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RESUMEN 

 

La presente investigación permitió determinar si existe influencia de las variables 

climáticas en las ocurrencias del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020. 

En cuanto a la Metodología, el presente estudio se utilizó el método descriptivo 

correlacional retrospectivo que relaciona las variables climáticas temperatura, 

precipitación, humedad relativa con el índice de los años 2015 al 2020 en Satipo, el 

tamaño muestral es el número de viviendas   inspeccionadas donde se aplica el modelo 

muestreo aleatorio sistemático (MAS) total de 364 viviendas para la vigilancia y 

control del Aedes aegypti, nivel de confianza 95% P probalidad  de ocurrencia 0.5, q 

1-p, error máximo de estimación 5%  en la zona urbana de satipo  y los datos de 

temperatura, humedad relativa, precipitación  fueron  proporcionados  por el  senamhi 

Huancayo para la aplicación del formato fueron  previamente validado por expertos.   

Los resultados con respecto a las variables permitieron relacionar que sí existe 

influencia de aquellos meses con temperaturas entre 28 a 32°C, mayor precipitación, 

mayor humedad relativa el índice aédico es de alto riesgo. Esta información es 

relevante para estratificar prioridades y optimizar acciones de prevención y control del 

Aedes aegypti transmisor del dengue y la introducción de otras arbovirosis.  

Por lo tanto, se concluye que si existe influencia de las variables climáticas en la 

ocurrencia del Aedes aegypti en Satipo durante el periodo 2015 al 2020. 

Palabra clave: variabilidad climática, índice aedico, dengue Satipo 
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ABSTRACT 

 

The present investigation allows us to determine if there is an influence of climatic 

variables on the occurrences of Aedes aegypti Satipo from 2015 to 2020. 

Regarding the Methodology, the present study used the retrospective correlational 

descriptive method that relates the climatic variables temperature, precipitation, 

relative humidity with the index of the years 2015 to 2020 in Satipo he sample size is 

the number of homes inspected where the systematic random sampling (MAS) model 

is applied to a total of 364 homes for the surveillance and control of Aedes aegypti, 

confidence level 95% p probability of occurrence 0.5, q 1-p, error Maximum estimate 

5% in the urban area of Satipo. and the data on temperature, relative humidity, and 

precipitation were provided by Senamhi for the application of the format, previously 

validated by experts. 

The results with respect to the variables allowed us to relate that there is an influence 

of those months with temperatures between 28 to 32°C, greater precipitation, greater 

relative humidity, the aedic index is of high risk. This information is relevant to stratify 

priorities and optimize actions for the prevention and control of the dengue-

transmitting Aedes aegypti. 

Therefore, it is concluded that there is an influence of climatic variables on the 

occurrence of Aedes aegypti in Satipo during the period 2015 to 2020. 

 

Key word: climatic variability, aedic index, dengue Satipo. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se hace referencia a la influencia de variables climáticas 

en las ocurrencias del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020, donde se tomaron datos 

retroactivos de humedad, precipitación, temperatura con la finalidad de relacionar con 

el índice aedico y el dengue. 

 Las ocurrencias del Aedes Aegypti se determina por la presencia del vector 

Aedes aegyti el Índice Aédico es el Indicador que mide el porcentaje de casas positivas 

con larvas y/o pupas de Aedes aegypti en una localidad con este criterio se define los 

riesgos entomológicos para la transmisión del dengue. 

La tasa de letalidad es la medida de la gravedad del dengue para producir la 

mortalidad, donde se define como la proporción de personas con dengue grave con 

respecto al total de casos de dengue durante los años en estudio 2015 al 2020 (NTS-

125/ MINSA/2016/CDS-INS). 

El objetivo principal es determinar si existe influencia de las variables 

climáticas en la ocurrencia del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020.  

El estudio se distribuye de la siguiente manera:  en el Capítulo I, se fundamenta 

la descripción del problema de investigación, justificación e importancia del estudio, 

formulación de los problemas, los objetivos. En el Capítulo II; se presenta el sistema 

de hipótesis, tanto generales como específicas, operacionalización de variables, así 

como las definiciones de los términos operacionales. En el Capítulo III; Se presenta el 

marco teórico con los antecedentes internacionales, Nacionales, y locales relacionados 

al estudio, bases teóricas y conceptuales. En el Capítulo IV; se desarrolla la 

metodología, donde se detalla el ámbito de estudio, tipo de estudio, la población, 

muestra, tamaño muestral, diseño de investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, con su validez y confiabilidad, los procedimientos, análisis de 

datos y aspectos éticos. En el Capítulo V; Se presentan los resultados descriptivos e 

inferenciales obtenidos mediante tablas y gráficos con sus respectivos análisis e 

interpretación, la discusión y el aporte científico. Por último, se presentan las 

conclusiones encontradas y se propone las sugerencias para que continúen con la 
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investigación, las referencias bibliográficas utilizadas, los anexos, nota biográfica, acta 

de defensa de tesis, constancia de originalidad y autorización para publicación web.     
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BASICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del problema  

