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Carlos Edgardo Borda.

Bienvenidos a Corrientes.

Estimado (a) colega:
Con benepldcito Ie dirijo este mensaje de presentccidn del Libro de

Resdmenes de los trabajos presentados en la 6° Jornadas Regionales sobre
Mosquitos, realizada del 5 al 7 de noviembre de 2009 en el Centro I\Jacional
de Parasitologia y Enfermedades Tropicales (Cenpetrop) de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste en la ciudad de Corrientes.

Nuestra Jornada fue precedida por la realizacion de un Minicurso sobre
Mosquitos Culicinos organizado en colaboracion con el Departamento de
Microbiologfa y Parasitologfa del Centro de Ciencias Biol6gicas de la
Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), seguido de conferencias,
mesas redondas, presentaci6n de temas libres y expostcidn de pOsters.

La tarea compleja de organizar fa Jornada fue simplificada por la
dedicccidn, especial mente de la Prof. Marfa Josefa Felisc Rea y fa Lic.
Cristina Mercedes Gene y los tecnicos Osvaldo David Benitez y Luis Armando
MoSqueda quienes trabajaron desde noviembre de 2008 en 'Ia organizaci6n.
Colegas argentinos, brasilenos, paraguayos y uruguayos no midieron
esfuerzos, ni correos electr6nicos, ni horas de telefonla para sugerir temas,
nombres y las actividades que programamos para los participantes que
vinieran a la ciudad de Corrientes.

En estas Jornadas, siguiendo un ritual milenario iniciado en los debates
entre fildscfos y disdpulos de la Grecia Clcisica, donde cada expositor es
sometido a pruebas de argumentaciones y cri'ticas de SUS pares,
independientemente de su edad y de sus antecedentes.

Tambien se renovaran viejas y distantes amistades, se esteblecerdn
nuevas relaciones profesionales y personales, siendo una oportunidad de
establecer amistades, hacer proyectos, planear colaboraciones, recordar
historias de vida, acordarse de los que ya no estQn con nosotros y que
estuvieron tan presentes en tiempos posados. Tambien entre los fines de Ia
Jornada estd el aprender algo nuevo y diferenre.

Corrientes, noviembre de 2009

1iMkf4t..,.,idad .Na.c«wal dJ. jV'<!Jtde6re
!iacCfitod ~ ..Af«lki1tO

&«I/w. .N~ ~ 9'~cgIa
'lI ~~ 9wpiA:ofu

~c1 ~,atIiIta



Colaboradores
Luis A. Mosqueda
Osvaldo Benitez
Mirta Mierez

Miguel A. Sandoval

Secretaria
Cristina M. Gene

Comite Cientifico
Carlos Brisola Marcondes
Luciano G. C. Pamplona
Carlos Edgardo Borda

Secretaria Cientifica
Maria J. F. Rea

Coordinador
Carlos Edgardo Borda

Presidente honorario
Marta Susana Sabattini

COMISION ORGANIZADORA

Facultad de Medicina
Decano: Samuel Btuvstein

UNIVERSIDAO NACIONAl DEL NORDESTE
Rector: Oscar V. Valdes

AUTORIDADES



Secretaria General de Ciencia y Tecnica de la UNNE

Presidencia de la Honorable Camara de Diputados

de la Provincia de Corrientes

COLABORACION DE INSTITUCIONES

Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA)

Consejo de Ingenieria, Arquitectura y Agrimensura

de la Provincia de Corrientes

Ministerio de Gobiemo y Justicia de la Provincia de Corrientes
Honorables Camaras de Senadores y Diputados de la Provincia de

Corrientes

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Medicina

Facultad de Ciencias Agrarias

AUSPICIOS



12,00 a 13,15 PRESENTACIONES DE POSTERS

14:30a 15.30 CONFERENCIA
LEISHMANIASIS EN EL SUR DEL BRASIL: EXPANSION Y VECTORES
Carlos Brisola Marcondes

DINAMICA TEMPORO ESPACIAL DE ANOPHELES (DlpTERA: CULICIDAE) EN
EL NOROESTE DE LA ARGENTINA
Julia Dantur

CARACTERIZACION AMBIENTAL A PARTIR DE tMAGENES SATELITALES, PARA
ESTIMAR ACTIVIDAD DE AEDES AEGYPTI EN EL NOROESTE ARGENTINO
Walter Almir6n

CARACTERIZACtON MACROAMBIENTAL CON IMAGENES ESPACIALES DE
ALTA RESOLUCION PARA MAPAS DE RIESGO DE INFECCION POR
ARBOVIRUS TRANSMITIDOS POR MOSQUITOS
Camilo Rotela

IMAGENES SATEllTALES COMO HERRAMIENTAS DEL ESTUDIO DE
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
Ximena Porcasi

MESA REDONDA
USO DE LA INFORMACION SATELITAL EN EL ESTUDIO DE MOSQUITOS
Coordinadora: Marta Susana Sabattini

10:30a 12,00

CONFERENCIA
ECOEPIDEMIOLOGiA DE LOS MOSQUITOS TRANSMISORES DE LA FIEBRE
AMARILLA Y EL DENGUE
Disertante: RICARDO LOUREN<;O DE OLIVEIRA
Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil

09:30 a 10:20

ACTO INAUGURAL09,00

VIERNES06

tNSCRIPCION Y ACREDITACtON08.30

JUEVES 05

CURSOPREJORNADAS:TAXONOMIA DE CULIciDEOS
Carlos Bnsola Marcondes (Centro de Ciencias BioI6gicas, Universidad Federal de
Santa Catarina, FlOJian6polis,Brasil).
Coordinaci6n: Maria J. F. Rea, C. Edgardo Borda, Cristina M. Gene, Mirta L. Mierez
(Cenpetrop)

07: 30 a 19:00

PROGRAMA CIENTIFICO
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ASPECTOS ECOLOGICOS DE Culex saitanensis Y SU IMPLICANCIA EN LA
TRANSMISION DE ARBOVIRUS EN CORDOBA, ARGENTINA
Andres Visinlin

ESTUDIOS ESPACIO-TEMPORALES DE Aedes aegypti (Salta) EN LA CIUDAD DE
oRAN
Elizabet Estallo

UN ENFOQUE ECOLOGICO SOBRE VIRUS DE TRANSMISION VECTORIAL (ST.
LOUIS ENCEPHALITIS Y WEST NILE) EN REGIONES TEMPLADAS Y
SUBTROPICALES DE ARGENnNA
Adrian Dlaz

09:30a 10:50 MESA REDONDA
NUESTROS JOVENES INVESTIGADORES: SUS APORTES A LA
PROBLEMATICA OE ENFERMEDADES VlRALES Y SUS VECTORES
Coordinador: Cristina Noemi Gardenal

·,CONFERENCIA
CONTROl BIOlOOICO DE Aedes aegypti UTILIZANDO PECES LARV6FAGOS
Luciano G. Pamplona

08:30 a 09:15

SABAD007

·,,REUNION PlENARIA17,00

ESPECIES DE FLEBOTOMiNEOS DEL PARAGUAY
Martha Torales

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE ESPECIES DE Lutzomyia EN LA PROVINCIA ..
DE CORRIENTES ..
Mirta Liliana Mierez

FLEBOTOMOS PRESENTES EN FOCOS DE LEISHMANIASIS EN EL NORTE DE •
LA PROVINCIA DE SALTA ..
Jose F Gil ~

~...

ESPECIES DE Lutzomyia EN EL ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (BRASIL)
Reginaldo P. Brasil

•-GENETICA POBLACIONAL DE Anopheles seudopunctipennis EN LA ARGENTINA
Julia Dantur

..•

MESA REDONDA •
MOSQUITOS Y FLEBOTOMOS TRANSMISORES DE PARAslTOS EN LA REGION '.
TROPICAL Y SUBTROPICAL DEL CONO SUR AMERICANO
Coordinador: Cartos Edgardo Borda, Cenpetrop

15:30a 16,50

•..
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17,20 ACTO DE CLAUSURA

BARRERAS Y FACILITADORES PARA LA PREVENCI6N DEL DENGUE EN LA
ARGENTINA
Nicolas Schweigmann

VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES DE ARBOVIRUS EN EL PARAGUAY
Antonieta Rojas de Arias

DETECCICN DEL VECTOR DEL DENGUE, Aedes aegypti (Diptera, Culicidae) Y
ESTRATEGIA DE SU CONTROL EN URUGUAY
Maria Martinez

CONTROL DE MOSQUITOS TRANSMISORES DEL DENGUE
Susana A. de Licastro

MESA REDONDA
ESTRATEGIAS DE CONTROL DE TRANSMISORES EN LA REGION
Susana A de Licastro

15:30a 17:15

LA EDUCACICN EN LA PREVENCICN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR MOSQUITOS Y FLEBCTOMOS
C. Edgardo Borda

VIGILANCIA ENTOMOLOOICA EN EL MEA DE AFECTACICN DE LAS
REPRESAS
Leonardo Horacio Walantus

EXPERIENCIA EN LA CAMPANA DE PREVENCICN DEL DENGUE Y LUCHA
CONTRA EL Aedes aegypti EN LA CIUDAD DE POSADAS
Fabricio Tejerina .

MESA REDONDA
EPIDEMIOLOGIA Y EDUCACION
Coordinador: Coordinador: LUCIANO G. PAMPLONA
AISLAMIENTOS DE FLAVIVIRUS DE MOSQUITOS CAPTURADOS EN POSADAS
DURANTE EL BROTE DE FIEBRE AMARILLA 2008-2009
Silvina Goenaga

14,00a 15,30

PRESENTACIONES DE POSTERS11,45a 13,00

ESTUDIOS GENETICO-POBLACIONALES EN Aedes aegypti: UNA HERRAMIENTA
PARA EL DISE~O DE ESTRATEGIAS DE CONTROL.
Guillermo Albrieu Llinas

~POR QUE Aedes aegypti TIENE UNA DISTRIBUCICN HETEROGENEA EN LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES?
Sylvia Fischer
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La fiebre amarilla puede presentarse de dos formas epidemiol6gicas. La forma
urbana, hoy no endemica en las Americas, no tiene caracter zoon6tico y es
transmitida por ~I mosquito antr6pico Aedes aegypti, el mismo vector del dengue.
Esta especie no se aleja del ambiente domiciliar 0 peridomiciliar, se dispersa en
distancias retativamente cortas y tiende a concentrarse en los locales donde hay
mayor concentracJ6.n humana y de criaderos permanentes, tiende a tener
poblaciones geneticamente diferenciadas aun dentro de una misma ciudad y las
poblaciones sudamericanas parecen tener mayor susceptibilidad al virus dengue que
al de la fiebre amarilla. Las condiciones de ocupaci6n del ambiente urbano, 105 tipos
mas productivos de criaderos y la densidad demoqratica influencian tanto en la
capacidad de dispersi6n como en la supervivencia de las hembras y diferentes
acciones deben ser diseliadas para localidades con perfiles epidemiol6gicos distintos.
La fiebre amarilla silvestre, forma zoon6tica que provoca epidemias frecuentes
especialmente en ta Amazonia y en las cuencas de los rlos Parana-Paraguay, tiene
como principal vector Haemagogus janthinomys en mayor parte de su territorio, y Hg,
teucoceteenus como vector en el sur. Ambos son mosquitos estrictamente silvestres y
acrodendrifflicos, tlene considerable capacidad de dispersiOn dentro de la fIoresta y
aun para partes desmatadas pr6ximas y todavla no se sabe la competencia vectora.
Las variaciones climaticas, especialmente en la temperatura ambiente y la
pluviosidad ejercen influencia importante tanto en la biologfa como en la transmisi6n
de ambos los virus dengue y de la fiebre amarilla,

Palabras claves: Aedes aegypti - dengue - Fiebre amarilla

Laborat6rio de Transmissores de Hematozoarios, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de
Janeiro, Brasil, (55-21) 25621231, .

Lourenco@ioc.fiocruz.br -

Lourenc;o-de-Oliveira. R
r»,

ECOEPtDEMIOLOGiA DE LOS MOSQUITOS TRANSMISORES
DE LA FIEBRE AMARILI,..A Y EL DENGUE ".

[]
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Las leishmanioses, en la forma visceral y en la tegumentar, son muy comunes en el
Brasil, pero el numero de casos en la region Sur (estados de Parana, Santa Catarina
y Rio Grande do Sui) es mucho mas reducido que en las otras regiones, y estas
enfermedades han sido poco estudiadas en esta regi6n. Sin embargo, en los ummos
anos, se han relatado casos en varias areas en los dos estados mas meridionales. En
la decada de 1980 fueron relatados casos en el oeste de Santa Catarina, y en la de
1990 tambien' en el litoral, con algunos centenares de casos en cerca de diez
municipios (SES/SC). En Rio Grande do Sui, se han relatado, a partir de 2000, casos
de leishmaniosis tegumentar en la regi6n de Porto Alegre y en las MissOes, cerca de
la frontera con la Argentina. En Parana, han sido relatados numerosos casos, sobre
todo en el noroeste y en el este, yen el Vale do Ribeira (Castro et aI., 2005). Despues
de relatos antiguos y mal esclarecidos de ocurrencia de casos humanos de la forma
visceral en Parana, y probablemente err6neos en perros de la regi6n de Santa Maria
(Marcondes et aI., 2003), fueron comprobados casos en sao Borja y varios otros
municipios fronterizos, en 2009 (SES/RS).
Fueron aisladas en 'Ia region Sur, Lefshmania braziliensis y L. amazonensis, y
probablemente en breve sera aislada L. chagasi.
Los estudios de vectores en el noroeste de Parana han indicado la ocurrencia de
varias especies, con predominancia de Nyssomyia neivai e Ny. whitmani,
consideradas las mas sospechosas como vectores (Silva et aI., 2008). EI predominio
de una 0 de otra parece estar relacionada con el suelo, mas arenoso para la primera
y mas arcilloso ("terra rossa") para la segunda. En el noroeste de RS, fue aislada
Leishmania braziliens;s s.1. de Pintomy;a pessoai y de Pi. misionensis (Silva &
Grunewald, 1998), y de Ny. newa; de Florianopolls (SC) (Marcondes et aI., 2009), y L
braziliensis s.s. de esta ultima de Porto Alegre (Pita-Pereira et aI., 2009).
Fueron relatados recientemente casos de forma visceral en varios municipios en la
frontera con la Argentina y a pequena distancia de Posadas (Misiones), donde
tambien han ocurrido casos de esta forma; en ambas regiones hay relatos recientes
de encuentro de Lutzomyia longipalpis (SES/RS, 2009; Salom6n et aI., 2008).
Los ciclos silvestres de los parasites son mal conocidos, con posible compromiso de
especies comunes en areas preservadas, como Psychodopygus ayrozai y otras de
este genero. EI encuentro anterior de infecci6n natural de Pi. misionensis infectado
indica la complejidad de la situaci6n. Como Migonemyia migonei ha sido considerado
sospechoso como vector de L. chagasi en Pernambuco (Carvalho et aI., 2007) yen el
norte de la Argentina (Salom6n et aI., 2009), con base en datos epidemiol6gicos, y
Ny. neivai fue recientemente encontrado infectado con esta especie de protozoario en
Minas Gerais (Saraiva et aI., 2009), es muy grande el potencial de dispersi6n de la
infecci6n por este parasite, considerando la amplia distribuci6n de estes
flebotomfneos. Por 10 tanto, se debe considerar como no esencialla presencia de iu.
longipalpis y especies pr6ximas para la transmisi6n de L. chagasi. EI intenso
transporte de perros, potencialmente infectados con L. chagasi y sin inspecci6n
veterinaria, facilita a forrnaci6n de focos de leishmaniosis visceral.

Departamento de Microbiologia Imunologia e Parasitologia, Centro de Ci~ncias
Biol6gicas, Universidade Federal, d~ Santa Catarina, 88040-900 Florian6polis., Br.asil

cbrisola@mbox1.ufsc.br

Cartos Brisola Marcondes

LEISH,MANIASIS EN EL SUR DEL BRASIL: EXPANSION
YVECTORES

200962 Jornadas Regionales sobre Mosquitos8



Los vectores de L:qa_mazoQensis, aislada en Parana (Silveira et aI., 1999) yen Santa
Catarina (Gisard et aI., 2000), no fueron aun identiflcados, y ~studios iniciales con
trampas tipo Disney, con cebo de roedor, vienen desarrollandose en el litoral de este
ultimo estado.
EI relato reciente de Ny. intermedia en Mata AtlAntica en el este de Parana (Santos et
aI., 2009), edemas de varias otras especies (Silva et CJt, 2008)-, mue&tra Ia
complejidad del poco conocimiento de la fauna de flebotomineos eniJar~$Ur: ,
Por consiguiente, el area Sur de Brasil, las provincias argentinas contig'-ua~(Misi~
y Corrientes) y Paraguay presentan una situaci6n compleja y potencialmente
explosiva, en cuanto a la leishmaniosis, siendo necesarios estudios mas profundos de
sus vectores. Los cambios curnatlcos y la deforestaci6n en curso complican el cuadro
epldemico.

962 Jomadas Reglo ..... JObre Mosquitos2009



~·EI dengue permanece como importante problema de salud publica y en el nordeste
brasilero en los grandes dep6sitos domiciliares utilizados para acumular agua son
importantes criaderos para la reproducci6n de Aedes aegypti, su principal transmisor.
EI uso de alternativas al control qufmico de ese vector viene siendo incentivado. De
esta forma los objetivos del trabajo fueron evaluar si a presencia de peces larv6fagos
altera el patr6n de postura de Aedes aegypti, medir la sobrevivencia de peces
larv6fagos al cloro y evaluar sobrevivencia y eficacia del pez Betta splendens en
condiciones de campo. EI patr6n de postura fue evaluado en una jaula con 6 rn3
donde fueron insertados ocho dep6sitos, sendo cuatro con peces, cuatro sin peces
(control) y 100 mosquitos. Los ensayos fueron repJicados por siete semanas
consecutivas. Fue utilizado el Indice de Actividad de Oviposici6n (lAO) y los tests de
Kruskal-Wallis y Wilcoxon para comparar la media del nurnero de huevos en los dos
grupos. La sobrevivencia al cloro fue evaluado para tres concentraciones (1,0; 1,5 e
2,0 rng/L) utilizando tambores con 351itros de agua. Fueron utilizados 105, 140 e 175
peces para cada concentraci6n ensayada, en la proporci6n de 6 dep6sitos evaluados
para cada control. Fue utilizado el analisis de variancia y estimado el intervalo de
confianza (IC). Fue comparada la inges~6n en los dep6sitos tratados con el pez
Betta splendens y el larvicida Bacillus thuringiensis iSfaelensis en el moniclpio de
Fortaleza. Se utilizo la Raz6n de PrevaJencia, con IC de 95%. EI lAO demostr6 que la
presencia del pez Betta splendens inhibe la postura de huevos per las hembras de
Aedes aegypti. EI nurnero medio de huevos puestos en dep6sitos con Betta
splendens (32,5/semana) fue menor que en los dep6sitos con Poecilia reticulata
(200,S/semana) y los controles (186,5/semana; p<0,0001). Todos los Betta splendens
sobrevivieron a la concentraci6n de cloro de 1,0 mgllitro; 72,5 e 39,3% sobrevivieron
a las concentraciones de 1,5 e 2,0 mg/l. Por otro lado, apenas 4,4% de Poecilia
reticulata sobrevivieron a la primer concentraci6n de 1,0 mg/l. En los tanques en que
el pez permaneci6 la ingestaci6n fue 4,76 veces menor que en los dep6sitos con el
larvicida (0,07-0,68; p=O,005). Concluimos que Betta splendens puede ser apropiado
para el control biol6gico de larvas de Aedes aegypti en grandes reservorios
domiciliares, desde que acredito su permanencia en los dep6sitos.

•·

•..Departamento de Saude Comunitilria e Programa de Pos-qraduacao em Ciencias
Medicas da Universidade federal do Ceara, Fortaleza, Ceara, Brasil. e-mail:

pamplona.lucian6@gmail.com

;..Pamplona, Luciano G.C.

·•~ CONTROL BIOL6GICO QE Aedes aegypti UTILIZANDO PECES
LARV6FAGOS

to



MESAS REDONDAS
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Los, datos derivados de satelites son una excelente herramienta, para monitorear
parametros geoffsicos y ambientales, pero tarnbien para aumentar el conocimiento y
la cornprension de la dlnamica de las enfermedades relacionadas la ambiente. Asi, la
epidemiologia panoramiea supone que, 'los factores extrinsecos que determinan la
composici6n y caracterrsticas del paisaje son los mismos que influencian la dinamica
de poblaciones, comportamiento y dtstnouclon de especies vectores. de,
enfermedades. Aqul se exponen brevemente los conceptos que rigen la generaci6n
de datos satelitales, la informaci6n que pueden brindar diferentes sensores y
ejemplos de la incorporaci6n de estas herramientas al estudto de enfermedades
transmitidas par mosquitos. La mayor disponibilidad de datos satelitales, et U,SO
generalizado 'de los sistemas de ge,o-posicionamiento y los avances en el
procesamiento estos tipos de datos, hacen que estas herramientas trasciendan los
arnbitos acadernicos para su utilizaci6n en problemas sanitarios concretos. Es nuestra
intenei6n facUitar el acceso de organismos estatales vinculados directamente a la
prevencton y control de enfermedades infecciosas a estas nuevas herramientas, que
permiten entre -otras cosas 'Ia idEmtificacion de areas de riesgo 0 mapas ae riesgo.
Estos resultados permiten efectivizar la toma de datos durante las campanas de
vigilancia y control de enfermedades infecciosas y disenar de, manera dinamica estas
actividades en base a resultados previos. EI potencial de estas herramientas para
estudios epidemiol6gicos se ha reconocido en revistas de nivel intemacional y deben
ser aprovechados, especialmente en epecas de re-emergencia de enfermedades
infecciosas en nuestro pars.

Instituto Gulich - CONAE. Ruta C 45, Km 8, Falda del Carmen, Cordoba, Argentina
TE: +54 3547431000

ximena.porcasi@conae.gov.ar
I,'

Porcasi, Ximena, M Lamfri, M Scavuzzo y C Rotela

~ IMAGENES SATELITALES COMO HERRAMIENTAS DEL
ESTUDIO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

, ,
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Palabras clave: Anopheles, yungas, malaria.

En la Argentina las primeras investigaciones bioecol6gicas sobre anofelinos son de la
decada del '50, con un gran vacto hasta el ano 2000, citando la presencia de
Anopheles (Anopheles) pseudopunctipennis en relaci6n con las caraotertsticas
cflmatlcas, fisiograficas y fitogeograficas del ambiente, reportando edemas a
Anopheles (Nyssorhynchus) argyritarsis y Anopheles (Nyss.) albitarsis. Ante la fa Ita
de conocimiento de la fauna de estos mosquitos y de su comportamiento en el
tiempo, se plante6 eStudiar la dinamiea temporo espacial de las diferentes especies
de Anopheles y analizar el efecto de las variables climati~s sobre elias. Los
muestreos se realizaron en seis Iocandades de las yungas: Aguas Blancas, EI Oculto
y San Ram6n de la Nueva Oran (area norte) y Capitan Caceres, La Florida y
Sargento Moya (area sur) entre diciembre de 2001 y diciembre de 2005. EI analisis
estadfstico incluy6 regresiones de Poisson considerando los efectos de las variables
clirnaticas sobre la abundancia de las especies. Se recolectaron 11.516 ejemplares
en el area norte y 3.616 en el area sur. En la primera la mas abundante fue A.
pseudopunctipennis (44,14 %), mientras que A. argyritarsis 10 fue para el area sur
(63,74 %). En cuanto a la distribuci6n estacional se observ6, en Ifneas generales,
mayor abundancia de las diferentes especies para primavera en ambas areas. Las
variables climaticas que ejercieron mayor influencia sobre la fluctuaci6n de las
especies fueron la temperatura maxima media y la precipitaci6n acumulada. En
resumen, en el area norte A. pseudopunctipennis result6 ser el principal vector de
malaria, mientras que en el area sur, A. argyritarsis aparece como potencial
transmisor de malaria. Si bien, en termmos generales, en primavera se registro la
mayor cantidad de anofelinos, por la presencia de otras especies y de sus
abundancias consideramos al otono como una epoca de riesgo de transmisi6n.

