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Resumen 

La Fiebre Amarilla (FA) es una enfermedad zoonótica. Presenta dos ciclos de transmisión: 

uno urbano con el hombre como hospedador y Ae. aegypti vector; y uno selvático donde el 

hospedador es el mono con vectores de los géneros Haemagogus y Sabethes en Sudamérica. 

Argentina no registró casos de FA en los últimos años, no obstante estados brasileros 

limítrofes registran circulación viral desde 2018. Nuestro objetivo fue caracterizar la 

comunidad de culícidos presentes en las áreas periurbanas y silvestres próximas a la ciudad 

de Santo Tomé, Corrientes mediante búsqueda activa de adultos durante la estación cálida. 

Se seleccionaron dos áreas con presencia de monos, una urbana (peridomicilio cercano a la 

costa del Río Uruguay) y una silvestre (reserva natural Taji Poty (RNTP)). Se realizaron 

capturas de culícidos mediante aspiradores manuales y a batería de 10 a 15 hs, 2 días 

consecutivos (1 por área), en diciembre 2020, febrero/marzo y diciembre 2021, y de enero a 

marzo 2022. En diciembre 2020 en la RNTP se capturaron 3 especies de culícidos de 

importancia sanitaria: Aedes albopictus, Aedes scapularis y Mansonia. pseudotitillans. En 

febrero/marzo 2021 en la RNTP: Sabethes albiprivus, Ae. scapularis y Ma. pseudotitillans. 

En peridomicilio se capturaron Aedes. aegypti y Ae. scapularis. Para diciembre 2021 en la 

RNTP: Ae. scapularis, Sa. albiprivus, Psorophora albigenus varipes, Anopheles sp, Culex. 

quinquefasciatus, Psorophora pallescens, y un ejemplar sin identificar; en peridomicilio solo 

Ae. scapularis.  En enero y febrero de 2022 no se registraron capturas, concomitante al 

desastre ígneo en Corrientes.  En marzo se capturó 1 ejemplar de Ma. pseudotitillans en la 

RNTP. La presencia de Sa. albiprivus y Ae. albopictus implica la posibilidad de mantener un 

ciclo silvestre de FA ante la llegada del virus en la región. La abundancia de Ae. scapularis 

en los muestreos, abre interrogantes sobre su rol vectorial en la zona conociéndose su 

competencia para la transmisión del virus de FA en Brasil.  Por otro lado, el hallazgo de otras 

especies de importancia sanitaria advierte la posible aparición de nuevas arbovirosis, 

incrementando la necesidad de actividades de prevención en la comunidad.  

 

Palabras clave: Culícidos silvestres. Santo Tomé. Fiebre Amarilla. Primates no humanos. 
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Abstrac  

Yellow fever (YF) is a zoonotic disease. It presents two transmission cycles: an urban with 

man as host and Ae. aegypti vector; and a jungle cycle where the host is the monkey with 

vectors of the genera Haemagogus and Sabethes in South America. Argentina did not record 

YFV cases in recent years, bordering Brazilian states recorded viral circulation since 2018. 

Our objective was to characterize the community of culicidae in peri-urban and wild areas 

near the city of Santo Tomé, Corrientes by actively searching for adults during the warm 

season. Two areas where monkeys were present were selected, one urban (peri-urban area 

near the coast of the Uruguay River) and one wild area (Taji Poty Nature Reserve (RNTP)). 

Culicidae captures were carried out using hand-held suckers and battery-powered vacuum 

cleaners from 10 to 15 hs, 2 consecutive days (1 per area), in December 2020, 

February/March and December 2021, and from January to March 2022. In December 2020 

in the RNTP, 3 species of culicidae of sanitary importance were captured: Ae. albopictus, Ae. 

scapularis and Ma. pseudotitillans. In February/March 2021 in the RNTP: Sa. albiprivus, Ae. 

scapularis and Ma. pseudotitillans. In peridomicile Ae. aegypti and Ae. scapularis were 

captured. By December 2021 in the RNTP: Ae. scapularis, Sa. albiprivus, Ps. albigenus 

varipes, Anopheles sp, Cx. quinquefasciatus, Ps. pallescens, and unidentified; in peridomicile 

only Ae. scapularis.  In January and February 2022, no captures were recorded, concomitant 

with the igneous disaster in Corrientes.  In March, 1 specimen of Ma. pseudotitillans was 

captured in the RNTP. The presence of Sa. albiprivus and Ae. albopictus implies the 

possibility of maintaining a wild cycle of YFV before the arrival of the virus in the region. 

The abundance of Ae. scapularis in the samplings raises questions about its vectorial role in 

the area and its competence for YF virus transmission in Brazil.  On the other hand, the 

discovery of other species of health importance warns of the possible circulation of new 

arbovirosis, increasing the need for prevention activities in the community.  

