aegypti.  

4. Establecer la relación entre factores meteorológicos y la densidad de Ae. aegypti 

en las áreas de estudio. 

5. Evaluar la percepción del riesgo de arbovirosis por parte de la población en las 

localidades bajo estudio y los factores que facilitan o interfieran en la realización 

de acciones de intervención contra estas enfermedades.  

6. Identificar posibles agentes sociales que puedan contribuir a la realización de 

intervenciones efectivas. 
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3. Hipótesis y preguntas de estudio 

3.1 Hipótesis 

La aplicación de un abordaje ecosistémico permite estimar el riesgo a las enfermedades 

transmitidas por Ae. aegypti a nivel de localidades urbanas y determinar la incidencia 

relativa de los factores eco-bio-sociales que influyen en el mismo.  

 

3.2 Algunas preguntas que busca responder este trabajo:  

¿Cuál es el nivel de riesgo de ocurrencia y dispersión de arbovirus transmitidos por Ae. 

aegypti en las localidades de Conchilla y Campana?  

¿Qué variables biológicas, ambientales, urbanísticas y antropológicas inciden en el riesgo 

a las enfermedades transmitidas por Ae. aegypti en dichas localidades?  

¿Existen áreas urbanas de mayor riesgo dentro de las localidades en estudio?  

¿Qué medidas de intervención resultarían más eficaces para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por Ae. aegypti en dichas localidades?  

¿Existe predisposición positiva en la población y en las autoridades locales para realizar 

experiencias de control del vector del Dengue? 
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4. Materiales y métodos 

4.1 Áreas de estudio 

La zona de estudio se ubicó en el oeste del departamento de Colonia (Uruguay). La 

temperatura media anual del departamento es de 17,4º C, con medias máximas en el mes 

de enero de 23,7º C y mínimas de 11,4º C en julio. La precipitación anual acumulada es 

de 1099 mm, siendo el mes más lluvioso marzo con 125 mm y el menos lluvioso junio 

con 66 mm (Período 1961-1990) (INUMET, 2019). Se trabajó en dos pequeñas 

localidades urbanas (PLU) de características demográficas similares: Conchillas 

(34°09′52″S 58°01′58″O) (Figura 1) y Campana (34º01’56’’S 57º54’30’’O) (Figura 2). 

Conchillas posee 401 habitantes y 209 viviendas distribuidas en aproximadamente 17 

manzanas, mientras que Campana posee 298 habitantes y 146 viviendas distribuidas en 

10 manzanas, la mayoría correspondientes a un complejo MEVIR (Instituto Nacional de 

Estadística, 2011). Ambos sitios están separados por aproximadamente 20,5 km. La 

selección de los sitios responde a los requerimientos de implementación de un proyecto 

de TIE: sitios comparables demográficamente, relativamente aislados de otros pueblos o 

ciudades y sin una gran distancia de separación entre ambos (Iyaloo et al., 2014). 

  

Figura 1. Conchillas. Mapa de imagen satelital ©2018 Google  

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Conchillas&params=-34.164444444444_N_-58.032777777778_E_type:city
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Figura 2. Campana. Mapa de imagen satelital ©2018 Google 

 

4.2 Estudio bioecológico 

  4.2.1 Relevamiento de criaderos de Ae. aegypti 

Para la detección y caracterización de criaderos de Ae. aegypti se realizó un estudio 

transversal a partir de la metodología de LIRA utilizada regularmente por el Ministerio 

de Salud Pública (Ministerio de Salud Pública, 2011), modificada de acuerdo al Plan 

Piloto llevado adelante con la Universidad de la República antes descrito. En la localidad 

de Conchillas se realizó una selección aleatoria de 10 manzanas de entre aquellas que 

poseían más de 3 casas. En la localidad de Campana (por su menor tamaño) se visitaron 

las 10 manzanas de la planta urbana. Se inspeccionaron todas las casas cuyos residentes 

estuvieron presentes al momento de la visita. Se evitaron comercios y terrenos baldíos 

debido a que los mismos presentan características particulares (ausencia del propietario, 

rutina de trabajo) que merecen un abordaje aparte. 

En cada casa se realizó una revisión de patios y peridomicilo, y se discriminaron los 

recipientes que podrían actuar como criaderos de Ae. aegypti según la tipología utilizada 

por el mencionado Plan Piloto (Tabla 1). Asimismo, se realizó la inspección de los 

recipientes con agua para detectar larvas y/o pupas de Ae. aegypti. Para evaluar las 

condiciones microambientales de los criaderos se registraron para cada recipiente las 

siguientes características: cubierto por vegetación, bajo techo o a cielo abierto, en uso o 



 

 

 

13 

sin uso y si estaba tapado. En Conchillas se relevaron un total de 51 viviendas en 

diciembre de 2017 y 47 viviendas en mayo de 2018, mientras que en Campana se 

relevaron 43 casas en diciembre de 2017 y 32 en mayo de 2018. 

 

Tabla 1. Clasificación de criaderos de Ae. aegypti según el Plan Piloto entre UdelaR y MSP. 

 

 

4.2.2 Muestreo entomológico con ovitrampas 

Para detectar presencia o ausencia y realizar una estimación de la densidad relativa de Ae. 

aegypti en ambas localidades, se realizaron muestreos entomológicos semanales 

utilizando ovitrampas. El estudio abarcó el período comprendido entre la primera semana 

de febrero y la cuarta semana de mayo de 2019. Las ovitrampas consistieron en tarros de 

color negro de 1 litro de capacidad, llenos hasta la mitad con agua, y recubiertos en su 

cara interior por papel de germinador de semillas (Figura 3). Este papel tiene la 

característica de ser resistente al agua y mantener su consistencia en condiciones de alta 

humedad. Se colocaron 20 ovitrampas en cada localidad urbana, ubicadas en 10 sitios en 

peridomicilios de Campana (6 sitios en complejo MEVIR, 4 en resto de la localidad) y 11 

en Conchillas. En cada sitio se colocaron dos ovitrampas (excepto en dos sitios de 

Conchillas donde se colocó una sola ovitrampa). Se procuró abarcar la mayor parte de la 

superficie de cada localidad urbana bajo estudio (Figura 4). Las trampas fueron revisadas 

una vez por semana, retirándose el papel para la recepción de huevos y cambiándolo por 

uno nuevo. Los papeles retirados fueron secados al aire y transportados a la Unidad de 

Zoonosis y Vectores del MSP en Montevideo, donde fueron observados bajo lupa 

A1 Tanque conectado a la red A3 Aljibe

A2 Tanque no conectado a la red A5 Tanque

A4 Aljibe, pozo o cachimba B6 Plato de maceta

B1 Tarro B7 Articulo sanitario

B2 Balde B8 Botella

B3 Florero B9 Frasco

B4 Bebedero B10 Tarro

B5 Otros B11 Otros

C1 Pileta de lavar C5 Baño abandonado

C2 Piscina C6 Fuente ornamental o estanque

C3 Canaleta C7 Sotano con agua

C4 Desagüe C8 Techo con agua

C9 Chatarra

D1 Neumatico

E1 naturales (axilas de hojas, agijeros en arboles y rocas)
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estereoscópica. Se registró la presencia y el número de huevos de Ae. aegypti 

correspondiente a cada ovitrampa. Con los datos obtenidos se calcularon semanalmente 

los siguientes índices:  

a) Índice de Ovitrampas Positivas (POI), calculado como: (ovitrampas 

positivas/ovitrampas recuperadas)*100  

 

 b) Índice de densidad de huevos (EDI), calculado como: número de huevos 

total/número de ovitrampas recuperadas.     