Instituto Superior de Entomologfa "Dr. Abraham Willlnk", Fac. de Cs. Nat. e I.M.L.,
Univ. Nac. de Tucurnan, Miguel Lillo 205, 4000, Tucuman, Argentina

juliadantur@yahoo.com.ar, guillermolclaps@csnat.unt.edu.ar
Coordinaci6n NacionCiIde Control de Vectores, Ministerio de Salud de la Naci6n,

GOemes 125, Piso.1, 4400, Salta, Arg~fltina mzaidenberg@gmail.com
Catedra de Bioestadrstical.f~c. de Medic~flfl' :q,l',l.iv. Nac. de Tucuman, Lamadrid 875,

4000, Tucumen, Argentina msantana@webmail.unt.edu.ar
Centro de Investigaciones Entomol6gicas, Edif. de Inv. Biol6gicas y Tecnol6gicas,

Fac. de Cs. Ex. Fis. y Nat., Univ. Nac. de C6rdoba, Av. Velez Sarsfield 1611,
X5016GCA, C6rdoba, Argentina wairniron@hotmail.com

Maria J Dantur Juri, Mario'Zaidenberg, Mirtci Santana, Guillermo L Claps y
Walter R Almir6n

[]I DINAMICA TEMPORO ESPACIAL DE Anopheles (OiPTERA:
CULICIDAE) EN EL NOROESTE'DE LA ARGENTINA

200962 'omadcu Regionales sobre MosquItOs13



Palabras clave: demografla poblacional, Anopheles pseudopunctipennis, Argentina

La malaria es una importante enfermedad tropical que afecta a millones de personas
en todo el mundo. En America, la amplia distribuci6n geografica de Anopheles
pseudopunctipennis, ademas de su preferencia por picar a los humanos y su
capacidad para descansar en el interior de las viviendas despues de alimentarse, 10
ubican como un importante vector de la enfermedad. EI objetivo de la presente
investiqacion fue estudiar la demograffa poblacional de este mosquito en las yungas
de fa Argentina mediante el uso del marcador mitocondrial COL Doce localidades
fueron muestreadas, entre las cuales Aguas Blancas y Tartagal fueron las mas
septentrionales y las localidades de Tucurnan representaron la distribuci6n sur de la
especie. Se realiz6 un minimum spanning network, ademas se cafcularon los valores
de FST, que posteriormente fueron usados para crear un Neighbor-Joining (NJ) tree. A
su vez, se calcularon tests de neutralidad y la mismatch distribution. Como resultado
fueron identificados 41 haplotipos, siendo el haplotipo A el mas comun y el mas
ampliamente distribuido. En el minimum spanning network, este haplotipo aparece
como el mas ancestral resultando compartido por especimenes de diferentes
localidades. EI Neighbor-Joining (NJ) tree no mostr6 ninguna diferenciaci6n entre las
poblaciones del norte y sur de las yungas. La diversidad de haptotipos, los tests de
neutralidad DT, F Y D Y la mismatch distribution mostraron que algunas poblaciones
del norte y del sur no sa encuentran en equilibrio. Se puede concluir que hubo un
gran proceso de expansion poblacional de A. pseudopunctipennis, existiendo un flujo
genetico entre las poblaciones, y que actualmente algunas de elias no estan en
equilibrio. Se espera continuar con esta investigaci6n incluyendo ademas muestras
de diferentes parses de America.

Instituto Superior de Entomologfa "Dr. Abraham Willink", Facultad de Cs. Nat. e I.M.L.,
Univ. Nac. de Tucurnan, Miguel Lillo 205, 4000, Tucuman, Argentina

juliadantur@yahoo.com.ar, gUiliermolclaps@csnat.unt.edu.ar
Laboratorio de Biologfa de Vectores, Instituto de Zoologfa Tropical, Univ. Central de
Venezuela, Av. Paseo Los lIustres, Los Chaguaramos Apertado 48058 Caracas,

1041-A Venezuela monikpradoizaguirre@gmaiJ.com, jcnavac@gmail.com
Coordinaci6n Nacional de Control de Vectores, Ministerio de Salud dela Naci6n,

GOemes 125, Piso 1, 4400, Salta, Argentina mzaidenberg@gmaiLcom
Wadsworth Center, Griffin Laboratory, New York State Department of Health, 5668

State Farm Road" Slingerlands, NY 12159, USA i~onn@wadsworth.org

Maria J Dantur Juri, Monica J Prado Izaguirre, Juan C Navarro, Mario
Zaidenberg, Guillermo L Claps y Jan Conn

I§I GENETICA POBLACIONAL DEAnopheles· (Anopheles)
pseudopunct'ipennis EN LA ARGENTINA'
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Proyectos financiado por FAPERJ, FIOCRUZ YCAPES

Las leishmaniosis son parasitosis que aquejan al hombre y a algunos animales
dornesticos y silvestres. la enfermedad puede presentarse en dos formas cl!nicas:
Leishmaniosis Tegumental (LT) e Leishmaniosis Visceral (l V). La l Testa presente
practicarnente en todo el territorio nacional principalmente en areas silvaticas.
primarias 0 secundarias con una fuerte connotaci6n ·zoon6tica. En 10que se refiere a
la LV esta ocurre principalmente en areas modificadas por el hombre con un tfpico
aspecto de zooantroponose. En Brasil,. ,actualmente la l V ocurre ell las regiones
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sur~Este 'y viene presentando 'una marcada
expansi6n territorial dejando de ser una endemia trpicamente rural para pasar a ser
una endemia urbana. los dos ciclos (l T Y l V) son semejantes teniendo como
hospedero a un vertebrado y a un insecto como vector.
(Ofptero:Psychodidae:Phlebotominae). De acuerdo con Galati (2003), en las
Americas, estan descriptas mas de 500 especies de flebotomineos de las cuales un
poco mas de 20 son consideradas vectoras de la l T Ysolamente 3 son incriminadas
en la transmisi6n de la l V. Es discutida la importancia de la fauna de f1ebotomfneos
en el estado de Matd Grosso do Sui que comparte fronteras coo Bolivia y Paraguay y
hoy es considerada una regi6n endemioa tanto para leishmaniosis visceral como para
la leishmaniosis tegumental.

Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil
rpbrazil@ioc.fiocruz.br

Reginaldo P. Brazil

VECTORES DE LAS LEISHMANIOSIS EN EL BRASIL:
NUEVOS ASPECTOS DE UNA ANTIGUA ENFERMEDAD.
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EI norte de la provincia de Salta es un area endemica para la Leishmaniasis
Tegumentaria (LT). Esta enferrnedad es transmitida por fleb6tomos del genero
iutzomyie. EI presente trabajo describe la presencia de fleb6tomos del genero
Lutzomyia en facos de transmisi6n de la LT Y analiza los escenarios de captura en el
norte de la provincia de Salta. Se realiz6 un anausis espacial a pequena y mediana
escala de los casos, mediante scan statistic y la densidad de kernel. Se realizaron
capturas con trampas CDC entre el 11/09/08 y el 20/09/2009. Las mismas se
colocaron de una a tres noches entre las 19 hs y las 9 hs del dfa siguiente. Se
muestrearon zonas urbanas, periurbanas, rurales y silvestres. Sobre 486 fleb6tomos
identificados, Lutzomyia neivai (92,18%) se captur6 en todos los puntas de muestreo
mientras que en algunos Lu. cortelezzii (2,06%), Lu. migonei (1,23%), Lu. sallesi
(0,41%) y Lu. shannoni (0,21%). Las trampas colocadas en peridomicilio de viviendas
de zonas urbanas tambien capturaron ejemplares 10cual podrfa estar indicando una
domesticaci6n de los flebotomineos. Los casas de LT aparecen en zonas urbanas,
perlurbanas, rurales y silvestres, todos ellos pr6ximos a parches de vegetaci6n
secundaria. La comparaci6n de los resultados del anausis espacial con la distribuci6n
de fleb6tomos parece indicar, que es limitante la oferta de parasjtos a partir de
reservorios silvestres infectados para la manifestaci6n de eventos de transmisi6n.
Estos reservorios solo alcanzan los bordes de las ciudades y los fleb6tomos
infectados pueden lIegar por dinamica metapoblaclonal a zonas urbanas. Este hecho
es de especial relevancia para la planificaci6n de campanas de prevenci6n y del
diseflo de un sistema de vigilancia entomol6gica. Por otra parte, se ha propuesto a
tu. migonei como potencial vector de la Leishmaniasis Visceral en Santiago del
Estero y su presencia en Oran, se sugiere mantener especial atenci6n en casos con
sintomas compatibles.

Jose F GiI,1,2,3 Mariana del M Chanarnpa," Fabricio M t.ocatem.!" Silvana P
Cajal.' Nonna Acosta.' Marisa Juarez,' Alejandro J Krolewiecki," Ruben 0
. Cimino.' Paola Barroso.l" Diego Marco,1,4Julio R Nasser1,2

'Insntuto de Investigaciones en Enfermedades Tropicales. Facultad de Ciencias de la
Salud. Sede Region~I.Oran. VNSa. 2Laboratorio de Qufmica Biologica y Biologia

Molecular. Facultad de Ciencias Naturales. UNSa. 3Consejo Nacional de
Investigaciones Cientrficas.y Tecnol6gicas, CONICET. "Departamento de

Parasitoloqta, Koehi Medical School, Universidad de KoehL Japan. Av. Bolivia 5150-
San Ram6n de la nueva Oren-Salta - Argentina. Tel: 3878-421924.

jgil.unsa@gmail.com

~ FLEBOTOMOS PRESENTES EN FOCOS DE LEISHMANIASIS EN
EL NORTE DE LA PROVINCIA DE SALTA
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Palabras claves: Fauna flebotomlnea; leishmaniosis; Corrientes

En el transcurso de los ultimos veinte anos se ha demostrado fa existencia dt:!
diferentes variedades de la leishmaniasis tegumentar americana (LTA) en el 76% del
territorio de la provincia de Corrientes. Ante la evidencia de la endemia el Cenpetrop
realiz6 capturas de fleb6tomos in-vivo (Shannon y Castro) e in-vitro (Rioux) en el
domicilio y peridomicilio de entennos de lTA. Estos vivian en la zona suburbana y
urbana de las localidades de Riachuelo, San Cayetano, Corrientes y Bella Vista. Se
encontraron solamente cinco especies Lutzomyia (Nyssomyia) neivei, Lu. migonei,
Lu. stiennoni, Lu. corlelezzi y Lu. pessoei, con predominio de las dos primeras
especies. Estaban presentes en las cuatro estaciones del ano, pero, eran mas
abundantes durante el otono con temperaturas superiores a 11°C y comenzaban su
actividad despues de las 19:30 h.
Continuando con las investigaciones entomol6gicas aqul son presentados los
resultados obtenidos en la busqueda de transmisores de la LTA como de la
leishmaniasis viscerai americana (LVA) en una zona selvatica y urbana de la
provincia de Corrientes.
La primera esta situada en el departamento de ttatl, al noroeste de la provincia,. Alii
se buscaron en dos lugares en la vegetaci6n en galerla del rio Parana. Uno, en pleno
ambiente silvestre donde tenfa su vivienda una mujer enferma de lTA y, el otro, en el
interior y la galerfa de un pequeno quiosco denominado "EI Paw" situado
aproximadamente a 15m del rio en una villa de pescadores.
Durante el verano de los anos 2007 y 2008 en el interior de la vivienda, con la
colaboraci6n de su duena, se capturaron in-vivo 223 fleb6tomos. De estos, fue
posible clasificar genero y especie al 81% 0 sea a 180 (144 ~ Y 36 0) como Lu.
quinquefer y los restantes como Lu sp. Estos fleb6tomos tueron capturados en el
interior de la vivienda en horatio diurno (07:15 a 18:40 h.), con una media de
temperatura y humedad relativa de 27,2°C y 62%.
Durante el mes de septiembre de 2009 se capturaron in-vitro en el quiosko 27 Lu.
neivai .(26~ y 10).
La segunda bOsqueda se hizo en el interior de una vivienda de un barrio centnco de la
ciudad de Corrientes. Se capturaron in-vivo (Castro) 24 Lutzomyia/ongipalpis (10 ~ Y
14 0) desde el mes de abril a octubre de 2009, con 11°C de temperatura minima y
25°C de maxima, durante el dla 09:00 a 14:00 h.) y la noche (19:00 a 22:00 h.).
Cabe destacar que esta es la primera vez que esa especie es encontrada en una
zona urbana de la capital de la provincia y en horas diurnas.
Aunque estas investigaciones fueron realizadas en escasas areas tanto urbanas
como selvatieas, la presencia de varias especies de Lutzomyia potenciales
transmisores de LTA Y LVA confirma el caracter generalizado de esas especies
adaptadas a habitats diversificados.

Centro Nacional de Parasitologla y Entermedades Tropicales (Cenpetrop) Fac. de
Mecjicina.'Universidad ~acional del Nordeste, Santa Fe 1432, Corrientes, Argentina

. cenpetrop@hotinail.com

Mirta Liliana Mierez. Marla JF Rea, C. Edgardo Borda. Luis A Mosqueda y
Miguel A. Sandoval

[]I DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE FLESOTOMOS EN LA
PROVINCIA DE CORRIENTES
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Paiabras claves: Fleb6tomos; Paraguay.

los f1eb6tomos son pequef'ios insectos hernatofaqos que pertenecen a la, '~l1}ilia
Psychodidae. Se caracterizan por la presencia de densas cerdas en las alas y el
t6rax. Son de importancia en salud publica por su papel como vectores de
Leishmania. Las Leishmaniosis tienen un gran impacto en la region de Sudamerica,
por ser consideradas como enfermedades desatendidas, 0 subnotificadas. En
Paraguay, en los ultirnos 5 anos se han notificado 242 casos de la forma visceral y
2.694 de la forma cutanea. Estudios de investigacion en~omol6gica han colaborado al
conocimiento de las especies que existen en el pals, asl como las que representan
riesgo en la transmisi6n de la enfermedad. A partir del ano 2002 se han intensificado
dichas investigaciones, pudiendo identificar hasta la fecha a 27 especies de
f1ebotomineos, y a 4 de elias como responsables de la transmision. Todas las
especies identificadas se encuentran ampliamente distribuidas en el territorio de la
Regi6n Oriental del pals y bien adaptadas a los ambientes periurbanos y rurales. En
el Departamento Central Lutzomyia longipalpis es una especie predominante en todos
los municipios. La Region Occidental, es un area no investigada hasta la fecha.

Programa Nacional de Control de las Leishmaniosis. Departamento de Entomologia.
Servicio Naciona! de Erradicaci6n del Paludismo SENEPA, Ministerio,de Salud

: ' Publica y Bienestar Social. ' '.

Manuel Dominguez c/ Brasil. Asuncion, Paraguay. Telefax: 59521 215169.
martha torales@yahoo.com

Martha R Torales Ruotti

[!g ESPECIES DE FLEBOTOMINEOS DEL PARAGUAY
'... ~,'i
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Palabras claves: virus St. Louis encephalitis, virus West Nile, cuHcidos.

Los arbovirus (virus transmitidos por artr6podos) y en particular aquellos
pertenecientes al genero Flavivirus, representan un problema para la salud publica y
veterinaria de Argentina. Esto se ve refJejado en la reemergencia de los virus Dengue,
Fiebre Amarilla, St. Louis encephalitis (VSLE) y emergencia del virus West Nile
(WIIN). Los arbovirus poseen ciclos de transmisi6n que involucran vectores
(artr6podos hemat6fagos) y hospedadores (vertebrados), los cuales pueden ser
complejos. EI objetivo de esta presentaci6n es mostrar los resultados obtenidos sobre
patrones de actividad de, VSLE y VWN. Demostramos que ambos virus poseen
actividad en regiones tempJadas y subtropicaJes de Argentina. Estudios de campo y
laboratorio relacionados con hospedadores aviares para el VSLE determinaron que
las palomas torcazas (Zenaida auriculata) y torcacitas (Columbina picw) son
hospedadores amplificadores eficientes, mientras que los gorriones (Passer
domesticus), tordos renegridos (Molothrus bonariensis) y tordos mustcos (Agelaioides
badius) no poseen esta capacidad. Para VWN, nuestros resultados muestran que 16
especies fueron seropositivas, entre elias: Furnarius rufus (homero), Turdus
amaurochalinus (zorzal mandioca), Turdus rufiventris (zorzal colorado) y Agela;oides
badius (tordo rnusico), La prevalencia general de infecci6n fue del 3,5% (41/1164)
(C6rdoba - 1,1%, Mar Chiquita - 5,1%, Monte Alto - 9,8%, Montecristo - 9,5%, San
Miguel de Tucuman - 4,9%). Inoculaciones experimentales de paloma torcacita,
tordos musicos, tordos renegridos indican escasa virulencia y s610 palomas torcacitas
desarrollaron viremias elevadas (>5 log ufp/ml).
Varias especies de mosquitos se detectaron infectadas por VSLE durante periodos
enzooticos en la ciudad de C6rdoba: Aedes aegypti, Ae. albifasciatus, Ae. scapularis,
Anopheles albitarsis, Culex apicinus, Cx. interfor, Cx. quinquefasciatus y Psorophora
spp, siendo los genotipos del VSLE infectantes el II, III, V Y VII. EI genotipo V
presento mayor abundancia y distribuci6n, detectandose tambien en las provincias de
Chaco y Tucurnan. No se han encontrado mosquitos infectados por VWN en
Argentina. Son necesarios estudios de competencia interespecifica entre estos virus a
fin de avanzar en la comprensi6n de su comportamiento ecoloqico.

Laboratorio Arbovirus - Instituto de Virologia "Dr. J. M. Vanella", Centro de
Investigaciones Entomol6gicas de oordoba, Universidad Nacional de C6rdoba.

Ciudad Universitaria, C6rdoba, Argentina. Tel: 0351-43~022,
ladfiandiaz@gmail.com "

Luis A. Diaz

~ UN ENFOQUE ECOLOGICO SOBR~ VIRUS DE TRANSMISION
VECTORIAL (ST. LOUIS ENCEPHALITIS Y WEST NILE) EN

REGIONES TEMPLADAS Y SUBTROPICALES DE ARGENTINA
"
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Palabras Claves: Aedes aegypti, SIG, ambiente.

A pesar de la erradicaci6n de Aedes aegypti, vector del dengue, en la decada de
1960, la Argentina confirm6 su reinfestaci6n en 1986. En 1997 se registran los
primeros casos de dengue en nuestro pais, afectando aao tras ano al noroeste
argentino, siendo la provincia de Salta una de las mas afectadas. Nuestro pals sigue
enfrentandose a los problemas que plantean las infecciones virales endemo
eptdernlcas emergentes y re-emergentes al igual que el resto de America Latina.
Recientemente, hemos sufrido en nuestro pals un importante brote de dengue con
mas de 27.000 casos notificados, convirtiendose en uno de los problemas sanitarios
mas importantes de los ultirnos tiempos. Por ello, resulta imprescindible estudiar
diferentes aspectos de la biologla de Ae. aegypti para .poder detectar puntos
vulnerables de su cicio de vida. A su vez el conocimiento del ambiente, la dinamica
estacional, el monitoreo de los datos meteorol6gicos y la vigilancia del vector y seres
humanos, aumentan la capacidad de predicci6n de los programas para la vigilancia
de esta enfermedad viral.
Para la ciudad de Oran (Salta), en el noroeste argentino, se ha monitoreado la
poblaci6n de Ae. aegypti utilizando ovitrampas durante un perfodo de dos anos
(Octubre 2005-0ctubre 2007). Se utilizaron Sistemas de Informaci6n Geoqraficos,
conocidos como SIG/GIS, que permiten georeferenciar los sitios de muestreo y, a
traves de analisis espaciales, identificar regiones con distintos niveles de riesgo de
acuerdo a la abundancia del vector. Esto ha sido aplicado en la ciudad de Oran para
generar mapas de agrupamientos que permmrlan establecer prioridades en las
acciones de control vectorial, al localizar de manera eficiente las areas de la ciudad
con mayor actividad de estos mosquitos.
Por otro lado, se caracteriz6 el ambiente utilizando irnagenes satelitales MODIS,
como una herramienta que permite una comprensi6n mas integral del ambiente, ya
que proveen datos utiles para el monitoreo de las condiciones ambientales donde se
desarrollan estos mosquitos.
De esta forma, los SIG permitirfan la localizaci6n de los puntos calientes, permitiendo
optimizar los recursos al establecer zonas prioritarias para un control mas efectivo del
vector, mientras que la caracterizaci6n ambiental permitirla desarrollar modelos para
predecir su abundancia.

Centro de Investigaciones Entomol6gicas de C6rdoba (Universidad Nacional de
C6rdoba).

Av. Velez Sarsfield 1611 (X5016GCA), C6rdoba-ARG.
eelizabet@gmail.com

Elizabet L Estallo, Walter R Almiron.

[g ESTUDIOS ESPACIO-TEMPORALES DE Aedes aegypti EN" LA
CIUDAD DE ORAN (SALTA)
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Palabras clave. Culex saltanensis, arbovirus, C6rdoba.

Se estudiaron aspectos' de la ecologfa de Culex saltanensis en la costa sur de la
Laguna Mar Chiquita para caracterizar la dinarnica poblacional de esta especie,
potencial vector de arbovirus en esta importante zona agrfcola-ganadera de la
Provincia. Se colectaron mosquitos adultos sobre hospedador humano y con trampas
de luz tipo CDC suplementadas con CO2• quincenalmente, entre Agosto de 2004 y
Septiembre de 2006. proximo a la localidad de Altos de Chipi6n. Las trampas
permanecieron activas de 18:00 a 08:00 hs entre Octubre y Abril, Y de 12:00 a 18:00
hs entre Mayo y Septiembre. Se registr6 temperatura minima y maxima diarta,
humedad relativa, presi6n atmosferica y velocidad del viento; a partir de imagenes
satelitales "SPOT vegetation" se obtuvo el fndice de vegetaci6n (NOVI); estas
variables se corretacionaron con los valores de abundancia. Para detectar la
presencia de ARN viral en homogeneizados de mosquitos se utiliz6 la tecnica de RT
Nested PCR generi~ para Flavivirus. EI 16% del total de individuos colectados
correspondieron a ex. saltanensis.. presente en todas las epoces del al'lo. La
abundancia poblacional vari6 a 10 largo del ano, mostrando en la epoca calida una
distribuci6n bimodal. con un pico a fin de la primavera y comienzo del verano. y otro
mayor a fin del verano y comienzo del otono. En temporada trfa, la abundancia fue
mayor al comienzo y final de la misma. y escasa en los dfas mas frfos del invierno.
Los valores de abundancia observados a 10 largo del at'io indicarfa que se trata de
una especie eudominante en la comunidad estudiada. En cuanto al patr6n de
actividad diaria. tambien vari6 en las diferentes temporadas, siendo en epoca calida
principalmente nocturno y bimodal, con picos de actividad al comienzo de la noche y
en horas previas al amanecer mientras que en epoca frta, la acnvidad fue
principalmente diurna, registrtmdose maxima actividad durante las horas mas calldas
del dla, aunque poco abundante. Las variables ambientales que mejor expJicaron la
variacion de la abundancia de estos mosquitos fueron las precipitaciones acumuladas
entre 7 y 30 dtas previos a la fecha de muestreo, el promedio de la temperatura
minima con 10 dfas de retardo yel NOVI con 10 dfas de retardo. Entre los "pools" de
mosquitos analizados. 1 result6 positivo para Flavivirus, sin haber sido determinado al
presente. Cx. saltanensis serfa una especie homodinamica en la zona estudiada,
pudiendo participar en la transmisi6n de arbovirus.