Keywords: Wild Culicidae. Santo Tomé. Yellow fever. Non-human primates. 
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Introducción:  

La Fiebre Amarilla (FA) es una enfermedad viral aguda e infecciosa causada por "el virus de 

la fiebre amarilla", que pertenece a la familia Flaviviridae, y al género Flavivirus (Garcia 

Alvarez et al 2016). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que cada año 

se notifican 130.000 casos, siendo el 33,84% mortales, y de los cuales el 90% de ellos ocurren 

en África (Lara Torres 2017). En Sudamérica presenta dos ciclos de transmisión: una forma 

urbana en la cual el hospedador es el hombre y el vector es el mosquito Ae. aegypti y una 

forma selvática donde el hospedador principal es un primate no humano y los mosquitos 

vectores corresponden a los géneros Haemagogus y Sabethes (Torres 2017, Berón et al 2016). 

La circulación del virus en el ambiente selvático ha provocado un gran número de muertes 

de monos especialmente las especies Aloutta o mono aullador.Estas especies de primates son 

extremadamente sensibles al virus de la fiebre amarilla y es la razón por la cual han 

protagonizado por años el papel de “centinelas epidemiológicos” (Bruno 2011; Calderón & 

Casas 2011). Entre 2016 y 2018, siete países y territorios de la región de las Américas 

notificaron casos confirmados de FA: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guyana Francesa, Perú y Suriname. Durante este período se notificó el mayor número de 

casos humanos y epizootias registrados en la región de las Américas en varias décadas 

(Gorodner 2018). 

En Argentina, entre 2008 y 2009 se registraron epizootias de FA en Alouatta caraya en 

diversas localidades de la provincia de Misiones, lo que permitió generar un alerta temprano 

de la circulación de este virus en la región (MSN 2017; Gorodner 2015; Calderon & Casas 

2011). Para el mismo periodo en el departamento de Santo Tomé (Corrientes) también se 

registraron epizootias en primates de los cuales se logró enviar muestras de 8 ejemplares al 

Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) "Dr. Julio I. Maiztegui" –

ANLIS Malbrán, Laboratorio de Referencia Nacional (LRN), confirmando uno de ellos 

como positivo para FA (comunicación personal, Dra. Silvina Goenaga -Departamento 

Investigación- INEVH "Dr. Julio I. Maiztegui"). 

Los últimos casos humanos de fiebre amarilla registrados en Argentina fueron en 2018, 

importados de Brasil (MSN 2018) . Entre julio 2020-julio 2021 Brasil presentó epizootias y 

casos humanos para FA: estado de Santa Catarina, 10% (25/256) FA humana y 15% 

(375/2561) FA en primates no humanos (PNH); Estado de Rio grande do Sul 40% (103/253) 
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FA en PNH. Ante esta situación, los Ministerios de Salud de la Nación y de Salud Pública 

de Corrientes emitieron alertas epidemiológicas de intensificación de la vigilancia de FA en 

zonas fronterizas. 

Por otro lado, la ubicación de Santo Tomé como corredor geográfico entre el Paraguay y 

Brasil, su clima subtropical y las abundantes precipitaciones que se registran, exponen la 

presencia del Aedes aegypti (Bottinelli, Omar R., et. al. 2002) como de otras especies de 

culícidos. Esta situación aumenta la necesidad de intensificar las acciones de vigilancia y 

preparación en Argentina, particularmente en las áreas limítrofes de la región noroeste 

(fundamentalmente las provincias de Misiones y Corrientes, las que comparten condiciones 

eco-epidemiológicas similares), y ante la presentación de síntomas de la enfermedad en 

viajeros que hayan visitado Brasil y no estén vacunados (MSN 2020; REC 2020).  

Conocer la mosquitofauna urbana y silvestre permite no solo aportar nuevos registros de 

especies, coexistencia entre los mismos para determinar si existe competencia inter o 

intraespecífica, sino también identificar sitios de cría de potenciales vectores para su control 

y elaborar mapas de riesgo de ocurrencia vectorial que también pueden facilitar tareas de 

control de vectores para prevenir áreas de transmisión de patógenos causantes de 

enfermedades. 

Hipótesis 

En las zonas periurbanas y rurales -silvestres lindantes a la ciudad de Santo Tomé habitan 

especies de culícidos sindicados como potenciales transmisores de la fiebre amarilla. 

Objetivo general:  

-Caracterizar la comunidad de culícidos presentes en las áreas periurbanas y silvestres 

próximas a la ciudad de Santo Tomé mediante la búsqueda activa de adultos y estadios 

inmaduros, durante la estación cálida. 
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Objetivos específicos  

- Identificar áreas rurales o selváticas próximas a la ciudad, donde habiten primates no 

humanos, incluyendo la geolocalización de los grupos detectados. 

