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| Resumen |

Antecedentes. La presencia de mosquitos en el sur de Bogotá 
se constituye en una molestia sanitaria debido a sus altas 
densidades.

Objetivo. Caracterizar la abundancia mensual y la actividad 
de picadura de los mosquitos.

Materiales y métodos. Se recolectaron mosquitos utilizando 
trampas Shannon, durante una noche por mes y por un periodo 
de seis meses, en dos sitios aledaños a fosos de excavación 
minera, inundadas por el río Tunjuelito.

Resultados. Se recolectaron un total de 18891 mosquitos. 
99,93% se determinaron como culex quinquefasciatus. Los 
meses de mayor abundancia de mosquitos fueron marzo y abril, 
los cuales presentan mayor precipitación. Se encontraron dos 
patrones de actividad nocturna, uno con un solo pico hacia la 
media noche en el sitio más cercano a las minas de excavación 
y otro con dos picos definidos en el sitio más cercano a las 
viviendas. La tasa de paridad fue de 64,4%.

Conclusión. Este comportamiento diferente posiblemente 
esté asociado a las condiciones microambientales, como luz y 
actividad minera de la zona durante las 24 horas del día, pero 
no se encontró que estuviera relacionado con la presencia o 
ausencia de lluvia.

Palabras clave: Control de Mosquitos, Culex, Colombia, 
Culicidae. (DeCS).
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Summary

Background. Culex quinquefasciatus is a nuisance for humans 
and animals, in the southern area of Bogotá, due to its high 
abundance.

Objective. Characterize the abundance of these mosquitoes 
monthly and their activity during the night.

Materials and Methods. Mosquitoes were collected using a 
Shannon trap, during one night each month, from December 
2006 to May 2007 in two places located near  mining excavation 
pits. These pits were flooded with water of the Tunjuelito river 
in 2002.

Results. During the study, 18891 mosquitoes were collected. 
99.93 % were identified as Culex quinquefasciatus. These 
mosquitoes were most abundant in March and April, the highest 
rainfall months. Two patterns of nocturnal activity were found: 
in one of them, a unique peak in the darkest hours was found, 
in an area of active mining. In the other area, located nearest to 
houses, mosquitoes showed two activity peaks.

Conclusions. The difference in these two behavioral patterns 
could be explained by micro-environmental conditions such 
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as light and the intensity of mining activity, but it could not 
be associated with the presence of rain.

Key words: Culex, Colombia, Culicidae, Mosquito Control 
(MeSH).
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Introducción
Culex quinquefasciatus se encuentra ampliamente 

distribuida, tanto latitudinal como altitudinalmente, en 
zonas tropicales y subtropicales del planeta (1). A nivel 
altitudinal en Colombia, existen registros de su presencia 
en ciudades a elevaciones menores de 100 msnm, como 
Barranquilla y Leticia (2-4), hasta alturas superiores a los 
2500 msnm, como en Mosquera (Cundinamarca) a 2600 
msnm (5,6) o en el embalse del Muña, el cual se encuentra 
a 3000 msnm (7).

Esta especie es importante por ser vector de varios 
agentes patógenos al hombre, a los animales y algunos 
agentes productores de zoonosis. Se ha implicado en 
la transmisión de Wuchereria bancrofti al hombre, (8) 
Plasmodium relictum a aves (9), recientemente Mantilla 
y cols., Informan de la presencia de Plasmodium lutzi en 
Bogotá (10). Dentro de los agentes zoonóticos transmitidos 
por Cx. quinquefasciatus se puede mencionar al Virus del 
Nilo Occidental (11), el nematodo Dirofilaria immitis, 
denominado el gusano del corazón del perro (12), y el Virus 
de la Encefalitis Equina Venezolana (13).

