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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El dengue es la principal enfermedad viral transmitida por 

mosquitos a nivel mundial. Esta enfermedad es causada por el virus dengue 

(DENV), el cual posee cuatro serotipos (DENV 1-4). Aedes aegypti es el principal 

vector, y presenta una amplia distribución en Colombia. Antioquia es uno de los 

departamentos con mayor reporte de casos, y su capital Medellín se considera 
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endemo-epidémica para la transmisión de la enfermedad, esto debido a factores 

medioambientales, socioeconómicos y culturales. 

OBJETIVO: Comparar el tamaño alar de mosquitos hembras de Ae. aegypti 

provenientes de barrios con alta y baja incidencia de dengue en Medellín, Colombia. 

MÉTODOS: Se comparó el tamaño y conformación alar de una población de 

mosquitos hembra Ae. aegypti de barrios de alta (La Salle y Trinidad) y baja 

incidencia (La Milagrosa y Francisco Antonio Zea) de dengue. Se instalaron cuatro 

ovitrampas al interior de cada barrio y se realizó la recolección semanal durante tres 

meses. Se digitalizaron 10 landmarks en el ala derecha, y se realizó un análisis 

mediante morfometría geométrica para evaluar cambios en el tamaño y la 

conformación de los mosquitos. 

RESULTADOS: Se observaron diferencias significativas en el tamaño alar entre los 

barrios mediante el test no paramétrico de Kruskal Wallis (p= 0.002). Sin embargo, 

de acuerdo con la prueba de comparación de grupos de Wilcoxon, se evidenció que 

el tamaño de los mosquitos del barrio Francisco Antonio Zea presentó diferencias 

respecto al tamaño alar de los mosquitos provenientes de La Salle (p= 0.009) y 

Trinidad (p= 0.0007), mientras que La Milagrosa no reflejó diferencias con los 

barrios comparados. En relación con la conformación de las alas, no se observaron 

grandes diferencias en los individuos objetos de la muestra. 

CONCLUSIÓN: Los resultados muestran variaciones significativas en el tamaño de 

Ae. aegypti de acuerdo con su origen geográfico, esta diversidad en el tamaño 

podría estar correlacionado con la competencia vectorial, lo cual debe ser 

corroborado por otros estudios. 

Palabras Clave: Aedes; Ala; Dengue; Morfometría geométrica; Mosquitos vectores. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Dengue is the main viral disease transmitted by mosquitoes 

worldwide, this disease is caused by the dengue virus (DENV), which has four 

serotypes (DENV 1-4). Aedes aegypti is the most important species with the highest 

circulation in Colombia. Antioquia is one of the States with the highest case 

reporting, and its capital Medellín is considered as endemic for the transmission of 

this vector borne disease, due to environmental, socioeconomic and cultural factors. 

OBJECTIVE: To compare the wing size and shape of Ae. aegypti females from 

neighborhoods with high and low incidence of dengue Medellín, Colombia. 

METHODS: The wing size and shape of Ae. aegypti females mosquito population 

was compared in neighborhoods with high incidence (La Salle and Trinidad) and low 

incidence (La Milagrosa and Francisco Antonio Zea) for dengue. Four ovitraps were 

installed inside each neighborhood and the samples were collected weekly during 

three months. Ten landmarks were digitized in the right wing of each individual, and 

the differences in size and shape were evaluated throught geometrics morphometry. 

RESULTS: We found significant differences in wing size between the 

neighborhoods using the nonparametric Kruskal Wallis test (p= 0.002). According to 

the Wilcoxon group comparison test, it was evident that the size of the mosquitoes 

in the Francisco Antonio Zea neighborhood differs from the size of the mosquitoes 

from the La Salle neighborhood (p= 0.009) and La Trinidad (p= 0.0007). In contrast, 

La Milagrosa did not reflect differences with the neighborhoods in comparison. 

Related with de wings conformation no major differences were observed in the target 

individuals in the sample. 

CONCLUSION:  The results showed significant variations in size of Ae. aegypti 

according to its geographical origin, this diversity in size could be correlated with 

competence vector, which must be corroborated by other studies. 