- Identificar especies de culícidos silvestres que habitan las áreas selváticas y periurbanas de 

Santo Tomé, Corrientes. 

- A partir de un análisis espacial identificar las áreas donde se encuentren culícidos silvestres 

de importancia sanitaria y coexistencia de potenciales hospedadores. 

 

Metodología  

Área de estudio:  Santo Tomé, Corrientes (28°33′S, 56°03′O) se encuentra ubicada en la 

Sabana de Aristida jubata con Acacia y palmeras (Campos y Urundayzales) según la 

clasificación fitogeográfica de Oyarzabal y col (2018), presentando áreas con presencia de 

primates no humanos de la especie Alouatta caraya en zonas tanto urbanas como periurbanas 

y silvestres.  Por otro lado, la reserva natural municipal Taji Poty (RNTP), ubicada a 5 km 

del casco urbano cuenta con una extensión de aproximadamente 300 hectáreas sobre la costa 

del río Uruguay. En dicha área se encuentra una gran diversidad de artrópodos, aves, reptiles 

y mamíferos, entre los que se encuentra Alouatta caraya (mono aullador), especie muy 

susceptible al virus de la fiebre amarilla trasmitido por los mosquitos silvestres de los géneros 

Haemagogus y Sabethes. 

 Se seleccionaron dos áreas con presencia activa de monos (criterio de inclusión), una peri 

urbana (peridomicilio de vivienda cercana a la costa del Río Uruguay) y una silvestre (reserva 

natural Tajy Poty) para la búsqueda de culícidos silvestres. Los sitios de captura fueron 

georreferenciados mediante un GPS Garmin PortatileTrex 20 (Figura 1). 
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Figura 1. Áreas con presencia activa de monos Alouatta caraya. Sitios de captura: sitio 

urbano y sitio silvestre.  

 

En el mes de diciembre de 2020 se realizó un muestreo piloto en la RNTP, donde se probó 

método de captura y se decidió el horario de captura de los mosquitos. 

Las capturas de culícidos se realizaron mediante chupadores manuales y aspiradora a batería 

(figura 2) en sitios donde se visualizaron monos Alouatta carayá o en su defecto la presencia 

de fecas “frescas” de los mismos (figura 3).  
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A   B  C  

Figura 2. Captura de culícidos con aspiradores manuales (Ay B) y aspiradora a bateria (C). 

 

A)          B)    

Figura 3.  Observación de atividades de primates: A) Monos Alouata caraya en copas de 

árboles. B) fecas frescas de primates no humanos. 
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Entre los meses de febrero y marzo de 2021 se realizaron 6 muestreos: 2 días consecutivos 

por semana durante 3 semanas correspondiendo cada día a un área de búsqueda (RNTP y 

peridomicilio) en dos franjas horarias: de 10:30-12hs y de 14:30 a 16 hs. 

Para los meses de diciembre de 2021, enero y marzo de 2022 se repitió la actividad (6 

muestreos) 1 vez por mes, pero unificando el rango horario. Entre las 10 y las 15 hs. 

Por los desastres ígneos ocurridos en la provincia en el mes de febrero de 2022 no se 

realizaron colectas. 

 Todos los ejemplares capturados se trasladaron al LaCVEIS donde fueron procesados y 

determinados taxonómicamente mediante lupa estereoscópica y el uso de claves dicotómicas 

(Darsie 1985).  

   

Resultados  

Durante el muestreo piloto realizado a mediados de diciembre en la reserva Taji Poty, se 

capturaron un total de 119 culícidos. De las especies capturadas, tres correspondieron a 

especies de importancia sanitaria Aedes albopictus, Aedes scapularis y Mansonia 

pseudotitallans.  

En febrero/marzo 2021 en la RNTP se colectaron ejemplares de Sabethes albiprivus, Ae. 

scapularis y Ma. pseudotitillan. En el peridomicilio se capturaron Ae. aegypti y Ae. 

scapularis. Para diciembre 2021 en la RNTP, las especies identificadas fueron Ae. scapularis 

Sa. albiprivus, Psorophora albigenus varipe, Anopheles sp, Culex quinquefasciatus, 

Psorophora pallescens, y 11 ejemplares sin identificar; en peridomicilio solo Ae. scapularis.  

En enero y febrero de 2022 no se registraron capturas, concomitante al desastre ígneo en 

Corrientes.  En marzo solo se capturó 1 ejemplar de Ma. pseudotitillans en la RNTP. Los 

gráficos 1 y 2 describen las abundancias de mosquitos para cada mes de muestreo según sitio 

de captura.   Las abundancias totales se pueden observar en el gráfico 3.  
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Gráfico 1. Abundancias de culícidos según mes de muestreo en la Reserva Taji Poty. 