 

 

Figura 3. Ovitrampa utilizada para el muestreo entomológico 

 

                               A                                                                     B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de las ovitrampas. A= Conchillas, B= Campana. 
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4.2.3 Análisis estadístico de los datos 

Los índices entomológicos no cumplieron con el criterio de normalidad según la prueba 

de Lilliefors, por los que se utilizaron pruebas estadísticas no paramétricas en el análisis 

de los datos. Los índices semanales POI y EDI de las dos localidades de estudio fueron 

comparados mediante la prueba U de Mann Whitney para evaluar diferencias entre las 

localidades. Asimismo, dentro de las localidades, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis 

(Zar, 1999) para la hipótesis de que no existen diferencias significativas en la oviposición 

entre sitios. En caso de encontrar diferencias, se utilizó la prueba U de Mann Whitney 

corregida por el criterio de Bonferroni para la comparación entre pares de sitios. Los 

análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa PAST versión 3.25 (Hammer et 

al., 2001) y en todos los casos se utilizó un nivel de confianza del 95% o p = 0.05. 

 

4.3 Estudio bioclimático 

Para determinar los índices bioclimáticos se utilizó la base de datos agrometeorológicos 

de la estación experimental “La Estanzuela” (34° 20´ 23.72” S – 57° 41’ 39.48” O) del 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). La estación agrometeorológica 

se encuentra ubicada a 36,7 km de Conchillas y 39 km de Campana. Se relacionaron los 

índices semanales de POI y EDI con las siguientes variables meteorológicas: temperatura 

media semanal, precipitación acumulada semanal y humedad relativa media utilizando la 

prueba de correlación no paramétrica de rangos de Spearman (Zar, 1999). Se compararon 

las variables meteorológicas correspondientes a la misma semana de obtenido el indicador 

entomológico y con un período (“lag”) de hasta 6 semanas previas.  

 

4.4 Estudio antropológico-social 

Con el objetivo de evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de los habitantes de 

las PLUs se realizó un estudio consistente en la aplicación de un cuestionario compuesto 

por 11 preguntas cerradas que relevaron los siguientes datos: manejo de terminología 

específica, conocimiento de las enfermedades transmitidas por Ae. aegypti y medidas de 

prevención, vinculación social de los encuestados y su propensión a la participación 

comunitaria en tareas de prevención y control del vector del dengue (ANEXO I). Se 

realizó un estudio transversal en 8 manzanas de Campana y 10 manzanas de Conchillas. 

En cada manzana el lineamiento fue realizar tres encuestas en domicilios ubicados a partir 
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de una esquina (cuando una vivienda estaba desocupada o los ocupantes no accedían a 

contestar la encuesta se iba a la siguiente). Las encuestas fueron llevadas a cabo por 

docentes y ayudantes del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 

En ambas localidades se buscó identificar referentes sociales que pudieran movilizar a los 

vecinos para informarse y participar de las actividades propuestas en este trabajo.  

  

4.5 Estudio Urbanístico-Ambiental 

Se llevó a cabo la caracterización urbana y de acceso a servicios básicos de los sitios de 

estudio utilizando fuentes de información secundarias (INE, 2011; OPP, 2018). Las 

variables seleccionadas para esta caracterización fueron: porcentaje de viviendas con 

acceso al agua potable, materialidad de las viviendas, sistema de evacuación de excretas, 

condiciones de ocupación de las viviendas y necesidades básicas insatisfechas en la 

vivienda. A partir de este conjunto de variables, se realizó la comparación entre las dos 

localidades mediante la prueba z para dos proporciones, con un nivel de significación de 

0,05, utilizando la plataforma AusVet (Sargeant, 2018). 

La obtención y el análisis de información espacial se realizó utilizando el software QGIS 

versión 3.4.8 (QGIS development team, 2009) a partir de datos del Sistema de 

Información Ambiental del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(MVOTMA, 2019). El datum utilizado fue WGS 84 y el sistema de coordenadas UTM 

zona 21S. Se tomó como unidad de análisis espacial las parcelas urbanas definidas por la 

Dirección Nacional de Catastro. La utilización de fotografía aérea ha demostrado ser una 

técnica apropiada para estimar la sombra en estudios entomológicos (Moloney et al., 

1998). A partir de fotografía aérea (Google Satellite) se realizó la estimación del área 

edificada y el área con sombra vegetal de cada parcela utilizando la herramienta de 

medición de área del software QGIS (Figura 5). Los valores obtenidos fueron expresados 

como porcentaje de la parcela edificada y porcentaje de la parcela con sombra vegetal. 

Las dos localidades fueron comparadas en términos de área total, área edificada y área 

con sombra vegetal de cada parcela mediante la prueba U de Mann-Whitney. A partir de 

los datos obtenidos en el estudio bioecológico, se analizó si existía relación entre la 

proporción de sombra y edificación de los sitios de muestreo con la media de huevos 

obtenidos (total de huevos recuperados en un sitio/número de muestreos realizados en ese 

sitio) mediante el coeficiente de correlación de Spearman. 
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Figura 5. Estimación de área edificada y con sombra vegetal de una parcela a partir de fotografía 

aérea. 
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5. Resultados 

5.1 Estudio bioecológico 

5.1.1 Relevamiento de criaderos de Ae. aegypti 

Cada casa relevada en la localidad de Conchillas presentó una media de dos recipientes 

con agua, tanto en diciembre como en mayo. En Campana la situación fue muy similar, 

con una media de 2,3 y 1,8 en diciembre y mayo respectivamente. Excepto en un caso, 

todos los recipientes detectados fueron negativos para larvas de Ae. aegypti. El único 

recipiente en que se encontraron larvas de este vector fue un neumático en Campana en 

el mes de mayo.  

En Conchillas, los principales tipos de recipientes detectados fueron los platos de maceta 

y los tarros, abarcando en conjunto el 64% de los recipientes hallados en diciembre y el 

37% de los hallados en mayo. Si se le suman los tanques de agua no conectados a la red 

se llega al 77,3% y 42,1% en los dos muestreos respectivamente. En Campana, estos tres 

tipos de recipientes comprendieron el 60,3% de los detectados en diciembre y el 48% de 

los detectados en mayo. En ambas localidades, en el muestreo de mayo se dio un 

incremento en el número de “recipientes varios”, que incluye a todos aquellos recipientes 

chicos no comprendidos en los tipos de recipientes seleccionados. (Figuras 6 y 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Conchillas. Proporción de recipientes según tipo en los muestreos realizados en 

diciembre y mayo. 
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Figura 7. Campana. Proporción de recipientes según tipo en los muestreos realizados en 

diciembre y mayo. 

 

En ambas localidades y en los dos muestreos, la mayoría de los recipientes estuvieron 

destapados, pero la proporción de recipientes destapados en cada muestreo varió entre el 

primer (75,2%) y el segundo (95%) muestreo en Conchillas (z = 3,2 p = 0,0014 < p =0.05) 

y fue mayor en Conchillas (95%) que en Campana (74%) en el muestreo de mayo (z = 

3,1 p = 0,002 < p =0.05). En el caso de los tanques no conectados a la red (particularmente 

propicios para la cría de mosquitos por su volumen de agua), la proporción en que se 

encontraban destapados fue de 28,5% y 33.3% en Conchillas y 66,6% y 50% en Campana 

en el primer y segundo muestreo respectivamente. 

Mientras que en diciembre en ambas localidades predominaron los recipientes en desuso 

en valores similares (67,6% en Conchillas, 63,2% en Campana), en mayo la proporción 

de recipientes en desuso fue mayor en Conchillas (67,8%) que en Campana (34%) (z =3,5, 

p = 0,0004 < p =0.05). Fue bajo el porcentaje de recipientes bajo techo (contrario de ‘a 

cielo abierto’) (<30%) o bajo vegetación (<40%, salvo en mayo que llegó al 46% en 

Campana) (Tabla 2).  
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Tabla II. Carácterísticas microambientales de los recipientes relevados. Las cifras con un 

asterisco corresponden a diferencias significativas (p <0,05) entre muestreos dentro de una misma 

localidad mientras que dos asteriscos indican diferencias significativas (p <0,05) entre 

localidades. 

 

 Conchillas Campana 

  Diciembre Mayo Diciembre Mayo 

A cielo abierto % (n) 73,3 (77) 71,2 (42) 83,6 (82) 74 (37) 

Bajo vegetación % (n) 34,2 (36) 39 (23) 36,7 (36) 46 (23) 

No en uso % (n) 67,6 (71) 67,8 (40)(**) 63,2 (62) 34 (17)(**) 

Destapados % (n) 75,2 (79)(*) 95 (56)(*)(**) 72,4 (71) 74 (37)(**) 

     

 

 

Los tanques de agua no conectados a la red de abastecimiento presentaron una 

distribución heterogénea en ambas localidades, siendo proporcionalmente mayor en la 

zona Este de Campana y en el centro de Conchillas (Figuras 8 y 9). 