Según Halstead SB (2015) el dengue es un problema creciente para la salud 

publica en las áreas tropicales del mundo. En la región de las Américas el patrón es 

similar a la situación que se observa en Asia hace 30 años, siendo actualmente el 

dengue una enfermedad viral transmitidos por mosquitos más importantes que afecta 

al ser humano, el Aedes aegypti es vector del dengue se encuentra casi en cien países 

tropicales y se calcula que 2,5 billones de personas habitan en áreas donde existe el 

riesgo de transmisión de la epidemia. (1) 

Según Cabezas C. y colaboradores (2015) en el Perú, la introducción del Aedes 

aegypti fue detectado en 1984 en Loreto, luego se dispersó hacia Regiones vecinas 

como San Martin y la Selva Central (Satipo y Chanchamayo), hasta el 2011 se había 

identificado en 269 Distritos y 18 Regiones (casi la tercera parte del país). En Lima se 

registró por primera vez en el año 2000 con cinco distritos (La victoria, el Agustino, 

Rímac, San Juan de Lurigancho y cercado de Lima), posteriormente se extendió a otros 

26 distritos de Lima y 3 Distritos del callao. Por otro lado, la identificación de 5 

haploides del Aedes aegypti en nuestro país nos indica que esta variabilidad genética 

se debería tanto a la migración activa del vector como a la migración pasiva mediada 

por la actividad humana. (2) 

More y col (2018), en la Región de Huánuco se ha registrado la presencia de 

Aedes aegypti a diferentes altitudes, en mayo del 2015 se reportó en la Localidad de 

Chulqui, perteneciente al distrito de churubamba a 1900 metros de altitud, del mismo 

modo en el distrito de Amarilis, Pilcomarca, Huánuco, Santa María del valle, Cayran, 

Churubamba siendo por primera vez el registro más alto para Aedes aegypti en el Perú 

a 2227 metros de altitud en la localidad de Cayran, Provincia de Huánuco (3) 

La Organización Mundial de la Salud (2003) considera que “El cambio 

climático puede afectar a la salud de manera directa” (consecuencias de temperaturas 
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demasiado altas o bajas, pérdida de vidas, lesiones en inundaciones y tormentas) e 

indirecta, alterando el alcance de los vectores de enfermedades, como los mosquitos y 

de los patógenos transmitidos por el agua, así como la calidad del agua, del aire, y la 

calidad y disponibilidad de los alimentos. El impacto real en la Salud dependerá mucho 

de las condiciones ambientales locales y las circunstancias socioeconómicas, así como 

de las diversas adaptaciones sociales, institucionales, tecnológicas y 

comportamentales orientadas a reducir todo el conjunto de amenazas para la salud. (4)   

Según Márquez-Benítez y col (2019), fenómenos como las precipitaciones y la 

humedad influyen en la infestación de áreas en las Américas. (5) 

La temperatura es una variable que influye sobre el mosquito desde su 

desarrollo hasta la relación con el virus lo que hace que la variable climática sea la más 

importante de la transmisión en una región, sin desestimar la importancia de otras 

variables, para lograr mitigar los efectos del virus del dengue se recomienda realizar 

más estudios en relación clima – vector, de tal forma que se puedan llevar a cabo 

proyecciones y predicciones que permitan implementar intervenciones preventivas de  

poblaciones en riesgo (5) 

 En la zona de Satipo el clima ha cambiado mucho, en la actualidad hace más 

calor, la temperatura se ha incrementado, en algunas épocas del año llueve demasiado 

cuando no es época de lluvia, así mismo en algunos meses del año viene ocurriendo el 

fríaje por lo que el vector viene adaptándose a los cambios de estación y los fenómenos 

climáticos e introduciéndose a otras zonas donde no existía el vector poniendo en 

riesgo a la población de la zona. 

A pesar de llevar, acciones de vigilancia epidemiológica, entomológica en 

dengue y en otras enfermedades transmitidas por vectores (ETV) no existen estudios 

publicados acerca de la influencia de las variables climáticas en las ocurrencias del 

Aedes aegypti por lo cual el objetivo del presente reporte es valorar y caracterizar las 

variables climáticas durante los cinco años en la ciudad Satipo Región Junín de los 

años 2015 al 2020. 
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1.2. Justificación e importancia de la investigación  

1.2.1 Justificación   

El estudio se justifica porque la   Provincia de Satipo es una zona 

tropical donde los culícidios habitan en forma natural,  para poder  transmitir 

el virus debe infectarse por contacto con un hospedero infectado, para luego 

multiplicar  y diseminar en diversos tejidos de su cuerpo  en particular en las 

glándulas salivales, por lo que son capaces de transmitir el dengue y otras 

arbovirosis, debido a la permanencia de los  casos la zona se convierte   en 

endémica  con  el peligro de la introducción de otros arbovirosis como el zika, 

chikungunya, fiebre amarilla urbana.  