 

9
1

109

11 16
1 2 1

181

54

1
11

1 3 1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

piloto febrero/marzo 2021 dic-21 mar-22

n
º 

d
e 

ej
em

p
la

re
s 

especies de culícidos/mes de captura

Abundancias de culicídos capturados en la reserva Taji Poty 



13 
 

 

Grafico 2. Abundancias de culícidos según mes de muestreo en domicilio.  

 

 

Grafico 3. Abundancia total de culícidos según sitio de captura.  
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 No se hallaron criaderos naturales, por lo que no se realizó captura de mosquitos en estadios 

inmaduros.  

 

Conclusión y discusión 

La presencia de vectores de importancia sanitaria en la región nos alerta a incrementar la 

vigilancia tanto entomológica como de posibles epizootias en primates humanos. La baja 

abundancia de mosquitos en el peridomicilio podría deberse a que la vivienda en donde se 

muestreó solo es habitada durante fines de semana, sin criaderos artificiales en el lugar. Por 

lo que los mosquitos probablemente se críen y alimenten en viviendas lindantes. De igual 

manera la presencia de Ae. aegypti está confirmada en toda la localidad por estudios previos 

con ovitrampas (Leporace 2020) como también la posible presencia de Ae. scapularis en el 

ambiente urbano (Stein et. al 2002).  

En ambientes silvestres la baja humedad relativa en los días de muestreo seleccionados, 

podría haber sido una de las causas de las bajas abundancias de culícidos, obtenidas en este 

estudio dado que los mosquitos, son ectodermos, lo que los hace sensibles a la temperatura, 

mientras que su pequeño tamaño corporal los hace vulnerables a la baja humedad 

(Wigglesworth 1939). Es de público conocimiento el desastre ígneo en la región ocurrido 

entre enero y febrero de 2022, lo que justifica la ausencia de registro de capturas de culícidos 

para el mes de enero, lo que condujo a cancelar muestreos en el mes de febrero del mismo 

año. 

Aedes albopictus es una especie exótica que ha aumentado su distribución en todo el mundo 

en las últimas décadas. En Argentina, se localiza en la provincia de Misiones y Corrientes 

(Lizuain et al. 2019; Goenaga et. al. 2020). Esta es una especie oportunista que utiliza para 

su desarrollo contenedores tanto naturales como artificiales. Este trabajo presenta el hallazgo 

de Ae. albopictus en entornos naturales siendo la población más austral registrada para el 

país. Algunos investigadores plantean la hipótesis que Ae. albopictus sería competente para 

la transmisión de VFA, y podría desempeñar el papel de "vector puente", vinculando el ciclo 

selvático con el ciclo urbano (Rey & Lounibos 2015), asimismo esta especie sigue alertando 

a las autoridades sanitarias por su gran capacidad dispersiva (Lounibos 2002). A su vez, la 

especie de mosquito Sabethes albiprivus ha sido identificada como potencial vector selvático 
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de VFA dado que en el último brote que afectó a Argentina durante 2008-2009 se aisló el 

VFA en dicha especie de mosquito en la naturaleza (Goenaga et al 2012). La presencia de 

este vector en la Reserva Taji Poty genera un alerta para la intensificación de la vigilancia de 

culícidos y primates no humanos en la región ante posibles epizootias. Su baja abundancia 

en este trabajo podría deberse a la baja humedad relativa de los ambientes y altas 

temperaturas.  En cuanto a la importancia sanitaria de Aedes scapularis, los trabajos de 

Almiron & Brewer (1995a y 1995b) señalan que las hembras se alimentan tanto de humanos 

como de otros animales, mostrando preferencia por mamíferos principalmente vacunos y 

caballos, destacando su antropofilia. Por su parte, los arbovivirus, VFA, Ilehus y EEVV han 

sido aislados en esta especie (Arnell J.H., 1976). Chuna et al. (2020) aislaron recientemente 

el VFA en pooles de Ae. scapularis en 2016 en el sur de Brasil, explicándolo como un vector 

secundario del virus.  

 

La presencia de Sa. albiprivus y Ae. albopictus implica la posibilidad de mantener un ciclo 

silvestre de FA ante la llegada del virus en la región. La abundancia de Ae. scapularis en los 

muestreos, abre interrogantes sobre su rol vectorial en la zona conociéndose su competencia 

para la transmisión del virus de FA en Brasil antes mencionado.  Por otro lado, el hallazgo 

de otras especies de importancia sanitaria advierte la posible aparición de nuevas arbovirosis, 

incrementando la necesidad de actividades de prevención en la comunidad. 
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