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Densidad poblacional y características ecológicas de los estados 

inmaduros de Cu/ex sp. (Díptera: Culicidae) en la ciudad de Ayacucho - 

2008 

AUTOR : Bach. Yovana MASCCO GUZMÁN 

ASESORES : MC. Yuri Olivier AVALA SULCA 

MC. Carlos Emilio CARRASCO BADAJOZ 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado de julio 2008 a febrero 2009 

con el objetivo de identificar taxonómicamente los insectos de la familia 

Culicidae, determinar la densidad poblacional, establecer las características 

ecológicas de los criaderos y geoposicionar los criaderos de larvas de Cu/ex sp. 

El área seleccionada para el muestreo larval fueron: 1) borde del río Alameda, 1 1) 

contenedor de cemento de Canaán Alto, 111) contenedor de cemento del 

cementerio, IV) pozos de embalse de Quicapata, V) borde del río de San 

Sebastián, VI) contenedor de cemento del Seguro Social, de la ciudad de 

Ayacucho, donde se realizaron las capturas mensuales de inmaduros con dipper 

de 500 mi y el muestreo de agua para determinar las características 

fisicoquímicas. 

La identificación taxonómica de los estados inmaduros fue realizada a través del 

uso de las claves taxonómicas, llegando a reportar Cu/ex quinquefasciatus Say 

(1823) como única especie presente en la ciudad de Ayacucho. 

La densidad media larval en el punto 1 1 1 ,  presenta la mayor densidad larval (40.8 

larvas/dipper), en tanto la mínima densidad media hallada fue en el punto V 

(0.1 larvas/dipper); en relación a los puntos de muestreo (1, 11,  IV, VI) muestran 

densidades larvales medias de 0.5, 15.9, 1 .5 ,  2.0 larvas/dipper respectivamente, 

siendo por tanto estadísticamente diferente (P< O.OS) los criaderos. 

En cuanto a las características físico químicas del agua de los criaderos de los 

estados inmaduros de Cu/ex quinquefasciatus: la turbidez y alcalinidad total 

tienen correlación significativa negativa (P< O.OS) con la densidad de las larvas 

mientras que dicha relación es positiva con la dureza cálcica, cabe señalar que 

con el resto de las características no hay significancía. 

Cu/ex quinquefasciatus se distribuye desde los 2709 m.s.n .m. (San Sebastián) a 

2957msnm (Quicapata) de altitud; con latitud Este que va de 583713UTM a 

586327 UTM y latitud Norte que va de 8541757 UTM a 8544721 UTM 

Palabras clave: Culex quinquefasciatus, densidad poblacional. 
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l .  INTRODUCCIÓN 

Los mosquitos del género Culex juegan un rol muy importante como reservorios 

y vectores de numerosas enfermedades y un sin número de encefalitis como el 

virus del Oeste del Nilo, etc. son potenciales transmisores de virus, nemátodos, 

etc. Agentes etiológicos de diversas enfermedades y son plagas que atacan a 

aves, perros, caballos, cerdos y otros animales, incluyendo al hombre. Entre las 

medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1967) para 

disminuir la transmisión de los patógenos transmitidos por culícidos se encuentra 

el control de éstos vectores, para lo cual proponen entre otras acciones la 

necesidad de estudios sobre manejo y/o manipulación ambiental. En ese sentido 

el conocimiento de los hábitats, la densidad poblacional y las características 

ecológicas que permiten el desarrollo de los estados inmaduros de Cu/ex sp es 

indispensable. 

Siendo el Perú un lugar de tránsito obligado de aves migratorias y personas, y 

por las condiciones climáticas, cercanas a las de zonas donde hay transmisión 

de enfermedades vectoriales, el posible riesgo vendría por extensión geográfica 

de vectores ya establecidos o por la importación e instalación de vectores 

subtropicales adaptados a sobrevivir en climas menos cálidos y más secos (Ortiz 

y col., 2007). Hipotéticamente, las enfermedades vectoriales susceptibles de ser 

influidas por el cambio climático serían aquellas transmitidas por dípteros como 



la encefalitis del Nilo Occidental y otros patógenos, pero para el establecimiento 

de auténticas áreas de endemia se necesitaría la conjunción de otros factores, 

tales como el aflujo masivo y simultáneo de reservorios animales o humanos y el 

deterioro de las condiciones socio-sanitarias y de los servicios de salud pública 

(Tempelis, 1975) (Fernández y col., 1993) Y más recientemente, la introducción 

por aves migratorias de la encefalitis del Nilo Occidental (West Nile) en Nueva 

York y su posterior diseminación a gran parte de EE.UU. y países 

sudamericanos como Argentina y Colombia nos demuestra cómo enfermedades 

inesperadas pueden emerger (Blitvich y col., 2003) (Blitvich y col., 2004) (Reisen 

y col.,  2004) (Rivas y col., 1995) (Turell, 2005). 

En ese contexto, el estudio de las características ecológicas que permiten el 

desarrollo de los estados larvarios de los mosquitos culícidos en la ciudad de 

Ayacucho, así como determinar la densidad poblacional, es de vital importancia 

a fin de establecer las medidas propicias de su control y limitar sus posibilidades 

de comportarse como vectores de patógenos, con ese fin fueron planteados los 

siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la densidad poblacional y las características ecológicas en las 

que viven los estados inmaduros de Cu/ex sp. (Díptera: Culicidae).en la 

ciudad de Ayacucho, en el periodo de julio 2008 a febrero del 2009. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Identificar taxonómicamente los insectos de la familia Culicidae colectados 

en estado de larva. 

- Determinar la densidad poblacional de las larvas colectadas por criadero a 

lo largo de los meses de julio 2008 a febrero del 2009. 

- Establecer las características ecológicas de los criaderos de Cu/ex sp. 

- Geoposicionar los criaderos de larvas de Cu/ex sp. 
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1 1 .  MARCO TEÓRICO 

2.1.-ANTECEDENTES. 

Es bien conocido el papel que cumplen los mosquitos (Culicidae) como vectores 

de diferentes patologías. En nuestro país y como en el mundo ha cobrado 

importancia-el estudio de Anopheles como vector del paludismo, enfermedad 

reemergente en muchos lugares del mundo (Villafañe, 1991) (SENAPA, 1985) y 

Aedes aegypti como transmisor del virus dengue (Uribe, 1983) (Schweigmann y 

Boffi, 1998). Sin embargo en el Perú hay pocas o casi nulas son las 

investigaciones que están orientadas a los mosquitos del género Culex, 

incriminados como vectores de encefalitis a los animales domésticos y en 

ocasiones del hombre (Mitchell y col., 1980) (Almirón y Brewer, 1994) 

(Carcavallo y Curto, 1995). 

Sin embargo ya en muchos países como México, Argentina, Brasil y Colombia 

se están realizando investigaciones en este tema, es así que en Argentina 

(Hack, 1978) estudiaron la fauna de culícidos en el departamento capital de la 

provincia de Corrientes, así mismo Oscherov y De Francesco (1992), hallaron en 

la ciudad de Corrientes un 88,5% de ejemplares del género Culex y un 

porcentaje significativamente menor de mosquitos de los géneros: Mansonia, 

Psorophora, Aedes y Anopheles; y en 1993, en estudios realizados en las 

viviendas de la ciudad de Corrientes identificaron un 68% de mosquitos 



pertenecientes a Cu/ex delpontei, un 22% a Cu/ex quinquefasciatus, un 8% a 

Cu/ex ocossa y un 2% a Cu/ex sp., Cu/ex amazonensis y Cu/ex chidesteri. 

Siendo Perú un lugar de tránsito obligado de aves migratorias y personas, y por 

las condiciones climáticas, cercanas a las de zonas donde hay transmisión de 

enfermedades vectoriales. El posible riesgo vendría por extensión geográfica de 

vectores ya establecidos o por la importación e instalación de vectores sub 

tropicales adaptados a sobrevivir en climas menos cálidos y más secos (Ortiz y 

col., 2007). Hipotéticamente, las enfermedades vectoriales susceptibles de ser 

influidas por el cambio climático serían aquellas transmitidas por dípteros como 

la encefalitis del Nilo occidental y otros patógenos, Pero para el establecimiento 

de auténticas áreas de endemia se necesitaría la conjunción de otros factores, 

tales como el aflujo masivo y simultáneo de reservorios animales o humanos y el 

deterioro de las condiciones socio-sanitarias y de los servicios de salud pública 

(Tempelis, 1975) (Fernández y col., 1993). Y más recientemente, la introducción 

por aves migratorias de la encefalitis del Nilo occidental (West Nile) en Nueva 

York y su posterior diseminación a gran parte de EE.UU. nos demuestra cómo 

enfermedades inesperadas pueden emerger (Blitvich y col., 2003) (Blitvich y col., 

2004) (Reisen y col., 2004) (Turell, 2005). 

2.2.-CARACTERÍSTICAS DE HÁBITAT DE ESTADOS INMADUROS DE 

Cu/ex sp. 

Las larvas ocupan un amplio rango de hábitats: se encuentran en charcos 

temporales, lagos y lagunas, huecos en troncos y rocas, recipientes artificiales, 

pozas de quebradas y huecos en bambú. Algunas especies como Cu/ex 

erreiicus y Cu/ex quinquefasciatus tienen un hábitat doméstico o suburbano y 

constituyen en algunos casos especies muy molestas por sus constantes 

picaduras (Hribar, 2007) (Oria y Oscherov, 2001) (Stein, 2005). 

En la investigación realizada por Hribar (2007), en los Cayos de la Florida; con 
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el objetivo de identificar los hábitats larvales de dos especies que son vector 

potencial del virus del oeste del Nilo en el condado de Florida Cu/ex nigripalpus 

y Cu/ex quinquefasciatus, determinaron que la fuente principal de desarrollo de 

larvas de Culex es una zona urbana en envases que contienen agua (los 

tanques sépticos y las aguas residuales y las plantas de tratamiento, cubos y 

arraigando cubetas, botes, estanques ornamentales, neumáticos, cubos de la 

basura, envases de plásticos, floreros, macetas, tinas, carretillas, envases de 

metal, contenedores de agua y cisternas). Ello está de acuerdo con el estudio de 

Heidt (1964), En este estudio Cu/ex quinquefasciatus fue la especies más 

frecuentemente encontrada, mientras que sólo 9 o/o de hábitats fue habitada por 

Cu/ex nigripa/pus, los tanques sépticos y las plantas de tratamiento de aguas 

residuales fueron hábitats comunes para Cu/ex quinquefasciatus, menos para 

Cu/ex nigripalpus, los cubos y los botes fueron hábitats larvales comunes para 

ambos especies, estanques ornamentales, neumáticos, basura y otros 

receptáculos, envases plásticos descartados, especialmente los envases de 

comida, fueron también utilizados por ambas especies. lnteresantemente, los 

trébedes de floreros, de macetas y de la planta fueron sólo raramente usados 

por Cu/ex nigripa/pus, mientras que las larvas Cu/ex quinquefasciatus fueron a 

menudo cobradas de estos envases. A demás concluyó que las dos especies 

utilizan hábitats larvales similares en los Cayos de la Florida y el grado de 

asociación fue analizada por la estadística t de Kendall el que reveló que 

presentan una asociación leve, lo que puede deberse al factor del tipo de envase 

(Marcondes y Paterno, 2005). Esto al principio aparece asombrando, desde que 

Cu/ex nigripa/pus y Cu/ex quinquefasciatus a menudo usan hábitats larvales 

diferentes ya que hembras de Cu/ex nigripalpus desova más a menudo en 

cuerpos mayores de agua, considerando que Cu/ex quinquefasciatus a menudo 

se encuentra en envases más pequeños y desovará en aguas de calidad inferior 
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que Cu/ex nigripa/pus (Root, 1922) (Provost, 1969) (Frank, 2000) (Vinogradova, 

2000). Sin embargo, O'Meara y Evans (1983) coleccionaron grandes números de 

Cu/ex nigripa/pus de una laguna sustanciosa en nutriente de aguas residuales 

en una granja del diario en Okeechobee County, Florida. Pueden ser que las 

diferencias en la actividad estacional entre Cu/ex nigripalpus y Cu/ex 

quinquefasciatus en Florida del sur consideran como para una parte de la 

variación vista en este estudio. 

Stein y col., (2005) realizó estudios acerca de los criaderos de estados 

inmaduros de mosquitos (Diptera: Culicidae) colectados en la provincia del 

Chaco, Argentina. El área de estudio está caracterizada por la presencia de 

suelos bajos y planos lo que facilita la retención o acumulación del agua de 

lluvia, por lo que la mayoría de las especies se encontraron en colecciones de 

agua de carácter natural situadas en el suelo. Oliveira y col., (1986) colectó 

numerosas especies de Anopheles, Culex, Limatus, Mansonia, Ochlerotatus, 

Psorophora, Uranotaenia y Wyeiomyia; y también observó que prefieren hábitats 

naturales situados en el suelo, en un estudio realizado en un área de Planicie, en 

Río de Janeiro (Brasil). Estas colectas de agua del suelo fueron consideradas de 

carácter permanente, semipermanente y transitorio. En el últimos estaban los 

que presentaban vegetación y los que no. En el primer y segundo tipo de 

criadero predominaron especies como: Aedeomyia squamipennis, especies de 

los géneros Anopheles, Culex y Mansonia. Las especies de Mansonia se 

encontraron siempre asociadas a plantas acuáticas principalmente Pistia y 

Eichhornia. Almirón y Brewer (1996), en estudios realizados en Córdova; 

observaron que la mayoría de las especies de Cu/ex prefirieron ambientes de 

carácter permanente o semipermanente con presencia de vegetación, ésta 

ultima característica también observada por Almirón. Mientras que en el grupo de 
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los criaderos de carácter transitorio fueron colectados principalmente especies 

de los géneros Ochlerotatus y Psorophora. Estos criaderos presentaron 

características muy variables en cuanto a profundidad, que generalmente resultó 

menor a 1 2  cm., exposición al sol, pH que osciló entre 6 y 8, turbidez, con aguas 

claras o bastante turbias. En algunos casos Anopheles albitarsis y Anopheles 

triannulatus fueron halladas criando juntas con especies de Ochlerotatus y 

Psorophora en criaderos transitorios. Las bromelias representaron un importante 

criadero para culicidos en particular de los géneros Culex (Microculex), 

Wyeomyia y Toxorhynchites, que no fueron halladas en otro tipo de hábitat, 

resultando además de colectas de más de una especie en la mayoría de los 

casos. Estos criaderos permanecían con agua incluso en las épocas de pocas 

precipitaciones, resultando en criaderos de mosquitos de carácter permanente. 

El pH en los mismos osciló entre 4 y 6 y el agua se presentó tanto clara como 

muy turbia. Algunas especies fueron menos selectivas en cuanto al tipo de 

criadero que colonizaban; Anopheles a/bitarsis, Anopheles triannulatus, Cu/ex 

maxi y Uranotaenia lowii fueron colectados de una gran variedad de criaderos 

tanto naturales como artificiales, de carácter transitorio y permanente. En el 

ambiente urbano las cunetas resultaron ser un hábitat muy rico en especies. 

Éste criadero resulta ser un ambiente propicio creado por el hombre para la cría 

de un gran número de especies que se encuentran en los ambientes semi 

urbano y silvestre, Cu/ex quinquefasciatus fue la especie más abundante en éste 

ambiente, Aedes aegypti fue la única especie encontrada en recipientes 

fabricados por el hombre. (Stein y col., 2005). 