CIEC, Fac. de Cs. Exactas, Ffsicas y Naturales, UNC. Av. Velez Sarsfield 1611
(X5016GCA), C6rdoba, Argentina.

andresvisintin@gmail.com

Andres M Visintin

ASPECTOS ECOL6GICOS DE Culex saltanensis Y SU
IMPLICANCIA EN LA TRANSMISION DE ARBOVIRUS EN

C6RDOBA, ARGENTINA
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Palabras clave: densidad de criaderos, mortalidad de huevos, diferencias termicas

Los estudios de monitoreo de .Aedes aegypti mediante ovitrampas en 'Buenos Aires
han mostrano en forma consistente a 10 largo de los anos un patron espacial definido, ,:,
con zonas en las cuales la actividad de oviposici6n es detectada ternpranarnente en
la pnmavera (zonas favorables), y zonas donde se la registra recien a 'finales del
verano 0 nunca (zonas desfavorables). Estudios previos' han encontrado
correlaciones entre el patron observado y variables de edificaci6n, pero hasta el
momenta no se han estudiado factores que pudieran atectar directamente las
dinarnicas poblacionales, En este trabajo se exploran tres factores causales poniendo
a prueba las siguientes hip6tesis: a) que entre zonas favorables y desfavorables haya
diferencias en la disponibilidad de sitios de cria para el mosquito, determinando de
esta manera las abundancias poblacionales; b) que haya diferencias en la mortalidad
de los huevos durante el invierno entre zonas, con la consecuente extinci6n local 0
retardo en el incremento poblacional en zonas desfavorables; c) que haya diferencias
temiicas·,entre zonas de la ciudad que permitan explicar el retardo observado en las
zonas desfavorables. Los resultados obtenidos mostraron que: a) si bien la densidad
de recipientes totates con agua no difiri6 entre zonas, ni tampoco la composici6n de
los mismos, se hallaron diferencias significativas en la densidad de cubiertas de auto,
que ademas en los barrios estudiados representaron los criaderos mas productivos;
b) la mortalidad de los huevos durante el invierno fue heterogtmea en la ciudad,
observandose la menor mortalidad en la zona mas favorable y la maxima en la zona
menos favorable; c) las temperaturas fueron mas bajas en la zonas cercana al Rio de
la Plata (desfavorable) en el momento de inicio de la temporada de actividad de Ae.
aegypti en la regi6n. En conclusi6n, los tres factores analizados podrian contribuir
parcialmente a la distribuci6n heteroqenea del mosquito en Buenos Aires, y en futuros
estudios se intentara cuantificar la magnitud de la contribuci6n de cada uno.

Departamento de Ecologia, Genetica y Evoluci6n, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires. Laboratorio 54; cuarto piso, Pabell6n 2,

Ciudad Universitaria (C1428EHA), Buenos Aires, Argentina.
sylvia@ege.fcen.uba.ar

Sylvia Fischer

l,pQ~ QUE'A~d~ ~~gyPt;TIENE UNA DISTRIBUCION
HETEROGENEA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES?
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Palabras clave: Aedes aegypti, filogeograffa, transporte pasivo.

.,

Aparentemente erradicado de Argentina durante la decada del 60. Aedes aegypti fue
reintroducido durante los anos 80 y actualmente esta distribuido en la mayorla de las
provincias del centro y el norte del pars. EI conocimiento del grade de contacto entre
poblaciones de este vector es importante para prevenir la introducci6n de mosquitos
infectados hacia aquellas areas libres del agente viral, como asf tarnbien para
restringir la circulaci6n de serotipos ya presentes y el ingreso de nuevos. Teniendo en
cuenta la identificaci6n, en trabajos previos,' de dos grandes rutas de colonizaci6n en
Argentina desde parses limrtrofes, se realize un estudio filogeografico en base al
anallsis de secuencias de un fragmento del gen N05 (NA~eshidrogenasa,
subunidad 5) y de la regi6n control del ADN mitocondrial, en mas de 20 poolaciones.
representativas del rango de distribuci6n de Ae. aegypfi en Argentina. Como
resultado, se identificaron diferentes subpobtaciones con caracteristicas particulares.
Por un lado se detectaron mayores nivetes de flujo genico' entre localidades del
Noreste y el resto del pais al mismo tiempo que se observose observ6 flujo genico
mas restringido en provincias del Noroeste.:'Esta situaci6n se ve tarnbien reflejada en
un diseno de ctados anidados, en el cual se distingue claramente la estructura
menclonada. Este resultado refuerza la idea de la importante influencia del trafico
comercial humano sabre la dispersi6n pasiva del vector. Adernas, seg(Jn el patr6n
obtenido con la regi6n control, se confinn6 una rapida expansi6n demoqrafica en el
area geografica muestreada. Es decir que no 5610 ocurri6 un evento de rapida
colonizaci6n a larga distancia sino que, las poblaciones sufrieron una explosi6n
demoqrafica con la consecue'nte aparici6n de nuevas variables geneticas en corto
tiempo. La presencia de linajes geneticamente diferentes en Argentina podria implicar
diferencias en capacidad vectorial' y respuesta a medidas de' control. Los estudios
genetico-poblacionales -pueden contribu'ir' a una mejor eomprension de aspectos
epidemiol6gicos, princlpalmente el control del vector, para prevenir 0 reducir, el
impacto de brotes en Arg~.ntina.

. . ..',
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Palabras Claves: Mosquitos, fiebre amarilla, Hevivirus.

EI virus de la fiebre amarilla (FA) es un arbovirus del genero Flavivirus cuyo principal
hospedero son los monos aulladores dela especie AI/outa caray{l y AI/outa guariba.
En Argentina, durante el verano 2007-2008, un brote selvatico de fiebre amarilla
afect6 monos y humanos luego de 50 anos de silencio. En el perlodo diciembre
2008/enero 2009, se detect6 una alta tasa de mortalidad de monos cerca de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones. En enero del ano 2009 se realizaron
capturas de mosquitos en la misma regi6n geografica con el fin de identificar la
circulaci6n de f1avivirus.
Objetivo: Investigar las especies de mosquitos presentes durante el brote de FA' Y
deteotar la circulaci6n viral de f1avivirus.
Se realizaron capturas de mosquitos en la zona selvatica que rodea a la ciudad de
Posadas, donde se habia confirmado la epizootia de FA en monos mediante estudios
de laboratorio realizados en el INEVH. La captura de los Cutrcidos se realiz6
mediante cebo humano (todas las personas estaban vacunadas contra FA) y trampas
CDC, tanto en el suelo como en altura. Los insectos fueron colocados en tanques de
nitr6geno y trasportados hasta el laboratorio del INEVH donde se realiz6 la
identificaci6n taxon6mica; luego fueron saparados para el armado de pools de
acuerdo a localidad, metodos de colecci6n , dla de captura. Se realiz6 un macerado
de 105 pools, y el sobrenadante fue inoculado en celulas C6/36 y Vero para intentar el
aislamiento viral. Adernas, se realiz6 extracci6n de RNA de los macerados para
realizar estudios de RT-PCR.
Resultados: De un total de 506 mosquitos capturados, el 29% correspondi6 al genero
Sabethes y el 3.2 % al genero Haemagogus. Se analiz6 un total de 73 pools, de los
cuales 8 resultaron positivos para Ftevivirus mediante aislamiento viral y/o RT-PCR.
Los pools infectados correspondieron a mosquitos del genero Haemagogus y
Sabethes. La identificaci6n del genero viral sa realiz6 mediante RT-PCR con primers
genericos para Flavivirus y el aislamiento sa detect6 mediante inmunofluorescencia
con anticuerpos policlonales espedficos para dicho genero viral.
Se continua estudiando el resto de los mosquitos capturados.
Conclusi6n: EI presente estudio es el primer reporte de aislamiento de Flavivirus a
partir de mosquitos de los generos Sabethes y Haemagogus en Argentina. Sabethes
fue el segundo' genero en abundancia despues de Culex. Se continua con los
estudios virol6gicos y moleculares para poder caracterizar los agentes virales
aisfados.

Silvina Goenaga 1, Gladys E Calderon 1, Alejandra Morales 1, Luis,Alvarenga2,
Julio Estevez", Delia A Enria\ Silvana Levis1.:.

"lnstituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio I. Maiztegui"-ANLIS
Monteagudo 2510. Pergamino. Buenos Aires '

TEU FAX: 02477-429-712
2 Direcci6n de Saneamiento Ambiental, Ministeiio de Salud Publica, Posadas,

Provincia de Misiones.
3 Direcci6n de Epidemiologla de la Provincia de Misiones

si IVinagoenaga@hotmail.com

~ AlSLAMIENl'"OS DE FLAVIVIRUS DE MOSQU,rroS CAPTURADOS
EN POSADAS DURANTE EL BROTE DE FIEBRE AM~L~. 2008-2009
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Palabras clave: Dengue--campaiia-Posadas-Aedes aegypti

La ciudad de Posadas ubicada en el extrema sur oeste de Ia provincia de Misiones, sobre
la margen del rio Parana, su poblaci6n es de 252.981 habitantes y mas de 72.000
hogares (Censo Nacional de Poblaci6n, Vivienda y Hogares ano 2001) y se encuentra
unida a Ia ciudad Paraguaya de Encamaci6n por el puente San Roque de Santa Cruz,
con la cual existe ul"!importante transito de personas entre los dos pafses.
Durante la ultima 'epidemia se han confinnado casos de dengue en la ciudad, en la
mayoria pertenecian a casos importados, esta realidad sobre este fen6meno prendi6
las Iuces de alerta a la sociedad.
A partir del mes de mayo del 2009 la Municipalidad de la Cludad de Posadas
comenz6 con 'I.a'experiencia de la Campana de Prevenci6n del Dengue y lucha
contra el Aedes aegypti;
EI objetivo de la carnpana es evitar 0 disminuir el impacto social y econ6mico que trae
aparejada una epidemia; para tal fin se confonno un equipo de tecnlcos y se disef'io la
estrategia de abordaje de ta problernatica en la ciudad: capacitaci6n del personal
involucrado, diagnostico por medio de Indices aedicos y encuestas a la poblaci6n
sobre el conocimiento de la enfennedad.
Las acciones de educaci6n y concientizaci6n consisten en la entrega de material de
difusi6n, chanas en lugares de reuni6n como ser: escuelas, comedores comunitarios,
iglesias, etc. En conjunto se esta realizando acciones de prevenci6n siendo estas el
descacharrado, abatizaci6n y vigilancia entomol6gica por medio de ovitrampas.
Si bien, no se ha lIegado aun a la etapa de evaluaci6n, como resultados preliminares
se puede mencionar que se encontr6 larvas de Aedes aegypti durante el periodo
invemal, posibilitando el calcuto de Indices aedicos, pennitiendo realizar una
mapificacion, mostrando la distribuci6n del vector en la cuidad. En relaci6n a
criaderos encontrados en las viviendas, los principales son: baldes de 10 a 20 litros,
seguido par las cubiertas y recipientes hasta un litro.
Despues de cinco meses del comienzo de la campana (mayo-septiembre), se han
visitando mas de 2300 hogares, realizado charlas para 1600. personas de todos los
niveles socio econ6micos y de distintas edades y un mes de experiencia en el
descacharrado, es pasible realizar algunas consideraciones, perrnitiendo poner sobre
relieve diferentes visiones entre la gesti6n de politicas en salud publica con respecto
al dengue, la poblaci6n, los organismos de estado y la gesti6n privada en Posadas.
Para lIevar adelante este trabajo, necesariamente se involucro a diferentes aereas y
delegaciones municipales tratando de lograr un trabajo coordinado en los diferentes
puntos de la ciudad, siendo esta tarea la mas compleja y diffcil a lIevar a cabo.
la complejidad del escenario sociocultural, econ6mico y politico, juega un papal
esencial en el desarrollo de las acciones de educaci6n y prevenci6n. es el factor
principal a tener en cuenta en el abordaje de la campana, para obtener resultados
favorables a mediano y largo plazo.

Direcci6nde MedicinaSanitaria, Secretaria de Calidad de Vida, Municipal~ de Posadas.
San Martin y Rivadavia. Posadas, Misiones, Argentina. Tel-Fax: (03752) 449026

eftejerina@yahoo.com.ar

Fabricio E Tejerina, Julio C Gonzalvez, Daiana Echeverria, Gabriel 0 Montero,
Sergio J Keirn, Claudio 0 Carisimo, Hector D Benitez, Emilio De Lima.

1!11 EXPERIENCIA EN LA CAMPANA DE PREVENCI6N DEL
DENGUE EN LA CIUDAD DE POSADAS.
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En, el p.rograma de,' Entomoloqla de Misiones (PrEM), en la Catedra de Ecologia
G,en~ral de I~ Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales (Universidad
Nacional de Misiones), se trabaja. desde el ano 1993, en el marco del convenio
"ViSi'ilanciaepidemiol6gica. $eguimiento de criaderos de mosquitos de interes
Sa'nitario",.con la Entidad Binacional Yacyreta (EBY)., EI objetivo que se persigui6 a
10 largo de estos alios es relevar las especies de culrcidos de interes sanitario en el
area de afectaci6n de la represa Yacyreta, caracterizar sus criaderos, determinar las
diferencias de habitat y caracterlsticas fisicoquimicas diferenciales entre los cuerpos
de agua presentes en el area de afectacion, sistematizar la determinaci6n de
elementos bi6ticos y abi6ticos que realizan 0 determinan Iimitaciones de crecimiento
de las especies de mosquitos, capacitar a recursos humanos en la problematica de la
vigilancia entomol6gica y elevar informes de las actuaciones realizadas como tarnoien
de las situaciones de importancia que se observan.
Ellaboratorio de referencia es el CEPAVE, CeT Conicet y el Departamento Cientlfico
de Entomologia de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional
de La Plata.
Los muestreos se realizan todos los meses del ano, para la captura de adultos se
emplean trampas CDC(Centre for Disease Control), y la captura de larvas se realiza
sistematicamente en todos los cuerpos de agua que son potenciales criaderos.
Durante ia caracterizaci6n de los criaderos se procedi6 a correiacionar la presencia
de culicidos (larvas y adultos) con la flora y fauna de cada lugar, asl como a medir los
parametros flsico-qufmicos del ambiente terrestre y acuatico: temperatura, humedad,
pH, conductividad, oxlgeno disuelto y la presencia de factores y condiciones que
afecten la presencia y densidad de las poblaciones de cuHcidos.
La experiencia adquirida por el equipo de trabajo durante estos 16 aries de actividad,
es sin lugar a dudas uno de los mayores logros. Se han formado recursos humanos
propios en trabajo a campo y taxonomia de cullcidos y se contribuyo a la formaci6n
de recursos humanos del Senepa del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
de Paraguay y del Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.
Todo el material colectado en los muestreos pasa a formar parte de la Colecci6n
Entomol6gica del PrEM, en la Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales de
la UNaM. .
Mencionamos edemas como resultados alcanzados a los informes de los distintos
convenios que contribuyen a la definicion de las politicas a seguir en el tratamiento
costero y la vigilancia entomol6gica en el area de afectaci6n de la represa.

~ \/IGILANCIA E,NTOMOLOGICA EN EL AREA DE AFECTACI6N
PE LAS REPRESAS

Leonardo H Walantus(1), Gustavo Rossi(2),Gustavo R Spinelli(2),Valeria L Le
Gall(1),Bernardo E Holman'", Alberto Taffaret'"

(1)Catedra de Ecologfa General. Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales.
Universidad Nacional de Misiones. Felix de Azara 1552. Posadas. Argentina. Tell fax

(03752) 422186-425414 (int. 102). Email: hwalantus@gmail.com
(2j Dpto. Cientrfico de Entomologia - Facultad de Ciencias Naturales y Museo,

Cepave, CCT Oonieet- U,'ilivetsidad Nacional de La Plata. 0221 423-3471 fax:423-
.2327 .•Email: cepave@cepave.edu.ar
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En la lud1a contra las grandes endemias sobresale Ia soberbia que ha lIevado a fracasos que
hicieron persistir las enfermedades transmisibles, tanto las transmitidas por el sueIo
contarninado como por vectores. Entre las primeras se puede mencionar Ia inidada en eI aiio
1910 por Ia Comisi6n Sanitaria Intemacional de Ia Fundaci6n Rockefeller para Ia Ertadicaci6n
de Ia Anquilostomiasis. La Argentina yotros palses de latinoamerica, se adhirieron, pero
fracasaron porque nunca se tuvo en cuerita la ooucaci6n sanitaria de los maestroS Iy menos
de la ninez. Esta Fundaci6n tambien coordi!16 en'1915, eI Programa para eliminar eI mosquito .
Aedes aegypti. Segun Fred Soper este prOgrama de constituye uno de los fracasos mas
magnificos de la histona de la salud publica ya que el virus de Ia fiebre amarilla segura
difundido entre animales setvaticosde Sudamenca y Africa. Pero, eI intento de erradicaci6n
condujo a eStudios que acJararon Ia epidemiologla y epizootiologra de Ia enfermedad y el
perteroonamiento de Ia vacuna 170 ideada por Max Theiler (Premio Nobel de Medicina y
Fisiologia 1951).
No obstante, poniendo en practica las experiencias de VWJiam Gorgas (La Habana, Cuba
1901 yel Canal de Panama 1906-1914): obras de saneamiento a gran escala, capacitaci6n,
educaci6n y multas en base a una decisi6n poIitica Y apoyo econ6mico sin retaceos, varias
ciudades del nordeste del Brasil quedaron libres del mosquito Ae. aegypti. Esa erradicaci6n
como taI'TlbEn del Anopheles gambiae, eI mas temido de los vectores del paludismo en el
Africa, rehabilit6 eI concepto de erracIicaci6n. B advenimiento del DDT Yotros insecticidas de
.acci6n residual 1lev6 a que Ia OMS pusiera en practica los programas de erradicaci6n de Ia
fiebre amarilla yel paludismo (1947-1950).
La campana de erradicaci6rf del Ae. aegypti, y de los Ar10pheles sp tuvo un relativo exito,
alcanzando eI control del primer vector en 21 parses, induyendo. a Ia Argentina Y varias
pequel\as isIas del Caribe. Sin embargo, a partr de 1962, se detectO Ia presencia urbana del
Ae. aegypti en todos esos parses. A mediados de Ia decada del 70, se tom6 evidente para fa
OMS, la necesidad de incorporar tarnbien Ia participaci6n comunitaria y Ia educad6n, ademas
de acciones de vigilancia entomo-epidemi0i6gica.
A este respecto, es destacable mencionar que, aunque con serias deficiencias estructurales y
ec:on6rnicas en Ia dudad de Conientes (Argentina), con Ia coIaboraci6n del eenpetrop se
practica Ia vigifancia epidemiol6gica del mosquito As. aegyptidesde eI anD 1998 (Ordenanza
Municipal ~ 3332198).
Brasil en1996 reimplant6 un Programa de Erradicaci6n del As. aegypti (PEAa) que actuaba
sobre diversos cornponentes: saneamiento, edlicaci6n y lucha qulmica para erracIicarlo en el
aIID2000.
En Ia practica, eI saneamiento Y Ia educaci6n no fueron implementados Y Ia lucha qurmica
sigui6 eI modelo tradicional. AI no responder a los objetivos prograrnados ese rnodelo two
varias reviSiones y en 2002, en un nuevo prograrna se consider6 alcanzar eI control y no la
erradicaci6n del Ae. aegypti, tratando de implernentar eICONTROL INTEGRADO.
Unode los mejoresejemplos de consecuencia ambientalocurrida para Ia salud por eI uso de
productos organoclorados es eI desastre conocido en Ia "Cidade dos Meninos", Duque de
Caixas, Rio de Janeio que produjo fa contaminaci6n del agua, del suelo, de Ia vegetaci6n y
de Ia poblaci6n alii residente (1990).

Centro Nadonahde Parasitologfa y Enfermedades Tropicales (Cenpetrop) Fae. de
Medicina, Universidad Nacional del Nordeste, Santa Fe 1432, Corrientes, Argentina

cenpetrop@hotmail.com

~ LA EDUCACION EN LA PREVENCI6N DE ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS Y FLES6TOMOS

C.Edgardo Borda, Maria JF Rea y Cristina M. Gene, Miguel A. Sandoval y
Mirta L. Mierez
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En Ia Argentina, actualmente, se mantiene una estructura unitaria tradicional en cuanto a su
concepcion en talucna contra vectores de enfermedades. Esta manera de actuar induce a la
falsa idea de que el poder pUblico, a fraves de Ia aplicaci6n qufmica conseguiria par SI solo
resolver eI problema, minimizando Ia educaci6n y eI saneamiento ambientaJ. Se han
observado deficiencias en eI control del Ae. Aegypti ~ fallas operacionales de campana. No
se han tenido en cuenta los problemas adversos para Ia salud humana, los animales y las
plantas. Seha contratado personal sin capacitaci6n y examenes medcos pre-occpaconales y
peri6dicos que incluyan el dosaje de acetiloolinesterasa al aplicar organofosfofados, provisi6n
del usa de Equipamiento de Protecci6n Individual (EPI).
En la ciudad de Corrientes se aplic6 eI larvicida Bacillus thuringiensis y en forma cotidiana
Temefos (Abate®) sin nunca haber realizado eI test de susceptibilidad del mosquito antes de
las operaciones de campa. La densidad larvaria y los Indices entomol6gioos determinados en
los u!timos at'\os en Ia ciudad de Corrientes, sugieren que eIAe. aegypti probabIernente sea
resistente al Temefos como ya se ha documentado en much.os paises.
La Oficina $anitaria Panamericana, en el 2001, refuerza Ia propuesta de CONTROL
INTEGRADO, Ia lucha biolOgica 00fTl0 ~tJiiegia ron Ia utilizaci6n de enemigos naturales del
insecto. En el Cenpetrop se ha, inveStigado Ia capacidad larvOfaga de pequet'\os peces
aut6ctonos, de aguas poco prcfundas, entre ellos el Geophagus braziJiensis "chanchita" que
devora hasta 3.000 larvas de mosquitos ~ dis.
Tambilm en eI CONTROllNTEGRADO Ia educaci6n deberia ser eI punto de partida para
obtener resultados permanentes.
EI Cenpetrop con el auspicio del Rotary Club Corrientes Sur, consigui6 el 14 de octubre de
2009 la sanci6n de de ley Provincial N° 5897 para el "Programs Provincial de lucha contra
las Parasitosis Endemicas y Enfem1edades Tropicales".
Tendra como objetivo Ia educaci6n para Ia prevenci6n de esas enfermedades, mediante Ia
exhlbici6n y en~ en las escuelas de OVD junto a un texto explicativo y un muestrarto del
cicio complete, fijado Y conservedo de los vectores y parasites para estimular Ia creaci6n de
museos escoIares La visi6n direda de los diferentes estadios de vectores Y parasitos par eI
maestro y, oespues par sus alumnos, repercutira significativaTlente en las medidas de
prevenci6n en una fonna econ6mica, permanente y que no perjudica al media ambiente.
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Como no hay agentes terapeuticos ni vacunas efectivas, el control de la transmisi6n
del virus del ,dengue sigue dependiendo q,el control del mosquito' vector. EI
mejoramiento .de las herramientas extstentes, asf como de las tecnoloqlas de
aplicaci6n, fueron identificadas como soluciones a corto y mediano plazo.
Si bien el primer paso en, el control de mosquitos es la vigilancia y la eliminaciOn de
recipientes como posibles criaderos, eJ usa de larvicidas es una de las opciones
recomendadas, especialmente en areas urbanas en donde los tratamientos
espaciales no dan resultados satisfactorios 0 son diffcil de realizer. En el control del
Ae. aegypti ;el mas utilizado como I~rvicida fue y es el temefos, aunque se ha
demostrado que este mosquito ha desarrollado distintos niveles de resistencia a este
y otros lnsecttcidas, en distintas partes del mundo.
La identificaci6n de nuevos compuestos mas seguros, mas efectivos, mas amigables
con ~I medlo ambiente y con nuevos modos de accion, para evitar la resistencia
cruzada con los insecticidas convencionales, es hoy dla una prioridad para la salud
publica. Esta area es considerada lateral por las industrias que desarrollan
agroqufmicos, por lo.cual no invierten grandes esfuerzos en el desarrollo de nuevos
productos. Los reguladores de crecimiento de insectos (IGR's), insecticidas
relativamente modemos, podrlan ser una nueva opciOn en el control de larvas del Ae.
aegypti.
EI CIPEIN, a traves de estudios tendientes a evaluar la efectividad de distintos
insecticidas sobre Ae. aegypti, estudiO distintos aceites esenciales de Eucalyptus con
el fin de encontrar nuevos compuestos larvicidas y/o adulticidas con menor impacto
ambiental. Recientemente tambien estudi6 el efecto combinado de un larvicida como
el pyriproxyfen y un adulticida como Ia permetrina y desarroll6 dos nuevos formulados
insecticidas, un formulado IIquido para tratamiento espaciales ULV y una formulaciOn
solida como pastilla fumfgena para el interior de la vivienda. EI uso simultaneo de
ambos insecticidas podrla controlar a las larvas aceaticas y los adultos voladores. Por
otra parte la pastilla fumfgena podrfa ser utilizada por la propia comunidad. EI uso
combinado de ambos formulados podria plantear una nueva estrategia de manejo
para controlar la transmisiOn del dengue.
Se presentaran algunas experiencias de campo realizadas con estas formulaciones y
se presentaran algunos problemas y debilidades encontradas en las actividades de
control del mosquito Aedes aegypti vector del dengue