Además, las picaduras de estos mosquitos pueden 
causar respuestas alérgicas en las personas, las cuales se 
manifiestan como lesiones cutáneas pruriginosas en los 
sitios de picadura (14). Altas densidades de mosquitos 
constituyen una molestia sanitaria que afectan a las 
poblaciones humanas (7). Esta situación ha sido reportada 
en diferentes lugares del mundo, como el área de influencia 
del Río Pinheiros en la ciudad de São Paulo, Brasil (15), 
y en Atlanta, USA (16). En Colombia, en la población 
de Sibaté, Cundinamarca, y en el área urbana de Bogotá 
las poblaciones de estos mosquitos alcanzan densidades 
muy altas debido a la presencia de aguas estancadas y 
contaminadas (17). Sin embargo, muy poco se conoce 
sobre la dinámica de las poblaciones de estos mosquitos, 
particularmente en la ciudad de Bogotá. El objetivo de 
este trabajo fue describir aspectos biológicos del Cx. 
quinquefasciatus en el sur de Bogotá, en donde se reporta, 
por parte de la Secretaría de Salud, inconformidad en los 

habitantes por las altas densidades de mosquitos y los 
efectos de la picadura.

Materiales y métodos

Área de estudio

El estudio se realizó en el sur de la ciudad de Bogotá, en 
la cuenca media y baja del Río Tunjuelito, que forma parte 
del sistema hidrográfico del Río Bogotá (19). En la zona 
baja de la cuenca, se encuentra ubicada el área de canteras, 
explotaciones mineras de extracción de arenas, gravas, 
areniscas y arcillas. En este sector se encuentran las canteras 
de Pozo Azul, Santa María y Sánchez–González, que fueron 
inundadas por el desbordamiento del Río Tunjuelito en 
el año 2002 (coordenadas: 4°32´43”N 74°07´32”E). Este 
sector corresponde al perímetro urbano y abarca cuatro 
localidades: Rafael Uribe Uribe, Usme, Tunjuelito y Ciudad 
Bolívar (17-19).

Actividad de picadura de mosquitos

Para la captura de mosquitos se ubicaron dos puntos de 
muestreo, uno en la parte nororiental (Punto de muestreo 
1) y el otro en el lado suroccidental (Punto de muestreo 
2) de las áreas inundadas de las canteras anteriormente 
mencionadas (Figura 1). En la zona nororiental, la 
densidad de población humana era mucho mayor a la que 
se presentaba en la suroccidental, reflejada en un número 
mayor de viviendas. Mientras que el punto 2, correspondía 
a un área de explotación minera que funcionaba durante las 
24 h. Los muestreos se realizaron un día al mes en cada uno 
de los puntos, durante seis meses, a partir de Diciembre de 
año 2006 hasta Mayo de 2007. 

Figura 1. Puntos de muestreo de actividad 
nocturna de mosquitos.
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Según Kettle & Linley (20) y Amerasinghe (21), el 
comportamiento de los mosquitos está influenciado por las 
fases de la luna. Por lo tanto, para controlar esta variable, 
con excepción del mes de enero de 2007, los muestreos se 
realizaron en fase de luna nueva.

Para la recolecta de los mosquitos se utilizó una trampa 
Shannon modificada, dentro de la cual, se ubicó un cebo 
humano, mientras un colector experimentado capturaba, por 
medio de un aspirador bucal, los zancudos atraídos a la trampa. 
En estudios realizados por De Castro Gomes y cols., (22) en 
Sao Paulo, Brasil, se utilizaron diferentes métodos de captura: 
aspirador, trampas CDC y Shannon. Esta última fue la más 
eficiente con un porcentaje de captura entre 78% y 98% del 
total de los especímenes de culícidos. 

La recolecta se realizó por un periodo de 45 minutos por 
hora, a partir de las 17:00 h hasta las 06:00 h. Los mosquitos 
recolectados se mantuvieron en frascos plásticos de 200 ml 
debidamente rotulados e individualizados según las horas de 
la recolecta. Las capturas se realizaron por el mismo equipo 
de personas con el fin de minimizar la variación que se 
pudiera presentar tanto por el atrayente, como por la pericia 
del individuo que capturaba los insectos.