1.2.2 Importancia   

Por su aporte Teórico; se pretende corroborar que ante la presencia del 

vector Aedes aegypti y los cambios climáticos influyen en el incremento de los 

riesgos epidemiológicos del dengue. 

 Por su relevancia social; Se realizó el estudio porque durante estos 

últimos años se viene incrementando los casos de dengue en personas de todas 

las edades y trayendo como consecuencia riesgos de morbimortalidad en la 

zona, convirtiéndose en un problema de salud pública. 

En Satipo el clima ha cambiado mucho, en la actualidad hace más calor, 

la temperatura se ha incrementado en algunas épocas del año llueve demasiado 

cuando no es época de lluvia, así mismo en algunos meses del año viene 

ocurriendo el friaje por lo que el vector viene adaptándose a los cambios de 

estación y los fenómenos climáticos e introduciéndose a otras zonas donde no 

existía el vector poniendo en riesgo a la población de la zona. 

Con los resultados del estudio, se pretende formular o proponer 

estrategias  que pretendan predecir e implementar intervenciones oportunas y  

controlar el aumento de la población de los mosquitos  transmisores del virus 

del dengue y otras arbovirosis, los casos presentados durante los últimos años 

circulan los 4 serotipos por lo que es importante difundir y desarrollando 

talleres de capacitación a los directivos, Alcaldes y a la población en general 
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sobre estrategias que permitan predecir, prevenir e implementar intervenciones 

oportunas y/o controlar al Aedes aegypti en la población en riesgo, cambiar 

hábitos y costumbre dentro de la población en estudio.   

1.3. Viabilidad de la investigación  

➢ El estudio desarrollado fue viable porque se contó con estudios previos y bases 

teóricas para la elaboración del estudio y se contó con una base de datos del 

índice aedico, los casos de dengue y las variables climáticas. 

1.4.  Formulación del problema  

1.4.1 Problema general  

¿Existe influencia de las variables climáticas en la ocurrencia del Aedes 

aegypti Satipo    2015 al 2020? 

1.4.2 Problemas específicos  

  

Pe1. ¿Cuáles son las condiciones de la variable climática en el distrito de 

Satipo? 2015 al 2020? 

Pe2. ¿Cuál es el índice Aédico en el distrito de Satipo 2015 al 2020?  

Pe3. ¿Existe influencia de la temperatura como variable climática en la 

ocurrencia del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020? 

Pe4. ¿Existe influencia de precipitaciones como variable climática   en la 

ocurrencia del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020? 

Pe5. ¿Existe influencia de la humedad relativa como variable climática   en 

la ocurrencia del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020? 

Pe6. ¿Cuál es la tasa de letalidad del dengue en Satipo, durante el periodo 

2015 al 2020? 

1.5.  Formulación de los objetivos  

1.5.1 Objetivo general  

Determinar si existe influencia de las variables climáticas en las 

ocurrencias del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020.  
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1.5.2 Objetivos específicos  

Oe1. Identificar las condiciones de la variable climática en el distrito de 

Satipo. 2015 al 2020. 

Oe2. Registrar   el índice Aédico en el Distrito de Satipo. 2015 al 2020. 

Oe3. Identificar si existe influencia de la temperatura como variable 

climática en las ocurrencias del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020. 

Oe4. Identificar si existe influencia de precipitaciones como variable 

climática   en la ocurrencia del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020. 

Oe5. Identificar si existe influencia de la humedad relativa como variable 

climática   en la ocurrencia del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020. 

Oe6. Identificar la tasa de letalidad del dengue en Satipo, durante el periodo 

2015 al 2020.las características sociodemográficas y de atención 

prenatal que presentan las gestantes en estudio.  
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.1. Formulación de hipótesis 

2.1.1 Hipótesis general  

  

Hi: Existe influencia de las variables climáticas en las ocurrencias del Aedes 

aegypti Satipo. 

Ho: No Existe influencia de las variables climáticas en las ocurrencias del 

Aedes aegypti Satipo. 

2.1.2 Hipótesis específicas 

 Ha1: Existe influencia de la temperatura como variable climática en la 

ocurrencia del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020 

H01: No existe influencia de la temperatura como variable climática en la 

ocurrencia del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020 

Ha2: Existe influencia de precipitaciones como variable climática en la 

ocurrencia del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020 

H02: No Existe influencia de precipitaciones como Variable climática en la 

ocurrencia del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020 

Ha3: Existe influencia de la humedad relativa como variable climática   en las 

ocurrencias del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020 

H03: No Existe influencia de la humedad relativa como variable climática en 

las ocurrencias del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020  
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2.2. Operacionalización de variables  

Aedes aegypti es el vector transmisor del dengue, el índice aedico es el 

indicador que mide el porcentaje de casos positivos con larvas y/o pupas de 

Aedes aegypti en una localidad.  

La vigilancia entomológica es el conjunto de acciones regulares, continuas 

de observación e investigación del vector para estratificar los riesgos. 

El dengue afecta a las personas de cualquier edad, causado por un virus 

transmitido atraves de la picadura de mosquitos infectados (aedes aegypti) 

los síntomas son fiebre, dolor en los huesos, mialgia, dolores en las 

articulaciones, pérdida de apetito, dolor retro ocular. 