Estudios realizado por Oria y Oscherov (2001); en la ciudad de Corrientes 

(Argentina) con el objetivo conocer las especies que crian los desagües 

pluviales y las modificaciones en su abundancia en relación a las características 

del ecotopo y las estaciones del año, para ello se muestrearon en 4 desagües 
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pluviales: 1 )  con agua permanente y sin modificaciones estructurales con 50 cm. 

de ancho y 50 cm. de profundidad en este criadero el que predomino fue Cu/ex 

quinquefasciatus. 2) con agua permanente de 50 cm. de ancho y 50 cm. de 

profundidad y con modificaciones en cuanto a la remoción de tierra de sus 

márgenes, poda de la vegetación, cambios en el color del agua, acumulación de 

tierra en el extremo de la cuneta; dichas modificaciones provocadas por obras de 

construcción de viviendas que se realizaron durante el muestreo en esa cuadra, 

sin alteración del nivel del agua, en este criadero el que predomino fue Cu/ex 

quinquefasciatus. 3) desagüe de 1 m. de ancho y 60 cm. de profundidad con 

materia orgánica, abundante vegetación acuática, con presencia de basura y con 

alteración del nivel del agua durante el muestreo, en este criadero el que 

predomino fue Cu/ex Sp. 4) de 30 cm. de ancho y 20 cm. de profundidad con 

uno de sus márgenes de material, sin vegetación y con marcadas fluctuaciones 

en el nivel de agua en relación con las precipitaciones, en este criadero el que 

predomino fue Cu/ex maxi. 

Cu/ex quinquefasciatus fue la especie más abundante en los desagües 1 y 2, lo 

que confirma su preferencia por éstos criaderos. 

Cu/ex sp., Uranotaenia sp. y Cu/ex eduardoi prefirieron el desagüe con 

vegetación, y con características de canal evitando los desagües típicamente 

urbanos. 

En las cunetas 1 y 2 se recolectó el mayor número de ejemplares de mosquitos, 

mientras que en la 3 se registró la mayor diversidad de especies, lo cual podría 

deberse a la presencia de vegetación acuática y a las mayores dimensiones de 

desagüe. 

El desagüe 4 fue el único en presentar fluctuaciones en el nivel de agua, en 

relación con las precipitaciones, probablemente debido a la mayor circulación de 
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agua en este sitio. De este modo la presencia de culícidos estuvo restringida a 

los meses con precipitaciones, el resto de los meses, el desagüe estuvo seco. 

La presencia de materia orgánica favorece el desarrollo de los culícidos, ya que 

aumenta el estancamiento del agua en la cuneta por depósito de materiales 

sedimentados y la disponibilidad de alimentos para las larvas (Oria y Oscherov, 

2001). 

2.3.-ENFERMEDES TRANSMITIDAS POR Culex. 

Es bien conocido el papel que cumplen los mosquitos (Culicidae) como vectores 

de diferentes patologías. Ha cobrado gran importancia el estudio de Anopheles 

como vector del paludismo, enfermedad reemergente en muchos lugares del 

mundo (Villafañe, 1991) (SENAPA, 1985) y Aedes aegypti como transmisor del 

virus dengue (Uribe, 1983) (Schweigmann y Boffi, 1998); Sin embargo, pocas 

investigaciones están orientadas a los mosquitos del género Culex incriminados 

como vectores de encefalitis a los animales domésticos y en ocasiones al 

hombre (Mitchell y col., 1980) (Almirón y Brewer, 1994) (Carcavallo y Curto, 

1995). 

Se han identificado más de 520 de estos virus, de los que un centenar son 

patógenos para el hombre. Los más importantes son los que producen fiebres 

hemorrágicas o encefalitis. Se denominan arbovirus a aquellos transmitidos por 

la picadura de artrópodos, fundamentalmente por mosquitos de los géneros 

Aedes y Culex. Representan un amplio grupo de enfermedades virales 

(encefalitis de San Luís, encefalitis equina del Este y del Oeste, encefalitis 

equina Venezolana, del Nilo Occidental, etc.) que se transmiten por las picaduras 

de distintas especies de mosquitos, sobre todo del género Culex ( Cu/ex 

quinquefasciatus, Cu/ex pipiens, etc), donde las aves constituyen el principal 

reservorio de la enfermedad (López y Molina, 2005). 

Cu/ex tarsalis y Aedes me/animan, ambos mosquitos transmiten 
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tangencialmente el virus EEO (el virus de la Encefalomielitis Equina Occidental) 

a humanos y equinos, huéspedes terminales para el virus (López y Molina, 

2005). 

Las hembras adultas de las especies del mosquito Cu/ex nigripa/pus Theobald y 

Cu/ex quinquefasciatus Say se han encontrado con naturalidad infectados con 

virus del Oeste del Nilo en los Cayos de la Florida (Hribar y col., 2004b). Ambas 

especies son vectores competentes del virus del Oeste del Nilo en laboratorio 

(Sardelis y col., 2001) (Turel y col., 2005) 

Virus del Nilo Occidental (VNO), virus de la familia del género Flavivirus, 

Transmitida al humano por mosquitos de los géneros Culex y Aedes. (Cu/ex 

pipiens es el principal vector) (Hribar y col., 2004b) 

Encefalitis Equina del Este (EEE) y Encefalitis Equina del Oeste (EEO), son 

propias de caballos, la EEO puede a veces ser transmitida al humano por los 

vectores: Aedes agyptí, Aedes sollicitans, Aedes taenioryhnchus, Psorophora 

confinnis, Psorophora ferox, Cu/ex tarsalis. (Vinogradova, 2000). 

Encefalitis de San Luis y Encefalitis Equina de Venezuela, Son las que más 

afectan al humano por los vectores: Cu/ex nigripalpus, Aedes crucians, Aedes 

taeniorhyncus y Psorophora confinnis (Vinogradova, 2000). 

Filariosis linfática, Producida por parásitos nemátodos de la familia Filaroidea, 

puede derivar en elefantiasis, existen 2 tipos de filariasis humana: 

Filariasis bancroftiana: Producida por la infección del parásito Wuchereria 

bancrofti y transmitida por el vector principal: Cu/ex quinquefasciatus y los 

vectores potenciales: Aedes aegypti, Anopheles a/bimanus, Psorophora 

confinnis, Cu/ex nigripa/pu (López y Molina, 2005). 

- Filariasis Brugiana: Producida por la infección del parásito Brugia malayiy 

Brugia timori y transmitida por el vector principal: mosquitos del género 

Mansonia (López y Molina, 2005) 
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Cu/ex quinquefasciatus presente principalmente en el medio urbano (Edman, 

1974) (Almirón y Brewer, 1994; 1996). Este mosquito transmite la filariasis 

linfática y cierto número de afecciones virales, incluyendo la fiebre del Nilo 

Oeste. (Turel y col., 2000) (Goddard y col., 2002) (Reisen y col., 2004). 

Cu/ex Vishnui y Cu/ex tritaeniorhynchus, que proliferan en los arrozales y 

transmiten el virus de la encefalitis japonesa, la distribución de este virus se 

limita a una zona que se extiende aproximadamente desde Japón y la república 

democrática de Corea en el noreste, hasta China, sureste de Asia y el 

subcontinente de India. (Marcondes y Paterno, 2005) 

2.4.-Culex quinquefasciatus COMO VECTOR DEL VIRUS DEL OESTE DEL 

NILO (VON). 

Cu/ex quinquefasciatus en estudios de laboratorio ha demostrado ser un vector 

eficiente del Virus del Oeste del Nilo (Turel y col., 2000) (Goddard y col., 2002). 

Reisen y col., 2004 detectó al VON en grupos (pools) de este mosquito en varias 

localidades del sur de California, y mencionó que circulaba también en Arizona 

(EUA) y Baja California (México). Las evidencias de la actividad del VON en 

México han sido documentadas para Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en 

caballos y aves durante el periodo del 2002-2003 (Blitvich y col., 2003) (Blitvich y 

col., 2004) (Fernández y col., 2003). El mosquito Cu/ex quinquefasciatus ha sido 

reportado para la mayor parte del estado de Nuevo León (Heinemann y Belkin, 

1977) (Flores, 1990) (Contreras y col., 1995) (Elizondo, 2002). 

Las fuentes de alimentación sanguínea es el factor más importante para 

determinar el potencial de una especie para ser vector de enfermedades 

(Vinogradova, 2000). Así, conociendo las preferencias de hospederos de un 

vector es un factor determinante para entomólogos médicos y epidemiólogos en 

la comprensión de las relaciones vector- hospedero y la dinámica de transmisión 

de enfermedades (Tempelis, 1975) (Fernández y col., 1993). Los estudios de 
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patrones de selección de hospedero revelaron que en la Florida el mosquito 

Cu/ex quinquefasciatus se alimenta principalmente de aves domesticas y 

mamíferos (Edman, 1974). 

2.5.-CONTROLADOR BIOLÓGICO DE Cu/ex sp. 

En el mundo en vías de desarrollo la importancia sanitaria de las enfermedades 

transmitidas por mosquitos, como el paludismo y el dengue, ha aumentado. Las 

causas son muchas y complejas, pero, tienen en común como telón de fondo la 

falta de vacunas para prevenir la infección en el hombre y la resistencia de los 

mosquitos a los insecticidas químicos. Estos últimos, además del elevado costo 

perjudican el ecosistema. Ante esta realidad, es necesaria la búsqueda de 

enemigos naturales de la fase acuática de los mosquitos, con el propósito de 

hallar otra alternativa que coadyuve en la lucha contra ese insecto, encontramos 

artrópodo virus, bacterias, protozoarios, hongos, nemátodos parásitos y 

pequeños peces que viven en aguas superficiales, poco profundas. 

En investigaciones realizadas por Giri y Collins, (2003) en al laboratorio del 

Instituto Nacional de Limnología (INALI) Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Sobre la 

Evaluación de Pa/aemonetes argentinus (Decapoda, Natantia) en el control 

biológico de larvas de Cu/ex pipiens (Díptera , Culicidae) en condiciones de 

laboratorio con el objetivo de evaluar si Pa/aemonetes argentinus ( camarones de 

agua dulce) depreda sobre larvas de mosquito Cu/ex pipiens pudiendo actuar 

como un potencial controlador biológico de sus poblaciones. Los Palaemonetes 

argentinus resultaron ser eficientes depredadores de las larvas de mosquito en 

condiciones de laboratorio. 

Cu/ex bigoti y Cu/ex alostigm cuyas larvas depredan otras larvas de zancudos y 

así se convierten en importantes controladores biológicos (Stein y col., 2005). 

Se evaluó por primera vez Efecto patogénico del nemátodo parásito 
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Stre/kovimermis spiculatus en larvas del mosquito Cu/ex quinquefasciatus en 

condiciones de laboratorio en Cuba con el objetivo de ser introducido como un 

nuevo agente de control biológico de mosquitos de importancia médico 

epidemiológica, Cu/ex quinquefasciatus resulta un buen hospedero y que una 

dosis de 7:1 sería óptima para lograr altos porcentajes de mortalidad y poder 

obtener masivamente este parásito para su posterior evaluación en condiciones 

de campo (Rodríguez y col., 2003). 

En estudios realizados en Cuba sobre: Ingestión de larvas de Cu/ex 

quinquefasciatus (Díptera: Culicidae), por Girardinus metallicus 

(Cyprinodontiformes: Poecilidae), los Girardinus metallicus (peces larvivoros) en 

el control de las larvas de dípteros hematófagos que son vectores de 

enfermedades; los resultados demuestran que aunque las hembras de 

Girardinus metallicus consumen más larvas de mosquitos que los machos, el 

comportamiento de la especie en presencia de una dieta experimental con larvas 

de Cu/ex quinquefasciatus, así como su capacidad depredadora, difieren de 

otras especies de peces, por lo que su contribución al control biológico de 

culícidos se ve limitada. Sin embargo, esta especie está presente casi todo el 

año en muchos acuarios y en densidades que permiten reducir 

considerablemente las poblaciones de Cu/ex quinquefasciatus, por lo que 

considerando estos factores debe tenerse en cuenta su utilización en criaderos 

permanentes (Hernández y col., 2004). 

En estudios realizados en Argentina sobre: Capacidad predadora de un alevino 

de Geophagus brasi/iensis sobre larvas de Cu/ex quinquefasciatus"; llegó a 

comprobar que Geophagus brasiliensis, puede vivir y reproducirse en 

condiciones artificiales y se observó que el alevino cuando era más pequeño (7 

mm.), prefería también, por su tamaño, a las larvas del 1er. estadio, llegando a 

devorar inicialmente hasta 20 larvas por minuto. Durante el verano la 
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temperatura (25 a 31 ºC) se verificó que la voracidad del pez, aún siendo más 

pequeño, fue superior que la verificada cuando su tamaño era mayor tanto en el 

otoño (18 - 24ºC) y el invierno (14 - 18ºC) con las larvas del 3ero. y 4to. estadio. 

Este hecho, de la temperatura ambiental, estaría relacionado con el propio 

metabolismo del alevino que se mostraba más activo durante los días del 

verano. Mediante esta experiencia se ha demostrado que Geophagus 

brasiliensis se alimenta de todo el estadio larvarios de la especie de mosquito 

que se le había ofrecido (Borda y col., 2002). 

En estudios realizados en México sobre: Efecto de la densidad de Tropistemus 

latera/is (coleóptero: hydrophylidae) en la depredación del mosquito Cu/ex 

pipiens, quinquefasciatus (Díptera: Culicidae), en condiciones de laboratorio; 

Tropistemus latera/is (Coleoptera: Hydrophylidae) es uno de los insectos 

depredadores más comunes en criaderos de mosquitos. Durante su estado larval 

se alimenta de larvas de mosquitos y otros invertebrados acuáticos. Esto ha 

motivado que varias especies del género Tropistemus sean consideradas como 

agentes potenciales de control biológico, determinaron que la densidad de 

presas no afecta el número de presas consumidas por Tropistemus latera/is; 

observaron además que éstos cambian frecuentemente su comportamiento de 

ataque (Trujillo y col., 1996). 

Como agentes patógenos se utilizan bacterias entomopatógenas, en su mayoría 

Bacillus thuringiensis SH-14 variedad israe/ensisy y Bacil/us sphaericus cepa 

2362. Ambos afectan solamente a las larvas. Bacillus thuringiensisvar. 

/sraelensis (Bti) y Bacillus sphaericus, son bacterias (gram +; aerobia estricta) 

produce, con las esporas, un compuesto proteínico cristalino muy tóxico, las 

larvas ingieren las esporas y los cristales tóxicos (delta-endotoxina = protoxina), 

el tubo digestivo de la larva de mosquito es ácido y aumenta la acción tóxica del 

compuesto una vez en la pared intestinal, los cristales se disuelven en el jugo 
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del intestino y se liberan fragmentos tóxicos a partir de las protoxinas. Estos 

fragmentos se alojan en las paredes intestinales y las células epiteliales se 

hinchan dando lugar a la lisis celular, por consiguiente la muerte es rápida (de 

horas a 1 día), se observa una coloración parda-negra del criadero (Castro y col., 

1996). 

En estudios sobre: Eficacia del Bacillus sphaericus en criaderos naturales de 

mosquitos en zonas de alto riesgo de malaria, en las subregiones de: La 

Libertad, Piura, Sullana, Tumbes y San Martín, se aplicó el biolarvicida, cuyo 

principio activo son esporas y cristales del Bacillus sphaericus cepa 2362, 

alcanzando a las 48 horas una efectividad del 90% para todos los estadios 

larvarios y una eficiencia del 94% en 4 de las 5 subregiones de salud estudiadas 

y un buen poder de reciclaje en el medio ambiente a partir de los cadáveres de 

las larvas que son inocuas para la flora y fauna acompañante. Las densidades 

larvarias fueron muy variadas y se identificaron en los criaderos las siguientes 

especies vectores: Anopheles albimanus, Anopheles pseudopuncpennis, Cu/ex 

quinquefasciatus, Mansonia y Anopheles ca/deroni. Por su alta efectividad, 

obtenida en el presente trabajo, el uso del biolarvicida, como una buena 

alternativa para el control vectorial, por haber demostrado ser efectivo, 

específico, de fácil aplicación e inocuo para la flora (Castro y col., 1996). 
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1 1 1 .  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.-AREA DE ESTUDIO. 

