
  

        
                                                                                        Revista Cubana de Higiene y Epidemiología. 2023;60:e1382 

 

 

 
                                  Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0deed.es_ES 

1 
 

Artículo de revisión 

 

Vigilancia de Aedes aegypti y el dengue en tiempo de COVID-19 

Surveillance of Aedes aegypti and Dengue in Times of COVID-19 

 

María del Carmen Marquetti Fernández1* https://orcid.org/0000-0002-0633-439x 

Andrés Bisset Marquetti2 https://orcid.org/0000-0003-3470-245X 

Yanisley Martínez López1 https://orcid.org/0000-0003-0729-135X 

 

1Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”. La Habana, Cuba. 

2Hospital Docente “Enrique Cabrera”. La Habana, Cuba. 

 

*Autor para la correspondencia: marquetti@ipk.sld.cu 

 

RESUMEN 

Introducción: Los programas de vigilancia entomológica de Aedes aegypti en el mundo tienen 

entre sus objetivos determinar cambios en la distribución geográfica del mosquito y obtener 

medidas relativas de sus poblaciones a través del tiempo. 

Objetivo: Evaluar el impacto provocado por las medidas de intervención de la COVID-19 en los 

programas de vigilancia y control de Aedes aegypti. 

Métodos: Se examinaron artículos originales y de revisión publicados en inglés y en español sobre 

el tema entre 2010 y 2022. 

Análisis y síntesis de la información: Los indicadores entomológicos que brinda la vigilancia se 

afectaron por la pandemia de COVID-19 debido a interrupciones en la ejecución de las actividades 

antivectoriales en el terreno, como las visitas a las viviendas, la aplicación de tipos de control, la 

reducción en el número de recursos humanos, la limitación de la participación de la comunidad o 

la negación, en algunos casos, por parte de población a la entrada del operario en sus viviendas. 
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Se presenta un análisis del impacto de las medidas implementadas contra la COVID-19 que 

favorecieron el aumento de los casos de dengue. 

Conclusiones: En el escenario actual la atención debe centrarse en garantizar que la lucha contra 

el Aedes aegypti y el dengue continúen considerándose servicios esenciales, y que se mantengan 

las acciones previstas, aunque sea necesario aplicar medidas híbridas entre las actividades 

vectoriales y las relacionadas con el control de la COVID-19, adaptadas o descentralizadas según 

corresponda a cada contexto. 

Palabras clave: Aedes aegypti; programas vectoriales; COVID-19; vigilancia  

 

ABSTRACT 

Introduction: The entomological surveillance programs of Aedes aegypti in the world have 

among their objectives to determine changes in the geographical distribution of the mosquito and 

to obtain relative measurements of their populations over time. 

Objective: To evaluate the impact of COVID-19 intervention measures on Aedes aegypti 

surveillance and control programs. 

Methods: Original and review articles published in English and Spanish on the topic between 

2010 and 2022 were examined. 

Analysis and synthesis of information: The entomological indicators provided by surveillance 

were affected by the COVID-19 pandemic due to interruptions in the implementation of vector 

control activities in the field, such as visits to homes, application of control types, reduction in the 

number of human resources, limitation or denial of community participation, in some cases, by the 

population at the entrance of the operator in their homes. An analysis of the impact of the measures 

implemented against COVID-19 that favored the increase in dengue cases is presented. 

Conclusions: In the current scenario, the focus should be on ensuring that the fight against Aedes 

aegypti and dengue continues to be considered essential services, and that the planned actions are 

maintained, although it is necessary to apply hybrid measures between vector activities and those 

related to the control of COVID-19, adapting or decentralizing them as appropriate to each context. 