Centro de Investigaciones de;Plagas e Insecticidas (CIPEIN - CITEFA I CONICET)
J.B.LaSalle 4397 - Villa Martelli - Buenos Aires Argentina - 47095334

slicastro@citefa.gov.ar

Susana A. de Licastro

~ CONTROL DE MOSQUITOS TRANSMISORES DEL DENGUE
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Palabras claves: Aedes aegypti. distribuci6n Uruguay, control

EI objetivo del presente trabajo es dar a conocer la distribuci6n de Aedes aegypti
(Unnaeus) en Uruguay y las acciones realizadas para su control. En febrero de 1997 se
constat6 la reintroducci6n de Aedes aegypti al Uruguay, en el marco de operaciones
rutinarias de vigilancia entomol6gica del Ministerio de Salud Publica (M.S.P.). Se
elabor6 entonces un "Plan Nacional de Detecci6n y Control de Aedes aegyptl' con
participaci6n interinstitucional, intersectorial y comunitaria, coordinado a nivel nacional
por la Unidad de Zoonosis y Vectores del M.S.P., que permiti6 ese ano, constatar la
presencia del vector en 5 departamentos de los 19 que posee el pars. A partir de ese
momento, este mosquito se ha dispersado en su territorio, agregandose cada ano
nuevos departamentos positivos, acumulando en estos casi 13 anos, 1997 - 2009, 13
departamentos positivos y un total acumulado de 30 localidades, 11 de las cuales son
capllales departamentales, adernas de la capital del pais. En 2009 fueron Positivos
los 6 departamentos del litoral del pais frontera con la Argentina, (Artigas, Saito,
Paysandu, Rio Negro, Soriano, Colonia) y la capital. Montevideo, donde reside casi la
mitad de la poblaci6n del Uruguay. Saito. Fray Bentos y Mercedes son las ciudades que
han registrado, a traves de los anos, los Indices mas elevados para este mosquito.
Hasta el momento no se ha detectado en Uruguay dengue aut6ctono. EI enfasis para
prevenir esta enfermedad se ha centrado en la aplicaci6n de estrategias para la
disminuci6n de las poblaciones de Aedes aegypti. En el control de este vector se ha
realizado manejo ambiental. control biol6gico con BTl (Bacillus thuringiensis var.
israeliensis), control qulmico focal con Temephos (Abate) y perifocal con cipermetrina.
Actualmente se mantiene encuesta domiciliaria al 100% en las ciudades positivas y al
10% en las negativas, incluyendo los cementerios, con vigilancia quincenal de los
puntos estrategicos. Se han colocado ovitrampas en las distintas localidades y tambien
en los "Pasos de Frontera". A pesar del control qufmico peri6dico combinado con algun
grado de destrucci6n 0 acondicionamiento de criaderos y planes educative
informativos, existe un avance sostenido del mosquito en el pais.

Maria Martinez1. 2,Gabriela Willaf y Raquel Rosa3

1Secci6nEntomologla, Facultad de Ciencias, Igua 4225,11400 Montevideo, Uruguay.
Fax: (598-2) 525 86 17 E-mail: mm@fcien.edu.uy

2UnidadZoonosis y Vectores, Ministerio de Salud Publica. Leguizam6n 3552, 11600
Montevideo, Uruguay. E-mail: zoonosis@msp.gub.uy

30ivisi6n Epidemiologia, Oirecci6n General de la Salud, Ministerio de Salud Publica

~ DETECCI6N DEL VECTOR DEL DENGUE, Aedes aegypti
(DIPTERA, CULICIDAE) Y ESTRA TEGIA DE SU CONTROL

EN URUGUAY.
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Palabras claves: Aedes aegypti, Entre Rios, encuestas

Et presente trabajo se lIev6 a cabo en las ciudades de Chajari (CI-I) y Villa Elisa (VE),
situadas <;IInorte Y en el centro de ta Provincia de Entre Rfos, respectivamente.· En el
marco del proqrama para la prevenci6n y control del dengue y la fiebre amarilla en la
Regi6n de Saito Grande, se reallzo un relevamiento de formas inmaduras de Aedes
aegypti en 197 viviendas seleccionadas al azar de CH (diciembre-enero 2009) yen
106 de VE (febrero 2009). Conjuntamente se realizaron encuestas sociales a los
habitantes de las mismas.
A partir de los resultados de las viviendas visitadas, se calcularon los indices aedicos:
Vivienda: 4,06 y 33,96; Recipiente: 4,64 y 11,01; Breteau: 4,06 y 33,02 Y el numero
de pupas por personas: 0,005 y 0,09 para CH y VE, respectivamente. Los resultados
se analizaron con un test de proporciones.
CH•presentarfa menos criaderos debido a que proporcionalmente presento menos
recipientes con agua (p<0.001). A pesar que CH nene mayor cantidad de recipientes
por viviendas (6,89) que VE (3,36), los recipientes utiles en usa que fueron
encontrados con agua no difirieron entre ambas ciudades. Sin embrago, en VE estos
actuaron mas como criaderos (p<0.001).
La percepci6n del riesgo de la poblaci6n, segun encuestas sociales efectuadas, no
difiri6 entre los encuestados de ambas ciudades. Aquellas personas que se
consideran en riesgo, respondieron haber realizado algun cambio en su vivienda, en
numero similar en ambos sitios. La poblaci6n de ambas ciudades admiti6 sentirse en
riesgo de enfermarse de dengue y Fiebre amarilla, y conacen proporcionalmente por
iguallos sitios de crla de Aedes aegypti.
Si bien sequn datos del Servicio Meteorol6gico Nacional, las precipitaciones
acumuladas fueron inferiores (diciembre y enero) y pr6ximas (febrero) al registro
hist6rico, no serla el exceso de lIuvias 10 que juega un papel importante en cuanto a
la proliferaci6n de Aedes aegypti, sino el accionar humano. En VE conocen cuates
son los criaderos potenciales sin embargo, se cuida menos que se lIenen de agua, 10
cual se ve reflejado en las diferencias entre los indices de Viviendas.Esto ultimo es
clave a la hora de generar polfticas de prevenci6n del dengue y fiebre amarilla que
apunten directamente hacia cambios en al accionar humano.

1Grupode Estudio de Mosquitos - Departamento de Ecologfa, Genetica y Evoluci6n,
FCEyN- UBA Pab. 2 - Ciudad Universitaria-Buenos Aires-Argentina

2CAFESG (Comisi6n Administradoras de los Fondos Excedentes de Saito Grande)
Concordia, Entre Rlos
grisumb@hotmail.com

~ ESTUDIO DE LA SITUACION. DE Aedes, aegypti' (DIPTERA:'
CULICIDAE) EN DOS 'CIUDADES DE LA"PROVINCIA

DE ENTRE RIOS.
Giselda Martinez Borda", Graciela Roldan 2, Nora E. Burroni 1 y Gabriela

Freire1•2
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Palabras claves: Aedes aegypti, Entre Rios, criaderos

En diciembre de 2008 en la ciudad de Col6n. Regi6n de Saito Grande (Entre Rfos)
se visitaron 132 viviendas al azar en busca de criaderos de Aedes aegypti, En
cada una se registr6 el numero de habitantes y se censaron todos los recipientes.
En estos se registr6 si presentaban agua, y si ten Ian inmaduros de mosquitos. En
cada casa se realiz6 una encuesta en la que Sa pregunt6 si consideraban a los
mosquitos un riesgo para la salud, cuales enfermedades transmitlan estos
insectos, si recorda ban campanas de prevenci6n de dengue y fiebre amarilla, y si
conoclan los posibles criaderos de Ae aegypti. Se calcularon los indices aedicos
tradicionales: fndice de Vivienda (1V):12,9, de recipientes (IR):11.5; de Bretau
(IB):13,6; y las densidades relativas. pupas/personas: 0,075 y pupaslha:6,8. Un
93,9% de los encUestados consider6 que fos mosquitos son un riesgo para la
salud. EI 67,4% conocla que pueden transmitir fiebre amarilla y 91,7% dengue.
Los encuestados consideraron que podlan ser criaderos de Ae, aegypti:
recipientes en desuso clagua-93,2%, plantas en agua~81.8%. bebederos-80,3%,
f1oreros-77,3%, cubiertas-87, 1% y botellas-78%. Estos resultados son irnportantes
porque constituyen la primera informaciOn sobre la abundancia de Ae aegypti en
Colon, y ademas porque fue antes de la epidemia de dengue que afect6 a nuestro
pals (verano 2008-2009). los Indices aedicos hallados, segun la OrganizaciOn
Mundial de la Salud inferian sobre el riesgo de transmisi6n de dengue en la
ciudad. las encuestas mostraron que los habitantes de Col6n tendrian el
conociiniento de que este mosquito es vector de enfermedades y de cuales son
sus sitios de crla, Sin embargo, la abundancia de criaderos efectivos y potenciales
detectada, indicaria que la informaciOn que disponen no es tomada en cuenta al
momento de cuidar los recipientes de sus viviendas. Esto revela que las
campanas realizadas hasta el momento aunque 51 lograron comunicar informaci6n
acerca de posibles criaderos y la condicion de vector de Ae aegypti, no
necesariamente 109raron cambiar practices hogarenas en esta ciudad. Queda aun
la tarea de generar compromtso en la comunidad con el cuidado de los recipientes
en sus hogares.

Gabriela Zanotti', Gabriela Apaz 1, Griselda Martinez Borda 1,Graciela Roldan
. 2, Gabriela Freire 1,2" Nora Burroni 1

1Grupode Estudio de Mosquitos, Dpto. Ecologia, Genetica y Evoluci6n-FCEN-UBA.
Pab.2 - Cdad. Univ.-Bs.As.

2CAFESG (Comisi6n Administradora de los Fondos Especiales de Saito Grande),
Concordia. Entre Rios

gabiota. z@yahoo.com.ar

~ ABUNDANCIA DE Aedes aegypti Y CONOCIMIENTOS DE LA
POBlACION SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON ESTE

MOSQUITO EN LA CIUDAD DE COLON, ENTRE Rios
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Palabras claves: predaci6n, mortalidad invemal, heterogeneidad ambiental

La actividad de los adultos y el desarrollo de los estadlos inmaduros de Aedes aegyp_P
en Buenos Aires esta restringido a los meses oalidos, .mientras que en invierno Ia
poblacion persiste en forma de..huevos, a partir de los cuales cornenzara el nuevo
ciclo de incremento poblacional ,en la primavera siguiente. EI objetivo de este estudio
es evaluar la mortalidad invernal de los huevos de Aedes aegypti en la ciudad de
Buenos Aires a 10 largo de un gradiente de abundancia poblacional. La primer
hip6tesis propuesta es que existe una relaci6n directa entre la supervivencia invernal
de los huevos y las abundancias poblacionales de Aedes aegypti durante el periodo
calido. La segunda hip6tesis es que la predaci6n sobre los huevos es un factor de
mortalidad significativo para estas poblaciones. EI diselio experimental consisti6 en la
exposici6n de un numero conocido de huevos en condiciones naturales durante el
invierno en tres barrios (Belgrano, Villa Devoto y Mataderos), diferenciando dos
tratamientos: con y sin acceso a predadores. Para cada combinaci6n de
barrio/tratamiento se realizaron 19 replicas. Una vez completado el tiempo de
exposici6n de cuatro meses se evalu6 en laboratorio el numero de huevos
remanentes y el nurnero de huevos vivos. Para cada tratamiento se calcul6 la
proporcion de huevos perdidos y la proporci6n de huevos sobrevivientes. Las
diferencias entre barrios y entre tratamientos se analizaron mediante Anova de dos
factores, considerando como factores los barrios (3 niveles) y el acceso de
predadores (2 niveles). La supervivencia de los huevos alcanz6 valores
significativamente mas altos en Mataderos (94%) que en Villa Devoto (69%) 0
Belgrano (56%), en concordancia con la primer hip6tesis propuesta. Con respecto ala
perdida de huevos, la misma mostr6 valores significativamente superiores en los
tratamientos con acceso a predadores, y no se detectaron diferencias entre barrios.
En base a estos resultados puede decirse que si bien los predadores afectan en
forma significativa la supervivencia de los huevos de Aedes aegypti, las diferencias
entre los barrios estudiados deben adjudicarse a otros facto res, que deberan ser
estudiados en futuros estudios.

Iris S Alem': Maria Sol De;Maj01; Sylvia Fischer1,2 y Nicolas Schweigmanri1~~
1Grupo de Estudio de Mosq'uilos, bepartameni~' de Ecologla, Genetica y Evoluci6n,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Intendente
GOiraldes2160, Ciudad Universitaria, Pabell6n II, Cuarto piso, Laboratorio 54. Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires, Argentina (C1428EHA). 2CONICET.

,irissoI19@yahoo.com.ar

1M SUPERVIVE'NC~A"iNVE~NArDE LOS HUEVOS DE Aedes aegypti
(DIPTERA: CULICIDAE) A LO LARGO DE UN GRADIENTE
DE FAVORABILlDAD.EN LA'CIUDAD DE BUENOS AIRES. "",'
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Palabras clave: modelos estocasncos, oviposici6n. Cadenas de Markov

Estudios previos en la Ciudad de Buenos Aires mostraron una mayor actividad de
Aedes aegypti en los barrios perifericos (favorables), que se incrementa durante los
meses calidos alcanzando los barrios mas cercanos al Rio de La Plata
(desfavorables). Estos estudios hablan sugerido la posibilidad de extinciones locales
de las poblaciones durante el perfodo invemal en .las zonas desfavorables, y la
recolonizaci6n posterior a partir de individuos proveriientes de zonas mas favorables.
EI objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la mortalidad de los huevos y de la
temperatura sobre la dinamica poblacional de Aedes aegypti. Para esto se estudi6 la
mortalidad invernal de los huevos, la marcha termica horaria durante un ano, y la
abundancia poblaciorial a traves de la actividad de oviposici6n durante 40 semanas
en dos barrios: Mataderos (favorable) y Belgrano (desfavorable). Se utiUz6 un modelo
estocasnco de la dinamica poblacional de Aedes aegypti (desarrollado por uno de los
autores: MJO), variando los parametres de mortalidad de huevos y de temperatura
utilizando como referencia los datos obtenidos en los estudios de campo. Los
resultados obtenidos por el modelo fueron verificados con la informaci6n de actividad
de oviposici6n de ambos barrios. Se detectaron diferencias en la mortalidad invernal
de los huevos entre los dos barrios estudiados. Los resultados del modelo basados
en las mortalidades de huevos observadas no permiten explicar las diferencias en las
dinamicas poblacionales en los dos sitios estudiados. En cambio los resultados del
modelo basados en las diferencias termicas entre ambos barrios mostraron un
desfasaje temporal de tres semanas en las abundancias de hembras y en las
abundancias maximas alcanzadas, que coinciden con las diferencias registradas en la
actividad de oviposiciOn en los estudios de campo. Se concluye que las diferencias
termicas entre distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires permiten explicar al
menos en parte el patr6n de actividad de Aedes aegypti.

1Grupo de Estudio.de Mosquitos-Departamento de Ecologla, Genetica y EvoluciOn.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Laboratorio
, 54, cuarto piso, Pabell6n 2, Ciudad Universitaria (C1428EHA), Buenos Aires,

Argentina.
2Departamentb de Ffsica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de

Buenos Aires. Pabell6n 1, Ciudad Universitaria (C1428EHA), Buenos Aires,
Argentina. masoldm@hotmail.com

Maria Sol De Majo1. Marcelo J Otero-, Sylvia Fischer1. Nicolas Schweigmann1

EFECTO DE LA MORTALIDAD DE LOS HUEVOS Y LA
TEMPERATURA SOBRE LA DINAMICA POBLACIONAL

DE Aedes aegypti (DIPTERA: CULICIDAE)
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Palabras clave: actividad de oviposici6n, densidad de criaderos, temperatura
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Los sistemas de morutoreo' de' rutina que se realizan peri6dicamente en la eiudad de
Buenos Aires muestran variaciones de actividad espacio-temporal de la presencia de
Aedes aegypti la cual se inicia en octubre. alcanza su maxima distribuei6n espacial en
marzo-abril (temporada mas favorable) y finaliza en mayo-junto. las zonas aledanas
al Rio de la Plata parecran ser refractarias para la instalaci6n del vector, salvo en
contadas ocasiones cuando su distribuci6n y abundancia eran rnaximas en el resto de
la ciudad. Efobjetivo de este trabajo fue estudiar en detalle la dinamtca de Aedes
aegypti en la zona ribereria. Para esto se estudi6 la presencia del mosquito en el
Barrio Rodrigo Bueno (BRB), y se compare con la presencia en otro barrio inmerso en
la matriz urbana del partido de Vicente L6pez (conurbano bonaerense): el Bardo Las
Flores (BlF). Entre las caracteristicas relevantes del BRB se cuentan su cercania a
una reserva ecol6gica y a un dep6sito de vehiculos incautados por el Poder JUdicial.
Se compar6 la actividad de oviposici6n durante dos perfodos: el inieio de la
temporada favorable (primavera), y el momento de mayor abundancia en la ciudad
(principles del otofio). Adernas se estudi6 la presencia de criaderos en ambos sitios
de estudio durante el otorio. Se registr6 un inicio temprano (primera semana de
noviembre) de la actividad de oviposici6n en el barrio ribereflo, pero con un retraso
temporal de dos semanas y niveles de actividad mas bajos que en el barrio urbano.
Las temperaturas del agua estimadas para el BRB se hallaron hasta 5 grados por
debajo de las temperaturas del BLF, 10 cual sugiere que los tiempos de desarrollo y
generaeionales habrian sido mas largos en el barrio riberefio. Durante la temporada
mas favorable, la actividad de los adultos de Aedes aegypti fue similar entre los
barrios. la densidad de criaderos en las viviendas fue de casi la mitad en el BRB
respecto del BLF y el dep6sito de vehiculos incautados mostro ser una fuente
importante de criaderos en el barrio riberefio. los resultados ebtenldes indican que,
especialmente en pertodos lIuviosos, las acumulaciones de chatarra proporcionan
condiciones favorables para el desarrollo de Aedes aegypti incluso en zonas
consideradas desfavorables.

.. '.

1G;~'pOde Estudio de Mosquitos, Departamento de·.Ecologia, G~~etica y E~qluCi9l'1'
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA Ciudad Universitaria, Pabell6n II,

Cuarto piso, Lab. 54. eludad Aut6noma de Buenos Aires, Argentina (C 1428 EHA). 2
CONICET.

yamilabechara78@hotmail.com

Yarnila I Bechara 1, Sylvia Fischer': 2 y Nicolas Schweigrnann 1,2

~ DINAMICA DE Aedes aegypti EN UN BARRIO DE COSTANERA
SUR (BUENOS AIRES) ADYACENTE A UN DEP6sITO DE

- . CHATARRA
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Palabras clave: Aedes aegypti, COl, ND5

EI Dengue es el arbovirus mas importante causante de muerte y enfermedad en
humanos siendo el principal vector de este virus es el mosquito Aedes aegypti. . La
infecci6n se ha dispersado ampliamente desde el sudeste de Asia hasta las
Americas. Hasta el momento no existe vacuna para dicho pat6geno, siendo primordial
para el control de la enfermedad el control de dicho vector. Aedes aegypti es un
mosquito del subqenero stegomyia, se caracteriza por tener habitos antropofilicos y
domestioos. En 1947 la Organizaci6n Panamericana de la Salud lanza un programa
Continental de erradicaci6n del vector, hasta 1980 varios parses de Sudamerica
habfan eliminado el mosquito perc la especie quedo latente en varios paises del
Caribe y Guayanas siendo los focos de reintroducci6n y recolonizaci6n del
continente. En Uruguay luego de 39 anos se reintrodujo el vector en 1997 por la
ciudad de Colonia. Uruguay es unos de los pocos parses que poseen el vector pero
no el virus.
Los genes mitocondriales son usados como marcadores moleculares en estudios de
evoluci6n en poblaciones. Estos genes poseen caracteristicas particulares: son
altamente conservados dentro de los filos, estan representados con un gran numero
de copias en el genoma, son heredados via materna y evolucionan mas rapido que
ADN nuclear.
EI objetivo del trabajo fue caracterizaci6n genetica de individuos adultos de Aedes
aegypti en Uruguay mediante estudios moleculares de los genes mitocondriales
Citocromo Oxidasa I (COl) Y NADH deshidrogenasa Subunidad 5 (ND5). Los
resultados obtenidos se vincularon con informaci6n disponible de otros palses con el
fin de otorgar un primer panorama de las poblaciones de Aedes aegypti en el pars.
Se recolectaron varios especimenes a los cuales se Ie extrajo el ADN gen6mico y
posteriormente se amplificaron COl y ND5 mediante la tecnica de PCR con primers
especificos para dichos genes. Los productos de PCR fueron secuenciados y
analizados fiiogeneticamente. EI analisis filogenetico perrniti6 observar mas de un
agrupamiento en los individuos de Ae. aegypti estudiados y vincularlos con muestras
de Ae. aegypti de la regi6n. Los resultados presentados son preliminares y buscan
aportar informacion epidemiol6gica sobre las principales vfas de introducci6n del
vector al pais, para 10 cual es importante contar con mas datos de la regi6n.

Andres Cabrera', Elsa Garcia da Rosa", Rosario Lairihoy", Maria Martinez3,
Mabel Berois 1, Juan Arbiza 1.