 Signos graves de alarma como choque hipovolémico, sangrado grave, 

síndrome de dificultad respiratoria. 

Los estudios climáticos de temperatura, humedad relativa, Precipitación 

mayor y menor determinaron los promedios cuantitativos con la casuística 

del índice aedico y los casos presentados de dengue en una determinada 

zona o localidad. 

La tasa de letalidad del dengue en Satipo, es la proporción de las personas 

que tuvieron dengue y mueren durante el periodo de estudio 
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2.3. Definición operacional de las variables 

Variable dependiente 

Variables Dimensiones Indicadores Criterios de 

Medición del 

indicador 

Valor final Técnica e instrumentos 

ocurrencia 

del Aedes 

Aegypti 

Incremento/pres

encia del vector 

del Aedes 

aegypti (IA) 

 

% de viviendas positivas al Aedes 

aegypti en una determinada 

localidad:  

IA=N° de viviendas positivas x 100 

N° de viviendas Inspeccionadas 

Índice Aedico (IA) 

Bajo riesgo 

0- 0->1% mediano 

riesgo  

1- 1-> 2% 

2- Alto riesgo  ≥ 2% 

1.-Formato de Inspección de 

viviendas 

2.-consolidado mensual del control 

larvario del Aedes aegypti 

 NTS198-MINSA/DIGESA 2023 (6) 

Tasa de 

letalidad 

del 

dengue   

Número de 

defunciones por 

dengue grave 

  

 

Número de defunciones x 100 

Número de enfermos por dengue 

grave 

 

 

Defunciones por 

dengue confirmado 

por laboratorio.  

➢ -Dengue; sin 

signos de 

alarma. 

➢ - con signos de 

alarma. 

- Dengue grave.  

 

1.Ficha investigación clínica 

epidemiológica para la vigilancia 

del dengue  

2.Notificacion epidemiológica 

semanal portal web Central de 

intervención de control (CDC) 

3.-Recopilación de información del 

sistema NOTIWEB MINSA (7) 
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Variable independiente 

variables Indicadores Valor final Técnica e instrumentos 

 

Variables 

climáticas 

Temperatura 

  

 

Precipitación 

 

 

 

Humedad relativa 

 

 

Mensual, anual (°C)  

 

Mensual, anual (mm) 

 

 

Mensual, anual (%) 

 

28 a 32 °C 

22 a 27 °C 

18 a 21 °C 

 

121 A 200 mm 

71 A 120 mm 

50 A 70 mm 

80 a 90% 

70 a 79% 

60 a 69% 

Formato de recopilación de información (8) 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes de la investigación. 

Al indagar diversas fuentes bibliográficas se encontraron antecedentes que 

tienen relación directa o indirectamente con el estudio. 

3.1.1 Antecedentes internacionales 

1. Sánchez Lara Eduardo, Pascual Armiñan María Esmeralda, Expósito 

Boue Lourdes Margarita, González Ramírez Rafael (Cuba 2022), 

realizaron estudios de “Variabilidad climática y su influencia en la 

aparición del dengue en provincia Guantánamo”; los autores refieren 

que  La variabilidad en los patrones de temperatura, precipitación y 

humedad ejercen efectos favorecedores sobre la infestación por Aedes 

aegypti y la transmisión de dengue durante la temporada climática 

húmeda con correlación significativa en todos los estratos. (9) 

2. Britos Milena (Paraguay 2022) realizaron estudios “Implicancia del 

cambio climático en la aparición del riesgo de transmisión de dengue 

por Aedes aegypti y su adaptación a las condiciones ambientales 

locales” en el estudio concluyen que la influencia del cambio climático 

sobre el vector Aedes aegypti,  las condiciones ambientales pueden 

influir en la bilogía del vector y el efecto del cambio climático puede 

desempeñar un rol importante en la dinámica de transmisión, algunos 

factores como la urbanización, deficiente   servicios básicos, 

variaciones en la temperatura, humedad ambiental, precipitación puede 

aumentar el riesgo de epidemias a nivel global. (10) 

3. Zamora Ramírez MG, Espínola Latourneria Cerino ME, Sánchez 

López AR, Gonzales Ramos IA, Bustamante Montes LP, (México 

2020), “El impacto del cambio climático en la prevalencia del dengue 

en México”, Los autores llegan a la conclusión que  encontraron un 

número limitado de estudios acerca del cambio climático y el virus del 

dengue, sin embargo se identificó el factor climático especialmente la 
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temperatura con una influencia directo en la biología del ciclo vital del 

vector  lo cual incrementa su reproducción  así como la incidencia y 

prevalencia de la enfermedad. (11) 

4. Reyes Baque Javier Martin, Apolo Pincay Ariela, Merchán Posligue 

María Nereida, Valero Cedeño Nereida Josefina (Ecuador, 2020).  