El área de estudio está ubicada políticamente en: 

REGIÓN : Ayacucho. 

: Huamanga. 

: Ayacucho. 

Carmen alto. 

San Juan Bautista. 

La ciudad de Ayacucho, limita por el norte con Molle Pata, al sur con cerro 

Campanayoq, al este con el valle de Huatatas y por el oeste con el cerro la 

Picota. Ubicada a una altitud de 2 746 m.s.n.m., entre las coordenadas LS 

13º0912611 y LW 74º1312211
• tiene un extensión de 1 449 hectáreas, con relieve 

topográficamente accidentado de suave a moderado, clima seco y templado; 

con temperatura promedio de 16ºC (Pro Inversión, 2007). Su suelo es de 

naturaleza calcárea, textura tendiente a arcillosa con bajo contenido de materia 

orgánica (ONERN, 1994); la zona de vida es de estepa espinosa, Montano Bajo 

Subtropical (ee-MBS), con mención a las plantas indicadoras a esta zona de 

vida son : herbáceas (Aristida adscencionis "flechilla", Pennisetum weberbaveri 

"Sara Sara", Zinia peruviana "siempre viva"), arbustos o semi arbustivas 

PROVINCIA 
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Agave americana "cabuya", Opuntia megacanta 'tuna") y arboles ( Schinus molle 

"molle" Acasia macracanta "warango") (Ramírez ,1988). 

3.2.-TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Básica- Descriptiva. 

3.3.-POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Población: 

Larvas de mosquitos dípteros de los criaderos de la ciudad Ayacucho. 

Muestra: 

Los 06 criaderos de dípteros seleccionados deterministicamente en función de 

la presencia de cuerpos de agua. Las muestras de larvas y agua fueron 

tomadas sistemáticamente en forma mensual a partir del mes de julio 2008 a 

febrero 2009 en los distritos de: Ayacucho, Carmen Alto y San Juan Bautista que 

se detalla en el mapa ver (Anexo Nº 02). 

3.4.- TIPO DE HÁBITAT O TIPO DE CRIADERO. 

Se determinó el tipo de cada criadero para ellos se utilizó la observación y se 

registró en la ficha de campo ver: (Anexo Nº 1 1 )  y  cuadro Nº 0 1 .  

CUADRO Nº 01:  Ubicación geográfica y tipo de criaderos de dípteros, evaluados 

en la ciudad de Ayacucho 

Puntos Denominación Tipo de Distritos Este Norte Altitud 
de criadero (UTM) (UTM) (msnm) muestreo 

1 Alameda Borde de rio 583713 8543991 2784 

111  Cementerio Contenedor 
585612 8544153 2758 

de cemento. 
V San Sebastián Borde de rio 

Ayacucho 
584422 8544721 2709 

1 1  Canaán alto Contenedor 
585917 8543605 2775 

de cemento. 

Contenedor San Juan 
VI Seguro Social de cemento. 

Bautista 586327 8543480 2772 

Embalse- 
Contenedor Carmen 

IV de 583918 8541757 2957 
Quicapata 

geomenbrana. 
Alto 
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3.5.-GEOREFERENCIACIÓN DE LOS CRIADEROS EVALUADOS 

En la georeferenciación y/o ubicación de las coordenadas geográficas de los 

criaderos evaluados, se utilizó un GPS (sistema de posicionamiento global); los 

datos se detallan en el cuadro Nº 01 :  

3.6.- CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y 

CRIADERO EVALUADOS. 

A) Muestreo de agua. 

El muestreo y/o obtención del agua se realizó en cada criadero con el propósito 

de obtener "una muestra representativa" (800 mi.) en envases esterilizados 

previamente, posteriormente las muestras fueron trasladadas hasta el 

laboratorio de control de calidad de la planta de tratamiento de Quicapata, en las 

que se determinaron los análisis correspondientes. 

B) Características fisicoquímicas. 

Las características físico químicas del agua de los criaderos de los estados 

inmaduros de Cu/ex sp. se determinó mediante la utilización de métodos 

instrumentales, colorimétricos y ploteo así como se detalla en el cuadro Nº 02: 

CUADRO Nº 02: Métodos utilizados en la determinación de las características 

físico químicas del agua de los criaderos. 

PARAMETROS UNIDAD MÉTODO COMENTARIO 

Sólidos Disueltos Totales mg/L Instrumental 

Alcalinidad total mg/LCaC03 Colorimétrico Titulación H2S04 

Dióxido de carbono mg/L Ploteo A partir de pH y alcalinidad. 

Dureza Total mg/LCaC03 Colorimétrico Titulación EDTA 

Turbidez NTU Instrumental 

Conductividad µmhos/cm2 Instrumental 

Dureza Cálcica mg/L Colorimétrico 

pH Instrumental 
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C) Características ambientales de los criaderos. 

Se determinó la presencia o ausencia de la vegetación en cada criadero para 

ellos se utilizó la observación y se registró en la ficha de campo que se detalla 

en la ficha Nº 01 (Anexo Nº11 ). 

3. 7 .-COLECTA DE LAS LARVAS. 

Las larvas fueron muestreadas una vez por mes en los criaderos evaluados de 

la ciudad de Ayacucho mediante el uso dipper y/o cucharon a fin de determinar 

la densidad poblacional, acercándose a la orilla del criadero se introdujo y se 

sacó rápidamente el cucharon y/o dipper eliminando el exceso de agua fuera del 

criadero, sin formar proyección de sombra sobre el agua, este procedimiento se 

repitió 5 veces es decir se tomaron 5 dipper por criadero el número de dipper 

dependió de acuerdo a la extensión del perímetro del criadero, las muestras se 

tomaron una en cada esquina del criadero y luego se realizó el conteo (DIGESA, 

2002). 

Una cantidad de las larvas fue trasladada al laboratorio de Zoología de la 

Escuela de Formación Profesional de Biología, de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga, donde estas fueron colocadas en bandejas de 

fondo blanco con agua declorada y fueron alimentadas con alimento para peces 

tropicales hasta que las larvas alcancen el estado de tercero y cuarto instar, 

procediendo luego a la aclaración y fijación de las larvas (DIGESA, 2002), para 

luego identificarlas mediante el uso de las claves taxonómicas. 

3.8.-0BTENCION DE ADULTO. 

A fin de confirmar la especie de mosquito que se encontró en la ciudad de 

Ayacucho, se realizaron crianza de larvas hasta alcanzar el estado adulto para lo 

cual se usó bandejas cubiertas con tela tipo tul. Los adultos emergentes fueron 

atrapados con un tubo succionador y luego se procedió a su respectivo montaje 
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y caracterización taxonómica utilizando las claves propuestas por Consoli y col., 

(1994), Calderón y Falero (1995) y Clark y col., (1983). 

3.9.-ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Para el estudio se implemento el análisis de series de tiempo que nos permitió 

identificar la variables fisicoquímicas y ambientales del criadero y describir el 

efecto de estos sobre la densidad media larval utilizando la función de auto 

correlación lineal de Sperman ( a =  0.01, a =  0.05) y el análisis de la pruebas no 

paramétricas de Kruskal Wallis, Mann Whitney para la comparación de medias 

larvales por criadero. 

Toda información de los datos fue procesada con el programa estadístico de 

SPSS, versión 12.0. 
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IV. RESULTADOS 



Fotografías de la Identificación taxonómica de larvas de la especie Cu/ex 

quinquefasciatus. 

Cabeza ovalada 

1 
1 

L 

'\ 
,, 

J 

/ 

· - - - ·  __ _J 

FOTOGRAFÍA Nº 01:  Cabeza en forma ovalada de larvas de la especie Cu/ex 

quinquefasciatus, Ayacucho - 2009. 
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FOTOGRAFÍA Nº 02: La antena A 1 nace después de la contricción y se ubica 

en el tercio distal de la antena de larvas de la especie Cu/ex quinquefasciatus, 

Ayacucho - 2009. 
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FOTOGRAFÍA Nº 03: Presencia del Sifón respiratorio de larvas de la especie 

Cu/ex quinquefasciatus, Ayacucho - 2009. 
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FOTOGRAFÍA Nº 04: Sifón respiratorio con 4 pares de cerdas, pecten ubicado al 

tercio basal del sifón de larvas de la especie Cu/ex quinquefasciatus, Ayacucho - 

2009. 
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Espinas de pecten 

FOTOGRAFÍA Nº 05: Espinas de pecten en el tercio basal del sifón de larvas de 

la especie Cu/ex quinquefasciatus, Ayacucho - 2009. 
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FOTOGRAFÍA Nº 06: Sifón con 4 pares de cerdas y cada una con 4 o más 

ramificaciones de larvas de la especie Cu/ex quinquefasciatus, Ayacucho - 

2009. 
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LEYENDA 

1 : Alameda 

11 : Canaán Alto 

111: Cementerio 

IV: Embalse -Quicapata 

V : San Sebastian 

VI : Seguro social 
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Pmrtos de muestreo 
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Kruskal Wallis: X2=13.231; gl=S; P=0.021 

GRÁFICO Nº 01.- Densidad media larval de los criaderos evaluados de la ciudad 

de Ayacucho, entre los meses de julio 2008 a febrero 2009. 
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GRÁFICO Nº 02.- Variación de la densidad media larval por meses de 

muestreos en la ciudad de Ayacucho, entre julio 2008 a febrero 2009. 
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GRÁFICO Nº 03.- Densidad media larval en los tres distritos evaluados de la 

ciudad de Ayacucho, entre los meses de julio 2008 a febrero 2009. 
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GRÁFICO Nº 04.- Densidad media larval según la presencia o ausencia de 

vegetación acuática de los criaderos analizados en la ciudad de Ayacucho, entre 

los meses de julio 2008 a febrero 2009. 
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CUADRO Nº 03.- Valores promedios de las características físico químicas del 

agua de los criaderos muestreados en la ciudad de Ayacucho, entre los meses 

de julio 2008 a febrero 2009. 

CARACTERÍSTICAS 
Puntos de muestreo 

1 11 111 IV V VI 

Turbidez (NTU) 32,0 4,1 2,7 23,2 34,0 20,6 

pH 7,0 7,5 7,0 6,7 7,0 7,4 

Temperatura (ºC) 18,1 18,4 18,4 16,0 17,9 17,4 

STD (mg/L) 109,4 169,1 119,2 89,7 133,3 64,4 

Conductividad (umhos/crn') 223,8 342,8 256,6 173,9 247,0 123,0 

Salinidad (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Alcalinidad Total (mg/L) 68,6 61,8 30,4 25,1 74,3 32,8 

Dureza Cálcica (mg/L) 42,6 78,0 57,2 49,9 42,6 61,9 

Dureza Total (mg/L) 96,9 99,6 79,4 62,6 108,6 73,8 

C02 (mg/L) 3,3 9,0 1,6 3,7 5,0 2,8 

LEYENDA 

1 : Alameda 

11 :  Canaán Alto 

111:  Cementerio 
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CUADRO Nº 04.- Correlación de la densidad larval y las características 

fisicoquímicas de los seis criaderos muestreados en la ciudad de Ayacucho, 

entre los meses de julio 2008 a febrero 2009. 

CORRELACION 
CARACTERISTICAS (SPERMAN, DENSIDAD 

a =0.05,0.01) {Nº LARVAS/DIPPER) 
Altitud (msnm) Coeficiente de 

correlación 0,050 

Sig. (bilateral) 0,733 

Turbidez (NTU) Coeficiente de 
correlación -0,489(**) 

Sig. (bilateral) 0,001 

pH Coeficiente de 
correlación -0,290 

Sig. (bilateral) 0,056 

Temperatura {°C) Coeficiente de 
correlación -0,213 

Sig. (bilateral) 0,165 

Conductividad (µmhos/cm") Coeficiente de 
correlación 0,281 

Sig. (bilateral) 0,065 
STD (mg/L) Coeficiente de 

correlación 0,179 

Sig. (bilateral) 0,246 
Salinidad(%) Coeficiente de 

correlación 0,070 

Sig. (bilateral) 0,652 
Alcalinidad Total (mgll) Coeficiente de 

correlación -0,341(*) 

Sig. (bilateral) 0,024 
Dureza Cálcica (mg/L) Coeficiente de 

correlación 0,407(**) 

Sig. (bilateral) 0,006 

Dureza Total (mg/L) Coeficiente de 
correlación 0,153 

Sig. (bilateral) 0,323 

C02 (mg/L) Coeficiente de 
correlación 0,119 

Sig. (bilateral) 0,443 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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V. DISCUSIÓN 

Cu/ex quinquefasciatus, se comporta como un insecto de importancia medica - 

veterinaria, al actuar como vector de potenciales patógenos para el hombre y 

animales, además de generar picaduras dolorosas durante su alimentación: 

Para la ciudad de Ayacucho se determinó a Cu/ex quinquefasciatus Say 1823, 

como especie única dentro del grupo de mosquitos pertenecientes a la familia 

culicidae y orden díptera. Especie antropofilica de amplia distribución (O a 3 000 

m.s.n.m. de altitud) (Becerra, 1992) (Gonzales, 1995), asociado a criaderos 

urbanos y periurbanos, especie relacionado con la transmisión de filariasis, virus 

del Nilo Occidente y de los virus causantes de la encefalitis de San Luis y la 

encefalitis Equina Venezolana entre otros (Rivas y col., 1995) (Goddard y col., 

2002) y en áreas donde no exista riesgo de transmisión de agentes patógenos 

constituye un problema de salud pública debido a las alergias ocasionadas por 

su picadura (Sarmiento y col., 1999). 

Las larvas de la especie poseen: La cabeza en forma ovalada y antena A 1 nace 

después de la contricción y se ubica al tercio distal de la antena (Fotografías Nº 

01 ,  02); Presencia del Sifón respiratorio con pecten ubicado al tercio basal y con 

presencia de 4 pares de cerdas sifonales cada uno con 4 o más ramificaciones 

(Fotografías Nº 03, 04, 05, 06). 

Con el fin de corroborar también se trabajó con adultos de Cu/ex 



quinquefasciatus mediante el uso de las descripciones y clave taxonómica, 

observando al esteroscopio: La vena anal termina después de la bifurcación de 

la vena cubital (Anexo Nº 03); Base de la cosa I I I  es nítidamente ventral a la 

base del mesomeron (Anexo Nº 04); Mesokatepistermmo con parche de 

escamas (Anexo Nº 05); Probosis mas largo que los palpos (Anexo Nº 06); 

Escuto con cerdas por lo menos en el área prescutelar con escamas gruesas y 

doradas (Anexo Nº 07) y por último los terguitos abdominales con bandas claras 

basales conspicuas, redondeadas en la parte posterior y recortada lateralmente 

(Anexo Nº 08). 

Cu/ex quinquefasciatus es un mosquito que se adapta a las condiciones 

urbanas como las existentes de la ciudad de Ayacucho muestra un 

comportamientos oscilante en cuanto a su densidad poblacional para los meses 

evaluados (julio 2008 a febrero 2009), observándose que el mes de julio 

incrementa la densidad media poblacional de larvas a un valor de 14.83 

larvas/dipper; pero para el mes de de setiembre esta densidad disminuye a 

cero mostrando un incremento a partir del mes de octubre (10.5 larvas/dipper) 

siendo constante entre los meses de diciembre a febrero (14.33, 13.67, 13.5 

larvas/dipper) respectivamente. Este comportamiento probablemente se deba a 

la influencia de factores como la ausencia de lluvias lo que hace que los pocos 

criaderos evaluados mantengan un número constante de larvas (Gráfico Nº 02). 