 

 

Figura 8.  Conchillas. Media de recipientes por manzana (representado como el diámetro de cada 

círculo) y proporción de tanques de agua. 



 

 

 

21 

 

Figura 9.  Campana. Media de recipientes por manzana (representado como el diámetro de cada 

círculo) y proporción de tanques de agua. 

 

5.1.2 Vigilancia entomológica con ovitrampas 

Durante las 17 semanas que duró el estudio se recuperaron 330 trampas en 10 sitios de 

Campana y 326 trampas en 11 sitios de Conchillas. Las trampas perdidas representaron 

el 3,6% y 3,3% en Campana y Conchillas respectivamente. La cantidad de huevos 

recuperados en Conchillas fue mayor que en Campana en todas las semanas de estudio 

(Figura 10). La mayor cantidad de trampas positivas (indicador POI) se dio en febrero, 

en la semana epidemiológica 5 en Conchillas y ese mismo mes, en la semana 

epidemiológica 8, en Campana (Figura 11). La mayor densidad de oviposición (indicador 

EDI) se dio en el mes de marzo (semana epidemiológica 12) para el caso de Campana y 

en abril (semana epidemiológica 14) para la localidad de Conchillas (Figura 12). A partir 

de este pico, los indicadores entomológicos presentaron una tendencia descendente hasta 

finalizar el estudio la penúltima semana de mayo (semana epidemiológica 21). El 

comportamiento de oviposición fue similar en Conchillas y Campana; los valores de los 

dos índices elaborados estuvieron correlacionados entre las dos localidades (p < 0,05) 

(Tabla 3). 
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Figura 10. Total de huevos recuperados por localidad y semana epidemiológica 

 

 

 

Figura 11. Indicador POI. Proporción de ovitrampas positivas por localidad y semana 

epidemiológica 
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Figura 12. Indicador EDI. Media de huevos por ovitrampa por localidad y semana 

epidemiológica 

 

Tabla III. Coeficientes de correlación de Spearman de cada indicador entomológico entre las dos 

localidades estudiadas y nivel de probabilidad (p) (en ambos casos p < 0.05).  

 

  rs p 
   

EDI 0,61 0,009 

POI 0,72 0,001 
 

 

Conchillas presentó un nivel de infestación mayor que Campana, evidenciado tanto en el 

índice de densidad de huevos (EDI) (U = 56, p = 0,001 < p =0.05) como en el índice de 

ovitrampas positivas (POI) (U = 60, p = 0,003 < p =0.05). Todas las ovitrampas armadas, 

tanto en Conchillas como en Campana, dieron positivo a Ae. aegypti al menos una 

semana, no evidenciándose sitios libres de infestación dentro del período de estudio.  

Los índices de infestación elaborados, EDI y POI, estuvieron correlacionados entre sí 

tanto en Conchillas (rs = 0,86, p < 0,000) como en Campana (rs = 0,65, p = 0,005 < p 

=0.05). La comparación de las oviposiciones semanales promedio y localidad indicó 

diferencias al menos en un sitio (trampa) tanto en Campana (Hc = 17,3, p = 0,048 < p 

=0.05) como en Conchillas (Hc = 56,7, p < 0,000) (Figuras 13, 14 y 15). En Conchillas 
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Sitio de trampeo Sitio de trampeo 

a 

el nivel de oviposición fue diferente entre los sitios, siendo B y D los que presentaron la 

mayor infestación en relación al resto (U de Mann Whitney, p <0.05). Por su parte, en 

Campana los niveles de oviposición entre sitios no se diferencian significativamente entre 

sí cuando se aplica la comparación entre pares utilizando la corrección de Bonferroni (U 

de Mann Whitney, p > 0.05). (ANEXO II).  

 

 

 

 

Figura 13. Boxplot. Huevos de Aedes aegypti según sitio de trampeo y localidad. a= Conchillas, 

b= Campana. 

 

 

 

 

b 
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    Figura 14. Campana Media semanal de huevos de Ae. aegypti por sitio de trampeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Conchillas. Media semanal de huevos Ae. aegypti por sitio de trampeo. 
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5.2 Estudio bioclimático 

Se registraron las condiciones meteorológicas desde el 28/1/2019 al 19/5/2019 (Figura 

16). La temperatura media semanal de todo el período fue 19,1 ± 3,4 ºC (SD), alcanzando 

un valor de 13,1 ºC en la semana más fría y de 25,8 ºC en la semana más cálida. La 

humedad relativa media semanal de dicho período fue 87 ± 6,6% (SD), variando entre 

75,8% y 95,7%. La precipitación media semanal del período fue 22,9 ± 22,4 mm (SD) y 

varió entre 0 y 63,1 mm. En el período de estudio, solo en el mes de abril fue mayor la 

temperatura (Figura 17) y menor la precipitación a los registros históricos (Figura 18).  

 

 

Figura 16. Condiciones meteorológicas registradas durante el período de estudio (Estación 

experimental INIA “La Estanzuela”). 
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Figura 17. Temperatura media histórica y registrada durante el período de estudio. La línea 

punteada representa ± 1 desvío estándar. (Estación experimental INIA “La Estanzuela”). 

 

 

Figura 18. Precipitación histórica (boxplot) y del período de estudio (rombo rojo). Estación 

experimental INIA “La Estanzuela”. 

 

Se comprobó una correlación positiva y significativa entre los indicadores entomológicos 

EDI y POI y la temperatura media semanal (Figuras 19 y 20). En la localidad de 

Conchillas, la mayor correlación positiva y significativa entre la temperatura media 

semanal y la media de huevos de Ae. aegypti (EDI) se dio con las variables registradas en 

la misma semana (lag 0, rs = 0,73, p <0,000) (Figura 21, A). Del mismo modo, este 

indicador presentó una alta correlación positiva y significativa con la humedad relativa 

media semanal de tres semanas atrás (lag 3, rs = 0,76, p <0,000) (Figura XX, C). Por su 

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

ºC

Mes

Registro 2019 Media 1965-2019



 

 

 

28 

parte, en la localidad de Campana el indicador EDI también presentó una alta correlación 

positiva y significativa con la temperatura media en la semana correspondiente al 

muestreo entomológico (lag 0, rs = 0,70, p = 0,002 < p =0.05), pero la mayor correlación 

positiva y significativa se dio con la temperatura media de dos semanas atrás (lag 2, rs = 

0,78, p < 0,000) (Figura 21, E). En esta localidad, el indicador EDI estuvo correlacionado 

positiva y significativamente con la humedad relativa media de la semana anterior al 

muestreo entomológico (lag 1, rs = 0,57, p < 0,01) (Figura 21, G).  

La proporción de ovitrampas positivas (indicador POI) también presentó correlación 

positiva y significativa con la temperatura media semanal. La mayor correlación se 

alcanzó con la temperatura de la semana anterior, tanto en Conchillas (lag 1, rs = 0,82, p 

<0,000) (Figura 21, B) como en Campana (lag 1, rs = 0,65, p = 0,004 < p =0.05) (Figura 

21, F). Este indicador presentó correlación positiva y significativa con la humedad 

relativa media de tres semanas antes al muestreo entomológico solamente en la localidad 

de Conchillas (lag 3, rs = 0,59, p = 0,01 < p =0.05) (Figura 21, D). No se encontraron 

correlaciones significativas entre los indicadores entomológicos y la precipitación 

semanal acumulada en ninguna localidad, ni con ningún nivel de desfasaje temporal. No 

se detectó actividad de oviposición cuando la temperatura media semanal fue menor a 15º 

C ni cuando la humedad relativa media semanal fue menor al 75%. 