Realizaron el estudio de “Factores ambientales y climáticos de la 

provincia de Manabí y su asociación a la presencia de las Arbovirosis 

Dengue, Chikungunya y Zika desde enero 2015 a diciembre 2019” los 

autores concluyen que los datos obtenidos relevan a mayor 

precipitación, temperatura y humedad relativa  se presenta un aumento 

de los casos de arbovirosis dengue, zika, chicungunya, no solo en los 

meses que se dan estos incrementos de las condiciones climáticas, sino 

también en los meses posteriores, debido a este aporta se relaciona 

clima- ambiente-vector. (12) 

5. Márquez Benítez Yusselfy, Monroy Cortés Katherine Johana, Martínez 

Montenegro Edna Geraldine, Peña García Víctor Hugo, Monroy Díaz 

Ángela Liliana (Brasil. 2019). En el estudio sobre “Influencia de la 

temperatura ambiental en el mosquito Aedes spp y la transmisión del 

virus del dengue”; los “autores concluyen que la temperatura es una 

variable que influye sobre el mosquito Aedes, desde su desarrollo hasta 

la relación con el virus, lo que hace que sea la variable climática más 

importante moldeando la transmisión en una región, sin desestimar la 

importancia de otras variables. Para lograr mitigar los efectos del virus 

del dengue se recomienda realizar más estudios en relación clima – 

vector, de forma que se puedan llevar a cabo proyecciones y 

predicciones que permitan implementar intervenciones preventivas en 

poblaciones en riesgo. (13) 

6. Wu X, Lang L, Ma W, Song T, Kang M, He J, Zhang Y, Lu L, Lin H, 

Ling L. Non- Guangzhou, (China 2018). Realizaron el estudio “Efectos 

no lineales de la temperatura media y la humedad relativa sobre la 

incidencia del dengue en Guangzhou” donde los autores concluyen que 
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Las futuras medidas de prevención, control y los estudios 

epidemiológicos sobre el dengue deben considerar estos factores 

climáticos en función de su relación exposición-respuesta. (14) 

7. Betancourt Bethencourt José Aureliano, Llambias Peláez Juan Jesús, 

Nicolau Pestano Elizabeth, León Ramentol Cira. (Cuba 2017) 

“Interacción de variables climáticas con el dengue y el mosquito Aedes 

aegypti en el municipio Camagüey” arribando a la conclusión que se 

evidencia la relación de las variables climáticas con el dengue y su 

vector el mosquito Ae. Aegypti (15) 

8. Arteaga Livias Kovy, Bonilla Crispin Angela, Panduro Correa Vicky, 

Martínez Enríquez Carlos, Dámaso Mata Bernardo (Chile 2017) 

Realizaron el estudio “Dengue en un neonato” en el estudio realizado 

llegan a la conclusión que el dengue en la etapa neonatal debe ser 

siempre sospechoso en áreas donde la enfermedad tiene carácter 

endémico y más aún en situaciones de epidemias, además deben 

proponer modelos de actuación y guías de práctica clínica en este grupo 

de pacientes. (16). 

3.1.2 Antecedentes nacionales. 

1. Vilca Arévalo, Geraldine Jusset (San Martin, 2021). Realizo el estudio 

“Relación de la variación climática, en la morbilidad por dengue en la 

Ciudad de Rioja Región San Martin 2014-2018; donde concluye que   

los resultados muestran que no existe relación entre las variables de 

estudio, es decir, no existe relación entre precipitación y casos de 

dengue, y no existe relación entre temperatura promedio y casos de 

dengue. Por lo tanto, se puede decir que, durante el período de estudio 

la variación climática que en este caso se basa en la temperatura y la 

precipitación, no influyó en la determinación de los casos de dengue 

registrados en la ciudad de Rioja. (17) 

2. Soto Andrade, Beto Julián (2019). Realizo el estudio Características e 

indicadores entomológicos en la presencia de larvas de (Aedes aegypti) 

en la vigilancia del control anti vectorial del dengue en ocho distritos 
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de la Red de Salud de Huánuco donde señala que el autor que,  en total 

se encontró 738 recipientes positivos a larvas de Aedes aegypti, siendo 

el barril con 263 casos el recipiente de mayor presencia, seguido de 

florero con 258, llanta 80, balde 74, botella 36, tanque elevado como 

inservibles 10 y tanque bajo 7, La región de Huánuco presenta 2.64% 

de viviendas positivas a Aedes aegypti con índice Aédico de 1.97±2.49, 

Índice Bretau 2.30±284, Índice Reciente 014±0.17 y una población en 

riesgo de 105 956, los más afectados con alto riesgo están Amarilis y 

Huánuco; mediano riesgo Chinchao y bajo riesgo Pillcomarca, Cayrán, 

Churubamba, Tomayquichua y Santa María del Valle,  Debido a su 

estrecha asociación con el hombre, Aedes aegypti es esencialmente un 

mosquito urbano, y el empleo de indicadores como Índices es un 

determinaste del grado de infestación que sufre cada localidad (18)  