A la comparación de medias de los meses evaluados por la prueba de Kruskal 

Wallis no existe diferencia significativa para la densidad poblacional entre los 

meses evaluados en la ciudad de Ayacucho (P=0.329) comentario especial 

requiere el mes de setiembre donde la densidad poblacional de larvas es de 

cero debido a la presencia de lluvia temporal que motivo que los criaderos 

temporales existentes en la ribera los ríos San Sebastián, Alameda fueran 

afectadas en la densidad poblacional a razón del incremento del caudal del río 
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en caso de los lugares de muestreo como el cementerio central de Ayacucho, 

Quicapata, Canaán Alto y Seguro Social contenedores artificiales fueron lavados 

durante los días de muestreo lo que tuvo influencia en la densidad hallada; 

coincidiendo con reportes por López y Molina, (2005). 

Al comparar la media poblacional de larvas por criadero evaluado observamos 

que de los resultados de la densidad media larval para los criaderos evaluados 

en la ciudad de Ayacucho (Gráfico Nº 01 ), nos reporta, que para los meses de 

julio de 2008 a febrero de 2009, el criadero cementerio (contenedor de cemento: 

punto 11 1), presenta la mayor densidad larval siendo el promedio de larvas 

colectadas para los meses evaluados de 40.8 larvas/dipper, en tanto que la 

mínima densidad media hallada en el río San Sebastián (borde de río: punto V) 

fue de 0.1 larvas/dipper; en relación a los puntos de muestreo (1, 11 , IV,VI) 

muestran densidades larvales medias de 0.5, 15.9, 1 .5 ,  2.0 larvas/dipper 

respectivamente, siendo por tanto estadísticamente diferente los criaderos 

evaluados (P = 0.021). Este hecho, se debería probablemente a las 

características físico químicas del agua que presentan los criaderos, pudiéndose 

apreciarse en el cuadro Nº 04, que al análisis de correlación de Sperman (P = 

0.01) la menor turbidez que presenta el agua del criadero 111 (cementerio: 2.7 

NTU), estaría condicionando (la mayor densidad larval en tanto que cuando se 

analizan los otros parámetros físico químicos al parecer estas no tendrían 

influencia en la media poblacional de larvas; al respecto en Chiapas (Mexico) 

Rejmonkova y col., (1991) hallaron una correlación negativa para la turbidez, 

conductividad, profundidad y salinidad para Anophe/es pseudopuntipennis, lo 

que coincide con nuestros resultados en relación con la turbidez. 

Al comparar la densidad media poblacional por distritos evaluados observamos 

que la población larval en los criaderos evaluados significativamente no son 

diferentes (P = 0 .331), por lo que podemos aseverar que una misma densidad 
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larval es la que se puede hallar en los distritos de Ayacucho, Carmen Alto y San 

Juan Bautista hecho que estaría influenciando por los criaderos disponibles en 

estos lugares. 

Es importante resaltar que una mayor precipitación redunda en la formación de 

criaderos (López y Molina, 2005). Ortiz y col., (2007) en Cuba, demuestra que la 

época de lluvia permite el aumento y constancia de la densidad larval, sin 

embargo para Ayacucho este comportamiento ligeramente se ve alterado debido 

probablemente a las características climáticas especiales de nuestra zona 

donde se aprecia tres claras estaciones climáticas: lluviosa, semi lluviosa y 

secano y por coincidencia el periodo en el que se llevó cabo los muestreos 

estuvo comprendido entre la temporada de secano , semi lluvioso y lluvioso, por 

lo que no hay muchos criaderos para el desarrollo del mosquito y los pocos 

existentes ayudan al mantenimiento de su población expresado en los valores 

constantes hallados (López y Molina, 2005) (Rubio y col., 2005) (Berti y col., 

2008) reportaron mayor densidad larval de Anopheles darlingi después del pico 

máximo de lluvia es decir en época de sequia y poca pluviosidad lo que coincide 

con nuestro trabajo. 

Es indispensable conocer las causas de crecimiento o la disminución de las 

poblaciones de mosquitos dípteros para poder coordinar medidas de lucha 

contra los vectores entre otras medidas la OMS propone conocer al densidad 

larval, pupal, de adultos y conocer los factores del medio, ya que los trabajos 

realizados sobre mosquitos es insuficiente, hasta ahora se han hecho esfuerzos 

para organizar sobre todo la lucha antilarvaria por ello es importante explorar la 

ecología larvaria (OMS, 1967). En este sentido al análisis estadístico de los 

resultados de correlación de parámetros físico químicos y la densidad larval, 

según el análisis de Sperman (P = 0 . 0 1 ,  0.05) se halló significancia estadística 

de correlación negativa (-0.489) de la turbidez y (- 0 .341 )  de alcalinidad total y 
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una correlación positiva de la dureza cálcica (0.407) (Cuadro Nº 04) respecto a 

esta correlación según el cuadro Nº 03 de los valores promedios de las 

características físico químicas del agua de los criaderos evaluados, solo la 

turbidez estaría condicionando la densidad larval de Cu/ex quinquefasciatus que 

observamos en el punto 11 1 (cementerio con turbidez= -2.7 NTU). Con respecto a 

los otros parámetros analizados al parecer no estaría condicionando la densidad 

larval, al respecto se coincide con Rejmonkova y col., (1991) .  Sin embargo 

Hammerschmidt y fitzgerald, (2005); Farahy col., (2004), han reportado la 

adaptación de Cu/ex quinquefasciatus a aguas servidas lo que nos evidencia su 

amplia adaptación de Cu/ex quinquefasciatus a diferentes criaderos desde 

contenedores artificiales (cubetas piletas, bebederos) y naturales con aguas 

limpias y contaminadas (polisabrobicas) (Vinogradova, 2000) (Zapata y col., 

2007) ello estaría condicionado la ausencia de correlación a los parámetros 

físico químicos probablemente. También Marqueti y col., (1991) reporta no 

haber apreciado una correlación de la densidad larval de Anopheles Albimatus 

con los factores abióticos. 

La Asociación de la densidad larval a la vegetación acuática en los criaderos 

evaluados en la ciudad de Ayacucho (Gráfico Nº 04) nos reporta que la densidad 

promedio de larvas en ausencia de vegetación acuática es de 10 .719 

larvas/dipper y en presencia es de 8.938 larvasd/dipper; estadísticamente la 

media larval es igual en presencia o ausencia de vegetación acuática (P = 

0.272); sin embargo (Bert y col., 2004) (Barrera y col., 1998) demostraron que 

Anophe/es pseudopunctipennis está asociada a la presencia de de algas del 

género Spirogyra en tanto que Anopheles Albimatus reporta una asociación 

positiva a las plantas acuáticas de los géneros Cynodon y Echinodoa y una 

asociación negativa a las plantas acuáticas de los géneros Rhizophora y salvinia 
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(Rejmankova y col., 1992) (Rodríguez y col., 1993). Hecho que no se evidencia 

en nuestra investigación. 

Actualmente para las actividades de evaluación y control de vectores se requiere 

de mucha información básica sobre la ecología de los vectores, sin embargo es 

necesario conocer la distribución de los criaderos de los vectores a través de 

mapas, es así que para Ayacucho se reporta que Cu/ex quinquefasciatus está 

distribuida desde 2 709 m.s.n.m. (San Sebastián) a 2 957 m.s.n.m. (Embalse 

Quicapata) de altitud; con latitud Este que va de 583713 UTM a 586327 UTM y 

latitud Norte que va de 8541757 UTM a 8544721 UTM (Cuadro Nº 01); Al 

respecto reportan a Cu/ex quinquefasciatus de tener amplia distribución tanto en 

el hemisferio Norte como en el Sur lo que expone a esta especie a una variedad 

de clima y condiciones medio ambientales tal es así que en Colombia se 

reportan que hay presencia de Cu/ex quinquefasciatus desde O m.s.n.m. hasta 3 

000 m.s.n.m. de altitud (Becerra, 1992) (Gonzales, 1995). 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Cu/ex quinquefasciatus Say (1823) perteneciente a la familia Culicidae y 

orden Diptera se determinó como única especie presente en la ciudad de 

Ayacucho en los criaderos evaluados. 

2. La densidad media larval para los criaderos evaluados en la ciudad de 

Ayacucho, para los meses de julio de 2008 a febrero de 2009, el criadero 

ubicado en el cementerio central de Ayacucho (contenedor de cemento: punto 

11 1) , presenta la mayor densidad larval (40.8 larvas/dipper), en tanto que la 

mínima densidad media hallada fue en el río San Sebastián (borde de. río: 

punto V) que fue de 0.1 larvas/dipper; en relación a los puntos de muestreo 

(1, 1 1 ,  IV, VI) muestran densidades larvales medias de 0.5, 15.9, 1 .5 ,  2.0 

larvas/dipper respectivamente, siendo estadísticamente diferentes en cuanto 

a su productividad de la densidad larval (P < 0.05) en los criaderos. Este 

hecho se debe a las características físico químicas del agua que presentan 

los criaderos, la menor turbidez (P = 0.01) que presenta el agua del criadero 

111 (cementerio: 2.7 NTU), está condicionando la mayor densidad larval. 

3. Las características físico químicas del agua de los criaderos como la turbidez 

y alcalinidad total tiene relación significativa negativa (P < O.OS) con la 

densidad de las larvas mientras que dicha relación es positiva con la dureza 



cálcica. cabe señalar que con el resto de las características no hay 

significancia. 

4. La vegetación acuática no tiene una relación significativa (P > 0.05) con la 

densidad larval de los criaderos hallándose 1 O. 719 larvas/dipper en ausencia 

y de 8.938 larvas/dipper en presencia de vegetación acuática. 

5. Cu/ex quinquefasciatus para los criaderos evaluados en la ciudad de 

Ayacucho en los meses de julio 2008 a febrero 2009 se distribuye desde los 

2 709 m.s.n.m. (San Sebastián) a 2 957 m.s.n.m. (Quicapata) de altitud; con 

latitud Este que va de 583713 UTM a 586327 UTM y latitud Norte que va de 

8541757 UTM a 8544721 UTM. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1 .  Se recomienda realizar estudios sobre la ecología de Cu/ex 

quinquefasciatus incluyendo la mayor cantidad posible de variables 

(biótico y abióticos) del criadero y así también la mayor cantidad de 

criaderos potenciales de mosquitos vectores , 

2. Se recomienda realizar estudios de la densidad larval en envases 

naturales y artificiales del estado larval de Cu/ex sp. 

3. Se recomienda realizar estudios del impacto de la variable climática en 

las densidad larvaria de Cu/ex quinquefasciatus. 

4. Se recomienda realizar estudios de la densidad larval y la disponibilidad 

de los nutrientes en el criadero. 

5. Se recomienda realizar mapas ecológicos de la mayor cantidad posible 

de criaderos en Ayacucho. 
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ANEXO Nº 01 

CUADRO Nº 05: Valores promedio de las características físico químicas del 

agua de los criaderos muestreados en la ciudad de Ayacucho entre los meses de 

julio 2008 a febrero 2009. 

Intervalo 

Características N Media 
Desviación confianza (95%) 

Mínimo Máximo 
típica Lím. Lfm. 

Inferior Superior 

Turbidez (NTU) 44 20,5 21,5 14,0 27,0 1 ,  19 82 

Ph 44 7,1 0,8 6,9 7,4 6 10 

Temperatura 
(ºC) 44 17,7 1,7 17,2 18,2 15 20 

Conductividad 
(pmhos/cm2) 44 227,1 90,8 199,5 254,7 68 434 

STO 
(mg/L) 44 114,4 43,4 101,2 127,6 32 209 

Salinidad (%) 44 0,1 o.o 0,1 0,1 o 0,2 

Alcalinidad 
Total (mg/L) 44 50,6 28,4 42,0 59,2 18 1 1 2  

Dureza Cálcica 
(mg/L) 44 55,4 31 ,7 45,7 65,0 14 176 

Dureza Total 
(mg/L) 44 87,9 42,3 75,0 100,7 22 210 

C02 (mg/L) 44 4,4 5,4 2,8 6,1 o 27 
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ANEXO Nº 02 
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MAPA Nº 01 :  Ubicación geográfica de los criaderos evaluados de la ciudad de 

Ayacucho entre los meses de julio 2008 a febrero 2009. 
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ANEXO Nº 03 
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FOTOGRAFÍA Nº 08: Vena anal termina después de la bifurcación de la vena 

cubital de adultos de la especie Cu/ex quinquefasciatus, Ayacucho - 2009. 
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ANEXO Nº 04 

FOTOGRAFÍA Nº 09: Base de la coxa 1 1 1  nítidamente ventral a la base del 

mesomeron de adultos de la especie Cu/ex quinquefasciatus, Ayacucho - 2009. 
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ANEXO Nº 05 

FOTOGRAFÍA Nº 1 O: Mesokatepistermmo con parche de escamas de adultos 

de la especie Cu/ex quinquefasciatus, Ayacucho - 2009. 
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ANEXO Nº 06 

FOTOGRAFÍA Nº 1 1 :  Probosis mas largo que los palpos de adultos de la 

especie Cu/ex quínquefascíatus, Ayacucho -2009. 
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ANEXO Nº 07 

FOTOGRAFÍA Nº 1 1 :  Escuto con cerdas por lo menos en el área prescutelar, 

escamas gruesas y doradas de adultos de la especie Cu/ex quinquefasciatus, 

Ayacucho - 2009. 
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ANEXO Nº 08 

FOTOGRAFÍA Nº 12:  Terguitos abdominales con bandas claras basales 

conspicuas y redondeadas en la parte posterior y recortadas lateralmente de 

adultos de la especie Cu/ex quinquefasciatus, Ayacucho - 2009. 
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ANEXO Nº 09 

CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LARVAS DE CUARTO ESTADIO 
DE LOS MOSQUITOS DE GUATEMALA 

CLAVE GENÉRICA 
Clark, C., Gil, F. y Darsie, J. 1983 

1 Segmento abdominal VIII sin sifón; usualmente algunos segmentos 
abdominales con la cerda 1 palmeada 2 
Segmento abdominal VIII con sifón; segmentos abdominales sin cerdas 
palmeadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

2(1) Lóbulo anterior del aparato respiratorio modificado formando un filamento 
largo, con una cerda larga apicalmente; cerda 1 palmeada, con hojas 
individuales en forma de raqueta, presentes en los segmentos 111-V. . . . . .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Chagasia bathana 
Lóbulo anterior del aparato respiratorio sin filamento; cerda 1 de los 
segmentos abdominales 111-V en forma de pelo o palmeada, si es 
palmeada, hojas lanceoladas Anopheles 

3 (1 )  Cerda 4-X formada de un solo par de cerdas 4 
Cerda 4-X formando una brocha con un mínimo de 4 pares de cerdas en 
position ventral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 

4(3) Cuerpo de la maxila con proyección larga en forma de diente modificada 
para a s i r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
Maxila sin proyección larga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

5(4) Capsula cefálica con foramen occipital en forma de ranura, corta hasta 
larga, no limitado por un cuello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Capsula cefálica con foramen occipital circular, limitado por el cuello . . . . .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  7 

6(5). Proceso maxilar inmóvil, no articulado con el cuerpo de la maxila; palpo 
maxilar corto, proyectado en aspecto lateral Sabethes 
Proceso maxilar móvil, articulado con el cuerpo de la maxila; palpo 
maxilar formando apéndice largo adherido basalmente Runchomyia 

7(5) Sifón con región medioventral con larga fila de cerdas accesorias 
ramificadas; maxila sin articulación con capsula cefálica ventralmente a 
los palpos; cerda 8-M muy desarrollada. . . . . . . . . . . Johnbelkinia u/opus 
Sifón sin cerdas accesorias en región medioventral, si presentes, son 
cortas e individuales; articulación de maxila con capsula cefálica fuerte, 
ventralmente a los palpos; cerda 8-M poco desarrollada . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shannoniana mora/e si. 