 

 

Figura 19. Campana: Indicadores entomológicos y temperatura media por semana 

epidemiológica.  
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Figura 20. Conchillas: Indicadores entomológicos y temperatura media por semana 

epidemiológica. 
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Figura 21. Mejores correlaciones entre los indicadores entomológicos relevados y las variables 

ambientales. 
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5.3 Estudio antropológico 

Se realizaron en total 38 entrevistas, 18 en Conchillas y 20 en Campana. El sexo de los 

encuestados fue predominantemente femenino (81,8% en Campana, 66,6% en 

Conchillas), aunque no se encontró asociación entre las respuestas a las preguntas y el 

sexo del entrevistado (Test exacto de Fisher, p > 0,05). El número medio de integrantes 

de los hogares fue 2,8 en Campana y 2,6 en Conchillas. En cuanto a los conocimientos 

sobre Ae. aegypti y las enfermedades que transmite, la mayoría de los encuestados (63,6% 

y 72,2% en Campana y Conchillas, respectivamente) conocía el vector y su rol como 

transmisor de diversas enfermedades. La arbovirosis más conocida fue el Dengue, que 

fue mencionada por el 54,5% de los encuestados en Campana y 50% en Conchillas. La 

totalidad de los encuestados en ambas localidades manifestó conocer alguna de las 

medidas preventivas para las enfermedades transmitidas por Ae. aegypti. La fuente de 

información más comúnmente mencionada fue la televisión y la radio, señalada por el 

77,9% y 81,8% de los encuestados en Conchillas y Campana respectivamente. 

Consultados sobre quién debería tomar acciones para el control del Ae. aegypti, la 

respuesta más frecuente en ambas localidades fue “No sabe” (45,4% en Campana y 72,2% 

en Conchillas). De los que respondieron otras opciones, 31,2% de los consultados en 

Campana manifestaron que debería ser el Ministerio de Salud Pública, mientras que en 

Conchillas se señaló a la Intendencia (11,1%). Solamente una persona en Conchillas y 

dos en Campana responsabilizaron del control del vector tanto a dichos organismos 

estatales como a los vecinos. Consultados sobre la posibilidad de realizar en conjunto con 

los demás vecinos actividades de manejo ambiental que dificultaran la proliferación de 

mosquitos (podas en terrenos descuidados, eliminación de recipientes), 50% de los 

encuestados de Conchillas y 36,3% en Campana lo consideraron viable. En la localidad 

de Conchillas no se logró encontrar un referente local capaz de organizar a los vecinos 

para que el equipo de trabajo tuviera la posibilidad de presentar las actividades a realizar. 

En la localidad de Campana se logró contactar con el propietario de un taller mecánico y 

referente del barrio MEVIR, que organizó una reunión en la que el equipo de trabajo 

intercambió ideas con los vecinos sobre las distintas actividades que se realizarían 

(muestreo entomológico, encuestas). 
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5.4 Estudio urbanístico-ambiental 

La densidad de población en ambas localidades es similar, 15,4 y 15,6 habitantes por 

hectárea en Conchillas y Campana respectivamente. Se evidenciaron diferencias en las 

construcciones de las viviendas, con un predominio de viviendas con materiales pesados 

y resistentes en Campana, y un mayor uso de materiales livianos y combinación de 

materiales en Conchillas. En ambas localidades se evidencia un buen acceso al agua 

potable. En cuanto a la disposición de excretas, la mayoría de las viviendas de Campana 

presentan una conexión a red general, mientras que en Conchillas existe un predominio 

de pozos negros y fosas sépticas, y un mayor porcentaje de viviendas sin baño. Conchillas 

presenta una proporción mayor de viviendas desocupadas temporalmente, mientras que 

en Campana existe una mayor proporción de viviendas inhabitables o en estado ruinoso. 

Asimismo, se evidencia una proporción mayor de viviendas con necesidades básicas 

insatisfechas en Conchillas (Tabla 4). La principal deficiencia en las viviendas de 

Conchillas es la falta de un espacio adecuado para cocinar, definido por Calvo et al. (2013) 

como la carencia de un lugar con pileta y canilla apropiado para la preparación de 

alimentos.  
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Tabla IV. Variables urbanísticas y ambientales analizadas en las localidades de estudio. En los 

casos donde no figuran los valores de z es debido a que no se cumplieron los supuestos para 

realizar esta prueba (z * p > 5). 

 

 

Las parcelas de Conchillas presentaron un área total significativamente mayor que las de 

Campana (U=11809, p=0.026 < p =0.05). La proporción media de cobertura vegetal de 

las parcelas de Conchillas fue de 32,1% mientras que la de Campana fue de 19,8%, siendo 

significativamente mayor la de Conchillas (U= 9666, p=0.0001 < p =0.05), No se 

encontraron diferencias significativas entre ambas localidades en la proporción de la 

parcela cubierta por edificaciones (U=13884, p=0.79 > p =0.05) (Figuras 22 y 23, Tabla 

5).  
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Figura 22. Conchillas. Proporción de cada parcela edificada y cubierta por vegetación 

 

 

Figura 23. Campana. Proporción de cada parcela edificada y cubierta por vegetación 

 

La proporción de sombra vegetal de las parcelas estuvo correlacionada positiva y 

significativamente con la media semanal de huevos de Ae. aegypti, tanto cuando se 

analizaron conjuntamente las dos localidades (rs = 0,67, p = 0,0007 < p =0.05), como en 

Conchillas (rs = 0,70, p = 0,003 < p =0.05) (Figura 24). Esta correlación no se presentó 
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en Campana. No se encontró correlación entre el nivel de oviposición y la proporción de 

la parcela edificada en ningún caso. En el caso de Campana, se encontró una correlación 

significativa negativa entre la cantidad media semanal de huevos y el área de la parcela 

en la que estaban armadas las ovitrampas (rs = -0.72, p = 0,01 > p =0.05) (Figura 25). 

Esta correlación no resultó significativa cuando se analizaron los datos de Conchillas, ni 

los datos de las dos localidades en conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Conchillas. Relación del porcentaje de parcela cubierto por sombra y la media de 

huevos de Ae. aegypti en los sitios de trampeo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Campana. Relación del área de la parcela y la media de huevos de Ae. aegypti en los 

sitios de trampeo. 
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Tabla V. Media semanal de huevos y características urbanísticas de las parcelas de las localidades 

estudiadas. 

Conchillas 

Sitio Media semanal de huevos % Sombra % Edificado Área (m2) 

A 20 41 15 19857 

B 79 41 43,3 330 

C 14 27 62 5471 

D 142 47 12,4 873 

E 3,4 32 6,7 1660 

F 54,7 67 10 535 

G 15 18 85 466 

H 27,9 58 25 837 

I 14 39 50 820 

J 20 33 8,6 834 

K 3,4 10 48,6 630 

Campana 

Sitio Media semanal de huevos % Sombra % Edificado Área (m2) 

A 12,1 3 83 386 

B 11 4 31 462 

C 15 16 17 638 

D 24,8 54 20 750 

E 4,3 40 6 1056 

F 10 42 11 732 

G 11,2 32 19 880 

H 7 4 33 4823 

I 5,4 11 23 1846 

J 1 2 0 26073 
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6. Discusión  

El riesgo de ocurrencia y transmisión de arbovirosis por Ae. aegypti depende de un 

conjunto de variables interrelacionadas: abundancia y distribución de los mosquitos, 

inmunidad en la población humana, factores urbano-espaciales y meteorológicos, 

conocimiento de la enfermedad y de las acciones de prevención y control del vector. Es 

por eso que se justifica realizar un abordaje ecosistémico tal como proponen Lebel (2005) 

y Charron (2012). 

 

6.1 Dimensión Bioecológica 

6.1.1 Relevamiento de criaderos 

La cantidad y tipo de recipientes capaces de albergar criaderos de mosquitos detectados 

en este estudio fue muy similar en las dos localidades, predominando los tarros, los platos 

de macetas y tanques de agua no conectados a la red. Estos recipientes, principalmente 

los tanques, han sido implicados como criaderos de Ae. aegypti por diversos estudios por 

su volumen de agua (Mazine et al., 1996; Basso et al., 2016; Cavalcanti et al., 2016). La 

mayoría de los recipientes detectados estaban en desuso, destapados y a cielo abierto. 