. 1 Secci6n Virologfa..FacJifad de Ciencias. 2 Departamento de Medicina y
Enfermedades Parasitarias. Facultad de Veterinaria. 3 Secci6n Entomologfa. Facuttad

de Veterinaria. Universidad dela Republica.
Andresmcc@hotmail.com

~ CARACTERIZACION GENETICA DEL VECTOR Aedes aegypti
EN EL URUGUAY MEDIANTE ELANALISIS DE GENES

MITOCONDRIALES.
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Palabras elaves: Epidemiologia Aedes aegypti, eorrientes (Argentina)

La ciudad de eorrientes esta situada en el nordeste de la Argentina (58° y 59° de
longitud oeste y 27° Y 27°30' de latitud sur) en la orilla izquierda del rfo Parana en el
extremo noroccidental de la provincia del mismo nombre. Posee un clima subtropical
humedo sin estacion seca con una media anual de temperatura, humedad relativa y
precipitaclon de 21,6°e, 76% y 1.500mm respectivamente. Tiene 65km2 y 83 barrios
con 77.554 inmuebles con alrededor de 300.000 habitantes.
Para la Vigilancia EpidemiolOgica y Control del Ae. aegypti en la ciudad de Corrientes
se sanciono ta Ordenanza Municipal N° 3332198.
Este trabajo ha tenido como objetivo relatar Ia situacion epidemiolOgica de esta
ciudad en base a la densidad larvaria y los indices casa (Ie), indice depOsito (10) e
Indice de Bretau (IB) determinados por el eenpetrop en colaboraciOn con el
Departamento de Zoonosis de la Municipalidad de Corrientes.
La vigilancia se realizO en las cuatro estaciones del ana entre 1998 y el primer
semestre de 2009. Simultaneamente el Departamento de Zoonosis aplicO larvicidas
contra el Ae. aegypti esporadicarnente Bacillus thuringiensis variedad israelensis (Bti),
cotidianamente Temefos (Abate®). Durante los brotes epidemicos de dengue en los
primeros semestres de 2007 y 2009 combatiO al adulto con derivados piretroides, sin
pruebas de susceptibilidad previa. Del total de casas se eneuestraron el 11% 0 sea
8.571, Y de 11.513 depOsitos con agua se colectaron en alcohol de 70°, estadios de
mosquitos que totalizaron 85.500 ejemplares. En estes predominaba el Ae. aegypti
con 52.765 (69%) Y las especies restantes correspondieron a Culex quinquefasciatus,
Culex sp, Anopheles (Nyssomynchus) deaneorum, Anopheles (Nyssomynchus)sp,
Psorophora (Psorophora) ciliata, Psorophora (Janthinosoma) lanei
EI Ae. aegypti infestaba el 69% de las casas y de los depositos. La OMS evalua la
vigilancia en cifras de 1 a 9 de densidad larva ria que Ie corresponden valores de 1 a
mas de 77 para el Ie, de 1 a mas de 41 para el 10 y de 1 a mas de 200 para el lB. En
las zonas donde la densidad es menor que 5, eilC inferior a 17, eilD menor de 14 y
eliB esta debajo de 50 se considera que el riesgo de brote epidemico ocasionado por
el Ae. aegypli es improbable. Por el contrario, euando la densidad esta sobre 5, el Ie
es superior a 37, el 10 mayor de 20 y el IB superior a 50 existe alto riesgo de
transmisi6n de arbovirus.
De 1998 a 2009, en la eiudad de eorrientes, la densidad aumentO de 3 a 8, el Ie de
13 a 92, eilD de 12 a 91 y eilB de 16 a 136.
Estos valores, determinados a 10 largo de 10 anos, demuestran que la situaeiOn
epidemiol6gica en la eiudad de Corrientes sigue siendo de alto riego para la
transmisiOn del dengue.
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1Centro Nacional de Parasitoloqla y Enfermedades Tropicales (Cenpetrop) Fac. de
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cenpetrop@hotmail.com . I

~ SITUACioN EPIDEMIOLOGICA DEL MOSQUITO Aedes aegypti
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Palabras clave: Aedes aegypti, zona rural, ItaU

Centro Nacional de Parasitologla y Enfermedades Tropicales (Cenpetrop) Fac. de "
Medicina, Universidad Nacional del Nordeste, Santa Fl! 1432, Corrientes, Argentina

cenpetrop@hotmail.com

EI cenpetrop realiza ioyestigacion,es ecoepldemioloqicae en el. nordeste de la
Argentina en la provincia de Corrientes, sobre enfermedades tropicales incluyendo las
transmitidas por vectores como la leishmaniasis y determinados arbovirus como la
fiebre amarilla ..y el dengue. La realizaciOn del presente trabajo tuvo el objetivo de
comenzar la vigilancia del mosquito Ae. aegypti en un ·Iugar donde asisten miles de
personas en peregrinaciOn religiosa al Santuario de Itatr.
EI departamento de ltat! (NO de la provincia de Corrientes) tiene una extensiOn de
829 km2 y una poblaciOn de alrededor de 9.000 habitantes concentrados en la zona
urbana de la localidad de ItaU y en siete parajes rurales (La Palmira, Scorza Cue,
Yacarey, San Benito, EI Abra, EI Empalme y Guayu). Entre febrero y marzo de 2009
se iniciO la vigilancia entomolOgica en el ambiente rural.
Se cont6 con la colaboraciOn (previa capacitaciOn) de agentes y promotores sanitarios
del Hospital "Ores JC.y AE Garcia" de Itatr, los que buscaron y colectaron los estadios
acuaticos en tubos de Khan conteniendo alcohol-de 70°. Se inspeccionO todo tipo de
recipientes del interior y exterior: de 138 viviendas de los parajes Scorza Cue, La
Palmira y el paraje Guayu. Ademas del paraje Guayu, en un ambiente silvestre,
tambien se colectaron muestras de una pequena colecciOn hldrica ubicada a orillas
de un arroyuelo de lecho arenoso rodeado de montes. Ese pequeno curso de agua
cruza la ruta provincial N° 20 Y esta situada a 3 km al este del empalme de esa ruta
con la N° 25. En este lugar, la vivienda mas cercana distaba hacia el este a 600 m. y
al oeste a 2 km
De las 126 larvas examinadas de los parajes La Palmira, Scorza Cul! solamente se
encontraron especies de Culex, Anopheles y Toxorhynchites. Pero, en las fases
acuaticas retiradas de la colecciOn hfdrica de la orilla del arroyuelo del paraje Guayu
fueron identificadas 13 larvas de Ae. aegypti.
De acuerdo a la informaciOn disponible en la Argentina, el Ae. aegypti siempre fue
encontrado en la zona urbana. Este hallazgo, en una zona rural rodeada de montes
en el paraje Guayu, tiene un significado epidemiolOgico importante en relaciOn a los
arbovirus causantes del dengue como tarnbien de la fiebre amarilla.
En el primer semestre del ano 2009 hubo casos de dengue en los departamentos de
Empedrado y San Cosme y el Paraguay vecinos a ltatr. En esta localidad que
concentra a muchos peregrinos durante todo el ano no hay que descuidar el control
del Ae. aegypti. Adernas, en esa area subtropical y de montes tambien viven primates
no humanos como A/ouatta caraya y varias especies de Cebus que pueden participar
en el cicio selvatieo de la fiebre amarilla.
Este hallazgo indica claramente que la vigilancia ecoepidemiol6gica del transmisor
del dengue y la fiebre amarilla urbana hay que extenderta a los parajes rurales.

Miguel A Sandoval, Maria JF Rea, Cristina Gene, C. Edgardo Borda y Luis A
Mosqueda

HALLAZGO DE 4edes aegypti LINNEUS 1762, EN UNA ZONA
RURAL DE ITAT. (CORRIENTES, ARGENTINA)
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Palabras clave: etbopictus, dinamica, colonizaci6n

, .
Aedes albopictus protagoniz6 un fen6meno de dispersion 'Em los ultimos 30 anos. En
America fue detectado por primera vez en el at\o 1985, al sur de los Estados Unidos.
En Argentina se 10 notific6 en 1998 en San Antonio, provincia de Misiones. Sus
patrones de abundancia espaclo-ternporal y de selecci6n de habitats de ovipostura
aun no han sido estudiadas. Estos elementos son de gran valor para caracterizar la
presencia de la especie en la ciudad y comprender su rol epidemiol6gjqo en los
episodios de dengue y fiebre amarilla ocurridos-en [a regi6n.
EI objetivo de este estudio fue reconocer los patrones de distribuci6n espacio
temporal, asi como los tipos de criaderos utilizados por .Iaespecie.
Entre 117/2007 y 116/2009, se realizaron mensualmente muestreos aleatorios al 20%
de las manzanas del area urbana de Puerto Iguazu. En cada una de elias se
inspeccionaron la totalidad de las viviendas, con el objetivo de detectar y registrar
recipientes con estadios inmaduros del genero Aedes. Las muestras colectadas
fueron transportadas al laboratorio para su determinaci6n taxon6mica.
Dellotal de 3.112 criaderos detectados con formas inmaduras del genero Aedes, A.
albopicfus se encontr6 en 81 recipientes, 62 de ellos comparndcs con A. aegypti. La
distribuci6n temporal mostr6 una marcada presencia entre los meses de enero y
mayo, concentrando el 90,42% de los criaderos. Espacialmente se 10 encontr6
asociado con el area silvestre periferica al casco urbano. AJ evaluar la abundancia de
criaderos en funci6n de la distancia con estas areas, se encontr6 que el 64,20% de
ellos estaban entre 0 y 500m. EI analisis de criaderos (por tipo de recipientes) mostr6
que los dep6sltos descartables representaron el 58,82%.
Los resultados revelan que A. albopictus presenta un patron de distribuci6n estacional
con un perlodo de actividad maxima entre enero y mayo, colonizando en primer lugar
los barrios perifericos con gran cobertura vegetal y luego avanzando hacia el interior
de la ciudad. EI proceso se revierte con el descenso de temperatura durante el final
del otono. Demostrada la presencia de esta especie en una regi6n con brotes
recurrentes de dengue y fiebre amarilla selvatica es necesaria la profundizacton de
las lineas de trabajo existentes y la creaci6n de otras con el prop6sito de conocer su
dlnarnlca de colonizaci6n en Argentina, a fin de identificar los sitios de crla, de
productividad y posibles interacciones con A. aegypti, as! como establecer su
competencia vectorial. .

• f.

Fundaci6n Mundo Sano, Av. Libertador 1146 P8 "8", Cap. Fed., Argentina
T~I: (01.1)4803-9411
www.mundosano.org

Manuel Espinosa, Diego Weinberg, Hector Coto

VARIACION ESPACIO- TEMPORAL DE LA ACTIVIOAD DE
Aedes albopictus EN LA CIUDAO ;DE PUERTO IGUAZU,

ARGENTINA.'
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Palabras clave: estadios larvales, dinamica poblacional, Mansonia

Las tosas de extracci6n de aridos al este de la ciudad de C6rdoba suelen derivar en
laqunasque ofreeen ha'bi'tats larvales potenciales de mosquitos. Se estudiaron las
fluctuaCi6nes estacionales de culicidos en una de estas lagunas con extensa
cobertura por Pi!$tia stratiotes, para 10 que se realizaron muestreos quincenales con
cuchar6n de sob ml entre setiembre 2006 y diciembre 2008. Las larvas de los
primeros estadios (I y II) Y pupas se determinaron a nivel de genero y las larvas de
estadio III y IV a nival especffico. Se colectaron Mansonia indubitans y Ma. tftiJlans
durante todo el muestreo, aunque ta ultima especie represent6 menos del 1% de los
especfmenes. Las densidades de estadios larvales tempranos y pupas de Mansonia
fueron mayores entre enero-abril y se corretacionaron positivamente con las
temperaturas 15 a 30 dlas previos (R de Spearman -= 0,67 Y 0,55, respectjvamente).
Lasrnayores capturas de larvas III y IV fueron entre junio-juho.en 2007 y entre marzo
y mayo en 2008, y se 'correlacionaron negativamente con la temperatura maxima de
los 15 dias previos al muestreo (R = -0,44). La densidad de estadios tempranos,
tardios y pupas se correlacionaron significativamente con las preeipitaciones
acumuladas el mes previo al muestreo (R = 0,64; 0,39 y 0,60; respectivamente). Por
otra parte, desde la segunda quincena de mayo hasta octubre, se detectaron larvas
de Culex (Cx.) dolosus, aunque en densidades bajas (C!:2larvas/500 ml). Si bien la
densidad de Cx. dolosus se correlacion6 negativamente con la temperatura minima
(R = -0,65), siendo que la presencia de larvas de esta especie ha sido reportada a 10
largo del arlo en C6rdoba y Buenos Aires, es posible que esta correlaci6n refleje el
efeeto del frio .sobre la cobertura por plantas flotantes, ya que la superficie de agua
expuesta debido al deterioro de Pistia stratiotes aument6 en el invierno y hasta
entrada la primavera (y posiblemente mejor6 las condiciones para Cx. dolosus). La
marcada disminuci6n de estadios tempranos de Mansonia en el inviemo junto a una
mayor densidad de larvas tV indicaria que estas especies sobreviven et inviemo en el
centro de C6rdoba preferentemente en este ultimo estadio.

Centro de Relevamiento y Evaluaci6n de Recursos Agrfcolas y Natur~les",Facultad de
Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de C6rdoba - CCNICET. Av,

Valparaiso s.n. (5016) C6rdoba, Argentina. Tel: 0351 4334105 int. 429.
rgleiser@crean.agro.uncor.edu

, .Raquel M Gleiser, Diego A Pires

@j] FLUCTUACIONES ESTACIONALES DE CULICIDAE (QIPTERA)
EN UNA.LAGUNACUBI~RTA~R Pistia stratiotes

EN LA CIUDAD DE CORDOBA
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Palabras clave: mosquito, OIas-Grado, Briere

.."

La temperatura a la cual estan expuestos los inmaduros de mosquitos durante su
desarrollo es uno de los facto res abioticos mas importantes que afectan dicho perlodo
y puede tener consecuencias, en mayor 0 menor medida, sobre el estado adulto.
Evaluar el etecto de la temperatura de.. crta sobre la biologia preimaginal es
informaciOn basica esencial para estudios de dlnarnica poblacional,. distribuciOn y
epidemiolog la. .
Con el objetivo de conocer el efecto de la temperatura sobre el tiempo de desarrollo y
la supervivencia preimaginal de Culex pipiens se realizaron experiencias en
condiciones de laboratorio a siete temperaturas constantes (7, 10, 15, 20, 25, 30 Y
33°C). Cada individuo fue expuesto a una condiciOn termica desde ef 1° estadio larval
hasta la emergencia del adulto, y fue monitoreado y alimentado cada 24hs. En todos
los adultos emergidos se midiO el largo del ala a fin de estimar el tarnano corporal.
La supervivencia mas alta (76%) se registrO a 25°C. Las tasas de desarrollo
reglstradas en el rango completo de temperaturas se utilizaron para ajustar a! modelo
no lineal de Briere, el cual estimO para los machos los umbrales ten:nicos inferior y
superior y la temperatura Optima para el desarrollo en 2.7. 37.6 Y 30.4°C,
respectivamente, en el caso de las hembras estos valores fueron 9.2, 33.0 Y 27.5°C.
Para el ajuste al modelo de Olas-Grado se utilizaron los datos de desarrollo a 15-
30°C. La temperatura umbral y la constante terma! fueron estimadas en 5.2°C y 186.5
dlas..grado para los machos, y en 5.5°C y 199.5 dlas-grado para las hembras. Oentro
del rango de temperaturas en que emergieron adultos de ambos sexos (10-30°C) las
alas de las hembras siempre fueron mas largas que las de los machos.
Oentro del rango de temperaturas analizadas se registr6 un etecto significativo la
temperatura sobre el tiempo de desarrollo y la supervivencia preimaginal, y el tamano
corporal de los adultos. Las estimaciones obtenidas a partir del modele de Briere
sugieren que ambos sexos responderlan de manera diterente al ambiente termico
donde se desarrollan. De acuerdo con eI modelo de Dlas-Grado, en una ciudad como
Buenos Aires, con una temperatura anual promedio de 17.6°C se esperarfa la
ocurrencia de aproximadamente 24 ciclos acuaticos por ano. Futuras experiencias a
campo son necesarias para validar nuestras estimaciones de laboratorio acerca de
los requerimientos terrnicos de este mosquito.

1Grupo de Estudio de Mosquitos - FCEN, Universidad de Buenos Aires - Ciudad
Universitaria, Pabellon II, 4to. Piso (C1428EHA), Buenos Aires, Argentina.

2CONfCET .
vloetti@ege.fcen.uba.ar

~ EFEOTO DE LA"TEMPERATURA SOBRE EL DESARROLLO
PREIMAGINAL DE Cu1ex pipiens (DIPTERA: CULICIDAE) .

Ver6ni~a Loetti 1, Nicolas Schweigmann 1,2, Nora Burroni 1
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La lmportancia medico-veterinaria de los mosquitos ha permitido 'que Culicidae sea
una de las familias de lnsectos mas estuctiada. Resta mucho por estudiar sobre los
mosquitos vectores de arbovirus en nuestro pals, ya que se desconocen las larvas de
48 especies y 6 estan inadecuadamente descriptas, 5 corresponden a Cx. (Cux.) Y 10
a Cx. (Mel.) (Darsie 1985). EI estado larval de Culex (Culex) lahillei Bachmann &
Casal permanece aun desconocido y el de la pupa fue descripto de manera
incompleta a partir de material en mal estado. EI objetivo del presente trabajo es
redescribir en forma completa a Cx. lahillei, 10 que incluye al macho y la hembra,
completar la descripci6n de la pupa y describir la larva. EI material utilizado proviene
de la Colecci6n de la Administracion Nacional de laboratorios de Salud (ANUS) "Dr.
Carlos G. Malbran" y del Centro de Investigaciones Entomol6gicas de C6rdoba
(UNC); incluye 5 machos, 4 genitalias masculinas, 4 hembras, 3 genitalias femeninas,
2 exuvias de pupa y 1 exuvia de larva de IV estadio; colectados par Del Ponte en la
localidad de Achiras en 1938 y per Harbach & AlmirOn en Copina en 1995, ambas en
la Provincia de C6rdoba, Argentina. Se incluyen ademas, las i1ustraciones de la
genitalia masculina y femenina, de la pupa y del cuarto estadio larval. La hembra de
ex. lahil/ei es muy similar a las hembras de Cx. chidesteri, Cx. dolosus y Cx.
lramazayguesi. Se separa de Cx. chidesteri por las escamas del escudo, la relaci6n
entre Ta-f111y Ti-III Y el patr6n de bandas de los estemones abdom inales; de Cx.
do/osus por la proboscis, las escamas del escudo y del ala, la relaci6n entre Ta-1II1y
Ti-Ill Yel patr6n de bandas de los estemones abdominales y de Cx. tramazaiguesi por
la coloraci6n del tegumento y el escapo, el tamaf'io, las escamas del escudo y el
16bulo postgenital. Culex lahil/ei se distribuye en la Argentina, con registros en las
provincias de C6rdoba y Buenos Aires (Campos & Macia 1998).

Palabras clave: Culex (Culex) IshiI/ai, redescripci6n, taxonomla.

Magdalena Laurito", Gustavo C Rossi" & Walter R Almir6n1

1 CIEC, FCEFyN, UNC. Av. Velez Sarsfield 1611 X5016GCA, C6rdoba, Argentina.
+54-3514334141, int. 410; ralmiron@efn.uncor.edu.

2 CEPAVE, CCT La Plata, CONICET - UNLP, CaU.f2 No. 584- B1902CHX La Plata,
Argentina. gustavo@cepave.edu.ar.

mlaurito@efn.uncor.edu

~ OESCRIPCION MORFOLOGICA-OE LOS ESTADOS INMAOUROS
Y REOESCRlPCI6N DE LOS ADULTOS DE Culex (Culex) Ishil/e,

BACHMANN & CASAL (DIPTERA: CULICIDAE)

6Jt Jomaclas Regionales sabre Moiquitos43



Palabras clave: Culex (Culex) acharistus, redescripci6n, taxonomfa.

La aparici6n de enfermedades re-emergentes en la Argentina es un problema
sanitario de relevancia. En 1988 en la Provincia de Chaco, Argentina, Cx. acharistus
fue la especie de mosquitos mas abundante cuando aun se registraban casos de
Encefalitis Equina del Este en caballos (Aviles et al. 1989). Para determinar la real 0
potencial capacidad vectorial 0 el grado de molestia que pueden provocar los
mosquitos es necesario reconocerlos a nivel de especie. EI objetivo del presente
trabajo es redescribir a Culex (Culex) acharistus Root en todos los estados de valor
taxon6mico. Se utilizaron adultos montados sobre alfileres entomol6gicos criados de
larvas de IV estadio y las exuvias de los estados inmaduros, larva y pupa. EI material
proviene de las Colecciones Entomol6gicas de la Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo (UNT), Fundaci6n Miguel Lillo; Divisi6n Entomologfa, Museo de
La Plata y del Centro de Investigaciones Entomol6gicas de C6rdoba (UNC) e incluye
14 machos, 23 genitalias masculinas, 16 hembras, 33 exuvias de pupas, 32 exuvias
de larvas de IV estadio y 6 larvas de IV estadio. Se ilustran la genitalia masculina, la
pupa y el cuarto estadio larval. La hembra de Cx. acharistus es similar a Cx. epicinus,
Cx. brethesi, Cx. chidesteri, Cx. do/osus, complejo ex. pipiens, complejo Cx. bidens y
Cx. ame/iae. Los caracteres para distinguir a Cx. acharistus de estas especies son:
banda basal de escamas blanquecinas en los tergos abdominales cubre al menos
0,48 del segmento en ex. apicinus; estemones con escamas oscuras y parches
mediales y posteriores de escamas blancas en ex. brethesi; escamas
postespiraculares en Cx. chidasteri; escudo con manchas antealares de escamas
amarillentas en Cx. do/esus; escamas erectas blanquecinas y oscuras mezcladas en
el complejo ex. pipiens; uni6n entre los tarsorneros anteriores con escamas
blanquecinas en el complejo ex. bidens, y rnesopostnoto con escamas decumbentes
delgadas y de color bronce en ex. ame/iaa. Culex acharistus se distribuye en Brazil,
Chile, Argentina (Knight & Stone 1977), y Colombia (Bram 1967). En la Argentina hay
registros en las provincias de C6rdoba, Corrientes, Jujuy, Neuquen, Rio Negro,
Tucurnan, Chubut (campos & Macia 1998) y Buenos Aires (Rossi 2000).

Magdalena Laurito", Gustavo C Rossi" &Walter R Alrniron"

1 CIEC, FCEFyN, UNC. Av. Velez Sarsfield 1611 X5016GCA, C6rdoba, Argentina.
+54-351-4334141, int. 410; ralrtliron@efn.uncor.edu.

2 CEPAVE, CCT La Plata, CONICET - UNLP, Calle 2 No. 584- B1902CHX La Plata,
Argentina. gustavo@cepave.edu.ar.

mlaurito@efn.uncor.edu

IH REDESCRIPCION MORFOLOGICA DE LOS ESTADOS
INMADUROS Y ADUL TOS DE Culex (Culex) acharistus

ROOT (DIPTERA: CULICIDAE)
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Palabras claves: Anopheles, malaria, Argentina

Los mosquitos pertenecientes al genero Anopheles (Culicidae: Anophelinae) son
conocidos vectores de la malaria, una importante enfermedad parasitaria que ateeta a
mas del 40 % de la poblaci6n humana en 90 palses tropicales y subtropicales ...En la
Argentina, una de.Jas especies incriminada en ia transmisi6n de I~...enfermedad es
Anopheles (Anopheles) pseudopunctipennis, resultando a su vez.; desconocido el rol
de Anopheles (Nyssorhynchus) argyritarsis. Por esta raz6n, ia presente investigaci6n
tuvo como objetivo conocer los aspectos biol6gicos de las dos especies, A
pseudopunctipennis y A. argyritarsis, en el noroeste de la Argentina. Las formas
inmaduras fueron recolectadas estacionalmente durante 2008-2009 en diferentes
locatidades de Salta (Rosario de la Frontera) y de Tucuman (Rio Vipos, EI Cadillal y
Potrero de las Tablas). Se capturaron 1.582 larvas de anofelinos, de las cuales 1.325
lIegaron a adulto, identificandose 1.119 como A. pseudopunctipennis y 206 como A
argyritarsis. La abundancia de las larvas fue mayor en primavera y otono, variando de
acuerdo a cada localidad de muestreo, pero en Ifneas generales, A.
pseudopunctipennis fue la especie mas abundante, asl por ejemplo para la primavera
de 2008 la abundancia de la especie fue del 99,6 % en Rosario de la Frontera y del
96, 2 % en EI Cadilla!. Mientras que A. argyritarsis result6 abundante 5610 para
Potrero de las Tablas en otono de 2008 con un 65,7 %. AI analizar la supervivencia
larval por sitio de muestreo y por estaci6n climatiea se observ6 para otono de 2008
una mayor mortalidad de larvas en Rio Vipos y en Potrero de las Tablas con un 64,3
% Y 57,8 %, respectivamente. Para la primavera de 2008 solo en Potrero de las
Tablas se registr6 una mortalidad del 30,2 %, mientras que para otono de 2009 la
mortalidad disminuy6 en los 4 sines, Con respecto a las pupas se observ6 una
tendencia semejante a la de las larvas, resultando mas abundantes para cada
estaci6n las pupas de A. pseudopunctipennis. Estos resultados preliminares permiten
conocer el cicio biol6gico de estas dos especies en la naturaleza, una de gran
implicancia epidemiol6gica, y otra cuyo rol aan resulta desconocido.