8(4) Mandíbula agrandada y conspicua extendiéndose lateralmente hasta 
cerca del nivel de base de las antenas; cerda 8-M ausente . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trichoprosopon digitatwn 
Mandíbula pequeña, sin extensión lateral al nivel de la base de las 
antenas; cerda 8-M presente. . . . . . . 9 

9(8) Decimo segmento abdominal con cerda 4 tan larga coma 3; cerdas 
sifonales con 3 o más ramificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limatus 
Decimo segmento abdominal con cerda 4 más corta que 3; cerdas 
sifonales simples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyeomyia 

10(3). Sifón corto, atenuado en el extremo, modificado para penetrar el tejido de 
plantas 1 1  
Sifón mas o menos cilíndrico, sin atenuación apical. 12 
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1 1  (10). Silla de montar del decimo segmento abdominal sin cerdas largas en 
posición ventral; cerdas 2, 3-A más cortas que flagelomero distal y este 
más largo que segmento basal Coquillettidia nigricans 
Silla de montar del segmento X con 3 o 4 cerdas largas en posición 
ventral; cerdas 2, 3-A tan largas cormo flagelómero y este casi igual que 
el segmento basal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mansonia 

12(10) .  Sifón sin pecten 1 3  
Sifón con pecten. . . . . . . . . . . . . 15  

13(12) .  Cerdas abdominales en grupos de 3-5 partiendo de placas 
esclerotizadas grandes; cepillos palatinos laterales reducidos, formando 
aproximadamente 12 filamentos gruesos y simples; dientes del peine 
ausentes en VIII Toxorhynchites 
Cerdas abdominales individuales sin placas esclerotizadas; cepillos 
palatinos laterales con por lo menos 40 filamentos delgados cilíndricos 
simples o pectinados; dientes del peine presentes en VIII 14 

14(13). Antenas simples, mucho más cortas que capsula cefálica; supeñicie de1 
sifón desnuda Orthopodomyia kummi 
Antenas fuertemente curvadas y más largas que capsula cefálica; 
superficie del sifón pilosa Aedeomyia squamipennis 

15(12) .  Dientes del peine partiendo de placa esclerotizada grande del segmento 
abdominal V I I I ;  cabeza más larga que ancha Urano taenia 
Dientes del peine sin placa en VIII , si presente, es muy reducida; cabeza 
más ancha que larga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

16(15) .  Sifón con un solo par de cerdas además de las cerdas 2-S, sin fila de 
espículas largas y filamentosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Sifón con 3 o más pares de cerdas además de 2-S o con fila de espículas 
largas y filamentosas 21 

17(16) .  Brocha ventral del segmento anal usualmente con mínimo de 4 cerdas 
unidas a la silla de montar completa, si la silla está incompleta, cerdas se 
extienden hasta la mitad basal del segmento Psorophora 
Brocha ventral sin cerdas unidas cuando silla de montar esta completa, 
cuando está incompleta, cerdas están en tercio apical del segmento . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

18(17) .  Silla de montar rodea completamente el segmento abdominal X . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Una parte) Aedes 
Silla de montar no rodea el segmento X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

19(18). Cerda 3-VII mediana hasta pequeña y corta; borde posterior de silla de 
montar con espinas pequeñas o sin ellas (una parte) Aedes 
Cerda 3-VII larga y gruesa; margen posterior de silla de montar con 
espinas largas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

20(19) .  Cerda 9-111-V más corta y delgada que cerda 7-111-V; cerda 12-1 
usualmente presente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haemagogus 
Cerda 9-111-V igual o más larga y gruesa que cerda 7-111-V; 12-1 ausente . .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Aedes (Howardina) 

21(16) .  Parte más ancha de la cabeza es anterior al nivel de las antenas; 
segmento abdominal X con 2 escleritos pequeños. . . Deinocerites 
Parte más ancha de la cabeza es la mitad caudal, detrás de los ojos; 
segmento X con silla de montar grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

22(21 ). Sifón con un par de cerdas cerca de base; espinas del peten seguidas 
por fila de espículas largas y filamentosas poco espaciadas entre sí. . . . .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Culiseta particeps 
Sifón sin cerdas cerca de la base; espinas del peten seguidas por fila de 
3 o más cerdas usualmente bastante espaciadas Cu/ex 
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CLAVE PARA LOS SUBGÉNEROS DEL GENERO CULEX 

1 Cabeza cuadrada; labro muy desarrollado anteriormente con dientecillos 
gruesos; cepillos palatinos laterales engrosados e insertados formando 
un grupo lateral compacto Lutcia 
Cabeza ovalada; labro normal no desarrollado anteriormente; cepillos 
palatinos laterales no engrosados 2 

2 (1) Cerda 2-C fuertemente desarrollada, colocada mesalmente a 1-C; dientes 
del peine usualmente en una sola fila, si forman un parche, el sifón 
presenta penachos subventrales largos en el área del peten. . . .  Carro//ia 

Cerda 2-C poco desarrollada o ausente; si. presente, está colocada 
lateralmente a 1-C; dientes del peine formando un parche triangular; 
penachos subventrales usualmente fuera del área del pecten. . . . . . . . . . 3 

3(2) Margen posterolateral de silla de montar con espinas largas y delgadas . .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . . .  . . . .  . . . . . . . . . .  . . . Micraedes (erethyzonfer) 
Margen posterolateral de silla de montar sin espinas o con espículas 
pequeñas 4 

4(3) Cerda 3-P aproximadamente del mismo tamaño y longitud que 1-P, al 
menos de 0.67 del largo de 1-P, ambas simples cu/ex 
Cerda 3-P más corta y delgada que 1-P, usualmente de menos de 0.5 la 
longitud de 1-P, o cerdas 1,3-P con varias ramificaciones 5 

5(4). Cerda 4-X con varias cerdas adheridas anteriormente a la red del 
segmento; sifón sin cerdas subdorsales colocados arriba de los cerdas 
subventrales Neoculex (derivator) 
Cerda 4-X sin cerdas adheridas anteriormente a la red; sifón con uno o 
más pares de cerdas subdorsales colocados arriba de los cerdas 
subventrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

6(5) Cerda sifonal 2-S muy desarrollada, curvada y usualmente con diente 
• curve cerca de base; sifón con cerdas subdorsales muy visibles . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melanoconion 
Cerda 2-S poco desarrollada; sifón con cerdas subdorsales poco visibles . 
. . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anoedioporpa. 

CLAVE PARA ESPECIES DEL SUBGÉNERO CULEX 

1 .  Antenas de forma regular, localización de cerda 1-A cerca del 
medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  comiger 
Antena con constricion después de cerda 1-A, colocada en tercio distal de 
la antena 2 

2(1) .  Espinas del peten extendiéndose mas alla de la mitad basal del 
sifón ínterrogator 
Espinas del peten restringidas al tercio basal del sifón 3 

3(2) Sifón con espinas apicales gruesas.. . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  coronator 
Sifón sin espinas apicales 4 

4(3) Tórax cubierto con espículas pequeñas o grandes 5 
Tórax liso 8 

5(4) Sifón con 4 o más pares de cerdas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  6 
Sifón con 3 pares de cerdas 7 

6(5) Sifón con 7-9 pares de cerdas; las 2 últimas espinas del peten mas 
separadas entre sí que las demás chidesteri 
Sifón con 4 pares de cerdas; las espinas del peten distribuidas 
uniformemente... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nígrípalpus 
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7(5) Ultima cerda basal del sifón colocada cerca o en posición proximal a la 
espina apical del pecten declarator 
Ultima cerda basal del sifón colocada en posicion distal a la espina apical 
del pecten. . . . . . . . . . . . . . .  .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mollis 

8(4) Sifón con 5 o más pares de cerdas 9 
Sifón con menos de 5 pares de cerdas 1 O 

9(8) La mayoría de las cerdas sifonales con 4 o más ramificaciones; papila 
anal casi del mismo largo que segmento anal... peus 
La mayoría de las cerdas sifonales con 2 ramificaciones; papila anal 3 
veces más larga que segmento anal stenolepis 

10(8) Algunas de las cerdas sifonales con 4 o más ramificaciones . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quinquefasciatus 
Cerdas sifonales con 1-3 ramificaciones 1 1  

1 1 ( 10) .  Cerdas 5,6-C con 5,6 ramificaciones thriambus 
Cerdas 5,6-C con 3,4 ramificaciones 12  

12( 1 1 ) .  Cerda 4-C doble pinarocampa 
Cerda 4-C s imple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  inflictus 
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ANEXO Nº 10 

CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MOSQUITOS HEMBRAS ADULTAS 
DE GUATEMALA 

CLAVE GENÉRICA 
Clark, C., Gil, F. y Darsie, J. 1983 

1 .  Proboscis curvada hacia abajo; borde posterior del ala concava justo 
debajo del extremo de la vena Cu2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toxorhynchites 
Proboscis mas o menos recta; borde posterior del ala recto o ligeramente 
concavo 2 

2(1) Palpos casi tan largos como proboscis; esternones y, generalmente tergos 
del abddmen con pocas escamas o totalmente sin ellas . . . . . . . . . . . . . .  3  
Palpos mucho más cortos que proboscis; esternones y tergos con 
cobertura de escamas densa y uniforme. . . . . . . . . . . . . . . 4 

3(2) Escutelo trilobulado con grupos de cerdas en cada lobulo; dos penachos 
grandes de escamas largas y espatuladas colocados lateralmente enfrente 
de las bases de las alas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chagasia bathana 
Escutelo redondeado, en forma pareja, cerdas distribuidas uniformemente; 
sin penachos enfrente de bases de las alas... . . . . anopheles 

4(2) Célula R2 del ala siempre más corta que vena R2+3; apice de la vena anal 
termina antes de la bifurcacion de las venas Cu1 y Cu2; tórax generalmente 
con líneas de escamas azuladas... . . . . . . . . . . . . uranotaenia 
Célula R2 por lo menos del mismo largo que vena R 2+3• si no 
{haemagogus) Spice de la vena anal termina despues de la bifurcacion de 
Cu1 y Cu2; tórax sin escamas azuladas 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  5  

5(4) Mesopostnoto siempre con cerdas largas, algunas veces con escamas; 
base de la coxa posterior usualmente alineada con base del mesomero o 
ligeramente arriba de este; mesomero muy pequeño 6 
Mesopostnoto sin cerdas o con 2 muy pequeñas en la región posterior; 
base de la coxa posterior ventral a la base del mesomero; mesomero mas 
grande 12 

6(5) Area prespiracular solamente con escamas anchas, sin cerdas; tarso 
posterior con una sola garra Limatus 
Area prespiracular con una o más cerdas; tarso posterior con dos 
garras 7 

7(6) Lóbulos antepronotales pequeños, bien separados entre sí; occipucio con 
línea de escamas oscuras erectas posteriormente 8 
lóbulos antepronotales grandes, aproximándose a la linea mediodorsal; 
occipucio sin línea de escamas erectas 1 1  

8(7) Longitud de proboscis 0 .85-1.2 del tamafio del fémur anterior; franja inferior 
de cerdas mesokatepisternales extendiéndose dorsalmente más arriba del 
borde inferior de. mesanepimero 9 
Longitud de proboscis 1 .2- 1 .4 del tamaño del fémur anterior; franja inferior 
de cerdas mesokatepisternales usualmente no se extiende hasta el borde 
inferior del mesanepimero 1 O. 

9(8) Tibia posterior sin banda postmediana de escamas pálidas; laterotergito 
del segmento abdominal I sin escamas en la porción basal y con pocas 
escamas en la porción distal, con margen inferior visible; membrana 
postprocoxal sin escamas Trichoprosopon digttatum 
Tibia posterior con banda postmediana ancha de escamas pálidas, 
completa o incompleta; laterotergito con cubierta densa de escamas, con 
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margen inferior no visible; membrana postprocoxal con escamas . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shannoniana 

10(8) Tarsos medio y posterior con escamas pálidas y oscuras; escamas 
escutales moderadamente anchas y planas; escamas del vértice y 
occipucio con destellos plateados y azulados Johnbelkinia u/opus 
Tarsos medio y posterior unicamente con escamas oscuras; escamas 
escutales delgadas y curvas o escamas del vértice y occipucio sin 
destellos plateados, solamente con reflejos verdes o azules débiles hasta 
moderados Runchomyia 

1 1  (7) Cerdas prealares ausentes; escuto cubierto de escamas planas de color 
metálico con destellos iridiscentes; generalmente brocha tibiotarsal de 
escamas erectas en las patas medias Sabethes 
Cerdas prealares presentes; escuto generalmente de color oscuro, sin 
escamas de color metálico; patas medias sin brocha tibiotarsal . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  wyeomyia 

12(5). Escuto sin cerdas en el disco; escamas del escuto lisas y de color 
metálico; lóbulos antepronotales agrandados y acercándose a la línea 
mediodorsal Haemagogus 
Escuto con cerdas en por lo menos el área prescutelar; escamas del 
escuto de forma variada, pero no lisas ni de color metálico; lóbulos 
antepronotales pequeños 13  

13( 12). Cerdas postespiraculares presentes 14 
Cerdas postespiraculares ausentes 17  

14(13). Escamas muy anchas en el dorso de las venas R2 y R3; apice del 
abdomen abultado 1 5  
Escamas estrechas en el dorso de R2 y R3; apice del abdomen 
agudo 16 

15(14). Fémures con banda preapical de escamas pálidas bien definida; alas con 
escamas oscuras Coquillettidia 
Fémures jaspeados con escamas pálidas y oscuras, sin banda preapical; 
alas jaspeadas asimismo Mansonia 

16(14). Cerdas prespiraculares presentes; bandas o grupos de escamas pálidas 
en posicion apical en tergos abdominales Psorophora 
Cerdas prespiraculares ausentes; bandas o grupos de escamas pálidas en 
posición basal en los tergos Aedes 

17(13). Cerdas prespiraculares presentes; base de la vena subcosta con una 
franja de cerdas en posición ventral Culiseta particeps 
Cerdas prespiraculares ausentes; base de la subcosta sin franja de 
cerdas 1 8  

18( 17). T arsomero 4 de patas anteriores y medias corto, no más largo que 
ancho; escuto con líneas delgadas de escamas blancas . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orthopodomyia kunmi 
T arsomero 4 de patas anteriores y medias más largo que ancho; escuto 
con otro diseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

19(18). Antena con flagelomeros cortos y gruesos; fémur medio con penacho de 
escamas largas Aedeomyía squamipennis 
Antena con flagelomeros normales {elongados); fémur medio sin penacho 
de escamas largas 20 

20(19). Antena mucho más larga que proboscis; primer flagelomero dos o más 
veces la longitud del Segundo .Deinocerites 
Antena más o menos del largo de proboscis; flagelomero 1 casi del mismo 
largo que flagelomero 2 Cu/ex 
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CLAVE PARA SUBGÉNEROS DEL GÉNERO CULEX 

1 Cerdas acrosticales presentes en disco del escuto . . . . . . 2 
Cerdas acrosticales unicamente en el espacio prescutelar y/o el extremo 
anterior del escuto . . . . . . 6 

2(1) Usualmente 6 o más cerdas mesanepimerales inferiores; fémures 
jaspeados con escamas pálidas; costa con áreas alternadas de escamas 
cafés y amarillas. . Lutzia 
Usualmente 1 ,  2  o  raramente 3 cerdas mesanepimerales inferiores; 
fémures sin escamas pálidas; costa sin áreas alternadas de escamas cafés 
y amarillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3(2) Tergos abdominales con manchas laterales pálidas en posición apical . . . .  
.  .  .  .  .  .  .  Neoculex (derivator) 
Tergos abdominales con bandas o manchas laterales pálidas en posición 
basal, o totalmente cubiertos de escamas oscuras .4 

4(3). Mesokatepisterno con parche de escamas conspicuo, si el parche tiene 
pocas escamas o está ausente, las escamas inclinadas del occipucio son 
de color bronce y la pleura es de color café Cu/ex 
Mesokatepisterno con pocas escamas a lo largo de las cerdas; escamas 
inclinadas del occipucio blancas; pleura mayormente de color amarillo . . . .  
.  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  5  