Estos factores microambientales y funcionales son característicos de los recipientes con 

mayor infestación (Quinteiro et al., 2014; Basso et al., 2016). Por el contrario, la mayoría 

de los recipientes hallados no se encontraron bajo vegetación, característica que resultaría 

favorable para la cría de Ae. aegypti (Vezzani y Albicócco, 2009). Esto podría deberse a 

la escasa cantidad de árboles en las localidades estudiadas, principalmente en Campana.  

En el mes de diciembre, los platos de maceta en Conchillas y los tarros en desuso en 

Campana representaron el mayor porcentaje de recipientes en las categorías de riesgo 

(bajo sombra vegetal, destapados, en desuso y a cielo abierto) en cada localidad. En el 

mes de mayo se destacan los tanques de agua no conectados a la red en la localidad de 

Campana, ya que representaron la mayoría de los recipientes a cielo abierto y una 

proporción importante de los recipientes bajo vegetación y destapados. Debido a la 

ausencia de Ae. aegypti en los recipientes detectados, la relevancia epidemiológica de 

estos hallazgos no pudo ser evaluada para las localidades en estudio. Sin embargo, 

trabajos realizados en nuestro país sugieren que los recipientes en desuso, particularmente 

los tarros y los tanques son capaces de criar la mayoría de las pupas en una localidad 

(Basso et al., 2016; Basso et al., 2017). Centrar las acciones en aquellos recipientes 
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potencialmente más productivos de mosquitos puede ser una estrategia muy efectiva para 

reducir el conjunto de recipientes que necesitan ser controlados/eliminados para disminuir 

el riesgo a enfermedades como el dengue, sin necesidad de contar los mosquitos en su 

interior (Focks, 2004). La gran cantidad de estos recipientes en condiciones de riesgo 

sugiere que la población no se encuentra sensibilizada con respecto a las precauciones 

que se deben tomar a la hora de almacenar agua en el domicilio, realizar labores de 

jardinería o descartar recipientes en el peridomicilio.  

Ambas localidades presentaron cantidades importantes de tanques para almacenar agua 

de lluvia. Esto constituye un fenómeno llamativo ya que en Conchillas el 96,6% de las 

casas tiene acceso al agua de OSE mientras que, en Campana, sitio con la mayor 

proporción de tanques, esta cifra asciende al 100% (Oficina de planeamiento y 

presupuesto, 2021). Conchillas y principalmente Campana son centros de residencia de 

población rural, por lo que la práctica de almacenar agua podría responder a factores 

culturales y sociales. Las motivaciones de los habitantes para almacenar agua de lluvia a 

pesar de disponer de agua por cañería deberán ser evaluadas en estudios futuros.    

También fueron numerosos los platos de macetas relevados en ambas localidades en 

comparación con otros recipientes, lo que indicaría que su utilización es una costumbre 

extendida. El riesgo de utilizar estos recipientes como hábitat de multiplicación de Ae. 

aegypti ha sido mencionado reiteradamente en campañas hacia la opinión pública por 

parte del Ministerio de Salud Pública de nuestro país para desalentar su uso. Los 

resultados de este estudio demostrarían que no se ha alcanzado el objetivo deseado en 

tales campañas y contrastan con la información recogida en la ciudad de Salto donde los 

platos de maceta no son señalados como recipientes claves (Basso et al., 2012, 2016, 

2017). 

Una importante limitación de este estudio fue que no permitió encontrar contenedores 

infestados con Ae. aegypti y por lo tanto sólo se puede hablar de criaderos potenciales. 

Esto puede deberse a que la metodología LIRA requiere una gran colaboración de la 

población para el acceso a las residencias y el trabajo minucioso por parte de personal 

entrenado para encontrar recipientes y sitios de cría. Estas condiciones no siempre se 

consiguen, debido a que se presentan regularmente problemas operacionales y la 

sensibilidad para detectar el vector resulta escasa en sitios con infestaciones leves 

(Nascimento et al., 2020). Las posibles intervenciones de prevención varían en base a los 

recipientes detectados; existen experiencias exitosas en el manejo de recipientes pequeños 
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mediante la distribución de bolsas plásticas en las casas, limpieza del peridomicilio por 

parte de los propietarios y retiro de las bolsas con los recipientes al día siguiente por parte 

de la municipalidad (Basso et al., 2017). Del mismo modo, los tanques de agua pueden 

ser adaptados para que el vector sea incapaz de desovar en ellos mediante la instalación 

de una malla en su borde que permita pasar el agua, pero no a los mosquitos 

(Kusumawathie et al., 2009). Estas intervenciones resultan costo-efectivas y tienen la 

ventaja de involucrar a la comunidad en el control del vector.  

 

6.1.2 Vigilancia entomológica mediante ovitrampas 

La presencia de Ae. aegypti en todos los sitios muestreados con ovitrampas en este estudio 

confirmó la adaptación del vector a entornos urbanos y suburbanos de nuestro país. En la 

localidad de Conchillas se detectaron sitios con un nivel de oviposición 

significativamente mayor que los demás, mientras que en Campana no se presentaron 

tales diferencias. Esto podría deberse a que esta última localidad presenta una gran 

uniformidad en las estructuras edilicias y en el nivel de orden en los peridomicilios, 

posiblemente porque la mayoría de las viviendas forman parte de un conjunto 

habitacional de MEVIR. Cuando se presenta, la detección de sitios de mayor oviposición 

resulta relevante. Así, estudios realizados en la ciudad de Belo Horizonte (Brasil) con 

datos de ovitrampas de 12 años sugieren que estos sitios mantienen niveles elevados de 

infestación a lo largo del tiempo, por lo que indicarían sitios de cría persistentes de Ae. 

aegypti (Schultes et al., 2021).  

Se detectó una gran variación de los índices entomológicos a lo largo de las semanas del 

estudio, con picos de POI (mayor porcentaje de ovitrampas positivas reflejando una 

distribución espacial del vector más uniforme) en el mes de febrero y de EDI (densidad 

de huevos) entre mediados de marzo y principios de abril. La mayor densidad de Ae. 

aegypti durante el otoño ha sido evidenciada también por métodos de encuestas larvarias 

en nuestro país (Basso et al., 2016) y con ovitrampas en regiones subtropicales de 

Argentina (Estallo et al., 2015). Si bien la utilidad de los índices recabados para 

determinar el riesgo de transmisión de dengue en una localidad aún no es del todo clara, 

estudios realizados en Malasia recomiendan realizar acciones de control vectorial cuando 

la proporción de ovitrampas positivas (indicador POI) es mayor a 10% (Lau et al., 2017, 

Elia-Amira et al., 2019). Dado que se trata de un umbral empírico, este valor no puede 

ser utilizado sin tener en cuenta las condiciones epidemiológicas locales. Estudios 
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realizados en Brasil y Puerto Rico sugieren que los picos de oviposición preceden a los 

picos de incidencia de dengue (de Melo et al., 2012, Barrera et al., 2011). Sin embargo, 

otros estudios realizados en Indonesia y Argentina no encontraron relación entre 

indicadores de oviposición y la incidencia de dengue (Estallo et al., 2020, Garjito et al., 

2021). Como se mencionó anteriormente, existen muchos factores, además de la densidad 

vectorial, que podrían incidir en la transmisión de arbovirosis. Por lo cual, la utilidad de 

estos índices para nuestro país debería ser evaluada a medida que se disponga de mayor 

abundancia de casos autóctonos en localidades bajo vigilancia con ovitrampas. 

Este estudio detectó una alta correlación entre los índices POI y EDI, por lo que se podría 

avanzar en la generación de un modelo empírico que permitiera utilizar sólo el indicador 

POI para estimar EDI. El indicador POI es más sencillo de relevar, ya que simplemente 

se detecta presencia/ausencia, ahorrando el trabajo de contar todos los huevos obtenidos 

y simplificando las actividades de vigilancia, como fue sugerido por Barrera et al. (2011). 