Keywords: Aedes. Wing. Dengue. Geometric morphometry. Mosquitos vectors. 
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INTRODUCCIÓN

El dengue es la principal enfermedad viral transmitida por mosquitos a nivel global. 

Debido a su rápida distribución en el mundo y a la gran carga socioeconómica, es 

una de las más estudiadas, y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

cerca de la mitad de la población mundial, en más de 128 países, corre el riesgo de 

contraer la enfermedad [1]. 

Esta enfermedad infecciosa es producida por el virus dengue (DENV) que  

pertenece al género Flavivirus, de la familia Flaviviridae, y posee cuatro serotipos 

inmunológicos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4 [2]. 

A nivel mundial, Aedes aegypti es el mosquito de mayor relevancia en la transmisión 

de la enfermedad [3], la cual es ocasionada por la picadura del mosquito hembra 

infectado con el virus al humano susceptible [2]. También se han atribuido brotes de 

dengue a otras especies de Aedes, entre ellas a Ae. albopictus [4], el cual se reportó 

por primera vez en Colombia en 1998 [5] y a principios del año 2011 en Medellín 

[6]. 

Con base en los datos del Instituto Nacional de Salud, en el Boletín Epidemiológico 

Semanal 22 de 2021, la mayoría de casos ingresados al Sistema Nacional de 

Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) son procedentes principalmente de los 

departamentos de Valle del Cauca, Cali, Huila, Tolima, Santander, Cundinamarca, 

Meta, Cesar, Antioquia, Caquetá, Córdoba y Sucre, los cuales aportan cerca del 

81.4%  de los casos de dengue a nivel nacional [7]. 

De acuerdo con lo anterior, Antioquia es uno de los departamentos de Colombia con 

mayor número de casos de dengue reportados, y en Medellín (su capital), se 

registran casos de dengue en las 16 comunas y en cuatro de los cinco 

corregimientos [8]. Características como la alta densidad poblacional, la dificultad 

en el acceso a agua potable, el almacenamiento inadecuado de agua y el errado 

desecho de residuos sólidos, son factores determinantes para el incremento de la 

incidencia de los casos de dengue [9]. 
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Debido a la ausencia de una vacuna para prevenir el dengue desde un primer 

momento [10], las principales intervenciones de prevención y control se enfocan en 

el vector, para lo cual es necesario conocer en detalle su biología y comportamiento 

[11]. Apoyando lo anterior, diferentes estudios han demostrado que las alas de Ae. 

aegypti, se relacionan con el tamaño del cuerpo del mosquito, el cual afecta su 

capacidad vectorial [12]. Además, este vector se está adaptando a diferentes 

entornos y el ala puede mostrar información importante sobre la dinámica de la 

población y su estructuración [11]. 

Sin embargo, a pesar de los numerosos esfuerzos realizados, aún la enfermedad 

se sigue presentando de manera epidémica. Razón por la cual, se requiere 

investigar diferentes elementos de la biología del vector para implementar nuevas 

estrategias que apoyen la adopción de decisiones más adecuadas y oportunas. El 

presente trabajo pretende apoyar el diseño de algunas de estas nuevas estrategias 

de vigilancia, prevención y control mediante la comparación del tamaño alar de Ae. 

aegypti provenientes de barrios con alta y baja incidencia de dengue Medellín, 

Colombia, para así estimar la asociación del tamaño alar de Ae. aegypti con la 

incidencia de casos de dengue en barrios con alto y bajo nivel de transmisión de la 

enfermedad en Medellín. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitio de estudio 

El estudio fue realizado en cuatro barrios de la ciudad de Medellín, los cuales se 

eligieron inicialmente con base en los resultados de Ortiz et al (2018) [13]. 

Posteriormente, se realizó un análisis del número de casos de dengue y dengue 

grave por barrio de Medellín, reportados al SIVIGILA en el año 2017. Finalmente, 

con la información anterior, fueron seleccionados dos barrios de alta incidencia (La 

Salle y Trinidad) y dos de baja incidencia (La Milagrosa y Francisco Antonio Zea).    