5(4). lntergumento de la pleura pálido hasta amarillento; esternones 1-VI con 
banda apical de escamas oscuras . . .  (Una parte) Anoedioporpa (restrictor) 
lntergumento de la pleura mayormente pálido o amarillento, pero café en el 
postpronoto y mesokatepisterno inferior; esternones 1-VI con pocas 
escamas oscuras en posicion apical. Micraedes (erethyzonfer) 

6(1) Tergos abdominales con manchas basolaterales con destellos metálicos . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carro/lía 
Tergos abdominales con cubiertos de escamas oscuras o con manchas 
pálidas, pero no metálicas 7 

76). Occipucio con por lo menos una línea de escamas anchas e inclinadas a lo 
largo de la línea ocular; usualmente todos las escamas del occipucio son 
anchas Melanoconion 
Occipucio con escamas inclinadas delgadas aun a lo largo de la línea 
ocular (una parte) Anoedioporpa (conservator) 

CLAVE PARA ESPECIES DEL SUBGÉNERO CULEX 

1 Por lo menos algunos tarsomeros con anillos de escamas pálidas 2 
Todos los tarsomeros con escamas oscuras 9 

2(1)  Probaseis con anillo de escamas pálidas 3 
Probaseis cubierta con escamas oscuras o con escamas pálidas 
ventralmente, pero sin anillo 4 

3(2) Palpos con escamas en el ápice; esternones con parche ovalado de 
escamas oscuras en la región media peus 
Palpos cubiertos con escamas oscuras; esternones con banda ancha de 
escamas oscuras en posicion apical. (una parte) comiger 

4(2). Tarsomeros posteriores únicamente con anillos basales de escamas 
pálidas dec/arator 
T arsomeros posteriores con anillos basales y apicales de mollis escamas 
pálidas 5 

5(4). Tarsomero posterior 5 totalmente cubierto de escamas pálidas 6 
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T arsomero posterior 5 cubierto parcial o totalmente con escamas 
oscuras 8 

6(5).Esternones abdominales 11-VI con parches triangulares de escamas 
oscuras.. . thriambus 
Esternones 11-VI con bandas apicales de escamas oscuras 7 

7(6). Probaseis cubierta con escamas oscuras pinarocampa 
Probaseis con escamas pálidas ventral mente stenolepis 

8(5) Esternones abdominales con bandas anchas de escamas oscuras 
enposicion apical. (una parte) comiger 
Esternones abdominales cubiertos en su mayoría o totalmente con 
escamas pálidas coronator ( ousqua) (usquatus) 

9(1) .  Tergos abdominales con bandas pálidas basales conspicuas en mayoría 
de segmentos 1 O 
Tergos abdominales sin bandas basales pálidas, si presentes son 
delgados y se encuentran en algunos segmentos solamente 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

10(9) Bandas abdominales de escamas claras redondeadas en el margen 
posterior y recortadas lateralmente, totalmente separadas o unidas 
levemente a los parches laterales; escamas del escuto gruesas y doradas . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quinquefasciatus 
Bandas abdominales con el margen posterior recta y unidas a los parches 
laterales, particularmente en los segmentos 111-IV; escamas del escuto 
delgadas y de color café dorado .interrogator 

1 1  (9)Tergos abdominales con bandas pálidas delgadas en posición basal . .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  chidesteri 
Tergos abdominales con escamas oscuras exceptuando los parches 
baso laterales de escamas pálidas 12 

12(11) .  Pleura sin escamas, si presentes, nunca hay más de 5 o 6 en un grupo; 
esternones con escamas pálidas nigripalpus 
Pleura con varios parches de escamas pálidas; esternones con bandas 
apicales de escamas oscuras inflictus 
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ANEXONº 11 

FICHA DE CAMPO PARA LAS COLECTAS DE INSECTOS 

Colector: Fecha: Hora: . 

Ubicación geogr6flca: N: W:.............. Altitud: . Lugar: . 

Distrito: . Prot1inda: ...... _. ••••••••• Departamento: ---·-···-· 

Estado del insecto 

01. Inmaduros 
02. Adulto 
ADULTOS 
Tipo de colecta en adultos 

01. Trampa de luz - CDC 
02. Otros 

Especifique: . 
Densidad: . 
Temp. Media mensual . 

H.R. Media mensual... . 

PPtación Media mensual . 

Veloc. Viento Media Mens . 
Ambiente 

01.  Urbano 
02. Urbano Marginal 

03. Rural 
LARVAS 
Tipo colecta 

01. Dipper 
02. Duya 

03.0tros 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Profundidad del Criadero (cm.): 

( ) 

( ) 

Caracteristicas del agua de criadero 

01. Salinidad 
02. Conductividad 
03.SDT 
04. Alcalinidad 
05. Turbidez 
06. Dureza Total 
07. Dureza Cálcica 
08.pH 
09. C02 

OBSERVACIONES 

Algas 

01 .  Presente ( ) 

a. Filamentosa ( ) 

b. Verdes flotantes ( ) 

c. Verdes en sustrato ( ) 

( ) d. Café-amarillo en sustrato ( ) 

( ) 02. Ausente ( ) 

( ) Vegetación acuática 

01. Presente ( ) 

02. Ausente ( ) 

Tipo de criadero 

( ) 01. Permanente 
( ) 02. temporal 

Especifique . 
Tipos de hábitat 
01.  Charcos Temporales ( ) 
02. Canales de Riego ( ) 
03. Orillas de río ( ) 
04. Estanques (artificial) ( ) 
05. Recipientes ( ) 
06. Otr 

Especifique: . 
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Articulo de lnvestigac:ión de la de Ciencias Biol6gicas - UNSCH llascc:o y Col., 2010. 

Densidad poblacional y c:aractaristica ecológicas de los estados Inmaduros de a..- sp. (Diplln: Culiddae) en la 
cillllMI. Apclecho- 2GDI 

AIIRJR : a.di. Y4WII ·� Glmllill1; IIC. Ym Ofillilr A,m 8*lr; IIK:. c.tm EllliliD CanWlO Badajor 
1 '*'*"en e.na. 8íal6gjcm. Unioomlidld NKionlll da s., Crillllml dlt t'-1Qa-Apamo. 
21.abonmriodlt ZDOklgia. F-...S dlt Ciln:illa llilll6gica. U li . 3 1 llllaiDnlll • S-ClillllllS*.._...-.-,lm. 

PE99 A 
El presente trabajo de in.estigadón fue realizado de julo 2008 a 1iebn!m 2009 rm el ob¡etillo de idedilcw tax11111ó111icanlellle los 
inlledaa de 11 _... O!kidM, dJII IFirW il 1 2S 1 fl l'tW . -el, d i4141K.a • eaattswillit:w ecdllu" M de lm aiadeiros y 
geoposicionar los aiadetos de avas de Cu/ex sp. 
El irea selac:ciolladll S-- el IIIUUIIID 11111111 � 1) .._.. .. lio Ak 1 , 1) CI •• e lle * •C..-"-- 11)  
contenedor  de  cemento del ceme111etio, IV) pozos de eni aes e de Qnicapefa. V) balde del rfo de S. SelJ re a. VI) a * Elor de 
C111M111D ... Segulo Soci:rtl, • 11 ClillSld • .,. • ........ • n E u• 1  J  2  • •• e 1 1le i n 1 oa COR -- de 
500 mi y el muesSleo de agua pma delenni& las caradaitsticas fisicoquimicas. 
La ide.ditaci,6n IIIIDll6Mica • 1m ....._ • t ??1 • • s • •-... .. - • • c:IIIIN  ar 1 1 · . e a o a 
reportar CuleJC quinquefascialu Say (1823) como an:a especie lftW* en ta ciudad de Ayacudlo. 
ladllC .•  f--llNIS•el,.., .. p 1 1 111 ..,_  1  • •  SIINIS ... llrl ..n & ;t r). • ...., 11  .....  t  "Hmedia 
halada fue en el ¡um V (0.1 1111•.s#dippa); en lll!Mci6n a los purmg de nmestnlo (l. SS. r.J, VI) muestran densidades larvales 
mediasde0.5.15.9, 1.S.2.0llrl wP?);z ne;er:I' z  ,. _  __.,_._.. • E r 11 • e r<a.st lrrc" z 
En cuanto a las caraJettsticas ffsico quftli::m del agua de los aadeftls de los eatos ....._ de Q8' qu¡w, f ie+,s: la 
....... ., • 5 • •  S laSES  ....  cu  1  •• º' T f 1 1  1  f  .tp<OJ115ta.ts1Z1 .,  . ,  . ... ..... .  S  • qae dicha  
ielad6n  es  posiliwa  rm  ta  cueza  dlcica,  c::alJe  .,.._  que  rm  el-*> de las <a-*'ba.as no hay sig11N::a11cia. 
eurex..,..,, • · A • • • • •  ,,...,.._2111 .... • fSsaS t n 1•2151 to ·  s  r  1 • .-.n1;  .  .,.  .....  Em  
que va de 583713UTII a 586327 UTU y lalilud Nade que va de 85417ST UTU a 111544721 tnll. 
PaMoac:IIIIEC-Xq.iNe: e ·• ,da ·wwa•aina1. 

ABS1RCT 
Present facMindillg Wlllk - • o u ,szr .t af...., 211111 ID F9llmJ 211119.,. .. •lit .. ., ·, •JÍÍlll r · 1J .. ...., 
determining the densily poblaaonal, eslablismlg the ruwies's eoologi ar dlal-**-.s Md geoposis .,... lllvas's nurseñes al 
Q-.:sp. • 
They went the 8188 once was � in Older to tbe 7aJval sa..,eig: 1) the riwe(s bolder Aaneda, 1) cement co11t.ai11er al high 
canaán, IN) cemenl c:ontail• al .. • E ,. "') ........ 5 t * .. 0w f O • V)...,_ .. Fliím Sl. Sil fi "'- Vlt ...... 
container of the social securily, Ulban al Ayacucho, whele the monlhly capluJes cmne true al imlalln, I.Mzing 500 1117 dipper of 
c-r111hl'9 ...... ...., ,s ,a1 .. _1aisc11D 1011 · a m i  :t  irSic..,_.,d · llies. 
the ilwniUesalmes's tamnosnic: idei was 9C*i •througb lamlOIM: tie,s's use, anwqa to yield a- qut,qusfascistus 
Say (  1823)•CIIIIJ.....-9Clllirl af11Jt ... 
The halfway densily 7aJval in the poil1t •• nnxluce 9le pmcipal laMI densily (40.8 lafvasldik&). In h Rle8lltillle h mir1inal 
....., daailJ caam - bm e lld irl ae wdical pailrt V C0-1 llisualtl\.lMI); (l. .l. N. \11) ..,painl out ilmlt densilies 0.5, 
15.9. 1.5.2.0ltJ .,,. ... ._.,......, • ..._..... ur ,,.. .... , 1111; • ...,., he s t e  :AJdillllllelll(P<0.05) 
nurseries. 
As to tbe CMJaC 1 . ..  t  pll;t"; di si:s.115 .. ..  ....,  .,  ..  .,  QulZlir  ;:á  ;  7  •  1  ,S  •  Htr  
turbidez and toSal alka7inity llave signilcant rmdaFion negaSille wilt tbe lllvas's densly 'lllllile sail ll!laSialt is pmilie ... llle c:alcic 
t•dr 11• .•••• ......... - •• ,·, ·r ....... "- e ·  r  s'sllnest 
Qlrrr ijiCSNJ 1t . 7 '2 lDI •so• is Allllw0a1 (SL S 2 fl t tD 2157-.sAA Co . -raAE) af l.lr 5113713 UIII ID 516327 
UTU ..t .lH 85417Sl UTU lo 8544721 UTll. 
Key word: Culex qgnquefasf WJIS, densly paNajaw181. 

l. IIIIIIDl1UCCltJ 
Los mosquilos del género Culex .i1J11!9M un rol muy 
impoftanle cano ,_ ....... , ....., • 1 - 

enfermedades y un sin número de err±fSis aimo el virus 
del Olall ml NID. tlfle.. _ ,,  _ _  e  •••• •--. 
nemélDdos, etc.. Aaer*s eiot6gia>s de dM!lsas 
� , _ ,....  .. -.:.. . -. �  

cabalos, cerdos y o1ros a11hales, � ar hombre. 
EIIR IEE • 1 F S  J1US  b  par ll Olpa "  ....... 
la Salud (OMS, 1967) pma clisminl* la llaanililót, de los 
patógenos ka• 1·u par c:v7c·11u • eec t z el ....e 
de éstos vecto1es. para 1o man popo-111111 eme mas accklnes 
ta "' 1  ·, e • ** s + .._ ......., J1D 1 ·, e e 
a,lbiedal.. En ese .nido el mnocánia*> de los hMllats, la 
densidad ,,. ...... k..S y lrr «- E 1 f w a:aFfS e . 
permlen el desaoolu de los estados irmadmos de a-. 
esinllilll!Fllble 
Siendo el Perú un qpr de tr.tnsilo ob2ígado de aves 
migfalaias y pel'IOW,, y par lrr COIIISi. 11 cilr Ir M. 
cercanas a las de zonas donde hay transmisión de 
Uálilhzhl W L .  9  ,  el  pasllll  ñ11F  ....  par  
exlellSión geogrilca de � ya esl:atllecidoe o por ta 
impo'1aci6n e is ; e cm • w:ILiw e 1 1 ;  z  
adaptados a sobrevivir en dinas menos cMdos y más secos 
(OISiz: , caL. 2007). 1 s, 111· u w--. ,- e e ta 
vec:1o1 · a Te a &iiSClfJIMJles de w inluitas por et carDo 
clirnaco 9llriall ar re tau r lrr ,..  .,..._  w  s.  
encefalitis  del  Nilo  Occidental  y  mus  Pl*)gelNJS,. pao para e1 
establechiento de auténticas áreas de endemia se 
necesitarfa la � de olloa fac:Dea, lalea cano el 
aflujo masivo y sinultáneo de reservorios aninales o 
humanos y el detelioro de las condiciones socio-sanitarias y 
de 1os servicio& de salud pública cr.....-. 1975) 
(Femández y col., 1993) Y más recientemente, la 

a E ._. ,- w  Qáilirll de ll dil 7 E" del Nilo 
Occideutal (West Nie) en Nueva Yo+tt y su posterior 
., EE. w. , ,....  

sudamaicanos como Algerllirla y Cobrtia nos demuestra 
m111e • 1 e e · • , 111 ,..,_ ,. •wa «esMcll y 
col. 2003) (BSlvidl y col. 2004) (Reisen y col. 2004) (Rivas 
yal, 1185t(T--� 
En ese anexao. el esludio de tas c:aramlisw::a er.iol6QiiC:as 
.- , •  .iSL  e1 11 uu  .,  •  ._ ..._ ,_  ... de nos  
mmqulos  allcidos en la ciudad de Ayacucho, asf como 
fell ni:r• 11 111  • •  11, utllfe  •l••--·u; a  isla 
fin  de  estalleoer las medidas......-- de ., �  y  lila'  

-  '  LIT e e • ;j ' LUB «:allO WdDres de 
pal6geiNJS,. con ese ticl fueron pta,Eados los siguientes 

lj f IS. 
OBJETM>GBERIIL: 
- D 11 . • 111 * ·e 5 ;111111 . _, y ID caa:tellltic:as 

ecc'A6gitas en las que villen bs estados nnaduros de 
QJku�. JlíJE a+· e  1  • 111  c:ilrlZIIS• .AJI• • N\. • 
el periodo de ju2io 2008 a felJn!lo del 2009. 

� ea EL#ICOS: 
- PdenTiica Samn6mica1ast, los insectos de la familia 

OA · z  u++S 7 . . ..... .  ......_  
-  DeletmilW la densidad poNacawaal de Fas Santas 

1Mr E f ._. ailJ7lto a 1D ..,,  de  lm  ws  de  julio  
2008  a  felnfo  del  2009. 