3. Sinti Hesse C, Díaz Soria F, Casanova Rojas W, Carey Angeles C, Tello 

Espinoza R, Espinoza J, et al. (Iquitos 2019). Realizaron el estudio 

“Embarcaciones fluviales como medio de dispersión de Aedes aegypti 

hacia zonas fronterizas de la Amazonia peruana” arribaron a la 

conclusión que existe riesgo entomológico de moderado a alto durante 

la etapa de creciente en las embarcaciones fluviales que viajan desde 

Iquitos hacia las zonas fronterizas de Loreto, los resultados evidencian 

que las embarcaciones fluviales son un medio de dispersión de Aedes 

aegypti. (19) 

4. Daza Ríos Otmar Iván (Ucayali, 2018). Realizo el estudio “Influencias 

de las variables climáticas (temperatura, precipitación) en la ocurrencia 

del Aedes aegypti (Díptera- Culicidae), en los Distritos de Calleria y 

Yarinacocha, Región Ucayali - Perú 2018”, llegando a la conclusión 

que la influencia de temperatura y precipitación en la ocurrencia del 

Aedes Aegypti en los distritos de Calleria y Yarinacocha, permitieron 

determinar, que la temperatura y la precipitación pluvial influyen en la 

ocurrencia del Aedes Aegypti. Como consecuencia del estudio 

realizado, en el año 2009 se registró una precipitación pluvial máxima 

de 434,4 mm3 mayor a todos los años estudiados y un índice aédico de 
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12,2%; demostrando que el aumento de la precipitación pluvial 

extrema, influye en el incremento de la población del Aedes aegypti. 

En el año 2008, el índice aédico registrado fue de 14,6%, mayor a todos 

los años estudiados, con una temperatura de 32,9 °C., demostrando que 

las temperaturas extremas no influyen en el incremento del índice 

aédico ni en la ocurrencia del Aedes aegypti (20) 

5. More Milagros, Castañeda Carlos, Suyón Miguel (Piura,2018).  

Realizaron el estudio “Nuevo registro altitudinal de Aedes aegypti en 

la región de Piura” los autores en el estudio concluyen que la 

adaptabilidad altitudinal también se manifiesta en este vector, es 

necesario continuar con las pesquisas en otras localidades con 

características similares (típicas en gran parte de ellas), en el corredor 

de esta localidad, hacia la localidad de Canchaque, ya que su altitud es 

de 1198, menor a la altitud reportada en el distrito de Jililí. Esta 

localidad hasta el momento, no ha tenido reporte de presencia del Aedes 

aegypti por parte de los equipos de vigilancia entomológica locales y 

se encuentra como punto medio entre localidades con reporte de 

infestación en Huancabamba, por lo que presenta también las 

condiciones físicas y ambientales para su introducción y/o 

permanencia. (21) 

3.1.3 Antecedentes locales 

1. Fernández Benites Mary (Satipo, 2020). En el estudio sobre” Especies 

de Culicidae (Díptera) presentes en la ciudad de Satipo Región Junín, 

Perú, noviembre 2018 a febrero 2019”; concluye que en la Ciudad de 

Satipo se determinó cuatro especies pertenecientes a la familia 

culicidae: Anopheles pseudopuntipennis macho en el sector Rafael 

Gastelua culex quinquifasciatus y culex corniger en la zona Ricardo 

Palma y brigada de las fuerzas especiales del ejército hembra y macho 

de Aedes aegypti en las tres áreas de colecta.(22) 

2. Quilla Nalvarte Jesús Elías (2018). Realizo el estudio “Características 

clínicas y epidemiológicas de los pacientes con dengue en el Hospital 

de Satipo” en su conclusión estableció que dentro del perfil 
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epidemiológico de los pacientes con dengue en Satipo, son personas 

jóvenes del sexo femenino con NSI positivos con síntomas como fiebre, 

astralgia, mialgias, cefalea y dolor retro ocular en la mayoría de la 

población de estudio dengue sin signos de alarma. (23) 

3. Ponce Padilla, Michael Orlando (2017). Realizo el estudio” 

Intervenciones de enfermería en la vigilancia epidemiológica de dengue 

en la Red de Salud Satipo – Junín 2014 al 2016”. Llegando a la 

conclusión que el Dengue en la Red de Satipo sigue siendo una 

enfermedad endémica y estacionaria, los canales endémicos nos 

muestran que durante los años 2015 y 2016 el dengue tuvo un 

comportamiento epidémico de un fallecido de dengue grave 

confirmado por laboratorio. (24) 