Recolección de la información 

Ubicación de ovitrampas 
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Al interior de cada barrio se definieron cuatro puntos de ubicación para las 

ovitrampas, establecidos estratégicamente en los cuatro puntos cardinales del 

barrio y asegurándose que no estuvieran influenciados por zonas de desechos de 

basuras o corrientes hídricas. Para la localización de las ovitrampas se emplearon 

mapas de cada barrio, suministrados por el Departamento Administrativo de 

Planeación de la Alcaldía del Municipio de Medellín. 

Se diseñó y aplicó un consentimiento informado, el cual fue firmado por el 

propietario del predio en donde se ubicó la ovitrampa. Cada ovitrampa consistió en 

un recipiente de plástico negro el cual se llenó hasta la mitad de agua, como sustrato 

para oviposición se empleó una tablilla de balso de 20x5 cm. Se realizó una revisión 

semanal de la ovitrampa con apoyo de los funcionarios de la Secretaría de Salud 

de Medellín, lo cual incluyó retirar la tablilla con las oviposturas del mosquito, y el 

reemplazo de la tablilla. El muestreo se inició en 31 de mayo del 2019, y finalizó el 

28 de agosto del mismo año. 

Las tablillas se marcaron con siglas para referirse a cada barrio, de esta manera: 

LS para La Salle, T para Trinidad, LM para La Milagrosa, y FZ para Francisco 

Antonio Zea, luego a cada ubicación (dirección) se le asignó un numeral y la fecha 

de instalación. 

Obtención de los mosquitos  

Las tablillas de las ovitrampas fueron llevadas al laboratorio de Entomología Médica 

en la Facultad de Medicina (Universidad de Antioquia), donde por medio de un 

estereomicroscopio se realizó el conteo de los huevos. Para la siembra de los 

huevos y eclosión de los mosquitos se utilizó el protocolo “Manual for mosquito 

rearing and experimental techniques” [14]. 

Para evitar posibles sesgos en el tamaño de los mosquitos emergidos, la densidad 

larvaria por recipiente fue de una larva por cada 8 cm². El área del recipiente fue de 

160 cm². El día de la siembra de los huevos, se añadieron aproximadamente 4 

granos de alimento para favorecer la eclosión. 
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La alimentación de las larvas se realizó con alimento para peces y se realizó el día 

1 y el 3 (0.2 mg/larva), y a partir del día 4, la alimentación se realizó a diario (0.4 

mg/larva).  

Al obtener las pupas se llevaron a un nuevo recipiente para la obtención del 

mosquito adulto. Una vez que emergía el mosquito adulto, se sacrificó mediante 

congelación durante media hora. Posteriormente fueron almacenados en tubos de 

plástico hasta el momento de la medición alar.  

Los mosquitos adultos se rotularon con la sigla del barrio del cual proviene, seguido 

del numeral correspondiente a la dirección donde se ubica la ovitrampa y 

continuando con un serial de tres dígitos comenzando desde el 001 que 

correspondería al primer individuo que eclosionó.  

Identificación taxonómica  

Para la identificación de los mosquitos se siguieron claves taxonómicas para la 

especie y se utilizaron caracteres morfológicos importantes como el patrón de 

coloración en las patas, las escamas y la marca en forma de lira presente en la parte 

dorsal del tórax [15]. El sexo del mosquito se determinó según la forma de las 

antenas y el tamaño de los palpos [15]. 

Análisis de morfometría geométrica alar 

Montaje de las alas  

Las alas derechas de los mosquitos adultos hembras fueron separadas del tórax 

desde la base con ayuda de pinzas entomológicas de punta fina. El ala se montó en 

un portaobjetos limpio y seco en el cual se ubicaron dos alas, con el punto de unión 

al tórax hacia al lado izquierdo. Cada ala se aseguró con un cubreobjetos que se 

fijó con cinta adhesiva en el extremo inferior y superior del cubreobjetos. 