- E 1 :n u 1rr -· e  r w enSfiS • • 1rr ·, z oa 
de CfAleJC sp. 

- Geoposicionar los aiaderos de larvas de Cu/ex sp. 

11. MATERIALES Y IIÉTOOOS 
3.1.-AREA DE ESTUDEO. 
a .... 811Ldo .... llllicala pc4is -- en: 
REGIÓN : Ayacucho. 
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PROVINCIA: Huamanga. 
msTRm>S: �. Cer.nenaby� Jmn8a:'1is"a 
La ciudad de Ayaa,c:ho, fimfta por et norte con Molle Pata. al 
sur con ceno Campanayoq. al este con el valle de Huafatas 
y por el oeste con el ceno la Picola Ubicada a mm ditud de 
2 7-46 m.s.run., entm tas cocmlesiadas LS 1'3"'0'hlt y UN 
7 4•13'2:z'l tiene un extensión de 1 449 be, u, eas. mn refielle 
topogréficameute accidentado de suave a fffllClerado, dima 
seco y templado; con temperatura promedio de 1�C (Pro 
,�. 2007). & St1é es de nah:oawa c:ak:érea.. tE:dma 
tendiente a an:il!osa con bajo cordenido de materia 01gánica 
(ONERN, 1994); la :zmta efe vida es de est!;13 espil1csa. 
Montano Bajo Subtropical (ee-MBS), con menci6n a las 
ptm'.1as imffmde,m a esta m de wíb stm : hntáoeas 
(Aristida adsoenc:ionis '11ectmla·. Almrise1Hm webetbaveti 

"Sara Sara•, 'Zínia pmmar.a '"siem;lre vía"). mtt,stas o 
semi arbustivas Agaw americBn8 '"cabuya·. Opun1ia 
megacantB 11ma1 y amoles (Schinus motte "mofle. Acas;a 

macracanta "watmi;o1 (Ramftez , 1988). 
3.2.·TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Básica- Desui?fiwa. 
3.3.-POBt.ACIÓN Y MUESTRA: 
Población: 
Larvas de mosquitos dípteros de los aiaderos de la dudad 
Ayaaicho. 
Muestra: 
Los 06 aiadefos de cf!pmus sefeuim11ad:s 
detenninisticamente en función de la piesencia de aie,pos 

de a;ua, US CJ:tUeSbm m bJws J 8Jl:I � mmabs 
sistenlitticamente en forma mensual a partir del mes de ju!io 
2008 a febcero 2009 en les dist'i!ms efe: AJ21!fm1'to,, Catr!:leo 
Alto y San Juan Bautista que se detalla en el mapa ver 
(Ane:a>,.,. 02). 
3A.-11PO DE HÁBITAT O 1tPO DE CRIADERO. 
Se detem1in6 el ti;lo efe c:a:fa � paca erras se ct!í:z6 tai 
observación y se registró en la ficha de campo ver. (Anexo 
N" 11) y Cll3lh Ir 01. 
CUADRO rr Ot: Ubicación geog,Mca y tipo de a�os de 
.. .......__ evafuados en la ciudad de • . 
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3.5.  -  DE  LOS  

C) C8rac:tertstica ambientates de los criaderos. 
Se a.1e:t.m:i:>6 la pw,¡ldia o � de la vegetación en 
cada criadero para eUos se utilizó la observación y se 

registró en la fidta de campo que se deSalla en la ficha N" 
01 (Anem N"'l 1 ). 
3.7.-COI. ECTA DE LAS LARVAS. 
Las larvas faeroD m11ef1e;clas ana wz par mes en los 
criaderos evaluados de la átmfad cte � � et  
uso  dipper  y/o cucharon a fin de detemünar la densidad 
� �a la onlla deS aiaden> se  introdujo y  
se  sacó  rapidarnente el cucharon y/o dipper etiminando el 
eBeSOcte agt13faeta cteS � sin �  �  de  
sombra  sobre  el  agua.  este  procedinien!o se repiti6 5 veces 
esdeairsemnamn Sq,perpsamem e1 nflmen) de dipper 
dependió de aaierdo a la extensión del perimetro del 
c:ria:te=. m muesttas se mc:mao em ec cada � del 
criadero y luego se reafizó el conteo (DlGESA. 2002).. 
Una cantidad de las tarvas fue basladada al laboratorio de 
Zoc!flll;fa de ra Esl:uela de F<tm 211 i,51, Ptd'esio1an c!e Slcragf:a. 
de la Universidad Nacional de San Crist6btd de Huamanga, 
� ES2S fl:em!2 m'\m:ar'3s en ballde,ias de fmdo blanco 
con agua dedolada y fueron afimen!adas con alimento para 
peces b:IJ(lli:ta!es tasta � lasfa:lraSa!J¡;a¡ lite ·desta:b de 
tercero y aJafto instar, procediendo luego a ta adaraci6n y 
f.ijm:i6n de las tmras (DlGESA. Zlm). para luego 
ideolifantas meclian!8 el uso de las daws taxonómicas. 
U..-uBiENCIÓN DE A1!ll&.t0.. 
A fin de andil11.ar la especie de mosqu!!o que se e:i1C011!r6 en 
aa élXSaó de�. se U:a1izait11, a:ianra de 1anras hasta 
afcanzz' el estado adulto para lo cual se usó bandejas 
Clbiea3S c:o teta, fi;IO t.l!. les ed:lltlls e, ,Et we· ,res, fi:ztun 
atrapados con un tubo succioJlador y tuego se procedi6 a su 

res:,en!hs � y meimai6n ta:xl!l!ll1rnic ufflizando 
las dawes propuestas por Consofi y col, (1994), Catderón y 
Far.ea, (t99fi)' Q'a::k' d.{� 
3.9.-ANÁI.JSIS EST.Aiñstlco. 
Pma eles112dll> se áu:,pl:JJ:et:dD el am1is:is de f;2'!'jes de tiempo 
que nos penniti6 identifica, la variables fisicoqulmic:as y 
au 1bie «ares del cziadezu y des&:ctil el efectD de estos sobre 
la de11sil;wt media rzvas atilizando la fm1átiD de auto 
CDffl!faci6D rmeat de Spemrm (a = Q.01, a = 0.D5) y el 
mllffisis de la pruebas no pa¡atuébicas de Kimlal Wa!lis, 
llarm Whitney paira la c:uupa,:adól I de medias famdes por 
� 

Toda infumi&ti6D de bs datDs fm IPl1! esara am el 
prog...wa estdsfimde SPSS. � 12.0. 

IY. RESULTADOS 
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Fografias de la ldeutlficación taxonómica de lamm de la 
especie Qder qu1nquefasclafu 

L. 
FIGURA N" 01: Cabeza en forma ovalada de lanlas de la 
es;,eáe QtÉlr qrm •'Jtkl<"+N >MU. AJa,• Jdl, • 2liXl9. 

FIGURAN" 02: la antena A1 nace después de la andlicáón 
y se ubica en e! tercio disla! de la antena de lanlas de la 
espeáe CufeJr quinq:uer..scisru�. Ayaasctto- 2009. 
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EVALUADOS 
En la georeferenciaei6n y/o ubicación de las coordenadas 
geug:.Mii:as de los CJliadems eva1uados, se U!I!izó un GPS 
(sistema de posicionamiento global); los datos se detallan en 
el cuadra Ir 01: 
3.6.- CARACTERisncAs AJl'Bl'BR".u.ES y 
FISICOQlñlllC.A DE LOS auMJERO EV.AUJAOOS. 
A) auestteo de aspa 
B nmestmo y!o obte...:i6u det agca se cea!fm. en cacf3 

criadero con el pn,p6sito de CltJ!enes' -m:ra amestm 
1ep.esen!atid (800 ml) en envases esterilizadas 
pieviameate, pm¡tmiuu:ieute ras awesbas mema hastwtal'as 
hasla el tabota!mio de oontrot de cafidad de fa p!an!a de 
tratamiento de Quicapata, en las que se detenninaron los 
8flifisis maespmllfieates.. 
B) Catacteñsticas fisicop \ • ;as 

Las caradeiisticas ffsico qafm.icas del agua de los aiade:os 
de los estados im,.:adu:os de Qdelr sp. se �llia6 
medimcte ra afilbaciói1 de ,Uétud:>s iustlwa:utales. 
wloiilnébiws y p!Gt.eo así rmio se detalla ea el mactz:o W 

02: 
CUADRO rr OZ: Métlldus nffl'iwfos en la detemlilr.+1í61, de 
las 
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1 a. 
1 

-- Mann Whítney. U=210; Z=-1.098; P=0.272 
GRÁRCO rr 04.- Densidad medía 1arvat según 1a presencia 
o ausencia de vegeta, ir'in a:dtica de los aiaderos 
analizals en la ciudad de A'yacumo, enlJe los meses de 
julo 2DCJ8 a fell+:eru 2009. 

CUADRO r 03..- Vafm!s pearedios de las caa:lesislicas 
fisico qufmicas del agua de bs aiadetos n11 es1 ed ,s en la 
ciudad de Ayaadlo, edre los meses de jl:lfio 2008 a febrero 

2009 

Krusbl wams: x'=2.212; gt=-2; P=0.331 
GRÁFICO ,r 03.- Densidad media rzm en m tres dislritos 
ewa1nacSos de ra c:iDdad de Apa,ct,o. eatie las meses de julio 
2008 a fe!lrm> 2009. 

� 

1 =- N:-4*:lf*8 
D:�Nlzl Y : S.. -  

DI:� VI :l!iolsR- 

CtJADRO rr 04..- Coneraci6n de ta densidad larval y las 
c:aaderísficas l'kiwqufmwas de los seis aiaderos 
m1 est, e+d B ea la c:iadall de A,•• Eh t. eatm bs meses de 
iufiD 2008 a febtetO 2009. 
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- La c::orte!aci6o es sigllffica!íwa al niwel Q,01 (111:afeiaf). 
.. la Wi.dacüi es sígililicafita al ailel Q,05 (biJalrra[). 

Y. IJISCIISÓI 
Clá' qai1quef Wns, se ol!.-,da amo an iElsedD de 
inpcxtmcia medica .....eteiüaria. at acll:Jar mm vector de 
potenciales pat6gaiUS para el mn:be y auiuaes. además 
de genesar- ,+armas dobosas dmante su aJimentación: 
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Espinas de pecten 

FIGURA r 08: Sif6n mn 4 pares de cerdas y cada ana ax, 
4 o más rammcaciollBS de larvas de la especie Cufex 

quínquefasciatu Ayaa,cho- 2009. 

ts 

f 
.. 

1 

Cerdas 

Pecten 

RGURA W DI: Sif6a ees¡irabio rm 4 pares de cenias. 

pecb!n ulJicado al ten:io basal del silm! de fal,ras de la 
especie Qdex quií,;.«d49 ía'e,s, A)ae • + lu -2CO!l. 

Krusbtwa!ns: x':13..231; pS; P=O.OZ1 

GRÁflCO r OI.- Densidad media lamd de bs • ·iaefens 
eva1uado5 de la c:iDdad de A,a:c.do. entre bs meses de jl2&io 
2008 a febrefO 2009. 

f 
--- 1 

FIGURA rr OS: Espinas de pectm ea el ten:ic, basal del sim:ii 
de larvas de la especie Q& qan:pefwA'1&S, Ayaald!o- 
2009. 

Kruska1-Wa!1is: �"ji¡2; gt=7; P=0.329 

GRÁRCO r CIZ.- Vaa:i6u de la •le - ,_, media bnral por 
meses de muestreos en la ciudaEI de AJa, JtM • o, ed:re jl:t!io 
2008 a febrero 2009. 

_ __ _  _j 

FIGURA N" 03: Pl1!Sem:ia de! Sifml 1espi,ahEo de lmvas de 
la especie Qdex quinquet'asáatu Ayaadro-2009. 
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Para la ciudad de Ayacucho se detenninó a Culex 
� ... S. 1623, QlfflO especie iillica del*o del 
grupo de mosquitos pe,teueaenles a la t.rrila alicidae y 
orden díptera. Especie•• ql(li(ii¡a de ..... 6*1 ci6e (O 
a 3 000 m.s.n.m. de aliud) (Beoena, 1992) (Gonzales, 
1995), -.xmdo • a· e • ..... , ,-· 11 ua. eipecie 
relacioliado rm la transmisión de tlariasis, virus del N1o 
Oocideulaydeloawin9crr • • • -  E P-  •s.. 
Luís y la encefalilis EquN Venezolana enbe mm (Rivas y 
a,l, 1985) (Ge+te-e' col, 2002)y• .......... 
riesgo de DISl,lisiói, de ager*5 P*gellm c:ons1iluye un 
problema de salud pública dJllido • • ..... • w 1 
por su picadura (Sarmenlo y aJl, 1999). 
.._..__ ................... amra .... _.. 
y -*"8 A 1 nace después de la conbicción y se ubica al 
lefdo distal de la ...... (F'*9 ,- Ir 01, azt � 111 áa 
del Sifón respiralorio con peden IDCado al len::io basal y 
con p IIIDÍI. de 4 .,... de Cl9lllm lila 1:1 r CIIICJI ..., CXJ11 

4 o més ramiicmones (F'*Oafias tr 03, 04, 05, 06). 
Con et .. de OOffllbor.al .......... - ....... ..... .... .  
Cu/ex quinquefasciab.ls medianle et uso de las desa1>ciolies 
y e-. IMII 161 IÍICII, al 11 ••• .. r 111 -. ..-;. a.. ... 
anaS lennna después de la biruR:aci6n de la VIBfla aDlal 
(Anexo tr 03); e.e• la awe • • n3· e 1 "1 ...... • 
base del mesomeron (Anexo tr 04); MlesotalelJ.sll! 111,N,a,n 