En el laboratorio de Entomología Médica, Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, se realizó 
la determinación taxonómica de cada espécimen, a partir de 
las características morfológicas de los mosquitos adultos, 
utilizando las claves de La Casse & Yamaguti (23), Lane 
(24), Forattini (25) y Cova (26). Se realizó el conteo de los 
especímenes capturados a las diferentes horas de la noche. 
A las hembras recolectadas en el mes de Diciembre se les 
disectaron las ovariolas, con el fin de determinar la tasa de 
paridad de las hembras y así obtener la distribución etárea de 
la población.

El análisis estadístico se hizo con el programa PAST® 
versión 1.74. Se utilizaron los test de Normalidad Shapiro-
Wilk y para la homogeneidad de varianzas la prueba de 
Leveney, para comparación de medias los test de Kruskal-
Wallis y Mann-Whitney. La actividad de picadura se da como 
la media de Williams.

Resultados
En total se recolectaron 18891 mosquitos, 9780 en la 

estación 1 y 9111 en la estación 2. Las diferencias en abundancia 
por sitio no fueron estadísticamente significativas (p=0,64). 
99,93% de los insectos recolectados fueron identificados como 
C. quinquefasciatus y el 0,07% correspondió a una especie 
de Culex aún sin determinar, recolectada únicamente en el 
mes de abril, en la segunda estación de muestreo. La mayor 
abundancia de Cx. quinquefasciatus se presentó durante los 

meses de marzo y abril, correspondientes a la temporada de 
mayor precipitación (Figura 2).

Figura 2. Abundancia de mosquitos por noche de Cx. 
quinquefasciatus, durante 6 meses en las dos estaciones 
de muestreo.

La actividad de picadura nocturna de los mosquitos inició 
cuando se presentaba el enjambre, que ocurría en la puesta 
del sol, entre las 18:15 h y las 18:30 h, durante todo el período 
de estudio y en los dos sitios de muestreo (Figura 3). Sin 
embargo, entre las dos estaciones los picos de actividad de 
picadura fueron diferentes. En la estación 1, además del 
pico inicial durante el ocaso, se presentó un segundo pico 
de actividad, en las horas de mayor oscuridad, que osciló 
entre las 23:00 h y las 03:00 h; en los diferentes meses de 
muestreo en la estación 2 la actividad de picadura comenzó 
en el ocaso con el enjambre y aumentó gradualmente hasta 
alcanzar un pico a las 24:00 h. 

Figura 3. Porcentaje de la media de Williams de las 
colectas de cada hora, en las 2 estaciones de muestreo.

La tasa de paridad fue de 64,4%, sin embargo, esta varió 
durante las horas de colecta. Al inicio de la actividad (17:00 
h – 18:00 h), solo se colectó una hembra multípara y, a partir 
de las 18:00 h, las hembras nulíparas mostraron dos picos, 
uno entre las 18:00 h y 19:00 h y otro a las 21:00 h y 22:00 h 
(Figura 4).
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Discusión
En este trabajo se evidencia la dominancia de Cx. 

quinquefasciatus en el área de estudio, con un 99,93 %. La 
abundancia de mosquitos se incrementó desde enero hasta 
abril, lo que concuerda con un aumento de la precipitación en 
la zona. Esto se puede explicar por una mayor disponibilidad 
de criaderos durante las épocas lluviosas Este encuentro 
concuerda con lo reportado por Morais y cols., (15).