El mayor nivel de infestación en Conchillas que en Campana podría deberse a factores 

urbanísticos, como tipo de viviendas y nivel de vegetación, y mayor población, factores 

que han sido relacionados con la densidad de Ae. aegypti en diversos estudios (Burroni et 

al., 2013, Azura et al., 2021, Francisco et al., 2021, Sun et al., 2021).   

 

6.2 Dimensión Bioclimática 

La fuerte relación entre la temperatura media semanal y los índices de infestación 

demostrada en este estudio cobra gran significación teniendo en cuenta el efecto de la 

temperatura en el desarrollo de Ae. aegypti. Así, se ha comprobado que este mosquito es 

incapaz de volar eficientemente por debajo de los 10º C y, por debajo de 15º C las hembras 

tienen gran dificultad para alimentarse de sangre. Asimismo, el tiempo de desarrollo 

desde larva a adulto es altamente dependiente de la temperatura, siendo 16º C el umbral 

por debajo del cual no sucede el desarrollo completo (Reinhold et al., 2018). En el 

presente estudio no se detectó ninguna ovitrampa positiva por debajo de los 15º C de 

temperatura media semanal lo cual es coincidente con lo antes mencionado. En estudios 

realizados en Argentina, este umbral se ubicó entre 8º C y 10º C (Estallo et al., 2015, 

Giménez et al., 2020).  

La mayor correlación entre los valores de temperatura y el indicador EDI se dio en la 

misma semana del muestreo en la localidad de Conchillas (“lag 0”) y de dos semanas en 
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Campana. La correlación fue con las temperaturas de una semana para atrás para el 

indicador POI en ambas localidades. El “lag” de dos semanas para la temperatura está en 

concordancia con estudios realizados en Resistencia, Argentina (Giménez et al., 2020), 

mientras que el “lag” de 0 fue hallado en estudios en Puerto Rico (Barrera et al., 2011). 

La relación de los niveles de oviposición con la temperatura de dos semanas atrás tiene 

su explicación en que este período de tiempo con temperaturas elevadas permite la 

eclosión de los huevos y el desarrollo de los estados inmaduros, aumentando la cantidad 

de hembras que pueden oviponer en un momento dado. En el caso del “lag 0”, puede 

deberse al efecto de la temperatura sobre la fecundidad de la hembra de Ae. aegypti; 

estudios realizados en condiciones de laboratorio sugieren que a temperaturas de entre 22 

y 28º C se evidencia un mayor número de huevos por hembra en cada oviposición en 

comparación con temperaturas más bajas (Beserra et al., 2009). La temperatura, además 

de su efecto en las poblaciones de Ae. aegypti, es un factor principal en la transmisión de 

arbovirosis debido a que aumenta la frecuencia de picaduras de las hembras y reduce el 

período de incubación extrínseco, es decir, el intervalo entre que el mosquito adquiere el 

virus de un hospedador y es capaz de transmitirlo. En este aspecto, modelos mecanicistas 

desarrollados a partir de estudios de laboratorio sugieren que la transmisión de Dengue, 

Zika y Chikungunya puede ocurrir entre los 18 y los 34º C, con una trasmisión máxima 

entre los 26 y los 29º C (Mordecai et al., 2017).  

En este estudio se encontró una correlación positiva entre la humedad relativa y los 

índices entomológicos relevados, especialmente con la densidad de huevos de Ae. 

aegypti. Este factor ha sido relacionado en condiciones experimentales con la 

supervivencia de adultos, la cantidad de huevos depositados por las hembras y la 

proporción de hembras que realizan oviposición después de alimentarse de sangre (Costa 

et al., 2010). En condiciones naturales, la relación de la humedad con la densidad de 

vectores varía según las características climáticas de las regiones estudiadas. Estudios en 

el noreste argentino (provincia del Chaco) arrojaron correlaciones negativas (Giménez et 

al., 2020), mientras que en ciudades del noroeste argentino (provincia de Salta) y en 

Australia se detectaron correlaciones positivas con un “lag” de dos y una semana 

respectivamente (Micieli y Campos, 2003; Estallo et al., 2015; Azil et al., 2010). En 

climas tropicales usualmente se reportan asociaciones débiles o inexistentes entre estas 

variables (Monteiro et al., 2014, Moura et al., 2020). Estas diferencias han llevado a 

inferir que la humedad no sería un factor independiente de la temperatura en su efecto 
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sobre las densidades de Ae. aegypti, sino que actuaría en conjunto con ésta (Estallo et al., 

2015). Estudios realizados en condiciones de laboratorio sugieren que la alta humedad 

favorece la oviposición en temperaturas de 23 a 27º C (similares a las halladas en el 

período de estudio) mientras que a mayores temperaturas la reduce (Costa et al., 2010). 

La falta de correlación entre la densidad vectorial y la precipitación acumulada en las 

localidades de estudio puede deberse a que la falta de agua no haya sido una limitante en 

los sitios de cría para la proliferación de Ae. aegypti. Dado que los estadios inmaduros 

Ae, aegypti son acuáticos, la ocurrencia de lluvias que llenen recipientes con agua y 

aumenten los sitios de cría es fundamental para su proliferación. En este sentido, en 

nuestro país se ha detectado que los principales sitios de cría corresponden a recipientes 

llenados con agua de lluvia (Basso et al., 2016). La densidad de Ae. aegypti está altamente 

relacionada con la precipitación en regiones semi-áridas y tropicales que presentan 

estación seca y lluviosa claramente diferenciadas (Codeço et al., 2009; Soares et al., 2015, 

Santos et al., 2020). En regiones templadas esta relación es más variable, estudios 

realizados en Córdoba (Argentina) detectaron picos de oviposición luego de 

precipitaciones intensas (Benítez et al., 2020), mientras que en Buenos Aires las 

precipitaciones sólo estuvieron asociadas a la oviposición en condiciones de alta 

temperatura (Fischer et al., 2017) y se cree que podrían tener incidencia 

fundamentalmente bajo condiciones de déficit hídrico (de Majo et al., 2013). En este 

estudio las precipitaciones presentaron una intensidad variable, pero sólo una semana 

presentó ausencia total de lluvia, lo cual podría explicar esta falta de correlación con las 

oviposiciones antes señalada.  

 

6.3 Dimensión antropológica-social 

La mayor cantidad de personas por hogar en Campana con relación a Conchillas 

comprobada en este estudio concuerda con los datos del censo nacional (INE, 2011). El 

sesgo hacia el sexo femenino en las encuestas en ambas localidades, concordante con 

diversos estudios sobre esta temática en los que se realizaron encuestas telefónicas o 

puerta a puerta en nuestro país y en el exterior (Alvez et al., 2016; Basso et al., 2011; 

Chan et al., 2016; Santos et al., 2011), podría relacionarse con la mayor presencia 

femenina en los hogares o su mayor disposición a participar en este tipo de actividades. 

Cuando se evaluaron los conocimientos de los habitantes de Conchillas y Campana con 

respecto al Ae. aegypti y las enfermedades que transmite, se comprobó que la mayoría de 

https://scholar.google.com/citations?user=VEjEF-oAAAAJ&hl=en&oi=sra


 

 

 

43 

las personas entrevistadas conocían al vector, su importancia como transmisor de 

enfermedades y al menos una medida de prevención. Esto concuerda con estudios previos 

en Uruguay (Basso et al., 2010) y en otros países como China (Chan et al., 2021) Brasil 

y Colombia (Santos et al., 2014) donde el conocimiento del vector está ampliamente 

extendido en la población. Una explicación probable para esto podría ser que en nuestro 

país se han llevado a cabo campañas de información sobre Ae. aegypti y Dengue desde la 

reintroducción del vector en el año 1997. Resulta de fundamental importancia determinar 

el nivel de conocimiento de la población sobre estos aspectos, ya que una población 

informada sobre las temáticas de salud tiende a adoptar más fácilmente conductas 

preventivas (Castro-Sánchez et al., 2016). Sin embargo, los resultados obtenidos en este 

estudio sugieren que el conocimiento de la población sobre el vector no se traduce en la 

adopción de prácticas preventivas, como el evitar almacenar agua o la gestión ambiental 

de los peridomicilios mediante la correcta disposición de los recipientes en desuso para 

que no almacenen agua. Una situación similar fue observada en nuestro país en la ciudad 

de Salto, donde los individuos manifestaron conocer las medidas de prevención y ser 

cuidadosos en su domicilio, mientras que la observación objetiva demostró lo contrario, 

encontrándose usualmente múltiples criaderos de Ae. aegypti. Así, Romero (2010) expone 

diversas explicaciones para este fenómeno; por un lado, existe la dificultad del sujeto para 

mirarse “desde fuera”, es decir, evaluar sus conductas de manera objetiva. También en 

este caso, las medidas de prevención podrían ser acatadas, pero sin una apropiación por 

parte de la población para ser puestas en práctica, ampliadas y transmitidas. Es necesario 

que la gente incorpore medidas de higiene por convicción y no por la existencia 

circunstancial de una amenaza a la salud. Por último, puede no considerarse el hecho de 

que las acciones individuales repercuten en el colectivo, por lo que, si las medidas de 

prevención no son realizadas por los vecinos o los organismos públicos, la persona puede 

perder motivación para realizarlas ella misma.  