La placa fue rotulada individualmente con un código para cada ala, el cual es igual 

al que se le había asignado al mosquito. Posteriormente se capturaron las imágenes 

empleando un estereoscopio Zeiss Stemi 2000c con objetivo ocular de 20x, el cual 

tenía una cámara (USB) integrada Axiocam 105 color zoom 1.0x. 
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Plan de análisis estadístico  

Para el análisis morfométrico se empleó la plataforma CLIC-XYOM http://xyom-

clic.eu/ la cual está gratuitamente disponible para la digitalización, procesamiento y 

análisis morfométrico de las alas. De esta plataforma se utilizaron las aplicaciones 

COO y VAR, el módulo COO se utilizó para digitalizar los landmarks en las 

fotografías de las alas, y el módulo VAR se empleó para conocer la repetibilidad. 

Digitalización y Repetibilidad 

Se digitalizaron 10 landmarks (Figura 1), los cuales fueron seleccionados de 

acuerdo con el estudio de Jaramillo et al (2014) [16]. Para los landmarks 

digitalizados se realizó un análisis generalizado de Procrustes, el cual separa la 

información de la conformación de la variación en tamaño, posición y orientación. 

 

Figura 1: Puntos de referencia del ala derecha de Ae. aegypti seleccionados para el 

análisis morfométrico. 

La repetibilidad fue evaluada a través de un análisis de correlación de Pearson 

empleando 40 alas seleccionadas aleatoriamente, las cuales fueron digitalizadas 

dos veces por la misma persona. Se determinó el error de medición como 1-R, 

siendo R el índice de repetibilidad 

Análisis del tamaño y conformación. 

Para la variable tamaño se empleó el estimador isométrico conocido como tamaño 

centroide (CS), definido como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la 

distancia de los landmarks al centro de gravedad de la configuración. El análisis de 

componentes principales se utilizó para reducir la dimensionalidad de los datos y 

posteriormente ver los mismos en términos de nuevas variables no correlacionadas.  
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Para las variables tamaño y conformación se aplicó el análisis discriminante de 

componentes principales, que permitió modelar la diferencia entre los tipos de datos 

para clasificar por barrios. Posterior a esto se realizaron los test de reclasificación 

que permitieron identificar el origen geográfico de un individuo en base a su tamaño 

y conformación. 

Para los análisis estadísticos correspondientes se empleó el software R, versión 

4.1.0, en el cual se añadieron los datos de los tamaños de las alas en crudo para 

realizar un análisis de tipo Kruskal Wallis, la cual permitió establecer si existen 

diferencias significativas en el tamaño de los individuos de las poblaciones 

comparadas. Finalmente, se ejecutó el test de Wilcoxon que permitió evidenciar las 

diferencias entre los barrios. 

 

RESULTADOS 

En el proceso de recolección de muestras se evidenció que en el 37.5% de las 

tablillas no se obtuvieron individuos debido a la ausencia de oviposiciones. Además, 

se observó que en los barrios de alta incidencia (La Salle y Trinidad) fue mayor el 

número de hembras respecto al número de machos, resultado contrario a lo 

observado en los barrios de baja incidencia (Francisco Antonio Zea y La Milagrosa). 

 El barrio donde mayor cantidad de individuos se obtuvo fue en Francisco Antonio 

Zea, donde emergieron 350 mosquitos, seguido de Trinidad (209), La Salle (115) y 

La Milagrosa donde se mostró el recuento más bajo con 72 individuos (Tabla I). En 

cuanto a la relación machos: hembras emergidas, se evidenció que la cantidad de 

machos y hembras eclosionados fue similar, con diferencias no mayores al 12%, y 

por tanto no se presentó un gran desbalance en el sexo obtenido de las diferentes 

ovitrampas. 

De acuerdo con lo anterior, y con el propósito de tener un tamaño de muestra similar 

entre los barrios para realizar la comparación morfométrica, solo fue posible evaluar 

79 mosquitos hembra: 20 individuos correspondientes al barrio Francisco Antonio 

Zea, 20 de La Salle, 20 de Trinidad y 19 de La Milagrosa.  
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Tabla I: Porcentaje de mosquitos Ae. aegypti obtenidos y relación machos: hembras 

para los barrios de baja (FZ: Francisco Antonio Zea y LM: La Milagrosa) y alta 

incidencia (T: Trinidad y LS: La Salle). 