Keywords: Aedes aegypti; vector control programs; COVID-19; surveillance. 
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Introducción 

La pandemia de la COVID-19 produjo una interrupción sin precedentes en los sistemas de salud y 

en los programas de control de vectores en todo el mundo.(1,2,3,4,5,6) Esta pandemia obligó a los 

líderes sanitarios, a nivel mundial, a proceder con drásticas medidas sanitarias como el cierre de 

fronteras y de escuelas, el distanciamiento social con las consiguientes restricciones en la 

circulación y cambios de comportamiento, cese de actividades turísticas y deportivas, entre otras, 

para frenar la propagación de la infección y aliviar los sistemas de salud pública.(7) 

En paralelo, las arbovirosis constituyen uno de los mayores problemas de salud pública en la región 

de las Américas. En esta región, entre las semanas epidemiológicas 1 y 32 de 2022 se notificaron 

2 496 925 casos de enfermedad por arbovirus. De estos, 2 252 043 (90,2 %) resultaron casos de 

dengue, 220 197 (8,8 %) casos de chikungunya, y 24 685 (1,0 %) casos de Zika.(8) El desarrollo de 

una vacuna eficaz para evitar el dengue todavía sigue siendo una tarea desafiante.(9,10) 

Desde 2020 ocurre la circulación del virus del dengue (VDEN) y de otros arbovirus 

simultáneamente con la transmisión activa del virus SARS-CoV-2 en países y territorios 

endémicos de las Américas.(10)

La coinfección de COVID-19 y dengue introduce una carga significativa en los sistemas de salud 

en las regiones endémicas de estos arbovirus,(10,11,12,|13,14,15,16) y, aunque aún no se analiza con 

profundidad,(12,13) resulta evidente que los casos de coinfección ocurren en regiones donde se 

encuentren circulando ambas enfermedades de forma simultánea. La literatura expone ejemplos 

como el de Tailandia donde se confirmó en un momento de la pandemia 35 casos con COVID-19; 

y dentro de ellos un paciente presentó coinfección de estos dos virus con desenlace fatal.(17) 

Singapur también informó casos en los que los pacientes inicialmente resultaron negativos para 

VDEN pero, luego de ser hospitalizados por fiebre persistente, el diagnóstico final reveló 

coinfección con dengue y SARS-CoV-2.(18) En Bangladesh se notificaron dos casos de 
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coinfección, con la muerte de un paciente,(19) al igual que en la India donde se informó de otro 

caso de muerte asociada a coinfección.(20) 

En las Américas también se produce una situación similar. Existe notificación de coinfección con 

ambas enfermedades aunque, según la evidencia disponible, la gravedad de los pacientes 

coinfectados aún no se encuentra esclarecida.(10) En Cuba, la coinfección de dengue y COVID-19 

se notificó en casos de niños, quienes pasaron la infección por Sars-CoV-2 de manera grave, lo 

que enfatizó la similitud entre estas dos enfermedades en cuanto a síntomas y aspectos que la 

población debe conocer para garantizar una mejor prevención de ambas enfermedades.(21,22) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve la necesidad de mantener los 

esfuerzos para prevenir, detectar y tratar las enfermedades transmitidas por vectores durante la 

pandemia de COVID-19 debido a que el choque combinado de ambas podría tener graves 

consecuencias para la población de riesgo.(23) 

Este artículo se trazó como objetivo, evaluar sobre el impacto provocado por las medidas de 

intervención de la COVID-19 en los programas de vigilancia y control de Aedes aegypti y como 

Cuba enfrentó esta situación. 

Métodos 

Se realizó una búsqueda manual de artículos publicados en inglés y en español entre los años 2010 

y 2022 en las bases de datos PubMed, Science Direct, SciELO, Sistema de Información Científica 

Redalyc, Portal Regional da BVS y Elsevier. Se utilizaron palabras claves relacionadas con el 

tema. 

Análisis y síntesis de la información 

COVID-19 y su impacto en los programas de control de Aedes aegypti 

Uno de los aspectos fundamentales en los programas de control de Aedes aegypti lo constituye la 

vigilancia entomológica. Esta vigilancia tiene como objetivos: 1) determinar cambios en la 

distribución geográfica del mosquito, 2) obtener medidas relativas de sus poblaciones a lo largo 
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del tiempo, 3) evaluar la cobertura e impacto de las intervenciones antivectoriales y 4) evaluar la 

susceptibilidad y resistencia de las poblaciones a los principales insecticidas utilizados en el 

control de vectores.(24) 