Los encuestados obtuvieron información principalmente a través de medios tradicionales 

como la radio y la televisión, en detrimento de medios más modernos como internet y 

redes sociales. En este trabajo no se relevó la edad de los encuestados, por lo que la 

preferencia por los medios tradicionales podría ser una característica generacional. Sin 

embargo, este fenómeno se ha observado en otros estudios realizados en tiempos 

relativamente recientes, donde el acceso a estas fuentes de información está ampliamente 

extendido (Alvez et al., 2016; Elsinga et al., 2018, Danial et al., 2018). Los datos 
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relevados sugieren que aún no se dio una transición de los medios tradicionales a los más 

actuales en lo que respecta a la adquisición de información para la prevención en salud. 

Por lo tanto, es recomendable mantener de momento el énfasis en los medios de 

información tradicionales en las campañas de difusión y prevención, especialmente en 

localidades del interior del país.  

El desconocimiento de una parte de la población sobre quién es responsable de tomar 

medidas y la tendencia mayoritaria a delegar la tarea en organismos públicos es 

coincidente con estudios previos realizados en Uruguay (Basso et al., 2010) y en otros 

países, que señalan la falta de involucramiento de la comunidad como un importante 

impedimento para el éxito de las campañas de control de las ETV (Santos et al., 2017; 

Singh et al., 2017; Ryan et al., 2019). Teniendo en cuenta que solo un moderado 

porcentaje de los encuestados consideró viable la participación de los vecinos en 

campañas de control de Ae. aegypti, se debería promover iniciativas en conjunto entre 

organismos estatales y la población de forma de avanzar en ese sentido. El cambio de 

actitud podría resultar en una mayor continuidad y efectividad de las campañas de 

prevención de arbovirosis.  

El trabajo con referentes locales fue complejo en ambas localidades. En la localidad de 

Campana, resultó posible el trabajo conjunto con los vecinos en algunas áreas a partir de 

la iniciativa de un referente. En la localidad de Conchillas, no se logró contar con ningún 

vecino lo suficientemente comprometido como para colaborar con las actividades del 

trabajo e involucrar al resto de la comunidad. El menor tamaño de Campana y el origen 

mayormente rural de su población podría facilitar la participación vecinal en actividades, 

ya que los habitantes de poblaciones rurales y pequeñas tienden a involucrarse más en 

diversas organizaciones, conocer más a sus vecinos y confiar más en ellos (Turcotte, 

2005; Wallace y Pichler, 2009). 

 

6.4 Dimensión urbanística-ambiental 

La menor proporción de viviendas con materiales pesados en techo, paredes y piso 

resistente existente Conchillas la vuelve más vulnerable que Campana. Así, las malas 

condiciones de las viviendas o construcciones deficientes han sido relacionadas con 

mayores densidades de Ae. aegypti (Waterman et al., 1985; Satoto et al., 2017) y una 

mayor probabilidad de presencia de dengue, así como una mayor carga de la enfermedad 

(Lippi et al., 2018). Por otra parte, Conchillas presenta una proporción mayor de pozos 
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negros y cámaras sépticas que Campana. Si bien la relevancia de esta situación con 

relación al riesgo de proliferación de Ae. aegypti no se ha evaluado en nuestro país, 

estudios realizados en condiciones de laboratorio sugieren que este vector puede criarse 

en aguas negras (Chitolina et al., 2016). También se han capturado cantidades altas de 

adultos emergiendo de ductos o tapas de pozos negros en mal estado (Barrera et al., 2008). 

De hecho, la capacidad de Ae. aegypti de criarse en estos sitios subterráneos ha sido 

sugerida como una posible adaptación a las condiciones secas y de alta temperatura 

provocadas por el cambio climático (Chadee y Martinez, 2016).  

Conchillas presenta una cantidad de viviendas desocupadas temporalmente 

significativamente mayor que Campana. Existen estudios que sugieren que las casas 

desocupadas temporalmente representan un menor riesgo para la proliferación de Ae. 

aegypti que las casas ocupadas y las abandonadas completamente (Barrera et al., 2021).  

Las parcelas de Conchillas son en promedio más grandes y con mayor sombra vegetal 

que las de Campana. La variable que mejor se relacionó con la densidad vectorial medida 

con ovitrampas fue la proporción de sombra vegetal. Esto concuerda con estudios donde 

se asoció la oviposición a sitios con árboles (Richards et al., 2006, Burroni et al., 2013) y 

con la proporción de sombra en el peridomicilio (Azura et al., 2021). Otros estudios han 

determinado que las áreas a la sombra son el doble de productivas en términos de pupas 

de Ae. aegypti por hectárea que las áreas soleadas (Vezzani y Albicócco, 2009). Esto 

puede deberse a que la sombra disminuye la evaporación del agua de los recipientes 

cuando hay altas temperaturas, además, los árboles y arbustos podrían ofrecer refugio a 

las hembras adultas que realizan la oviposición y aportar detritos orgánicos al agua donde 

se criarían las larvas. Los resultados de este trabajo sugieren que, a la hora de implementar 

medidas de control, es necesario priorizar las zonas con mayor sombra vegetal por ser 

sitios que favorecen la cría de Ae. aegypti. 

La correlación negativa entre el tamaño de las parcelas con la densidad vectorial hallada 

en este estudio requiere mayor evaluación, ya que sólo se encontró en la localidad de 

Campana. Una posible explicación es que una parcela más pequeña aumenta las 

probabilidades de la hembra de Ae. aegypti de acceder repetidamente a una fuente de 

alimentación humana. Esto está en concordancia con estudios que sugieren que los 

habitantes de parcelas más pequeñas presentaron mayores probabilidades de ser 

seropositivos para dengue (Ramos et al., 2008). La utilización de un criterio urbanístico 

(la parcela) en detrimento de un criterio biológico, por ejemplo, la distancia de vuelo de 
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Aedes, presenta la limitación de que los niveles de infestación de una parcela pueden verse 

afectado por las características de las parcelas cercanas. Esta relación podrá ser 

corroborada en estudios futuros que aborden específicamente la problemática. 

La relación entre las necesidades básicas insatisfechas en la dimensión vivienda con el 

riesgo de arbovirosis y cría de Ae. aegypti requiere futuros estudios. A pesar de que la 

evidencia no es del todo firme, el dengue es considerado como una enfermedad 

estrechamente relacionada a la pobreza (Mulligan et al., 2015). Asimismo, es posible que 

al carecer de espacio adecuado con canilla y pileta en la vivienda se recurra a almacenar 

agua o disponer de la misma de manera que se generen sitios de cría para Ae. aegypti. Si 

bien las condiciones bioecológicas favorables al vector existen también en zonas de las 

ciudades no carenciadas, el contexto y los servicios disponibles tienden a mitigar la 

presencia de sitios de multiplicación del mosquito.  
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7. Conclusiones 

El carácter multicausal del binomio Ae. aegypti-dengue justifica un abordaje ecosistémico 

del conjunto de condiciones eco-bio-socio-ambientales que lo afectan. Este abordaje 

permite identificar las características propias de cada localidad para determinar 

actividades de prevención y control adaptadas “a medida” a la realidad de cada situación. 