Instituto Superior de entomologfa "Dr. Abraham Willink", Facultad de Ciencias
Naturales e InstiMo Miguel lillo, Universidad Nacional de Tucurnan, Miguel Lillo 205,

(4000) Tucuman, A~ntina. TeL/fax: 0054-381-4232965 guillagal@hotmail.com
juliadantur@yahoo.com.ar

Guillermina B Galante, Maria J Dantur Juri

~ ASPECTOS BIOLOGICOS DE Anopheles (Anopheles)
pseudopunctipennis Y Anopheles (Nyssorhynchus)

argyritarsis EN EL NOROESTE DE ARGENTINA
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Palabras clave: Culicidae-sitios de cria-clasificaci6n

Estudiar aspectos ecol6gicos de los estados inmaduros de mosquitos es un
componente importante. para su control. EI presente estudio se propuso clasificar a
Culicidae recolectados en la provincia del Chaco, en base a caracterfsticas comunes
de sus habitats, datos que se pueden considerar de mteres biol6gico y
epidemiol6gico. Entre junio de 2001 y octubre de 2003, de manera quincenal, en tres
ambientes pertenecientes a los Departamentos San Fernando y 1ro de Mayo, se
recolectaron larvas y pupas de diferentes sitios de crta, representados por charcos,
lagunas, pozos, cunetas, recipientes artificiales, huellas de animales dornesticos y
axilas de bromelias. De cada sitio se registraron caracterfsticas rnorfometricas, flsico
qufmicas, biol6gicas, entre otras. A partir del anal isis de cluster y la aplicaci6n de la
tecnica del ligamiento promedio se conformaron 6 grupos: algunos conformados por
especies con caracterfsticas biol6gicas muy similares y muy selectivos de habitat,
como los exclusivos de recipientes artiticlales (formado por Aedes aegyptt), los
exclusivos de bromelias (Culex imitator. Cx. davisi, Weyomyia mu/hensi,
Toxorhynchites h. separatus), los exclusivos de lagunas (Uranotaenia apica/is,
Mansonia humeraJis, Aedeomyia squamipennis), y aquellos menos selectivos como
los conformados por especies de Cu/ex-Ochlerotatus-Psorophora, hallados en una
gran variedad de criaderos, que se agruparon por compartir caracteristicas de sus
habitats, a pesar de las diferencias biol6gicas. EI anal isis de componentes principales
revel6 que el tamano del criadero, la vegetaci6n acuatica y la permanencia del agua
fueron los caracteres que mas contribuyen a explicar la variabilidad total observada.
Este tipo de analisis permiti6 conformar grupos de especies que reflejan mas las
caracteristicas naturales de sus habitats que su estructura taxon6mica.

Marina Stein1, Juana_A.Willener1,Francisco Luduena Almeida" yWalter R. '. <. . Almiron2. .

'Instituto de Medicina Regional. Universidad Nacional del Nordeste. Avda. Las Heras
727. Resistencia. Chaco. Argentina. TeVFax: 03722-428213/422793. E-mail:

2Centrode Investigaciones Entomol6gicas. Universidad Nacional de COrdoba.Av. Velez
Sarsfield 1611. C6rdoba. Argentina. \'

marinastein@yahoo.com.ar
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Palabras claves: Culex interfor, dinamica poblacional.

Argentina se ve afectada por la emergencia 0 re-emergencia de enfermedades
causadas por Flavivirus, como Dengue y encefalitis en humanos por el virus
Encefalitis de St. Louis (VESL). EI VESL fue aislado de mosquitos Culex
quinquafasciatus, siendo este el vector para nuestro pals. Durante el primer brote de
encefalitis por VESL en la ciudad de C6rdoba (2005), se hall6, por primera vez, a Cx.
interfor naturalmente infectado con este virus, pero su rol como vector es aun
desconocido, como as! tam bien varios aspectos de su biologla. EI objetivo de este
trabajo fue estudiar la variaci6n estacional de CX. interfor en la ciudad de C6rdoba. Se
realizaron capturas quincenales entre diciembre 2007-diciembre 2008 con trampas de
luz tipo CDC complementadas con CO2 en 3 sitios en el Sur-Este de la ciudad de
C6rdoba: SOSan Vicente (SV), Bajo Grande (BG) y Camino 60 Cuadras (SC). Culex
interforestuvo presente en los 3 sitios y represent6 e18,55% (424 individuos) del total
de mosquitos colectados (4960), ubrcandose en tercer lugar despues de Cx.
quinquefasciatus (41,23%) y Mansonia titillans (24,62%). En BG se observ6 la mayor
abundancia (59,2%), seguido por SC (31,84%) y SV (8,96%). Asimismo se observ6
una correlaci6n positiva entre la abundancia y la media m6vil de la temperatura media
de 7 dlas (r=O,85; p<O,01) y las precipitaciones acumuladas entre los 7 y 14 dlas
previos al muestreo (r=O,85; p<0,01). La poblaci6n total CX. interfor present6 un pico
de abundancia en enero de 2008, el cual coincidi6 con la mayor el mayor milfmetraje
de precipitaciones acumuladas de la temporada. En SV y SC Cx. interfor present6
una distribuci6n unimodal observandose las mayores abundancias en febrero y marzo
respectivamente .. En tanto en BG tuvo una distribuci6n bimodal, con un pico en
noviembre y otro de mayor magnitud en Enero. En SV fue mas abundante durante el
verano (9,82%), mientras que en BG y SC si bien se captur6 mas en verano, su
proporci6n fue mayor en otono. En inviemo no se registr6 su actividad en ninguno de
los sitios. Se observ6 que en la ciudad de C6rdoba Cx. interfor es mas abundante en
verano y otono en ambientes menos urbanizados (BG y SC) presentando picos
poblacionales a comienzos y final de la epoca calida ..

Gonzalo P Batallan 1,2,Fernando S Flores2, Francisco Luduet'\a-Almeida 1,Marta S
Contigiani2, Walter R Almiron'

iC.I.E.C., UNC. Av. Velez Sarsfield 1611 (5016) Cba, Argentina.
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Este trabajo se ejecut6 en el marco del convenio "Vigilancia epidemioI6g.ica.
Segulmiento de criaderos de mosquitos de interes Sanitario", entre la Entidad
Binacional Yacyreta (EBY) y la cateora de Ecologfa General de la Facultad de
Clenclas Exactas, Quimicas y Naturales (Universidad Nacional de Misiones). EI
objetivo es relevar las especies de culrcidos de interes sanitario en el area de
afectaci6n de la represa Yacyreta, en la Ciudad de Posadas y caracterizar sus
criaderos en el perlodo Agosto 2008- Julio 2009.

En junio y julio de 2009, se capturaron 13 especies de culicidos, mediante cebo
humane y trampas CDC, en el barrio EI laurel, Posadas.

Se examin6 la presencia de larvas en ellitoral del RIo Parana, y en charcas presentes
dentro del predio. Se determinaron elementos bi6ticos y abi6ticos que afectan el
crecimiento de larvas de mosquitos.

los ejemplares se llevaron al laboratorio, y se determinaron taxon6micamente. las
determinaciones fueron confirmadas por ellaboratorio de referencia (CEPAVE, CCT
Conicet y Departamento Cientrfico de Entomologla de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo, UNlP)

En junio y julio de 2009 fueron capturados ejemplares adultos hembra de Anopheles
darling; mediante la tecnica del cebo humano. No se encontraron sus larvas en
ningunode los posibles criaderos examinados.

la zona de .captura de adultos fue un predio a orillas del Rio Parana, dentro de la
zona de afectaclon de la represa de Yacyreta, en un area marginal de monte nativo.
Pr6ximo a esta el terreno esta cubierto de cesped y arboles, alberga el Campus del
ISPARM y sitios de crla de animales. En las areas marginales, se establece una
franja de monte nativo lindante a la zona parquizada, formando una transici6n entre
una zona de mayor y una de menor antropizaci6n.

Anopheles darling; se considera la principal especie transmisora de paludismo en las
Americas. las epidemias ocurridas en el NE y centro del pals se ligaron a la
presencia de su poblaci6n. los ultirnos registros para Posadas datan de 2006.
Consistentemente con la descripci6n del comportamiento f1uctuante de sus
poblaciones, fue encontrada esporadicamente a bajas densidades. ,SU .alto poder de
transmisi6n y la falta de estudios sobre los efectivos vectores palUdicosde la regi6n
hacen necesario el alerta respecto a la presencia del Anopheles ~Ilrling;.
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Palabras clave: abundancia, estacionalidad, trampas de luz

EI estudio de las f1uctuaciones de las abundancias aporta informaci6n de base sobre
las dinamicas poblacionales de las especies involucradas, y permite forrnular
hip6tesis sobre los mecanismos 0 factores que regulan esas poblaciones. En el
presente trabajo se presentan los resultados del monitoreo de mosquitos adultos en la
ciudad de Buenos Aires entre abril de 2007 y abril de 2009. Las capturas fueron
realizadas mediante trampas de luz de tipo CDC ylo con luz UV ubicadas en distintos
puntos de la ciudad. Las capturas fueron agrupadas quincenalmente y las
abundancias de cada especle relativizadas segun la cantidad de trampas·dfa para
cada quincena. Se analiz6 la dependencia de las abundancias de mosquitos de
inundacion y de otros mosquitos en relaci6n a la temperatura y las precipitaciones
acumuladas en las quincenas previas mediante regresiones multiples. Se
diferenciaron un total de 21 especies, de las cuales las mas abundantes fueron Cx.
pipiens y Oc. albifasciatus, que representaron el 40% y el 30 % de las capturas
respectivamente. las abundancias de culfcidos fueron muy bajas durante el inviemo.
Para los mosquitos de inundaci6n se registraron abundancias muy altas en abril y en
octubre de 2007, intermedias en abril de 2008 y marzo-abril de 2009, y relativamente
bajas el resto del estudio. Tanto las lIuvias de la quincena previa como las lIuvias de
los 15-30 dias previos fueron las variables significativas para predecir la abundancia
de mosquitos de inundacl6n, en tanto .que no se detect6 relaci6n con la temperatura,
La mayorla de estos individuos correspondieron a Ochlerotatus albifasciatus, excepto
durante el ultimo periodo mencionado, cuando predomin6 Psorophora cyanescens.
Con respecto a las otras especies, se registraron abundancias muy altas en octubre
de 20'07, febrero-abril de 2008 y abril de 2009. La abundancia de este grupo de
mosquitos mostr6 una dependencia significativa de la temperatura, y no se detect6
relaci6n con las precipitaciones. Culex pipiens tue Ia especie dominante en este grupo
durante el verano y el otono, en tanto que en Ia primavera predominaron Cx. do/osus
y ex chidesteri.
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Palabras clave: relevamiento, Culex apicinus, subunidad ribosomal18S

Como primera etapa de un proyecto de relevamiento de mosquitos del area sudeste
de la provincia de Buenos Aires, se procedio a la busqueda de especies presentes en
la ciudad de Mar del Plata, durante la estaci6n invemal. Se tomaron muestras de
agua, provenientes de piletas de nataci6n, domesticas y publicas, a los fines de
detectar la presencia de larvas y pupas de Culicidae. Dichos contenedores,
distribuidos en distintos puntos de la ciudad, no habfan recibido ningun tratamiento
sanitario durante el perfodo comprendido entre abriJ-septiembre de 2009. Los datos
de este trabajo fueron recabados a partir de muestras obtenidas durante junio a
septiembre de 2009. En ese perfodo las precipitaciones fueron escasas y las
temperaturas minimas oscilaron entre 1-5 °C y las maxirnas entre 12-16 DC,mientras
que las temperaturas del agua contenida en las piletas f1uctuaron entre 6 y 11°C. Se
obtuvieron larvas de distintos estadios y pupas, que fueron acondicionadas en el
laboratorio y criadas, hasta la obtenci6n de las adultos. Para la identfficaci6n de los
especlmenes, se procedi6 a conservar algunas larvas y pupas, que fueron fijadas en
alcohol 80%; los adultos fueron montados en seco en etiquetas y minucias
entomol6gicas. Para realizar el anallsls morfol6gico de los ejemplares se utilizaron
larvas de cuarto estadio y genitalia de machos adultos determinando su identificaci6n
par medio de claves taxon6micas. En todas las muestras evaluadas la (mica especie
presente fue Culex apicinus Philippi. Por otra parte, se efectu6 la eXtracci6n de ADN a
partir de larvas de cuarto estadio y a partir del mismo se amplific6 un fragmento
correspondiente a la subunidad ribosomal 18S por medio de la tecnica de PCR
(reacci6n en cadena de la polimerasa), utilizando los iniciadores universales Euk-A y
516r. EI producto de amplificaci6n resultante fue cionado y secuenciado. A partir de la
secuencia obtenida se reaJizaron anal isis de identidad y alineamientos multiples con
datos presentes en bases publicas. De acuerdo a este anal isis se sugiere que la
secuencia obtenida corresponde a un organismo estrechamente relacionado con
especies del genero Culex, con porcentajes de identldad del 98% comparado con
secuencias similares de Culex quinquefasciatus y Culex territans y del 100% con
Culex tritaeniorhynchus, Culex salinarius, Culex restuans, Culex pipiens
quinquefasciatus, Culex pipiens mo/estus y Culex pipiens. En ensayos biol6gicos
preliminares se determin6 que esta especie es susceptible a la aeci6n t6xica de cepas
mosquitocidas de Bacillus thuringiensis.
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uaoras claves: Tiempo fisiol6gico. umbra! termico de desarrollo. Culex
quinquefasciatus.

j efecto mas significativo de la temperatura sobre los mosquitos, desde et punto de
sta ecol6gico, es et ejercido sobre las tasas de desarrollo y crecimiento. EI tiempo
sioloqico es un pararnetro que sirve para caracterizar la relaci6n entre tiempo de
esarrouo larvo-pupal y temperatura, y se considera como una constante especrfica
ara cada'especie. Es el producto de la temperatura media por encima det umbral de
esarrono multiplicado pOr"el nurnero de dias que tarda en compietarse el mismo,
xpresado en grados-dfa. Culex quinquefasciatus es conocido vector del virus
ncefalitis de San luis (ESl). En los ultimos anos se registraron casos de ESl en la
udad de C6rdoba y en el ano 2005 se produjo en esta ciudad un brote de ESL.
1 objetivo del presente trabajo tue determinar el umbral termico de desarrollo y el
empo fisiol6gico de Cx. quinquefasciatus en la ciudad de C6rdoba. La estimaci6n se
!aliz6 a partir de tablas de vida obtenidas de cohortes de 50 larvas iniciales de
imer estadio mantenidas bajo condiciones climaticas seminaturales; criadas 3
)hortes en Juno, 3 en"Septiembre, 3 en Noviembre de 2008 y 3 en Febrero de 2009.
umbral termico de desarrollo se determin6 mediante regresi6n lineal de Ia reclproca
~Itiempo de desarrollo en tunci6n de la temperatura. EI tiempo fisiol6gico se calcul6
irno la cantidad de dlas que tard6 en completarse el desarrollo multiplicados por la
mperatura sobre el umbral, EI umbral termico de desarrollo obtenido tue de 12°C y
tiempo fisiol6gico de 188 grados-dla.
t estimaci6n obtenida' en este trabajo perrnitirra predecir la aparici6n del vector en
sse a una escala de tiempo fisiol6gico. Los mosquitos Cx. quinquefasciatus en
~rdobapodran emerger y apreciarse en gran nurnero en diferentes fechas del ano,
iro siempre luego de que se haya superado el umbral de 120C y se acumulen 188
ados-dla desde el comienzo del desarrollo. Estos resultados adquieren importancia
I el momento de implementar medidas de control para prevenir la ocurrencia de
otes.

Centro de Investigaciones Entomol6gi~s de C6rdoba. FCEFyN, U.N.C, Velez
. Sarsfield 1f?1.1(X5016Gt;A) C6rdoba, Argentina.
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PaJabrasclaves: Diversidad larval, Aedes aegypti, Culex quinquefasciafus.

los mosquitos se desempelian como reservorios y vectores de pat6genos causantes
de enfermedades de importancia medico-veterinana. En los ultimos af'ios· se
registraron casos de Encefalitis de San Luis en la ciudad de C6rdoba y en el 2005 se
produjo un brote de esta enfermedad. Entre enero y junio de 2009 un brote de
OengLJeocurri6 en nuestro pais alcanzando a la ciudad de C6rdoba. los cambios
ambientales pueden ocasionar un impacto considerable en la distribuci6n de las
especies de mosquitos y las enfermedades asociadas. EI conocimiento de aspectos
bioecol6gicos constituye el primer paso hacia la implementaci6n de estrategias de
control. EI objetivo del presente trabajo fue estimar parametres de diversidad
(Riqueza, Equidad y Heterogeneidad) de especies de mosquitos en estado larval
presentes en recipientes artificiales, y comparar sus valores entre los distintos
sectores de la ciudad de C6rdoba. Un total de 576 viviendas seleccionadas
aleatoriamente, 144 por cada cuadrante urbanizado de la ciudad fueron registradas
en una (mica oportunidad en el mes de febrero de 2009,. En cada vivienda se
colectaron muestras de agua de todos los recipientes artificiales factibles como
criaderos. las muestras fueron trasladadas al laboratorio donde las larvas se
identificaronespeclficamente. Un total de 3000 recipientes fueron inspeccionados. Se
encontraron4057 larvas de mosquitos correspondientes a 5 especies: Aedes aegypti,
Culex quinquefasciatus, ex. apicinus, ex. saltanensis y ex. eduardoH:Jolosus, Aedes
aegypti fue la especie mas abundante seguida por ex. quinquefasciafus. EI sector SO
de la ciudad fue el de mayor riqueza (5 especies), seguida por NO y NE (3 especies)
y SE (2 especies). Los valores obtenidos para el Indice de diversidad de Shanon
Weaver fueron bajos,y similares para el NO, NE Y SE indicando comunidades poco
equitativas y con baja diversidad. EI sector SO difiri6 significativamente (F = 3,62; P <
0,05) de los sectores NO y NE presentando un valor elevado del indice. EI SO fue el
mas equitativo y diverso. los valores obtenidos para el Indice de dominancia de
Simpson fueron elevados y similares para el NO, NE Y SE indicando una alta
dominancia de Ae. aegypti. EI SO fue mas heteroqeneo en su composici6n de
especies.

Centro de Investigaciones Entomol6gicas de C6rdoba. FCEFyN, U.N,C, Velez
Sarsfield 1611 (X5016GCA) C6rp,Pba,Argentina.

grechmarta@gmail.com

Marta G Grech, Elizabet Estallo, Mariela Ainete, Maria Frias, Francisco F
r, • " , Luduelia-Almeida, Walter R Almiran

~. '. . . . --
OIVERSIDAD DE MOSQUITOS EN ESTADO LARVAL

(DIPTERA: CULICIDAE) EN LA CIUDAD DE C6RDOBA,
C6RDOBA. (ARGENTINA).

" ,
"

",
• ·10_ '.

5262 Jornadas Regionales sob,. Mosquitos2009



Palabras claves: Oc/eratatus albffascietus, tiempo de desarrollo, temperatura, cohorte

Ochlerotatus albifasciatus se caracteriza por ser el mosquito de distribuci6n mas
austral en Sudamerica. los tiempos de desarrollo de los estadios inmaduros
dependen principalmente de la temperatura.
Se estudi6 en campo el tiempo de desarrollo de Ochlerotatus albifasciatus mediante
la inundaci6n de un charco patag6nico (Sarmiento, Chubut) registrando la
temperatura del aire y del agua. Se siguieron dos cohortes desde el momento de la
eclosi6n hasta la emergencia de los adultos, comparandolas con dos cohortes de la
misma temporada en Buenos Aires. Ademas se analizo la abundancia de larvas
producida por el charco y su correspondencia con la abundancia de adultos (medidos
a partir de abundancias de exubias de pupas). Finalmente se realiz6 un analisls de la
relaci6n de las tempefaturas det agua y del aire.
En Sarmiento, el desarrollo de la primera cohorte tard6 unos 10 dlas
aproximadamente con una temperatura media del agua de 19.58 DC. La segunda
cohorte, producto de la inundaci6n del mismo charco, tard6 11 dias en desarrollarse
con una temperatura promedio de 19.55 DC. Para ambas cohortes los estadios de
larva IV y pupa fueron los mas lentes en desarrollarse tardando entre tres y cuatro
dlas (salvo P de la primera cohorte), mientras que los estadios de larva I, larva II y
larva III no duraron mas de dos dtas. AI analizar las dos cohortes de Sarmiento con
sus respectivas temperaturas de aire y dos cohortes de la Ciudad de Buenos Aires
durante la misma temporada pudo verse un tiempo de desarrollo de 10.5 dlas
promedio (a 19.39 DCY 19.89 DC respectivamente) para ambas cohortes
Por 10 tanto los tiempos de desarrollo para ambos sitios de diferentes climas, son
similares para temperaturas parecidas. Para la abundancia puede observarse que el
orden de magnitud de una cohorte, la primera, fue mucho mayor que la segunda.
Ademas la abundancia de adultos generados en relaci6n a la abundancia de larvas
iniciales fue mucho menor, con 10 cual puede apreciarse una gran mortalidad.
Se corrobor6 comparativamente la amortiguaci6n y un retraso temporal de
aproximadamente 3 horas de la temperatura del agua (R 0.708) ..
Finalmente se puede concluir que las temperaturas de un charco en patagonia y en
Buenos Aires son simi lares en la misma temporada al igual que los tiempos de
desarrollo.
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TIEMPOS DE DESARROLLO DE Ochlerotatus albifasciatus
(Diptera:'Clulicidae) EN UNA LOCALIDAD PATAG6NICA ,
(SARMIENTO, CHUBUT) Y SU COMPARACI6N CON UNA

DE CLiMA TEMPLADO (BUENOS AIRES).
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Palabras claves: trampas de luz, dinarnica regional, mosquitos de inundaci6n

Ochlerotatus albifasciatus es un mosquito de inunda'ci6n de importancia sanitaria,
capaz de transrmtir el Virus de la Encefalltis' Equina del Oeste y es considerada una
de las especies mas molestas debido asus persistentes ataques al hombre y a la ':'
emergencias masivas de individuos adultos. La abundancia r de adultos de ,I

Ochlerotatus albifasciatus en Buenos Aires suele relacionarse con la producci6n en
los criaderos locales. Sin embargo se han observado algunas excepciones que
plantean la posible dispersi6n desde zonas alejadas. En el presente trabajo se
evalu6 la presencia de adultos en relaci6n a la existencia 0 no de criaderos cercanos.
Los sitios estudiados fueron dos parques de la Ciudad de Buenos Aires (Parque
Pioneros de la Antartida y Plaza Sicilia). En cada uno se evalu6 la presencia de
criaderos, se realizaron capturas manuales de adultos durante un tiempo fijo y
capturas mediante trampas de luz en tres puntos de fa zona penterica de la ciudad. A
10 largo del esludio se detectaron s610 cuatro perfodos con presencia de adultos
(Abril-Junio 07, Septiembre-Noviembre 07, Marzo-Abril 08 y Febrero-Marzo 09). Los
dos primeros se caracterizaron por abundantes precipitaciones, luego de las cuales
se registraron individuos inmaduros en los criaderos, justificando la presencia de los
adultos detectados. Los dos ultimos periodos fueron particularmente secos y no se
detectaron criaderos luego de las escasas precipitaciones registradas. Sin embargo
se capturaron adultos en abundancias un orden de magnitud mas bajas que en los
dos primeros periodos. Los resultados de las trampas de luz ubicadas en las zonas
perifericas de la ciudad durante los dos ultimos pertodos mencionados sugieren que
fa presencia de esta especie fue consistenle a una escala regional. La detecci6n de
individuos adultos a pesar de la ausencia de criaderos locales serra un fen6meno
frecuente y podrfa deberse a la dispersi6n de los mismos desde zonas aledat\as.
Estos resultados deberran ser considerados en los modelos de predicci6n de
dinamicas locales.