Durante la pandemia de COVID-19 estos objetivos se restringieron en su ejecución debido a la 

dificultad para obtener los indicadores necesarios. Para realizar la vigilancia resultan 

fundamentales los muestreos en el terreno, limitados o imposibles de ejecutar en su totalidad por 

las medidas de distanciamiento social que comprendieron el aislamiento en casa y por ende una 

reducción de la movilidad humana. En paralelo, la pandemia trajo consigo que la fuerza laboral 

que se dedicaba a la vigilancia y control de vectores en muchos países, compartieran sus labores 

en la desinfección de viviendas y materiales en las zonas de transmisión relacionada con la 

pandemia.(3,4,5,6, 25) 

Por otra parte, las ejecuciones de los diferentes métodos de control (aplicación de agentes 

biológicos, químicos y medidas ambientales) resultaron afectados durante estos meses de 

pandemia, debido, entre otros factores, a la limitación del ingreso de operadores vectoriales a los 

hogares para la exploración y la aplicación de estos productos en envases con agua, así como, la 

destrucción de sitios de cría inservibles.(3,4,5,6,25) 

El uso de control químico incluye la aplicación de insecticidas contra el mosquito adulto en el 

interior y en el exterior de los hogares. En épocas de COVID-19 resultó necesario reducirlo y, en 

ocasiones, eliminarlo o reemplazarlo por otros tratamientos. 

En diferentes áreas geográficas, durante ese período, se produjo la negación por parte de la 

población a recibir las visitas de los operarios de vectores por temor al contagio con el SARS-

CoV-2; adicionalmente, la permanencia de personas hospitalizadas en sus hogares y en centro 

hospitalarios, dificultó la aplicación de insecticidas adulticidas ya que para su ejecución las 

personas debían abandonar su vivienda y mantenerla cerrada durante 30 min como mínimo, para 

garantizar un control efectivo.(26) 

La participación activa de la comunidad en la manipulación o modificación masiva de los criaderos 

de los vectores, también se afectó por las limitaciones en la movilidad.(16).Se conoce que el hábitat 

de los vectores de dengue se encuentra básicamente intra- y peridomiciliario y depende de las 
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formas de vida de cada familia, por lo que la participación de la población constituye la 

contrapartida necesaria a todos los esfuerzos que llevan adelante los Gobiernos; de ahí la 

importancia de esta actividad en tiempos de pandemia.(28) 

Lo explicado anteriormente demostró que las restricciones impuestas en un intento por detener la 

propagación de COVID-19 incidieron en la ejecución de los programas anti vectoriales a nivel 

mundial y limitó algunas de las actividades en el terreno. 

Medidas anticovid-19 y su impacto sobre la vigilancia de Aedes aegypti 

Cierre de fronteras y distanciamiento social 

El dengue constituye un problema que se incrementa rápidamente entre los viajeros 

internacionales,(29,30,31) por lo que el cierre de fronteras limita la entrada de portadores con virus 

en los diferentes países. Por otra parte, la permanencia en los hogares (disminución de la 

movilidad), es una de las acciones que más contribuye a detener la propagación del coronavirus, 

sin embargo, en las zonas residenciales en las que existe mayor cantidad de mosquitos, esta medida 

incrementa las posibilidades de contraer dengue. Esto es debido al aumento del contacto vector-

hombre favorecido por la preferencia antropofágica de Aedes aegypti y la ubicación de sus sitios 

de cría en las viviendas.(32,33) 

Singapur, informó 15 500 casos de dengue y cinco veces más larvas de mosquitos en hogares y 

pasillos comunitarios en áreas residenciales durante los primeros meses de confinamiento debido 

al coronavirus, en comparación con meses anteriores.(25) Argentina, por otra parte, declara un 

incremento en los casos de dengue desde 2019 y una continuidad en el número de casos durante 

los meses de aislamiento.(10) 

Un aspecto que no debe olvidarse en este contexto es la ocurrencia de una transmisión a partir de 

lo que se describe como transmisión vertical para el virus dengue 1, 2, 3 y 4 (VDEN1, VDEN2, 

VDEN3 y VDEN4) en Aedes aegypti.(34) En Brasil, en condiciones de laboratorio, se demuestra 

que este tipo de transmisión se prolonga por siete y tres generaciones de Aedes aegypti y Aedes 

albopictus, respectivamente.(35) Se sugiere que la transmisión vertical no ocurre con gran 

frecuencia pero podría representar un mecanismo importante para el establecimiento de 
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endemismo de la enfermedad, un aumento en los niveles de inmunidad en las poblaciones 

humanas, y contribuir al inicio de una transmisión en un área determinada.(36) 