PM:i1e de 9c:1n. � WOSt. Puulmia _ _., .. 
los �  (Anexo  Ir  06); Esmo rm c:entas por So menos en 
el área pn,et 115 CIDII � ...... J ...... C" 
NO 07) y por úlimo Sos terguios alxlomil ah ! con ba1das 
c:a........_cm 111· --. .... e ·e .1a,...19«1rlt  iD& 
y  l8COl1ada lalelMnenSe (Anexo tr 08). 
Cufex qui1QIJ !#  .  S E  • • 11111 1  5  !  ... . .... . ...  
condiciones urbanas como las exislenMs de la ciudad de 
Ayaclldlo....._Ul�lllii . *-e«:'1 • •c=--oa 
su  dellSiclad poblac;ic)l181 para los meses evaluados (julio 
2008 a feblefo 2009). amere• lfaee qiie et - • ,ill9 
incrementa la densidad media polltacio,¡18S de larvas a un 
valar de 14..83 --:r:, t , � ..... el - • • 
aetielrDe esta densidad disnWiU)'e a cero mostlaido un 
increme.*> a pms dll .._ de ocllm9 (105 • _,..., 1 ) 
siendo constante enbe Sos meses de dicienlble a felJn!fo 
(14..33, 13..87, 13.5 111...rt;; r 1 • 1; 1clin 1 1• &la 
coe,.,..ta,iei*> pobablelnenle se deba a la ilAeencia de 
factOleS camo .. •• • IICiia de ...... So qiie ..._ .. • 
pocos criaderos evabidos rnanll!ngan un número COlillm*t 
de -- fGálco lr G2).  AIJl�I ............ 
meses evaluados por la prueba de Kru!bS Walis no existe 
diferencia sig+ilc: r .. ,-a • c1111 1·1111 , rMes • , .... ._ 
meses evaluados en la ciudad de Ayacuct.o (P=0.329) 
COffll & iu  ...... ...... ..  _  • .  ,.  *  ... la  
dellSiclad pollaciowi8S de larvas es de cero debido a la 
presencia de .._ llastpC.1811 q11e -...O .. ...  af1 tn II 
temporales existentes en :a riJera loe rfos San Sebestién, 
AIJII a ...._  a1rt  11  •  1a  e  · •  e ;  01  •  ...  •  
raztJn  del  n:remen1o  del  c:a.dll  del  rSo  en  caso  de  los  
lugares  de  me  I  rt:reo CIIIIIIO el ca UJl1JliD ....r • 
AyaaJCho, Quicapata, Canún Alo y Seguro Social 
ca*••-- :r · ·  ....  ....._  ....... .._ .  
muesbeo  So  que  bM>  inluencia  en  la  dellSidad halada; 
coillcidieiido CUI ...... por l.6pR ,-. (2IDl5). 
Al comparar la media poblaciD&i8S de Parvas por criadero 
i,:ct :ht11lllr  •a:.-•• 11  a  tu•• 11 1 ·1 t 
media larvaS pasa loe aiadeJos evaSal&dos en la ciudad de 
Ayacudio (Gla:o Ir 01). - ......... qiie ,- • - 
de julio de 2008 a febrero de 2009, el criadero ceme111erio 
(CJI• 1 t D1  •  1Jll  1 1  m  ....  ISI),  '  1  *  ..  ..,.  
dellSidad larYal siendo el J11ussecic, de larvas u-. am pasa 
Pos meses e,11111.ros de 40.8 IIJrlsuu "'*· •..., .. 1111  
mlnilna densidad media halada .. el liD san Sr: n•e, 
(bome de lto:...., Y)•• 0.1 IJirlmttli;;1 r.• ....._ a 
los puna de rnuesno (1, l,IV, VI) rnuesban del.sidades 
larvales snedim de 0.5. 15.9. 1.5, 2..0 ,.,...,.,, 1F 
respectivmnenle, siendo por tanto estadlsticanente dillenDe 
mamlr • • t t � = CUR1 ). E-. --.  •  .,..  
probablenee a las cr._tsic:as ftsico qumca del agua 
que prwww.ta, 1oa aiadllN. p •• e • lf)J• · 1 • • 
cuadro N• 04, que al análisis de oonaación de SpeJman (P = 
0.01)1aw-t1MlitllE.-p a..lD. 
(oemenlelio: 2.7 NTU), eslarfa condicion•ldo (la mayor 

llascco y Col, 2010. 

densidad larval en tanto que aJando se anaiz.an los otros 
.,...__ lisia> qmnic:cs al parecer eslas no tendrian 
intPuencia en la media pct,faáooal de lalvas; al iespecto en 
a..,. 111 · _,. Re; e • , c:a1., (1981) ....... .a 
COffl!tación negativa para la turbidez, oonduclividad, 
P••• re o y 1.liJ ·e 1.-. Atqlll'.llaSts �. 
So que coincide rm nuestros n,sulados en relación con la 
",. , 
AJ  ncoerw, .. .,.,_,,..... la dellSiclad media pdltacio¡.al por dislritos 
I vt e o11ee1...,. .- • tMJblKMn tarva1 en Pos 
aiadetos evabldos signilcatiwane.• no son diferel.-s (P = 

G.331). por So que PD11 41 •1 1•r .. - JlllilJnl 
densidad laJval es la que se puede halar en los cil*tos de 
¿tq¡•Clldlo. C.... MD y S.. JIIM 8aMtirllll fledlo que 
eslarfa Íl6lefiCBido por loe aiadeJos disponibSes en estos 

........ 
Es n1)0Jtante resaltar que una mayor � Jedunda 
••IJan ciM•a· e  w.__y ....... 2005) . 0rtiz y  
col., (2007) en CUba, demuestra que :a 6poca de Nuvia 
.,...... .. _,,, 11 y u  k  e.a•• e  · 1  , .....,.  ...  
embaJgo  pasa  Ayacuct.o este compoJtaniei*> ligeranel*t se 
. ....,. ._.. ,.... e n • •  a -. ca  ...  Wcas  
c:limMica  esp--  ·  e  s  de  nms1ra  zona  donde  se  aprecia  tres  
dmN  1 111 .  l c:11  ff  W  ...... .. .....  ,...., 
y por coincideJICia el periodo en el que se levó cabo los 
F S 111 ..... 4 fije, .... 9 lm.¡.orada de 
secano • san IIMOSO y IIMOSO, por So que no hay muchos 
a· h w ,.. el 11111 ulll dlf y • ,_.. 
e.caer.les ayudan at sna11te11ilnieallo de su población 
•• r t • • ..... c:m1 111 tu t o rbs (Upez y 
ITolilla, 2005) (Rubio y aJl. 2005) (8efti y col, 2008) 
11111Lma ..,.. t ·  e  z  ..., • .tJ,... e I dJs6lg; 

después del pico rnéDno de .,_ es decr en 6poca de 
...... , � .,... ·1 · e 1 no cw- CXlilll:ide mn 1U1Stro 
trabajo. 
Es ÍI f ;111111121 c:moc. ... CW9 .  oe. "  -  k  o la  
disminuci6n  de  las  poblaciones de Jli08IJ._ dlp9m para 
,..·c11 11i:tm.1  s e  • -- � m WQDleS alb'e  
a.  medidas  la  OMS  pq,one  conocer  al  dellSiclad larval, 
............. ,� ................. ,. ..... 

traba¡os re lf Mll8 � J11081Jilos es iml*:ieJe. hasta 
..._ • .._ ..._ · e r ZM,.. as éta ·90bJe todo la 
ludaa •lla..arill por ePo es ftlXIJ1alile expbar la ecoSogla 
,.__ fQIIS. 19S1). & .... ..._ 110 e rw 
de los ._...... de COffl!laci6n de 05 llsico 
U 1 · • Y •  ,1 ·• ,...,, ...... ..,..deSpelman 

(P = 0.01, 0.05) se hal6 significalcia estadfstica de 
w 21 re 11,r a f4lAllt • 1a ...,_ y f- Cl.341) de 
aScaSil.idad tctat y una comilllci6n pcwlill'a de la dureza 
c1a:a tDA01) � Ir 04) 1 ]) ! rll> a e&1a GJrft!II ci6n 
según el aan w 03 de 1os valores psonedios de las 
c-n E r e ._. • r  -  •  .,  .... .  ,_  os  
8'1Thl8dos. solo 5a turbidez esata cadciuiamido Pa 
e · •  .• ....,.�QL; ; · t •  q.19mN1varnos 

en  el  purm • (ceme11te.io rm turbidez =  -2.7 NTU}. Con 
fll)IJ:le 8 .... .....  PI f 1'1 1 f 1 1  .. ........  IIO  
estaJfa  cadcio&aido la delllidad 1aMII, at 1espec:ID · se 
CIJÍlim9 a.a AJ¡I a t w y cal.. (1991). Sin amargo 
1:.1111e11sd•1ikl y flzgeiald, (2005); Farahy aJl, (2004), han 
...,. 1 ,, • t e t  ••c..r •, 1t · e ...... 
seJVidas  So  que  nos  evidellCia su ...- ... ,t;..,i6n de �  
JSiilÍi  1  +1 ·1t a • 1 r .e ·, t a._ c:aneenedoJes 
Mili · e (amelas pi7e1as. bebederos) y na1ura1es con aguas 
..._ycr k · t 915 E .-ZIIH\JI: un n u  z �  
{Zapala  y  aJl, 2007) e0o eslaJia aJJdciOHado la ---.cia de 
c1 e - • • ,  1  ••= tl&ir» • 1 ·c:w......,*11WM1e. 
T..,._. MaJqueti y col., (1991) lfllXIJl8 no haber apecíado 
- w -._ • 1111 · ,.., • AH, e e s 
Al&ilD8t11s can Pas facD8& •·Mi: • 

a..., 11 - -• 1a 111 • e e ....., • a ,.,,1aca. amWca 
en los aiadelos entwtos en la t:iudad de Ayacudio (Gréfico 
lr Ol) _ ..,....  ..  1a ,  . • •  , .  111 . ..... .  
ausencia  de  Wlyetaa6n  acuMia&  es  de  10. 719 lan.asf1JiWe, y 
•• r  cie• • ._.. .... utnt;;,,  r  tr r r mr.n1e :a 

mecla lanral es igual en pese,:aa o ausencia de vegetación 
.-, 55 fP·�- 111  1  fB&Jlycat..211N)- 
y aJl, 1998) del,.-aon que Anopheles 
t 1..  ct;:r ... _.. ..a · t • 11 µ111 m. de de algas 
del g6nero Spirogyra en tmilD que Anopheles Albimalus 
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reporta una asociaáón positiva a las plantas acuéticas de los 
géneros � y Edtinodoa y una ww ilc:i6n negativa a 
las plantas aaiatica:s de los g6nefos Rhizophora y salvinia 
(Rejmankova y col, 1992) � y cal, 1993). Hecho 
que no se evidencia en nuestra investigac::i61L 
Adalllmef*' para las � de e:,at;Aá6n J conbol de 
vectores se requiere de mucha información bésica sobre la 
ecologla de los vectores, sin emblillgo es nec e 11 io canocer 
la distribución de los aiadelos de los vectores a través de 
mapas, es asi que pma Ayacudlo • ..,arta que a. 

quinquBfasdatus esti distriluida desde 2 709 m.s.n.m. (San 
Sebastián) a 2 957 m.s.n.m. (&1111191 m Qw........, de alilud; 
con latitud Este que va de 583713 UTM a 586327 UTM y 
laliud Molle que va de 8541757 U1II a 8544721 U1II 
(Cuadro N'9 01 ); Al respecto reportan a Culex 
qui� de lener an.- distiibuci6n tar*> en el 
hemisferio Norte como en et Sur lo que expone a esta 
especie a una •iedad de dina y c:iardciuies medio 
ambierlales tal es asf que en CoblDa se reportan que hay 
presencia de Cua quí>Quef w,,s de9dlt o III.S.AJ'll. lmla 
3 000 m.s.n.m. de altitud (Beoena, 1992) (Gonzales, 1995). 

VI. CIOIICII IBOIES 
1. Cu/ex qu;rquefasciatu Say (1823) pefleueciente a la 

familia Odicidae y ORien DipBa 99 (tic 11816 C01110 
única especie presente en la ciudad de Ayacucho en los 
aiadems er.a.ados. 

2. la densidad media larval para los aiadetos evaluados en 
la dudad de Ayacucho, para los meees de jaliodlt 2008 a 
febrero de 2009, el criadero ubicado en el oementedo 
central de Ayacucho (CIDlmlelb de cmam. pno DI). 
pcesenta la mayor densidad larval (40.8 larvas/d¡lper), en 
tanto que la rdnma densidad medra hllldl ie en el ño 
San Sebastián (borde de ño: punto V) que fue de 0.1 
larvasldipper; en lllllac:i6II a los ..... de nmestn,o (l. a, 
rv. VI) muestran densidades 1atva1es medias de o.5, 15.9. 
1.5, 2.0 lanrasldislPer iet111etlMll1.eae. sielldl> 
estadlsticamente difefenles en manto a su productividad 
de la deiilídad llrvlt (P < 0.Q5) en los aiadeRls.. Esle 
hecho se debe a las caraJetisticas fisico qufmicas def 
agua que pn!Sl!lal, los aiadtNa. la menor tudlilllm (P � 
0.01) que presenta el agua del aiadero ID (oemenle,io: 
2.7 NIU), elt6 CIDldciui&ldo la n-,ar deiilídad larval. 

3. Las caiadeiisticas fisico quimicas del agua de los 
aiaderos como la tu.bidez y alcalinidad total tiene 
relaci6n significativa negativa (P < 0.05) con la densidad 
de las tarvas mientras que dic:fta relación es positiva con 
la dureza cálcica. cabe seftalar que con el resto de las 
carac:tertsticas no hay significancia. 

4. la vegetación acuética no tiene una 
l9laci6n significatiwa (P > 0.05) a,n la de11sidad ta.val de 
los criaderos hallándose 10.719 larvasldipper en 
ausencia y de 8.938 laMlslcfA>er en p1esencia de 
vegetación acuética. 

5. Culex qumquefasciatus para los criaden>s evaluados en 
la ciudad de Ayacucho en los meses de j, a 
febrero 2009 se distribuye desde los 2 709 m. in 
Sebastién) a 2 957 m.s.n.m. (Quicapata) de altltUO; con 
laliud Este que va de 583713 llTM a 586327 llTM y 
latitud Norte que va de 8541757 llTM a 8544n1 llTM. 

VIL RECOIIErmACIOIE 
1.  Se recomienda realizar estudios sobre la ecología de 

Q.ex qu;q.,elw.WJJS indufendo la ...... cantial 
posible de variables (bi6tico y abióticos) del aiadero y asl 
también la mayor cailtictad de aiaderoa polel- · 1 de 
mosquitos vectores , 

2. Se 1ecu111ieltda R!lilll.ar estudios de ta densidad larval en 
envases naturales y ar1ifíciales del estado larval de Cu/ex 

sp. 
3. Se recomienda realizar estudios del impacto de la 

variable dimMica en las densidld lamria de Q'8x 
quinquefasciatus. 

4. Se reC011tiellda ntalizai' estudios de la deililidad llanral y ta 
disponibilidad de los nutrientes en el criadero. 

5. Se 1ec101111ieltda A!Gliza' mapm ea*gi·• de la n-,ar 

cantidad posille de criaderos en Ayacucho. 
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ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

R.O. Nº -337-2009-FCB-D 

Bachiller: YOVANA MASCCO GUZMAN 

En la ciudad de Ayacucho, a los doce días del mes de diciembre el año 2009, se 

reunieron, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Biológicas, siendo las diez de la 

mañana, los miembros del jurado de sustentación de tesis integrado por los docentes 

siguientes: Dr. José Alejandro Yarlequé Mujica, Mg. Julio Vilca Vivas, Mg. Pedro Ayala 

Gómez, MCs. Yuri Olivier Ayala Sulca y MCs. Carlos E. Carrasco Badajoz, para 

recepcionar la sustentación de la tesis: Densidad poblacional y características ecológicas 

de los estados inmaduros de Cu/ex sp. (Díptera: CulicidaeJ en la ciudad de Ayacucho - 

2008, presentado por la bachiller en Ciencias Biologías Yovana Mascco Guzmán, con el 

cual pretende obtener el título profesional de Bióloga con mención en la especialidad de 

Microbiotog ía. 

El presidente invitó al secretario docente para dar lectura de la documentación 

correspondiente, luego del cual el presidente invito la sustentante a iniciar su exposición 

indicándole que utilice el tiempo no mayor de 45 minutos; la sustentante utilizó el tiempo 

establecido. A continuación el presidente del acto académico invita a los miembros del 

jurado a realizar las preguntas y observaciones, iniciando con el Mg. Julio Vilca Vivas, 

MCs. Carlos E. Carrasco Badajoz, Mg. Pedro Ayala Gómez y MCs. Yuri Olivier Ayala 

Sulca. 

Concluido, la ronda de preguntas, el presidente invitó al público a abandonar 

momentáneamente el auditorio para deliberar de cuyos resultados se desprende: 

EXP. RESP. PREG. PROMEDIO 

Mg. Julio Vilca Vivas 1 6  1 4  1 5  

Mg. Pedro Ayala Gómez 1 7  1 7  1 7  

MCs. Yuri Olivier Ayala Sulca 1 8  1 8 1 8  

MCs. Carlos E. Carrasco Badajoz 18 1 6  1 7  

PROMEDIO FINAL 17 



Como resultado de la evaluación la sustentante obtuvo el promedio de Diecisiete (17),  de 

la cual dan fe los miembros del jurado estampando sus firmas al final del acta. 

Siendo la una y veinte de la tarde, culminó la sustentación de tesis. 

Mg. 

Mg. P o Ay ala Gómez 

Miembro- Secretario (e) 
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