Melina B Paez 1; Laura A Quiroga 1; Maximiliano J Garz6n 1.2;Sylvia Fischer1.2 y
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~ RELACI6N DE LA PRESENCIA DE ADUL TOS DE Ochlerotatus
albifasciatus (DIPTERA. CULICIDAE) CON LOS CRIADEROS ", ';;,

LOCALES EN DOS PARQUES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Palabras claves: Sensores remotos - Encefalitis de San luis - Criaderos

Culex quinquefasciafus, es el principal vector de la Encefalitis de San luis (ESl) en
nuestro pars, representando un serio problema en salud publica. En los ultimos anos
se han registrado casos de ESl en la Ciudad de COrdoba, destacandose el brote
ocurrido en el ano 2005. Debido a esto, resulta importante conocer aspectos que
influyen en el desarrollo del vector, para controlarfo y por ende prevenir la
enfermedad. EI presente estudio consiste en comparar los resultados obtenidos al
discriminar entre criaderos con baja yalta densidad larval en la ciudad de C6rdoba
durante el invierno y la primavera 2008 (Junio-Oiciembre). Se seleccionaron 9 sitios
de muestreo en la ciudad de COrdoba, los mismos fueron visitados quincenalmente.
En cada sitio de muestreo se colectaron larvas tomando al azar 3 muestras con
cucharones estandar de 350 ml. los sitios de muestreo fueron georreferendados con
GPS. Se obtuvieron 3 imagenes satelitales (landsat 5 TM Y 7 ETM) representativas
para cada estacion, las cuales fueron georreferenciadas y calibradas (ENVI 3.5). los
sitios de captura se id'entificaron en las imagenes satelitales y se gener6 un area de
810 m2 (3 x 3 pixeles) alrededor de cada sitio, a partir de la cual se extrajeron las
medias del Indice NormaJizado de VegetaciOn (NOVI), y Temperatura de Brillo (TB).
Mediante analisis de funci6n discriminante para la epoca invemal (F= 16,28 - 16,63
[NOVI] + 1,04 [f]), del total de sitios, el 67% tue separado correctamente, clasificando
mal el 25% y 40% de los sitios con baja y alta densidad respectivamente. En 10 que
respecta al perlodo de primavera, el anansis discriminante (F= 34,17 + 2,'31 [NOVI) +
1,23 [TB]) clasificO correctamente el 89% de los sitios, mientras que 10 hizo mal para
un solo sitio. En ambos casos, el eje canOnico con valores positivos correspondiO a
sitios de baja densidad y los negativos a sitios con alta densidad larval. En ambos
perlodos de muestreo el NOV! resultO ser la variable que mejor refJejO las
caracterlsncas de los criaderos, si bien en primavera presentO un coeficiente mayor.
Esto podrfa estar indicando una mayor asociacion con et desarrollo de las larvas.
Dado que las poblaciones de mosquitos se incrementan notablemente en la
primavera, se podrfa utilizar la tunciOn discriminante a la informaciOn contenida en las
imagenes satelitales para detectar potenciales criaderos.

1Centro de Investigaciones Entomol6gicas de C6rdoba, Av: Velez Sarsfield 1611,
C6rdoba, 2 Instituto Mario Gulich-CONAE.
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~ SENSORES .REMOTOS APLiCADOS AL ESTUDIO DE Culex
quinquefasciafus (DIPTERA: CULICIDAE) VECTOR DE ESL
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Palabras claves: SIG - Culex quinquefasciatus - C6rdoba

Culicidae es una de las familias mas estudiadas del Orden Dfptera por su importancia
medico-veterinaria. En la Argentina, hay unas 222 especies, de las cuales,,51 se
encuentran en la provincia de C6rdoba, siendo la mas comun en termmos de
abundancia Culex quinquefasciatus Say, Los mosquitos estan implicados como
vectores de importantes arbovirus que afectan al hombre, y que tambien circulan en
las poblaciones de animales domesticos y silvestres. Se ha demostrado que Culex
quinquefasciafus es el prmcipat vector del virus Encefalitis de San Luis (ESL) en
nuestro pals. En los ultimos anos se han registrado casos de ESL en la Ciudad de
C6rdoba, destacandose el brote ocurrido en el ano 2005, cuando se pudieron
recuperar cepas del virus a partir de mosquitos hembras colectados durante el brote.
EI presente trabajo tiene por objetivo observar la variaci6n espacio-temporal de la
densidad larval de Culex quinquefasciaf1ls a traves del usa de sistemas de
Informaci6n Geograflca (SIG) en la ciudad de C6rdoba durante el invierno y la
primavera 2008 (Junio-Diciembre). Se seleccionaron 9 sitios de muestreo en la ciudad
de Cordoba, los mismos fueron visitados con una frecuencia quincenal. En cada sitio
de muestreo se colectaron larvas tomando al azar 3 muestras con cucharones
estandar de 350 mi. A partir de los muestreos realizados se obtuvieron valores de
densidad larval por sitio, para cada estacion. Los sitios de muestreo fueron
georreferenciados con GPS, y luego incorporados al SIG junto con la informaci6n
asociada a cada sitio (calle y barrio, densidad larval de inviemo y primavera). Los
resultados indican que el 88% de los sitios de muestreo aumentaron la densidad
larval de inviemo a primavera, donde cada uno de los sitios que aumentaron su
densidad larval, 10 hicieron en valores muy superiores al 100%. Del total de larvas
colectadas entre las 2 estaciones, el 77% corresponde a la primavera. Dado que las
poblaciones de mosquitos se incrementan notablemente en la primavera, la
herramienta de SIG pennite visualizar con gran facilidad cuales sitios presentaron
mayor potencialidad como criaderos, pennitiendo mejorar la vigilancia de la actividad
y desarrollo del vector.

Paolo 0 Sartor, 1 Elizabet LEstallo 1, Marta G Grech 1, Francisco Luduefia
Almeida 1,&Walter R Almir6n 1

1Centro de Investigaciones Entomol6gicas de C6rdoba, Av, Velez Sarsfield 1611,
C6rdoba

paolosartor@gmail.com.

~" '(~RIACION ESPACIO-TEMPORAL DE LA DENSIDAD 'LARVAL
t. ~,,' DE Culex 'quinquefasciatus (DIPTERA: CULICIDAE)

EN LA CIUDAD DE C6RDOBA, ARGENTINA
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Las I fitotelmata son ecosistemas acuaticos pequeflos y discretos que albergan
comunidades bien definidas que pueden ser censadas tacilmente. Los huecos de
arboles, particularmente, son muy abundantes en bosques lIuviosos y alii crlan varias
especies de mosquitos y otros invertebrados. Los Culicidae y la comunidad de
macroinvertebrados asociada, han sido ampliamente estudiadas en huecos de
arboles del continente Americano. En Argentina no se han realizado trabajos que
describan la comunidad de huecos de arboles, Con el objetivo de describir la
comunidad de insectos asociada a Culicidae de huecos de arboles, se realizaron
censos mensuales de huecos a distintas alturas en arboles del Area Cataratas del
Parque Nacional Igu~(J. En total se han hecho 238 censos de la comunidad de 30
huecos ubicados desde los 0,2 a los 9,4 m de altura. Se encontraron 13 familias de
insectos, oligoquetos, opiliones y acaros. Los grupos mas abundantes fueron
Culicidae, Ceratopogonidae, Psychodidae, Tlpundae (Diptera), Scirtidae,
Cheronariidae (Coleoptera) y Zygoptera (Odonata). Se identificaron 4507 larvas y
pupas de 9 especies nativas de CuliCidae. Haemagogus leucocelaenus fue la mejor
representada, estando presente en 22 huecos (179 individuos; 49 ocasiones);
Ochlerotatus tenens estuvo presente en 20 huecos y tue la mas abundante y
frecuente (2477; 95); Toxorhynchites theobaldi se la encontr6 en 20 huecos (103; 79)
Y su abundancia media mostr6 un incremento en el perfodo lIuvioso y calido (Octubre
a Marzo) con una maxima de 0,9 larvas por hueco de arbol en Enero; Anopheles
bambusicolus se encontr6 en 10 huecos (113; 19); Culex tatoi estuvo presente en 4
huecos, pero casi exclusivamente en huecos anchos y ubicados a baja altura (1047;
12); Cx. chaguanco estuvo presente en 5 huecos (168; 13); Y Sabethes purpureus en
8 huecos (38; 17). Orthopodomyia sampaioi estuvo presente en 5 huecos (381; 17) Y
el coeficiente de correlaci6n de Spearman sugiere que tiene preferencia por huecos
estables y ubicados en altura. Tx. guadeloupensis fue encontrado en solo una
oportunidad.

Av. Velez Sarfield 1611, Ciudad Universitaria, COrdoba
Tel.: 0351- 4334141 int. 410

eduardolestani@yahoo.com.ar

Eduardo A. Lestani', Raul E. Campos" y Walter R. Almiron'

"Centro de Investigaciones Entomol6gic8s de C6rdoba - UNC
2'nstituto de Limnologfa Dr. Raul Ringuelet - UNLP - CONICET

~ -BIODIVERSIDAD DE MOSQUITOS (DIPTERA; CULICIDAE) DE
HUECOS DE ARBOLES DEL PARQUE NACIONAL IGUAZU,

PROVINCIA DE MISIONES
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Palabras clave: mosquito de inundaci6n, anegamiento, fluvia, temperatura

Actualmente eXisteri"'(jiferentes" tipos de modelos matematicos para describir la
dinamica de- las poblaciones de mosquitos, general mente enfocados a los que se
desarrollan en recipientes. Para los mosquitos de inundaci6n como Ochlerotatus
albifasciatus, la dinarnica del anegamiento de los criaderos resulta un elemento
fundamental para el modelado de las abundancias poblacionales, debido a que el
cicio de desarrollo de las larvas comienza cuando los huevos de resistencia son
cubiertos por agua. Esto ha sido considerado en los Indices sencillos desarrollados
anteriormente en forma empfrica para regiones geograficas particulares como por
ejemplo el indice hfdrico (Wi) para la provincia de COrdoba. EI objetivo de este trabajo
fue tlesarrollar un modelo estocastlco de la dmamtca poblacional de los distintos
estadios del cicIo de vida de Ochlerotatus albifasciatus (huevos, inmaduros acuaticos
y adultos) acoplada a ia dinamica de sus criaderos (los charcos temporarios de la
ciudad de Buenos Aires). EI modelo considera la biologfa del mosquito, variables
meteorol6gicas relevantes (precipitaciones y temperaturas), variables fisicas
(geometria de los cuerpos de agua) y procesos que contJibuyen al balance hid rico de
los charcos (aporte hidrico por lIuvias, filtraci6n, evaporaciOn, etc.). La
parametrizaci6n se llevo a cabo a traves de. informaciOn local sobre el anegamiento y
las abundancias de inmaduros acuaticos obtenidos durante un estudio de campo
lIevado a cabo en un parque de la ciudad de Buenos Aires, y de datos sobre la
biologfa de Ochlerotatus albifasciatus obtenidos de la literatura (provenientes de
estudios de la zona metropolitana y de otras regiones del pars). EI trabajo permitiO
identificar aspectos de la biologla de este mosquito poco investigados 0
controversiales como: mecanismos de regulaci6n de la poblaci6n, supervivencias y
tasas de desarrollo en un amplio espectro de temperaturas, cuyo estudio resulta
fundamental para mejorar la capacidad predictiva de las abundancias poblacionales.

Marcelo Otero., Sylvia Fischer 2, Nicolas Schweigmann2 y Hernan Solari,

-Depto. de Frsica, Facultad de Ciencias Exa~!~s y\¥J~i~~~ies,,(J'BA.oflcina 2157,
segundo piso, PabeliOn 1, Ciudad Universit~ria (C1428EHA), Buenos Aires,

Argentina. 2 Grupo de Estudio de Mosquitos-Departamento de Ecologla, Genetica y
Evoluci6n. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Laboratorio 54, cuarto piso, PabellOn 2, Ciudad Universitaria (C1428EHA), Buenos

Aires, Argentina.
mjotero@df.uba.ar
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UN MODELO ESTOCASTICO PARA LA DINAMI<;A TEMPORAL
DE Ochlerotatus albifasciatus (DIPTERA: CULICIDAE) Y
SUS CRIADEROS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
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Palabras claves: Culicoides, filariasis, Argentina

EI genero Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) comprende un grupo de
dipteros hemat6fagos de distribuci6n cosmopolite, cuya importancia sanitaria radica
en la transmisi6n de enfermedades tales como la filariasis, el virus Oropouche y el
virus de la lengua azul, entre otras. EI objetivo del presente trabajo fue identificar las
especies de Culleo/des presentes, estudiar su abundancia en tres localidades de la
provincia de Salta, y analizar la relaci6n existente entre su abundancia y las variab1es
ambientales. Las colectas fueron lIevadas a cabo entre 2003-2004 en San Ramon de
la Nueva Oran, EI Oculto y Aguas Blancas, utnizandose para tal fin, trampas de luz
tipo CDC cebadas con CO2, Se recolect6 un total de 747 ejemplares de Culieoides,
identificandose cincO especies, C debllipalpis, C. insignis, C. lahil/ei, C paraensis y
C venezuelensis. Culicoides lahillei (54,0 %) result6 mas abundante que C paraensis
(26,4 %) durante 2003, mientras que para 2004, C paraens;s (79,1 %) fue superior en
cantidad en comparaci6n a C. lahil/ei (6,1 %) y a C. insignis (3,3 %). Mediante anansts
de regresi6n multiple se observ6 que la precipitaci6n fue la variable climatica mas
relacionada con C lahillei y C. paraensis en San Ram6n de la Nueva Oran (p < 0,01,
p < 0,01; respectivamente) mientras que la temperatura minima media 10 fue en
relaci6n a C paraensis en EI Oculto (p < 0,04) Y nuevamente la precipitaci6n para C
paraensis en Aguas Blancas (p -c 0,01). La identificaciOn de estos potenciales
vectores y el conocimiento de su comportamiento frente adeterminadas variables
climaticas en areas antropizadas, contribuye determinar futuras medidas preventivas
ante la emergencia y re-emergencia de enfermedades.

Instituto Superior de entomologfa "Dr. Abraham Willink", Facultad de Ciencias
Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucurnan, Miguel Lillo 205,
(4000) Tucurnan, Argentina. Tel./fax: 0054-381-4232965 juliadantur@yahoo.com.ar.
Divisi6n Entomologra, Museo de La Plata, Paseo del Bosque sIn, (1900) La Plata,

Argentina. Tel.: 0054-221-4257744 Fax: 0054-221-425
752spinelli@fcnym.unlp.edu.ar

ceciliaveggianiaybar@yahoo.com.ar

Cecilia A Veggiani Aybar, Maria J Dantur Juri, Gustavo R Spinelli

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE ~ FAUNA DE Culicoides
(DIPTERA: CERA TOPOGONIDAE) DE LA PROVINCIA

DE SALTA, ARGENTINA .!
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La Leishmaniosis es una enfermedad infecciosa provocada por un parasite del
genero Leishmania que es- transmitido a traves de la picadura de hembras de
f1eb6tomos, que en el Paraguay': 'son conocidas con el nombre de Karacha.
Constituyen un complejo de enfenn'edades que afectan al hombre y en nuestro pals
se registran entre 1 a 70 casos en los ultirnos 10 anos en su forma visceral y entre
70 a 1300 casos de ta fonna cutanea Aun asl son escasos los estudios existentes en
relaci6n al vector y a los reservorios. En este trabajo nos hemos propuesto presentar
un listado actualizado de las especies de fleb6tomos identificadas y su localizaci6n,
as! como tambien citar a las especies consideradas como vectores de Leishmaniosis
en el pals. Para ello hemos registrado los datos de las capturas realizadas por el
departamento de Entomologla desde el ano 2002 hasta la actualidad. Las mismas
fueron efectuadas en estudios ante presencia de casos humanos en todo el pals, y
estudios de monitoreo de vectores. Todos los ejemplares que se citan en el presente
trabajo fueron capturados con trampas luminosas tipo CDC y capturas en reposo con
aspiradores manuales. Se presentan de esta fonna 27 especies identificadas sequn
la clasificaci6n de Galati (1995), slendo que 4 de elias son consideradas de
importancia medica en la transmisi6n de la enfermedad. Concluimos: I) es necesario
establecer sistemas de vigilancia de vectores georreferenciando los datos en el pals,
estos pueden ser utilizados en la elaboraci6n de mapas de areas de riego para las
leishmaniosis y constituir herramientas utlles en la planificaci6n de medidas de
control a ser adoptadas, II) Lutzomyia longipalpis es el vector de la Leishmania
chagasi, y Nyssomyia neivai, Nyssomyia whitmani y Migonemyia migonei, actuan en
la transmisi6n de Leishmania braziliensis en el Paraguay.

Palabras claves: Lutzomyie longipalpis; Nyssomyia neivai; Nyssomyia whitman/;
Migonemyia migonei; Paraguay.
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Programa Nacional de control de las Leishmaniosis. Departamento de Entomologfa.
Servicio Nacional de erradicaci6n del Paludismo SENEPA, Ministerio de Salud

Publica y Bienestar Social.
Manuel Dominguez c/ Brasil. Asuncion, Paraguay. Telefax: 59521 215169.

martha torales@yahoo.com
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~ PHLEBOTOMINAE ,(DIPTERA: PSYCHODIDAE) Y ESPECIES
r.(sONSIDERADA'S COMO VECTORES DE LEISHMANIOSIS

EN PARAGUAY
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Palabras claves: epidemiol6gia, leishmaniasis, Corrientes (Argentina)

Las leishmaniasis son enzootias que existen en la regi6n Neotr6pica desde Mexico
hasta el norte de Ia Argentina. Su ecoepidemiologfa cambi6 en las ultimas decades.
Cuando fue descubierta a principios del siglo XX era rural. Pero, el hombre modific6
su nicho ecol6gico originalmente silvestre. Como consecuencia, despues de una
centuria, ya en el ~iglo XXI, se la considera tarnbien una endemia urbana. Evidencias
de esta situaclon ecoepieemtoloqica se ha verificado 'en los ultimo'S anos en la
provincia de Corrlentes donde hubieron tres brotes epidemicos de (LTA)
leishmaniasis tegumentar americana' (Oerqui, Paso de la Patria, Bella Vista) y se
detectaron cases' aislados en 15 barrios de la cludad de Corrientes. Ante estos
hechos el objetivo' del presente trabajo ha sido relatar los resultados de
investigaciones entomol6gicas realizadas en los ultimos anos en la ciudad de
Corrientes y los aislamientos experimentales mediante los cuales sea verificada su
evoluci6n en roedores. Por una parte, se ha demostrado que existen en la ciudad
seis especies de fleb6tomos: Lutzomyia (Nyssomyia) neivai, tu. migonei, Lu.
shannoni, Lu. pessoa,i y Lu. cottetezz! probables transmisores de la LTA Y Lu.
longipalpis de la leishmaniasis visceral americana (LVA). Por otra, de lesiones
ulcerosas de un enferrno se aislO y cultiv6 (NNN) y se inocularon en Mesocricetus
auratusuna cepa del parasite que posteriormente visceraliz6 (hlgado, bazo, medula
6sea). Estas experiencias evidencian que, ademas de las modificaciones del
ecosistema, que cambi6 la distribuci6n geografica de la leishmaniasis, existe tambien
la probabilidad que, en el hombre, la LTA evolucione a LVA como se ha demostrado
en un animal experimental.

,
Centro Nacional de Parasitologfa y Enfermedades Tropicales (Cenpetrop) Fac. de
Medicina, Universidad Nacional del Nordeste, Santa Fe 1432, Corrientes, Argentina

cenpetrop@hotmail.com

Maria JF Rea. C. Edgardo Borda, Mirta L. Mierez y Luis A. Mosqueda

~ ESTUDIOS EPIP~IOL6GICOS Y EXPERIMENTALES DE
LEISHMANIASIS·EN LA CIUDAD DE CORRIENTES (ARGENTINA)
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Una de las rnetodoloqras mas utilizadas para controlar artr6podos vectores, en
particularmosquitos,se basa en la aplicaei6nde inseeticidasen forma de aerosol. A
la hora de seleccionarel equipamientoy el insectieida para realizar la aplicaci6n se
tienenen cuentafactores como la dosis recomendada,el tamal'\ode gota del equipo,
lavelocidadde movimientodel vehiculo, el costa y rendimientode la rnaqulna,etc. EI
tamat'\ode gota es uno de los faetores determinantes que afeeta la efectividad de
este tipo de aplicaciones,y oepende entre otras cosas de.1solvente y equipamiento
empleado.
En este trabajo se utiliz6 la metodologla denominada anemometrfa de hilo
recalentadopara medir el tamal'\ode gota durante la aplicaci6n de una formulaci6n
ULV (ultra low volume) con efecto combinado adulticida y larvicida conteniendo
permetrinay pyriproxyfen.Esta formulaci6nfue aplicada como termonieblautilizando
como solventes agua, gasoil 0 biodiesel; y como niebla trfa en base acuosa en un
galp6nsemicerradode 300 m3. Se evalu6 la efectividad de las formulacionessabre
larvas III1IVy adultos de Aedes aegypti que Sa colocarona tres distanciasdiferentes
del picode lamaqulna,3, 6 y 9 metros.
Como resultadose encontr6 que el tamaflo de gota promedio de las formulaciones
acuosas result6 mayor que las oleosas, siendo el tamal'\o de gota Similar para
formulacionesaplicadas por termonieblay niebla tria en baseacuosa. En cuantoa la
efectividadsobre adultos, todas las formulaciones resultaron igualmente efectivas a
todas las distancias evaluadas, sin embargo el efecto sobre la mortalidad de las
larvas,medido como inhibici6n de emergencia (%IE) fue mayor con la formulaci6n
acuosa.

.,.,:1

Centrode Investigacionesde Plagase tnsecticidas(CIPEIN-CITEFAICONICET).
JuanBautistade La Salle4397. (B1603ALO)Villa Martelli. BuenosAires. Argentina.

Iharburguer@citefa.gov.ar

Laura Harburguer, Emilia Seccacini, Susana Licastro, Eduardo Zerba y
Hector Masuh.