Se conoce que la distribución espacial en las enfermedades transmitidas por contacto entre 

humanos como la influenza, el sarampión y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), entre 

otras,(37,38) depende más de la proximidad social entre las personas que de la proximidad 

geográfica, aunque puede favorecerse por las migraciones humanas que ocurren en muchas escalas 

de longitud y se sostiene por una variedad de medios de transporte.(37) También se conoce que 

aunque los contagios pueden ocurrir a través de contactos incidentales, el tiempo de exposición 

entre personas con vínculos sociales resulta mayor que entre extraños, lo que aumenta la 

probabilidad de contagio. 

El VDEN, por su parte, se difunde en la comunidad debido a la movilidad de las personas, esto es 

lo que determina la envergadura de la transmisión y no la movilidad del mosquito, que resulta 

limitada (radio de vuelo 150 a 200 m),(39,40) por lo tanto, el mosquito determina el inicio de una 

transmisión pero el humano determina el volumen de la transmisión a través de su movilidad. Esto, 

en un principio y durante el aislamiento, garantiza la no dispersión de casos de dengue en la 

comunidad y que estos permanezcan en conglomerados aislados, lo que se pierde una vez 

levantada la medida de distanciamiento social. 

Estudios realizados en Argentina y Perú demuestran a través de análisis espacio-temporales que la 

movilidad humana resulta fundamental en las epidemias de dengue y que los modelos que no la 

toman en cuenta subestiman fuertemente el impacto que dicha movilidad puede ocasionar, solo 

pueden describir correctamente el inicio de la epidemia pero no pueden predecir su magnitud 

final.(41,42) 

Los modelos que incluyen la propagación del virus por la diseminación de mosquitos, pronostican 

que las epidemias se concentran en un solo lugar, sin embargo, durante la evolución de epidemias 

reales ocurren múltiples conglomerados epidémicos. No es extraño considerar que un individuo 

infectado podría propagar el virus a grandes distancias, a la que los mosquitos no podrían llegar 

por su vuelo limitado.(43) 
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Otros estudios demuestran que la implementación de las políticas de distanciamiento social 

favorece un incremento en el tiempo de permanencia en el domicilio y por lo tanto, un mayor 

riesgo de infecciones por dengue en el hogar.(37) 

Aunque es posible que las infecciones por dengue ocurran en los lugares de trabajo, un estudio 

demuestra que el 60 % de los casos de dengue que vivían a menos de 200 m de distancia provenían 

de la misma cadena de transmisión, lo que revela que las áreas residenciales constituyen un punto 

focal de transmisión.(38) La mayor frecuencia de movimiento dentro de los barrios urbanos y 

predominantemente residenciales aumenta el riesgo de infección por dengue.(46) 

En general, la política de distanciamiento social se utiliza como una intervención de salud pública 

para las enfermedades respiratorias, debido a que reduce el contacto humano al extender el tiempo 

que se transcurre en las residencias y reduce el tiempo en los lugares públicos. Esto disminuye el 

potencial de transmisión de estas enfermedades puesto que se produce un cambio en los patrones 

de intercambio dentro de la población.(44,45) 

Esta política de distanciamiento social motivada por la pandemia de SARS-CoV-2 también reduce 

el potencial de transmisión de otras enfermedades respiratorias.(46) Un cambio en los patrones de 

movimiento humano también puede influir en el patrón de transmisión de enfermedades 

transmitidas por vectores, principalmente al cambiar el riesgo de exposición del huésped a los 

vectores, pero en gran medida se puede producir en sentido contrario ya que la mayor transmisión 

de dengue ocurre en las casas y con la permanencia en ellas se incrementa el contacto vector 

hombre.(46) 

Lavado de manos y su relación con la presencia de Aedes aegypti 

La mayor incidencia y persistencia de la transmisión del dengue se concentra en las zonas urbanas 

que se caracterizan por mayores deficiencias en los servicios públicos como la recolección de 

basura y la frecuencia del suministro de agua.(47) Entre las medidas preventivas contra la COVID-