3.2. Bases Teóricas 

Según Organización Panamericana de la Salud (2017)   las enfermedades por 

arbovirosis presente en los países y territorios de la Américas, el dengue es  más 

frecuente de mayor impacto negativo, no solo para la Salud publica sino 

también  en los ámbitos sociales,  económico y político, la situación 

epidemiológica cada vez más compleja para garantizar una respuesta adecuada 

de prevención y control, es necesario considerar que la enfermedad es causado 

por cuatro virus distintos, es decir que una misma persona puede tener la 

posibilidad de contraer el dengue cuatro veces en su vida, con riesgo de un 

evento grave después de la primera infección, no existe tratamiento 

farmacológico especifico ni vacuna eficaz para esta enfermedad, la reciente 

irrupción del zika en las Américas ha limitado el uso de métodos de diagnóstico 

serológico (debido a la reacción cruzada entre los anticuerpos IgM/IgG del 

virus dengue y el virus zika) por ello se complica la vigilancia epidemiológica 

y la confirmación por laboratorio,  el principal vector del dengue es el Aedes 

aegyti  un mosquito perfectamente adaptado a la vida doméstica y   

ampliamente  distribuido en todos los países de la Región (excepto Canadá y 

Chile continental) la proliferación del Aedes aegypti se ve favorecido por otros 

determinantes  sociales,  ambientales como los efectos de los cambios 

climáticos, la globalización, la pobreza, la urbanización descontrolada, la falta 
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de acceso al agua potable,   tratamiento de aguas residuales,   la escases de los 

servicios de recolección y eliminación de basura entre otros.(25) 

Thirión-Icaza J (2010)  Villegas-Trejo A (2011), Las hembras de Aedes aegypti 

se consideran las más eficientes de los mosquitos vectores por sus marcados 

hábitos domésticos, que satisfacen todos su necesidades vitales en las viviendas 

humanas, la hembra requiere sangre humana para mantener su reproducción, 

pone sus huevos en depósitos de agua limpia o semi- limpia   lo cual es un dato 

importante para su control, ya que los criaderos viables para el mosquito son 

todos los objetos que sirven como recipientes donde se colecta agua de lluvia. 

(26) 

Según Khormi & Kumar (2014) elaboraron un análisis predictivo del impacto 

de cambios de temperatura, humedad, sequía y calor como potenciales efectos 

del calentamiento global en la distribución de Aedes aegypti, para finales del 

siglo XXI. A base de los resultados obtenidos, estos autores prevén una 

ampliación del rango latitudinal de dispersión de esta especie, lo que permitiría 

que estos insectos transmisores de enfermedad se diseminen hacia regiones en 

las que previamente no se encontraban desde las zonas tropicales a zonas 

templadas. (27) 

3.3. Bases conceptuales 

Biología del Aedes aegypti 

Según Christopher 1960, Nelson 1986 Los adultos de Aedes aegypti su 

supervivencia está relacionada con la humedad relativa, la temperatura, y la 

calidad y cantidad de alimento disponible. (27) 

(Clements 1992, Scott et al. 1997). Además, la hembra necesita ingerir sangre 

(preferentemente humana) para la maduración de los huevos, (Scott et al. 1993 

a, Service 1993), es una especie diurna, con dos periodos de actividad de 

alimentación, uno al amanecer y el otro al atardecer, aunque no suele picar de 

noche puede hacerlo en habitaciones iluminadas (27) 
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(WHO 1999) La hembra suele realizar múltiples ingestas, lo cual tiene gran 

importancia epidemiológica, normalmente se alimenta de una sola especie de 

hospedador (humano), aunque se han detectado ingestas mixtas humano-

bovino, humano-ave y humano-equino (27) 

Christophers (1960), las hembras producen una media de 120 huevos, 

(Forattini 2002) y puede llegar hasta 700 huevos en un periodo de 62 días 

dependiendo de la cantidad de sangre ingerida, Bacot (1916) Fay (1964), está 

generalmente aceptado que la dispersión del adulto es menor de 100 metros. 

(27) 

Hosrfall 1955, Muir et. al. (1992), Scott et. al. (1993), PAHO (1994) para 

buscar el lugar de ovoposición, las hembras exploran distintas alturas durante 

el vuelo, bajando frecuentemente hasta el suelo, para percibir las características 

del ambiente, utilizan distintos órganos sensoriales que responden a los 

estímulos de visión, olfato, gusto y tacto la ovoposición se ha observado sobre 

la superficie de una gran variedad de materiales prefiriendo las superficies 

rugosas. (27)  

Índice aédico 

Es un indicador que mide el porcentaje de viviendas positivas con larvas y/o 

pupas al Aedes aegypti, en una determinada Localidad. Mide la presencia del 

vector en la Localidad. fuente NTS 198- MINSA/DIGESA 2023 

         N° de viviendas positivas 

IA =  ---------------------------------            x100 

                                  N° de viviendas inspeccionadas 

 

Recopilación de información retrospectiva de la base de datos de control 

vectorial de la Red del Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki Satipo desde el 

año 2015 al 2020 
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Variables independientes 

Clima 

El cambio climático constituye una reciente amenaza para la salud humana, 

principalmente a causa de su efecto más relevante el calentamiento global,  los 

cambios en la temperatura y la humedad del planeta este fenómeno ha 

provocado   que se modifique la biología del mosquito Aedes aegypti 

incrementando sus poblaciones y su capacidad vectorial  esto se ha planteado 

en la literatura científica como una causa de la emergencia del zika, enfermedad 

de gran importancia en la salud pública internacional por las complicaciones 

que genera principalmente en el feto. (28) 