 

Repetibilidad 

Posterior a la aplicación de los landmarks en las alas, se realizó un análisis de 

repetibilidad para dos grupos, cada uno con 40 individuos, conformados a partir de 

10 mosquitos seleccionados al azar de cada barrio. El resultado del análisis de 

repetibilidad para todas las muestras mostró valores significativos, superiores al 

99.5%. 

Tipo de análisis y Comparación del tamaño alar 

Mediante el software R se realizaron los test de normalidad y homogeneidad de la 

varianza para validar los resultados del análisis estadístico (ANOVA). La normalidad 

(p=0.015) y la homogeneidad de la varianza (p=0.02) presentaron valores inferiores 

a p=0.05, y se concluye que el análisis estadístico paramétrico no cumple con los 

supuestos, razón por la cual los análisis realizados fueron no paramétricos. 

Con base en lo anterior, y posterior a la transformación de los datos, aplicando un 

logaritmo a la variable de tamaño; se tuvo como resultado una normalidad de 0.09 

valor que cumple con el supuesto, y la homogeneidad de los datos mostró un valor 

de 0.003, el cual no cumple con el criterio, no obstante, para realizar un análisis 

paramétrico se deben cumplir ambos test para que sea válido el ANOVA. 

Barrio % Machos (N° de individuos) % Hembras (N° de individuos) 

FZ 54 (189) 46 (161) 

LM 55.5 (40) 44.5 (32) 

LS 49.6 (57) 50.4 (58) 

T 47,8 (100) 52.2 (109) 
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Teniendo en cuenta la información anterior se realizó un análisis no paramétrico de 

tipo Kruskal Wallis haciendo uso de los datos crudos. Al correr los datos con el 

método de Kruskal Wallis se obtuvo un valor de p= 0.002, cumpliendo con el valor 

estándar del α, e indicando que se observaron diferencias entre los grupos 

analizados. 

Mientras que, mediante el análisis de comparación de grupos de Wilcoxon, se 

observó que los mosquitos provenientes del barrio de baja incidencia Francisco 

Antonio Zea, presentaron diferencias respecto a los barrios de alta incidencia La 

Salle (p=0.009) y Trinidad (p=0.0007). Por el contrario, para los mosquitos de La 

Milagrosa no se observaron diferencias significativas respecto a La Salle (p=0.79) y 

Trinidad (p=0.35). 

En cuanto al análisis del tamaño centroide se observó que los barrios de baja 

incidencia, Francisco Antonio Zea y La Milagrosa presentaron la más baja mediana 

del tamaño de ala, con un valor de 673.5 y 707.3 respectivamente. Mientras que los 

barrios de alta incidencia, Trinidad y La Salle, presentaron las medianas más altas, 

con un valor de 737.4 y 710.9, respectivamente (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Variación del tamaño centroide del ala derecha de Ae. aegypti para los 

barrios de baja (FZ: Francisco Antonio Zea y LM: La Milagrosa) y alta incidencia (T: 

Trinidad y LS: La Salle). 

A partir del análisis de los landmarks se obtuvieron 15 Componentes Principales 

(CP) (Figura 3), sin embargo, se observó que los primeros siete CP representaron 

más del 80% de la variabilidad.  
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Figura 3: Componentes Principales para el análisis morfométrico alar de Ae. aegypti 

provenientes de cuatro barrios de Medellín (FZ: Francisco Antonio Zea, LM: La 

Milagrosa, T: Trinidad y LS: La Salle).  

 

Respecto al análisis discriminante de CP de la variable conformación, se observó 

superposición en el valor de las alas para los cuatro grupos estudiados (Figura 4 

izquierda). En contraste el análisis de la variable tamaño no evidencia tal 

superposición en tan alto grado (Figura 4 derecha). 