~ TAMANO DE GOTA Y EFECTIVIDAD SOBRE Aedes aegypti DE
UNA FORMULACION ULV ADUL TICIDA-LARVICIDA UTILIZANDO
~ DIFERENTES SOLVENTES Y EQUIPOS DE APLI,CACION . "...... .' .,
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Este trabajo tiene como objetivo validar .los modelos preexistentes que relacionan la
actividad larvicida y adulticida de los aceites esenciales (AE) de Eucalyptus sobre
Aedesaegypti.Trabajos previos del faboratorio describleron que fa actividad larvicida
de los AE de Eucalyptuspuede ser estimada a partir de la concentraci6n relativa de
dos componentes principales (p-cirneno y 1,a-cineol) y que la efectividad adulticida
puede ser explicada en.gra''1medida por la abundancta del componente 1,8-cineol en
el misrno. En general los resultados muestran que a medida que aumenta el efeeto
adulticida de los aceites esenciales disminuye su actividad larvicida.
Con el fin de validar los resultados de la aCtividad larvicida y adulticida obtenidos con
los aceites esenciates de las diferentes especies de Eucalyptus ya publicados, se
procedi6 a ampliar la cantidad de espeeies. Las hojas de las nuevas especies de
Eucalyptuspara el proceso de hidrodestilaci6n fueron obtenidas de una plantaci6n de
25 especies de Eucalyptusde 10 anos de edad situada en la EEA Concepci6n del
Uruguay (INTA). Se procedi6 a cosechar material foliar. destilar. obtener el aceite
esencial y analizar la composici6n qulmlca de 15 nuevas especies del genero
Eucalyptus (Eucalyptus badjensis, Eucalyptus badjensis x nitens, Eucalyptus
benthamii var Benthamii, Eucalyptus benthamii var dorrigoensis, Eucalyptus
botryoides, Eucalyptus dalrympleana, EucaJyptus fastigata, Eucalyptus nobilis,
Eucalyptus polybractea, Eucalyptus radiata ssp radiata, Eucalyptus resinffera,
Eucalyptusrobertson;;,Eucalyptusrobusta,Eucalyptusrubiday Eucalyptussmithii).
EI analisis de regresi6n mostr6 una fuerte validaci6n de los modelos, reafinnando las
tendencias ya observadas anterionnente. Sin embargo. es notable observar que dos
o tres especies difieren con los datos estimados por los modelos. coincidiendo estos
resultados de actividad biol6gica con Ia presencia de componentes minoritarios
diferenciales en el AE. Por 10 expuesto anterionnente. esto hace suponer que al
modelo es capaz de estimar con muy buena aproximaci6n la actividad biol6gica <1,e
los aceites esenciales de Eucalyptus.

centro-de Inv~stigaciones de Plagas-e Insecticidas (CIPEIN-CITEFAICONICET).
Juan Bautista De La Salle 4397 (B1603ALO) Villa Martelli. Buenos Aires.
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alucia@citeta·.gov.ar

Alejandro Lucia, Juan L., Harrand L.', Marc6 M.*, Licastro S. Zerba E. y
" Masuh H.

~ VALIDACI6N DE MODELOS DE EFECTIVIDAD BIOL6GICA DE
ACEITES ESENCIALES DE Eucalyptus SOBRE LARVAS Y

ADUL TOS DE Aedes aegypti
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Palabras claves: Baccharis crispa, efecto larvicida, Culex quinquefasciatus.

AJgunas especies de mosquitos urbanos son plaga debido a las molestias que
ocasionan y a que son vectores de pat6genos de interes sanitaria. Varios miembros
del Complejo Culex pipiens poseen antecedentes en la transmisi6n de virus que
afectan a la salud humana. Cx. quinquefasciatus y Cx. interfor han sido encontrados
infectados con el virus St. louis Encephalitis (Flavivirus) durante una epidemia en Ia
ciudad de C6rdoba en 2005. Ademas Cx. quinquefasciatus es vector del virus West
Nile en EEUU, de conocida circulaci6n en nuestro pars. Surge entonces la necesidad
de mejorar las estrategias de prevenci6n y buscar nuevos metodos para el manejo
del vector. Una alternativa al control qulrnico de estos insectos es utilizar insecticidas
de origen botanico. Se demostr6 que diferentes especies de plantas aut6ctonas de la
regi6n central del pars, presentaron actividad insecticida. Por 10 tanto, el objetivo de
este trabajo fue evaluar el efecto larvicida de extractos de Baccharis crispa
("carqueja") sobre Cx. quinquefasciatus.
Se probaron 3 concentraciones (0,5, 0,25 Y 0,1 mg/ml) de extractos de polaridades
diferentes, obtenidos con: cloroformo, metano!. Los extractos se diluyeron en DMSO
y se aplicaron a cohortes con 30 larvas (III estadio), realizandose 5 replicas por
tratamiento con sus respectivos controles. Se registro la mortalidad cada 24 horas.
Con el extracto clorof6rmico la mortalidad fue del 100% a la mayor concentraci6n y
del 87,33% y 43,33% para las concentraciones de 0,25 y 0,1 mg/ml respectivamente.
La DLsoestimada para este extracto fue de 0,146mg/ml. EI extracto obtenido con
metanol present6 muy baja actividad, ocasionando una mortalidad del 37% con la
concentraci6n de 0,25 mg/ml y del 16% con 0,1 mg/ml. Estos resultados provisorios
demuestran buena activldad larvicida del extracto clorof6rmico de B. CriSP8, por 10
que justifican la planificaci6n de estudios futuro a fin de obtener una herramienta
alternativa para el control ex. quinquefasciatus.
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~ ACTIVIDAO LARVICIDA DE EXTRACTOS DE Baccharis crispa
(ASTERALE;S: ASTERACEAE-).,SOBRE Culex quinquefasciatus
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Palabras claves: Culex quinquefasciatus, efecto larvicida, Aspidosperma quebracho
blanco

Aspidospenna quebracho-blanco (~quebracho bianco") es una especie ampliamente
distribuida en Sudamerica, encontrandcse bien representada en la regi6n central de
la Argentina. Esta especie presenta un 'alto contenido de alcaloides, pero hasta la
actualidad no se conocen bioactividades relacionadas a estos compuestos. Un serio
problema sanitario que enfrenta nuestro pals en los ultimos af'los son las
enfermedades producidas por arbovirus, slendo los mosquitos los principales
vectores. Los miembros del Complejo Culex pipiens transmiten virus que pueden
producir patologfas como la encefalitis de St. Louis, cuyo vector en la Argentina es
Culex quinquefasciatus, Una alternativa al control qufmico de estos Insectos es
utilizar insecticidas de origen botanicos. Por 10tanto, et objetivo de este trabajo ·tue
evaluar el efecto larvicida de extractos de A. quebracho-blanco sobre Cx.
quinquefasciatus. Se probaron 3 concentraciones (0,5, 0,25, 0,1 mg/ml) de extractos
de polaridades diferentes, obtenidos con: hexano, cloroformo y metanol. Los
extractos se aplicaron en bandejas que contenfan 30 larvas de III estadio. Se registr6
la mortalidad cada 24 h. EI mayor efecto larvicida se obtuvo con el extracto
clorof6rmico y el hexanico a la concentraci6n mas alta, ocasionando un 99 y 85 % de
mortafidad respectivamente. Las mortalidades observadas a la concentraci6n de 0,25
mg/ml tueron del 73 y 57 % para ambos extractos respectivamente. A su vez las
mortalidades registradas ala rnenor concentraci6n fueron bajas « 46%). EI extracto
metan61ico no mostr6 actividad larvicida. La DL50 estimada para el extracto
clorof6rmico tue 0,138 mg/ml. De acuerdo a nuestros resultados, el extracto
clorof6rmico de A. quebracho-blanco puede proveer una herramienta intere.sante
para el manejo de Cx. qUinquefasciatus, como nuevo insecticida de origen vegetal. -.

1Centrode Investigaciones Entomol6gicas de C6rdoba, UNC. Av. Velez Sarsfield
1611 (5016) C6rdoba, Argentina. Tel. 0351-4334141 (int 410). 21nstituto de Virologia
Dr. J. M. Vanella; Facultad de CienciaS'Medicas, UNC. E~f. Gordillo G6mez sin,

... (5016) Cordoba. Argentina. contigia@cmefcm.uncor.edu. INTEQUI-CONICET
UNSL, Facultad de Ciencias Qufmicas. Chacabuco y Pedemera (5700) San Luls,

Argentina. ctonn@unsl.edu.ar
gonzalobatallan@hotmail.com.

ACTIVIDAD BIOL6GICA DE EXTRACTOS CRUDOS DE
Aspidosperma quebracho-blanco (GENTIANALES:

APOCYNACEAE) SOBRE LARVAS DE Culex
quinquefasciatus (DIPTERA: CULICIDAE)

GOnZaloP Batallan1•2• Fernando S Flores", Javier Aguila~J oanos E Tonn3,
Marta S Contigiani2J Walter R Alrniron 1.
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Palabras clave: pastilla fumigena, partlcipaci6n comunitaria

EI dengue y dengue he~ico se han convertido en grandes problemas de salud
publica tanto en Asia como en Latinoarnerica, volviendose endemlco en ,algunos pafses.
EI comportamiento humano, inftuenciadG.PQr factores sociales, cultura~s" econ6micos y
politicos, puede incrementar 0 disminuir el ~o de una epldemia. Oebido a la falta de
una vacuna, el control del vector es fuodamental a la hora de evitar una epidemia. Las
larvas suelen ser el blanco principal de control; en nuestro pars se utilizan principalmente
dos estrategias, la eliminaci6n de aquellos recipientes que fundonen como potenciales
criaderos por medio de la participaci6n comunitaria a traves deJ descacharrado y la
aplicaci6n de larvicidas en aquellos recipientes que no pueden ser eliminados. Sin
embargo hasta ahora no se habra podido transferir a la comunidad una herramienta de
control qufmico.
Este trabajo presenta un estudio de perrepci6n y aceptaci6n por parte de la comunidad
de.una nueva formulaci6n fumrgena desarrollada por el CIPEIN, conteniendo permetrina
y pyriproxyfen, en Ia localidad de Villa libertad, Misiones. La misma pretende encontrar
una altemativa de control que involucre Ia participaci6n de la comunidad utilizando
nuevos compuestos con alta selectividad como los inhibidores de crecimiento de
insectos.
Se trataron 2 zonas con 200 viviendas cada una utilizando 2 pastillas de 50 gr por
vivienda. En una de las zonas Ia pastilla fue aplicada en forma profesional y en Ia otra por
la comunidad.
Se ha observado que en general hubo un oorrecto empleo de la pastilla por parte de la
comunidad, con una alta aceptaci6n del tratamiento. Por otra parte, el estudio sugiere
que existe una diferencia entre percepciones y practicas. Mientras que Ia participaci6n
comunitaria prima en eI plano discursivo, en la practice Ia tendencia es a la
individualizaci6n. De todos modos, fa fuerte percepci6n de la importancia del
involucramiento comunitario es un punto de partida que fleva a sugerir que esta
estrategia vaya acompat'lada de acciones de capacitaci6n, no 5610 en el uso de la
pastilla, sino tambien en fa impiementaci6n de estrategias complementanas y el
afianzamiento del involucramiento colectivo. Dado que una de las limitaciones halladas
para Ia participaci6n comunitaria es la desconfianza en los dernas, sobresale la
importancia de la presencia de adores institucionales aglutinantes (estado nscional,
provincial,municipal, organizaciones sociales u ONGs).
Por ultimo, el estudio muestra que con esta estrategia es mas frecuente que tambien se
realicen otras acciones preventivas (descacharrado, evitar acumulaci6n de agua, etc.).
Tambien se ha evidenciado que existe una mayor aceptaci6n a participar activamente
cuando se trata de rnetodos concretos para el combate de los vectores, que a participar
en actividades de difusi6n 0 capacitaci6n. Por 10tanto, sa recomienda incentivar espacios
de intervenci6n concreta a estrateglas de transmisi6n abstracts de saberes.

Gast6n Beltran·, Lucila Goldberg·, Laura Goldberg·, Laura Harburguer,
Eduardo Zerba, Hector Masuh y Susana Licastro

Centro de InveStigaciones de Plagas,e Insecticidas (CIPEIN-CITEFAICONICET).
Juan Bautista de La Salle 4397. (B1603ALO) Villa Martelli. Buenos Aires. Argentina.

'" slicastro@citefa.gov.ar
Fundacion CENIT - Igoldbera@fynd..cenit.org.ar; goldberqlau@gmail.com

~ ESTUDIODE PERCEPCI6NY ACEPTACI6N POR PARTE DE LA
COMUNIDADDE UNA PASTlU!.A,FUMIGENA CONTENIENDO UN

ADULnCIDA Y UN LARVICIDA 'PARA EL CONTROL DE Aedes aegypti
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Palabras claves: Control, piretroides, cortinas

Los mosquiteros impregnados con piretroides son la innovaci6n mas importante de
los (Jitin'l:Os30 anos en el 'contro I de los mosquitos Anopheles vectores de
malaria;,~stas fibras con piretroides tambi~m se utilizaron. en la ultima decada, como
cortlnaspara impedir el ingreso del Aedes en viviendas de zonas de riesgo de
transmlsloh de dengue. En este trabajo se determin6 la concentraci6n biodisponible
de deltametrina presente en las telas PermaNet® y su efecto insecticida sobre el
Aedes aegypti.
La determinaci6n de la concentraci6n superficial de deltametrina en las telas se
realiz6 con dos tipos de extr'acci6n y se cuantific6 mediante cromatograffa Iiquida
(HPLC) con detector UV. .
Las determinaciones del contenido biodisponible de deltametrina en la tela se
realizaron teniendo como objetivo establecer dos extremos de concentraci6n. Como
cota maxima se realiz6 una extracci6n exhaustiva con ultrasonido sobre tela nueva
con acetonitrilo-agua (70:30) y como cota mfnima se hizo la extracci6n sobre tela
envejecida durante 545 dlas con el mismo solvente pero s610 durante 10 segundos y
sin ultrasonido. Los resultados de concentraci6n fueron 2,45 mg/m2 y 1,71 mg/m2
respectivamente. Teniendo en cuenta estes resultados se realiz6 la evaluacion
biol6gica de efectividad insecticida para comprobar si esas concentraciones
correspond fan a la parte biodisponible de deltametrina sobre la superficie de tela
causal del efecto insecticida. Para dicho ensayo se utilizaron mosquitos A. aegypti
expuestos a tela PermaNet® nueva y a superficie de vidrio con las dos
concentraciones de deltametrina equivalentes a las rnaximas y mlnimas establecidas
como cotas de biodisponibilidad. Los insectos se confinaron sobre las superficies
mediante conos de vidrio y con los resultados de volteo en funci6n del tiempo se
calcularon estadlsticamente los lV50 (tiempo de volteo del 50% de individuos) y sus
intervalos de confianza.
Los lV50 sobre vidrio equivalentes a concentraciones mInima y maxima de
biodisponibilidad en vidrio fueron 12,13 y 10,41 minutos respectivamente y sobre la
tela PermaNet® nueva de 11,87. Los resultados obtenidos sugieren que las tecnicas
de medici6n crornatoqratlca de deltametrina biodisponible son adecuadas y si bien
las telas son fabricadas con deltametrina en una concentraci6n nominal de 55 mg/m2
± 25%, 5610 se encuentra biodisponible 2 mg/m2 del insecticida, concentraci6n
suficiente para ser efectiva en el control de A aegypti

Laura W Juan. Eduardo N Zerba, & Hector Masuh.

Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN-
.' CITEFAICONICET).

Juan Bautista De La Salle 4397. (B1603ALO) Villa Martelli. Bs As. Argentina.
- Ijuan@citefa.gov.ar

CONCENTRACION SUPERFICIAL BIODISPONIBLE DE
DEL~AMETRINAEN TELA DE POLIESTIRENO PERMANET®

. Y SU EFECTO SOBRE Aedes aegypti.
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EI metodo mas utilizado para controlar al mosquito transmisor del dengue,. el Aedes
aegypti, es la aplicaci6n de larvicidas en aquellos recipientes que funclonen como
potenciales criaderos. Esta actividad consume mucho tiempo y los recipientes que se
encuentran dentro de las viviendas no sue len ser tratados, por Ia creciente
resistencia de los Ill'OradOfeS: a',peImitir la entrada del personal especializado. En 'los
casos 'de epidemia, suelen utilizarse los tratamientos espaciales, como el ULV, que
no siempre resultan eficaces, debido principalmente al comportamiento del mosquito
adulto que descansa dentro de las viviendas. donde el rociado no siempre penetra
eficazmente.
Este trabajo presenta la i~valuaci6n ,~e~.ficacia. en la localidad de Villa Libertad,
Misiones, de una Ouey.~ I'9rml,.!Iaci6n' fumrgena desarrouada por el CIPEIN,
cont~;lili~~~o un adul.~~id~~>{~rrP.etljoafY;~.l;t~.,farvicida (pyriproxyfen), e incluye la
P~,~y~J;ia~i?nde la ~f?u~t~~~!¥ry~~I,$f'~Q~~~.~~de este vector. .
S~; l?eJ~,?naron dQ.~,~9.,t:las.,,90n,:2.09<.,\VIv,i~t:ldascada una, y se encendteron dos
p~~tilla~q~,~~Pgr,,;9,<?pt~~j~'1q(q9~de ~~etr(n~ y 2% de pyriproxyfen por vivienda.
En 'una:g~;~~,~;tBI)~sta P~~~~I~~~~;apu.~~~e,n1.9rmaprofe~j9nal y en la otra zona por
la propia comunidad. Una zona adicldNal de las mis~ ..~~pterfs~pas, fue t~ta~~:

fci&.l~~~~;~~~~~~g~t:~~~~tr:~~~~~cHt~~~~~~~L:i~~;~~~o·~~'~~f~~~~~~~~~
y fue u~~~ .(X)m.ocontrol;sSe col~ron reclp,~e:~Jescon a,gHfI~J~o_ntenten.d?Jarvas
IIIl'Vy,p~q~enas jaulas de .malla teJlda con adultoscorno CO"trql~s)9,~efecbvrdad. Se
defenni,~Q'.elporcentaje d~'/!nhibici6n de er:nerg~h¢ia de aduijOs;&.~:Jarvas (%IE) y la
morb:lliq;l1,dde adultos a 2f.l;loras. Se ~~tEml~in;«~t Indice de adu~9.~en el interior de
la'vi~ielJda para evaluar 'cfi;tfectividact.~ largo plazo. Los resultadqs rnuestran un %IE
de aproximadamente 90°" y un descenso del (ndice de adutt9s~,9i;!e!Semantuvo por
debajo de la zona control por al menos 50 dlas, en todas las zonastratadas. Estos
resultados indican la facilidad y disponibilidad de la comunidad a aplicar la pastilla,
sumado a su muy buena efectividad como adulticida y como larvicida, abriendo las
puertas a una nueva herramienta de control intradomiciliario que posibilita Ia
participaci6n de la comunidad.

Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN-CITEFAICONICET).
Juan Bautista de La Salle 4397. (B1603ALO) Villa Martelli. Buenos Aires. Argentina.

l:.. A·=H80 !O~e IharburgYF~itefa.gov.ar '·iOki'''\''·L~ .r~j _ f.~(}i
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Laura Harburguer, Eduardo N. Zerba, Susana Licastro y Hector Masuh

I
~ EFECTIVIDAD DE UNA PASTILLA FUM(GENA CONTENIENDO

PERMETRINA Y PYR~~~Oxv.f-=t,I~SOBRE Aedes segypti EN LA
LOCALIDAD:DE ~ILt:A~t:iiBERTAD,MISIONES.
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EI Aedes a/~tl!.s (Skuse, 1894), lIamado tamb;en mos91,J1~0tigre, es una especie
de dfptero· ~~iente a la familia Culicidae, rouy similar al Aedes aegypti. Fue
identificado por primera vez en las Am~ricas en "Texas en 1985. Esta especie, se
extendiQ' rapidamente por todo el continente y esfuvo irnplicado en la transmisi6n de
diversos arbovirus in~uido los virus del deng!.:le. En America del Sur ha sido
reportado en varias localidades de Brasil y en la Argentina,.fue reportado por primera
vez en 1998, en la localidad de San Antonio (Misiones) y posteriormente en
Pto.lguazu y otras localidades.
A partir de una cepa susceptible traida de Gaisville, Florida, USA; se inici6 en nuestro
laboratorio la cria del Ae Albobictus en un insectario de alta seguridad para
establecer la linea de base de susceptibilidad de esta especie en nuestro pais.
EI objetivo de este estudio fue evaluar en forma comparativa, con el Aedes aegypti,
la efectividad biol¢gica de los insecticidas mas utilizados para el control del mosquito
en nuestro pals como el temefos, permetrina y cis-permetrjna. Se obtuvieron las
correspondientes .CLsono encontrandose un patron sistematico de comportamiento
entre las dos especies de insectos.

,'0._ ,..... • • 1 •r ~C''r ;'

•• ,f

Emilia Seccacini, Andrea Gomez, Eduardo Zerba, Hector Masuh y Susana
Licastro

Centrode Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN-CITI,:FAlCONlcET).
Juan Bautista de La Salle 4397. (B1603ALO) Vlna Martelli. Buenos'Aires. Argentina.

. eseccaCini@Citef3.g,~v.ar.1 :.,,-.'

COMPARACION DE LA EFECTIVIOAD BIOi.OOICA A
INSECTICIDAS DEL Aedes aegypti y Aede.:.:-.'boplcfus. .
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Palabras craves: Aedes aegypti - Ovltrampas - PQsitividad.

EI uso de ovitrampas en la ciudad de Saito se realiza desde el 2003 como una
herramienta complementaria en la vigilancia entomol6gica del Aedes aegypti, vector
del Dengue. Esta metodologfa es sensible, sencilla, representativa, flexible y
especifica para la identificaci6n de la presencia- ausencia de adultos. En Saito
usamos una ovitrampa consistente en una botella de refresco de 2 It. cortada por la
mitad forrada con una bolsa de nylon negra conteniendo una maderita similar a un
bajalenguas en su interior para la oviposici6n. La bolsa es sustituida por una nueva
semanalmente. Se retira, se vuelca el agua y se fleva al laboratorio conteniendo en
su interior la paleta de oviposici6n en Ia que se realiza el diagn6stico de presencia
de huevos. Esta metodologfa es raplda y segura pues nos aseguramos que no
queden huevos en el recipiente.
Planteamos como objetivos: a) Controlar la poblaci6n vectorial en funci6n a su etapa
evolutiva, conociendo el inicio y el final del perlodo de oviposici6n de las hembras de
Aedes aegypti b) registrar las ovitrampas que dan varias veces positivas.
Para ef trabajo se zonific6 un plano de la ciudad en ocho sectores tomando en
cuenta los cauces de agua que atraviesan la misma. Se distribuyeron en dichos
sectores 41 ovitrarnpas con relevamiento semanal. Este monitoreo semanal de la
ciudad posibilita una vigilancia entomol6gica sustentable y mantenida en el tiempo.
Se registraron las ovitrampas que daban varias veces positivas para estudiar las
causas.
Se presentan los resultados del anansts de los ocho sectores y las repeticiones de
las ovitrampas por sector, dos de ellos concentran la mayor cantidad de repeticiones.
Se hace un analisis de la distribuci6n geografica actual de las ovitrampas en la
ciudad de Saito y el numero de veces que resultaron positivas Teniendo en cuenta
las repeticiones positivas en cada ovitrampa se analizan los facto res que posibilitan
este resultado. Las ovitrarnpas que dan mas de una vez positivas coinciden con los
lugares mas bajos de la ciudad coincidentes con las curvas de nivel de los mapas
georeferenciados de la ciudad.
EI perlodo de presencia de Aedes aegypti adultos en la ciudad de Saito, comienza a
principios de Octubre y culmina hacia finales de Mayo. Este conocimiento de la
dinamica poblacional del vector en el medio,nos permite un control con criterio
cientlfico, realizando las aerolizaciones con insecticida solamente cuando existen
adultos y en los habitats donde los mismos se resguardan.

Universidad de La Republica R.N. Facultad de Veterinaria
Barbieri 363 - Saito -Uruguay 00598 99 753590 barbieri363@gmail.com

Zapican 33 - Saito - Uruguay 00598 99 738937
elsagdr@yahoo.com.ar

Rosario Lairihoy, Elsa Garcia da Rosa

REPETICIONES DE OVITRAMPAS POSITIVAS DE Aedes
aegypti 2007-2009 EN SAL TO URUGUAY
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