Varios de estos factores explican las relaciones entre la densidad de Ae. aegypti y el riesgo 

de transmisión de este arbovirosis en las localidades de Conchillas y Campana.  

La mayor densidad de Ae. aegypti se presenta en Uruguay entre los meses de febrero y 

abril, por lo que resulta importante intensificar la vigilancia vectorial y epidemiológica 

durante estos meses. La no presencia del dengue en Conchillas y Campana en el período 

de estudio deja pendiente analizar la relación entre los indicadores entomológicos 

relevados y la incidencia de esta enfermedad. 

Tres recipientes aparecen como los hábitats artificiales más reiterados en los domicilios 

de ambas localidades (tarros, platos de macetas y tanques de agua no conectados a la red), 

en condiciones funcionales (en desuso) y microambientales (destapados y a cielo abierto) 

muy favorables a la infestación con Ae. aegypti. Sería razonable concentrar las acciones 

de relevamiento y eliminación de los recipientes con mayor potencial para criar mosquitos 

(por ejemplo, tanques de agua no conectados a la red). Ello permitiría reducir el riesgo al 

dengue en ambas localidades, con economía de esfuerzo y eficacia. En base a los datos 

obtenidos, resulta muy relevante educar a la población en las precauciones a tomar a la 

hora de almacenar agua, realizar labores de jardinería o descartar recipientes en el 

peridomicilio. En cuanto a la densidad relativa de Ae. aegypti en las localidades de 

estudio, Conchillas presenta niveles significativamente mayores que Campana en los 

indicadores entomológicos relevados.  

A nivel urbanístico, la población de Conchillas podría presentar una mayor vulnerabilidad 

a las enfermedades vectoriales que la de Campana, siendo necesario abordar 

problemáticas estructurales como tipo de materiales de las viviendas, viviendas 

desocupadas e integridad de las cámaras sépticas. La relación de la calidad y condiciones 

de habitabilidad de las viviendas con la densidad de Ae. aegypti podrá ser estudiada en un 

futuro con un diseño que evalúe específicamente estas características. Los resultados de 

este trabajo sugieren que las acciones de control deberían focalizarse en los predios con 

mayor proporción de área cubierta por sombra vegetal y en las parcelas de menor tamaño, 

ya que estos factores están asociados con la densidad vectorial. 
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Dada la alta correlación detectada en este estudio entre la temperatura y humedad relativa 

y la densidad vectorial, sería conveniente realizar estudios que profundicen esta relación, 

abarcando un mayor período de tiempo y diversidad de condiciones meteorológicas. A 

partir de los mismos, sería posible elaborar modelos estadísticos que permitan anticipar 

períodos con alta densidad vectorial, así como evaluar el efecto de distintos escenarios de 

cambio climático.   

El buen conocimiento de la población de ambas localidades sobre el vector y las 

enfermedades que transmite, no se refleja en las prácticas de prevención adoptadas por 

los habitantes. Resulta de fundamental importancia incorporar dichas prácticas a partir de 

iniciativas conjuntas entre vecinos y organismos públicos. Es muy necesario trabajar en 

conjunto con referentes locales comprometidos con el tema, apuntando al 

involucramiento de la comunidad en las actividades de control vectorial, lo que en ciertas 

localidades puede resultar difícil. 

La metodología utilizada en este trabajo puede ser replicada en otras localidades urbanas, 

integrando el conjunto de medidas de prevención y control de Ae. aegypti que se realizan 

en el país por parte de los organismos públicos. Resultaría indispensable la formación de 

equipos locales que puedan utilizar la información generada para mejorar las condiciones 

de salud de su propia comunidad. 

Este estudio fue planificado para realizar una línea de base en Conchillas y Campana con 

el objetivo de evaluar una estrategia de control de Ae. aegypti basado en la técnica de 

insecto estéril. A pesar de que a priori las localidades cumplían con los requisitos 

necesarios (demográficamente comparables, suficientemente separados), las importantes 

diferencias halladas por este estudio en términos de densidad vectorial y vulnerabilidad 

ambiental no hacen factible su utilización para este fin. 
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Anexo I 

Encuesta de conocimientos y actitudes sobre el vector Aedes aegypti  

 

Pregunta 1 

¿Ha escuchado hablar sobre campañas de prevención de 
enfermedades transmitidas por Ae. aegypti? 

1 Si  
2 No  
3 No sabe  

Pregunta 2 

¿Ha visto acciones de control en su barrio? 

1 Si  
2 No  
3 No sabe  

Pregunta 3 

¿Quién considera que las realizó? 

1 No sabe  
2 Intendencia  
3 Municipio  
4 MSP  
5 ONG  
6 Estudiantes  
7 Vecinos  
8 Responsabilidad de todos  

Pregunta 4 

Según su opinión, ¿Quién debería realizarlas? 

1 No sabe  
2 Intendencia  
3 Municipio  
4 MSP  
5 ONG  
6 Estudiantes  
7 Vecinos  
8 Intendencia  
9 Otros  

10 Todos  
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Pregunta 5 

¿Considera viable realizar acciones de control en conjunto con sus 
vecinos? 

1 Si   
2 No   
3 No sabe  

Pregunta 6 

Conocimiento sobre el rol de Ae. aegypti como vector de 
enfermedades 

1 Si  
2 No  

Pregunta 7 

¿Qué enfermedades puede transmitir Ae. aegypti? 

1 Dengue  
2 Zika  
3 Chikungunya  
4 Fiebre amarilla  
5 Otras  

Pregunta 8 

¿Conoce alguna medida de prevención? 

1 Si  
2 No  

Pregunta 9 

Puede mencionar al menos una medida correctamente 

1 Si  
2 No  

Pregunta 10 

¿Cómo obtuvo la información? 

1 Volantes, Folletos  

2 Radio  

3 TV  

4 Redes sociales/Internet  
5 Hijos/Parientes  
6 Diario/Revistas  
7 Centros de salud  
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8 Otros  
Pregunta 11 

¿Considera que hay aspectos a mejorar en su vivienda/patio? 

1 Si  
2 No  
3 No sabe  
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Anexo II 

Comparación entre sitios de muestreo mediante la prueba U de Mann Whitney con 

la corrección de Bonferroni 

 

 

 

Conchillas 

  A B C D E F G H I J K 

A   0,05415 1 0,5593 0,8427 1 1 1 1 1 1 

B 0,054   0,03966 1 5,88E-04 1 4,68E-03 0,2888 0,015 0,0602 9,06E-04 

C 1 0,03966   0,2924 0,6266 1 1 1 1 1 1 

D 0,559 1 0,2924   0,01019 1 0,03291 1 0,1749 0,3781 0,01853 

E 0,843 5,88E-04 0,6266 0,01019   0,0118 1 0,07207 1 1 1 

F 1 1 1 1 0,01179   0,1415 1 1 1 0,04088 

G 1 4,68E-03 1 0,03291 1 0,1415   0,8941 1 1 1 

H 1 0,2888 1 1 0,07207 1 0,8941   1 1 0,9876 

I 1 0,015 1 0,1749 1 1 1 1   1 1 

J 1 0,06023 1 0,3781 1 1 1 1 1   1 

K 1 9,06E-04 1 0,01853 1 0,0409 1 0,9876 1 1   

 

 

Campana 

  A B C D E F G H I J 

A   1 1 1 1 1 1 1 1 0,2518 

B 1   1 1 1 1 1 1 1 1 

C 1 1   1 1 1 1 1 1 0,3534 

D 1 1 1   0,6991 1 1 1 1 0,0598 

E 1 1 1 0,6991   1 1 1 1 1 

F 1 1 1 1 1   1 1 1 0,7919 

G 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

H 1 1 1 1 1 1 1   1 1 

I 1 1 1 1 1 1 1 1   1 

J 0,252 1 0,3534 0,05977 1 0,7919 1 1 1   

 