En el test de reclasificación (figura 5 inferior) se observó que las probabilidades de 

identificar el origen de un individuo en base a su conformación son muy bajas, 

siendo Trinidad el barrio con el porcentaje de reclasificación más alto (55%) la cual 

continúa siendo una probabilidad insuficiente. Lo anterior indica que no se 

evidencian diferencias en la conformación de los individuos de los barrios 

evaluados. 

 En el test de reclasificación general (figura 5 superior) se observó que las 

probabilidades de identificar el origen de un individuo en base a su tamaño son 

mayores que en base a su forma. Sin embargo, Trinidad continúa siendo el barrio 

con el porcentaje de reclasificación más alto (70%). 
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Figura 4: IZQUIERDA: Análisis discriminante de componentes principales de la 

variable tamaño. DERECHA: Análisis discriminante de componentes principales de 

la variable conformación. Los cuadrados ilustran los promedios de conformación 

alar de Ae. aegypti para los barrios de baja (FZ: Francisco Antonio Zea y LM: La 

Milagrosa) y alta incidencia (LT: La Trinidad y LS: La Salle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Superior: Test de reclasificación general. Inferior: Test de reclasificación 

en base a la forma. Los test evidencian que T (Trinidad), es el barrio en el que con 

mayor probabilidad se podría identificar el origen de un individuo según su tamaño 

y conformación. 
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El análisis de Procrustes (Figura 6), indicó que el barrio de baja incidencia La 

Milagrosa fue más similar a los barrios de alta incidencia Trinidad y La Salle que a 

su homólogo Francisco Antonio Zea. En la Figura 6 también se puede observar que 

Trinidad es el barrio que refleja mayores diferencias en cuanto al tamaño alar de Ae 

aegypti. 

 

Figura 6: Análisis de Procrustes en función del tamaño del ala derecha de Ae. 

aegypti para los barrios de baja (FZ: Francisco Antonio Zea y LM: La Milagrosa) y 

alta incidencia (T: Trinidad y LS: La Salle). 

 

 

DISCUSIÓN 

El tamaño de los mosquitos fue determinado por factores netamente biológicos, ya 

que en el laboratorio fueron criados bajo condiciones controladas, y por tanto el 

tamaño de los individuos es un factor que solo es atribuible a su genética. Lo anterior 

permite establecer que los valores de tamaño alar encontrados en el estudio se 

relacionan directamente con el lugar de origen del vector, siendo clasificados como 

de baja o alta incidencia de dengue según los casos reportados en dicho sitio. 

Por otro lado, la determinación de los factores que influyen en la transmisión del 

virus dengue ha sido el objeto de estudio de numerosas investigaciones, evaluando 

la relevancia de características sociales, ambientales y biológicas. En particular, se 
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ha sugerido que el tamaño de los mosquitos vectores influye en su capacidad y 

competencia vectorial, donde la frecuencia de infección con el virus aumenta en 

función al tamaño de la hembra, por lo que los mosquitos hembras más grandes 

parecen ser los vectores más eficaces durante los brotes [17]. Sin embargo, en el 

presente estudio no se observó de forma concluyente que todos los mosquitos de 

mayor tamaño alar, y por tanto talla corporal, correspondieron a los barrios de mayor 

incidencia de dengue. Es posible que esta falta de congruencia en los datos pueda 

ser debida al pequeño tamaño muestral que fue posible analizar.  

En relación con la eclosión de los mosquitos, la obtención de los huevos no fue un 

proceso uniforme dado que en diferentes momentos se encontraron tablillas con 

conteos iguales a cero, y la eclosión no era proporcional a la cantidad de huevos 

contados. Esto pudo deberse a factores medioambientales como el clima, o 

variantes en la ubicación de las ovitrampas, por tanto, en La Milagrosa, que fue el 

barrio donde se obtuvo menor número de individuos, solo fue posible analizar 19 

individuos. En este sentido, es posible que en los diferentes periodos de tiempo en 

los cuales se obtuvieron las muestras, hayan podido afectar la cantidad de 

mosquitos obtenidos, y por ende, los resultados observados.     