19 se encuentra el lavado continuo de manos y una adecuada higiene personal en la que la 

disponibilidad de agua es fundamental. Para el cumplimiento de esta medida, en ocasiones, la 

población necesita almacenar agua durante varios días debido a deficiencias en la frecuencia de su 
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suministro, problema que persiste en tiempos de pandemia. Esta situación conduce a un aumento 

en la cantidad de depósitos con agua en los hogares que, si no se protegen adecuadamente por 

medio de la comunidad, pueden convertirse en sitios de cría de Aedes aegypti e incrementarlos.(48) 

Control de Aedes aegypti en el escenario de transmisión simultánea con COVID-19 

en Cuba 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) cubano define la equidad como premisa para asegurar que la 

atención en salud sea eficiente y satisfaga las necesidades de la sociedad sobre la base de los 

principios de acceso gratuito y efectivo a los servicios, prevención de enfermedades, fuerte 

participación comunitaria e intersectorialidad. Es un sistema centralizado en términos normativos 

y metodológicos, pero descentralizado en la ejecución de sus programas y acciones, que incorporan 

avances científicos y tecnológicos actualizados. También participa en la cooperación internacional 

con los países que la necesitan y la solicitan.(49,50) Dentro de este sistema se inserta el Programa 

Nacional de Control de Vectores que tiene como objetivo prevenir la introducción o propagación 

de enfermedades vectoriales y garantiza un aumento de la calidad de vida y satisfacción de la 

población cubana.(26) 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la OPS para los programas de control de vectores, 

Cuba no detuvo la vigilancia del vector del dengue durante el período 2020-2021 y el programa 

nacional implementó en el país una estrategia modificada en paralelo para el control de la 

pandemia con las siguientes medidas: 

1. Históricamente, el programa nacional de vectores identificó áreas de riesgo entomológico

en cada área de salud que componen cada municipio de las provincias de Cuba, por lo

que se priorizó la vigilancia y la aplicación de medidas de control sobre el vector en esos

lugares, y se garantizó un uso adecuado de los recursos humanos.

2. En el contexto de la circulación de la COVID-19, todo el personal de vectores recibió la

capacitación necesaria para el desempeño de su trabajo en los lugares a visitar y mantuvo
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el cumplimiento siempre de todas las medidas orientadas. De esta forma, estos operarios 

realizaron una doble función durante las encuestas en las viviendas y detectaron 

tempranamente casos sospechosos de VDEN y COVID-19. 

3. Se promovieron campañas de comunicación social para impulsar la entrada del personal

de vectores en las viviendas, reforzar las opciones de control de mosquitos por parte de

los residentes incluido el autofocal (consiste en la detección y destrucción de sitios de

cría del vector por el morador de la vivienda) y la protección personal frente a ambas

enfermedades. Estas campañas siempre se coordinaron con el trabajo de los equipos de

salud (médicos y enfermeras) y operarios de vectores.

4. El control por parte del programa nacional se enfocó en los criaderos más productores de

mosquitos como los tanques de almacenamiento de agua y los artificiales no destructibles

entre los que se encuentran recipientes religiosos, gavetas de refrigeradores, jarrones y

tanques pequeños para almacenar agua en cocinas.

Conclusiones 

Es imprescindible que en tiempos de pandemia y transmisión de arbovirus se implemente una 

vigilancia integrada en el combate contra Aedes aegypti, en la que se realicen las siguientes 

acciones: 

- Se incorporen y predominen los avances científicos desarrollados en el país sobre la 

vigilancia, y estrategias de control sobre la especie. 

- Se priorice la estratificación de riesgo entomológico. 

- Se promueva campañas de comunicación social y la participación de la comunidad. 

- Se garantice una evaluación sistemática de todas las actividades para un efectivo control 

de la transmisión de arbovirosis en tiempos de la COVID-19. 
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En el escenario actual, es necesario centrar la atención en que la lucha contra el Aedes aegypti y el 

dengue sigan considerándose servicios esenciales y que se mantengan las acciones previstas, 

aunque sea necesario aplicar medidas híbridas entre las actividades vectoriales y las relacionadas 

con el control de la COVID-19, adaptándolas o descentralizándolas según corresponda a cada 

contexto. 
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