En el presente estudio se observó que los comportamientos 
de actividad de picadura fueron diferentes en las dos 
estaciones de muestreo. En la estación 1, donde había una 
mayor densidad de población humana a los alrededores, se 
presentó de una manera bimodal, mientras que en la estación 
2 se observó una actividad creciente hasta alcanzar un único 
pico alrededor de la media noche. En este sitio, además de una 
densidad de población humana más baja que en la estación 1, 
hubo actividad minera durante toda la noche, lo que implica 
iluminación y movimiento de tierra, de maquinaria y de 
personas, que podrían estar alterando el comportamiento de 
los insectos. Murillo y cols., (27) plantean que la actividad 
de picadura de los mosquitos es regulada por un ritmo 
circadiano endógeno que es especie-específico pero que 
puede ser modificado por condiciones climáticas como luz, 
temperatura y humedad o por feromonas producidas por los 
machos. (27-33). 

En la literatura se han descrito diferentes comportamientos 
de la especie Cx. quinquefasciatus con respecto a la actividad 
de picadura, algunos autores como Klein cols., (28) y 
Amerasinghe (21) describen un solo pico de actividad. Los 
datos de la estación 2 son similares a los informados por estos 
autores, pero el pico de actividad observado en este trabajo 
se dio dos horas después. Otros autores, como Morais y cols., 
(15), informan dos picos de actividad, uno que corresponde al 
enjambre y otra más tarde, en las horas de mayor oscuridad, 
aunque recalcan que la hora de actividad no siempre es 
la misma. En este trabajo llama la atención el hecho de 

encontrar que la actividad de picadura fuera diferente en las 
dos estaciones de muestreo, ya que se sitúan a una distancia 
de 1600 m, y ambas están ubicadas en sitios alrededor de los 
pits de excavación, que eran los principales criaderos de los 
mosquitos en la zona. 

Al igual que en C. quinquefasciatus, la variación en la 
actividad de picadura también ha sido observada en otras 
especies de Culícidae. Esto sugiere que el microclima, la 
densidad y la edad de los insectos, además de los hábitos 
humanos, intervienen en la plasticidad de ese comportamiento, 
tal es el caso de Anopheles darlingi. Voorham (29) y Moreno 
y cols., (30) reportan actividad de picadura durante toda la 
noche, sin observar picos definidos; este comportamiento y 
las variaciones son atribuidos a la plasticidad de la especie, no 
solo en diferentes poblaciones sino aún intrapoblacionalmente 
(31-33). 

Estimar la tasa de paridad, con la actividad de picaduras es 
muy importante para estimar la probabilidad de transmisión 
de agentes patógenos. A pesar de que en Bogotá el Cx. 
quinquefasciatus no se ha implicado como vector de ningún 
agente patógeno, puede servir como un indicador de la eficacia 
de las medidas de control que se tomen contra las poblaciones 
de estos insectos. 

Al analizar la tasa de paridad general de las hembras 
capturadas en el mes de diciembre, se observa que en la 
población predominan las hembras multíparas, lo cual es 
muy importante en el caso que se compruebe su competencia 
vectorial de Plasmodium lutzi, a las aves en Bogotá, como lo 
plantean Mantilla y cols., (10), ya que, como fue reportado por 
Cortés (34), la supervivencia de las hembras en las condiciones 
ambientales de la ciudad está en un rango entre 12 y 99 días, 
pues pueden haber tenido mas de un ciclo gonotrófico, lo que 
aumenta la posibilidad de infectarse y volverse infectante para 
hospederos susceptibles.

Con relación a la asociación entre la paridad y la actividad 
de picadura en C. quinquefasciatus, en este trabajo se encontró 

Figura 4. Tasa de paridad de las hembras colectadas en la estación 1, en el mes de diciembre de 2006.
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que las hembras nulíparas fueron mas abundantes durante 
el primer pico de actividad, mientras que en el segundo 
predominaron las hembras multíparas, este hallazgo es similar 
con lo reportado por Piptigool y cols., (33) en Tailandia. No 
obstante, estos autores lo encontraron a horas distintas a las del 
presente estudio. A diferencia de lo observado en este trabajo, 
Jones y Gubbins (32) han mostrado que el primer pico, está 
compuesto principalmente por las hembras multíparas y el 
pico más tardío por las nulíparas. 
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