Mediante el análisis discriminante, que modela la diferencia entre los datos para 

clasificar los individuos acorde a su origen geográfico, se observó  superposición en 

las caracteristicas  alares (Figura 4 derecha), lo que permitió evidenciar que no se 

registraron grandes diferencias en la conformación de las alas, lo que podría indicar 

que las poblaciones de Ae. aegypti analizadas no se encuentran estructuradas, y 

se presente un flujo genético entre ellos. Sin embargo, la anterior apreciación debe 

ser analizada a la luz de un estudio con mayor tamaño muestreal y la inclusión de 

otros barrios de la ciudad. 

En el diagrama de árbol, análisis de Procrustes, (Figura 6), se observó que 

Francisco Antonio Zea (baja incidencia) fue el barrio que mayor relación presenta 

en conformación y tamaño junto con La Salle (alta incidencia), además se observó 

que Trinidad fue el grupo que más difiere en cuanto al tamaño de los demás barrios, 

esto se asocia a que fue el barrio que obtuvo un valor más alto de su mediana. 
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Posterior al análisis realizado en el software R se responde la pregunta de 

investigación, al encontrarse diferencias significativas respecto al tamaño alar de 

Ae. aegypti entre los barrios muestreados, lo que sugiere que existe relación entre 

el tamaño alar y la transmisión de dengue reportada en barrios de Medellín con alta 

y baja incidencia de la enfermedad. Lo anterior quiere decir que en un barrio con 

baja incidencia de dengue como lo es Francisco Antonio Zea, el tamaño alar fue 

menor respecto a los barrios con alta incidencia que en este caso fueron La Salle y 

Trinidad. Esta comparación se logró evidenciar mediante la gráfica de variación del 

tamaño (Figura 2) donde es posible conocer las medianas del tamaño centroide. Sin 

embargo, debido a los valores registrados para el barrio La Milagrosa, los resultados 

no son concluyentes. 

Es posible que el comportamiento no esperado en La Milagrosa pueda ser debido 

al sitio en donde fueron instaladas las trampas, al cuidado prestado a las trampas 

por los habitantes de la vivienda en donde se ubicó la trampa, y/o a las actividades 

de control que realiza periódicamente la SSM. Desafortunadamente, el presente 

estudio no incluyó el análisis de las anteriores consideraciones, las cuales deben 

ser tenidas en cuenta para posteriores investigaciones. 

Por último, se debe tener en cuenta que en el presente estudio la obtención de 

mosquitos no fue equivalente en todas las ovitrampas instaladas, por lo tanto, el 

N=20 es pequeño, esta baja cantidad de datos pueden no representar 

adecuadamente la diversidad del tamaño y conformación de estas poblaciones de 

mosquitos, lo que pudo ocasionar una subrepresentación de las diferencias reales, 

y por tanto afectar los resultados obtenidos.  

CONCLUSIONES 

A través de la plataforma XYOM, se logró establecer el tamaño de los individuos 

asociados a cada barrio del estudio (alta y baja incidencia de dengue). Pero el 

análisis estadístico sólo mostró diferencias entre uno de los dos barrios de baja 

incidencia (Francisco Antonio Zea) respecto a los barrios de alta incidencia (La Salle 

y Trinidad), siendo esto poco coherente con el comportamiento de los casos en 

estos barrios. 



18 
 

A partir de los análisis no se pudo inferir que hay una asociación entre el tamaño 

alar y el lugar de procedencia del vector, ya que uno de los dos barrios de baja 

incidencia (La Milagrosa) fue similar a los de alta incidencia. Sin embargo, estos 

resultados pueden estar influenciados, entre otras razones, por el número de 

individuos analizados, el cual por motivos logísticos fue bajo. 

Los resultados del estudio contribuyen tanto a la comprensión de la dinámica de 

transmisión de dengue en la ciudad, como al conocimiento de la biología de la 

población del vector en Medellín. En particular, el haber identificado variaciones en 

el tamaño alar de los individuos de Ae. aegypti en uno de los barrios de baja 

incidencia respecto a los de alta podría vislumbrar sobre cómo esto influye en su 

capacidad y competencia vectorial. Pero esto, debería ser corroborado por otros 

estudios con mayor número de individuos e inclusión de otros barrios. 
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