Temperatura 

El calentamiento mundial favorece su desarrollo, las temperaturas más altas 

aceleran el metabolismo de los insectos incrementan la producción de huevos 

y la necesidad de alimentarse. ((29) 

Precipitación 

Las lluvias tienen un efecto indirecto sobre la longevidad del vector, debido al 

aumento de la humedad que crea un habitad favorable para su desarrollo. Las 

inundaciones pueden generar efectos catastróficos en la naturaleza al disminuir 

las fuentes de alimentación, al igual que la deforestación favorece el 

desplazamiento de los insectos a zonas habitadas por el hombre. (29) 

Cambios en la temperatura, la humedad, el patrón de precipitación, vientos, las 

superficies de agua influye en la reproducción y maduración del vector son 

procesos ecológicos complejos en los que intervienen otros factores 

ambientales y sociodemográficos (29) 

Humedad relativa 

El mosquito está bien adaptado al medio urbano, pero no resiste a la 

desecación, la expansión del área de distribución del Aedes y el dengue están 
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favorecidos por el aumento de la humedad, temperatura, como de las lluvias 

generados por el cambio. (29) 

Los elementos climáticos (temperatura, máxima, mínima precipitación, 

radiación solar y humedad relativa) a medida que estos elementos cambian los 

índices entomológicos tienen una relación proporcional entre ellos, la 

temperatura máxima tiene una relación inversamente proporcional a la 

incidencia de la enfermedad dengue a medida que aumenta la temperatura la 

incidencia del caso dengue disminuye. (30) 

Uno  de los grandes desafíos científicos actuales es comprender  que  el cambio 

climático global afecta el paisaje epidemiológico futuro, en referencia a las 

enfermedades  arbovirales aquellas transmitidas por el mosquito Aedes 

(incluyendo  fiebre del dengue, zika, chicungunya) se encuentra entre la mayor 

relevancia  para la salud pública,  debido al pronunciado efecto de los cambios 

ambientales pueden ejercer sobre la biología del Aedes aegypti, es muy 

probable que las epidemiologias de las arbovirosis  sean más  influenciadas por 

el cambio climático. (30) 
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICOS 

 

4.1. Ámbito 

El estudio se realizó en el Hospital Manuel Angel Higa Arakaki ubicado en la 

Avenida Daniel Alcides Carrión N° 398, en la Ciudad de Satipo Distrito y Provincia 

de Satipo, Región Junín, se encuentra ubicado en la selva central   con una altitud de 

713 msnm. Con una longitud de 074°36’42.7”, latitud sur 11°36’7”, la temperatura 

generalmente varia de 21 a 33 °C, la humedad relativa promedio es de 50%, presenta 

un máximo de 70% y un mínimo de 41% la velocidad promedio del viento por hora 

no varía considerablemente durante el año y permanece en un margen de 0.4 a 5.4 k/ha, 

la temporada de lluvia dura 7 meses, el mes con más lluvia en Satipo es febrero, con 

un promedio de 58 milímetros de lluvia, y el mes con menos lluvia es en julio y junio 

(SENAMHI 2022) 

4.2. Nivel y tipo de investigación 

De acuerdo a la investigación cuantitativa planteada por Hernández (31) el estudio 

fue descriptivo correlacional porque se conoció las influencias de variables 

climáticas en las ocurrencias del Aedes aegypti SATIPO 2015 al 2020 

Según la clasificación de Supo (32)  

Tipo de estudio 

a. Según el número de variables: relacional: Porque se buscará la relación 

que existe entre las dos variables en el periodo de estudio. 

b. Según la intervención del investigador: correlacional: Porque se manipula 

a la variable independiente para ver su efecto y relación con la variable 

dependiente. 

c. Según la ocurrencia de hechos: Retrospectivo: Porque se registrará la 

información existente en tiempo pasado del periodo de estudio de las 

variables climáticas con el Índice aedico del 2015 al 2020   en la Ciudad 

de Satipo Región Junín. 
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d. Según el periodo y secuencia: Longitudinal: Puesto que los datos serán 

considerados por los cambios producidos en el tiempo en una misma 

muestra. 

e. Según el análisis y alcance de los resultados: descriptivo correlacional: 

Cuyo objetivo es describir y relacionar las variables de estudio. 

4.3. Población y muestra  

4.3.1 Descripción de la población  

La población total es de 6,800 viviendas (fuente Red de salud Satipo –

control vectorial) la muestra de estudio se tomó del tamaño de la muestra para 

la vigilancia por inspección de viviendas y se determinó a través del modelo 

estadístico MAS (muestreo   aleatorio sistemática) de Satipo durante los años 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. (fuente NTS 198- MINSA/DIGESA 

2023)  

4.3.2 Muestra y método de muestreo  

 

La muestra estará constituida por 364 viviendas de   los años 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

 

Tamaño muestral  

        El tamaño de la muestra es el número de viviendas a inspeccionar se recopila 

datos de la aplicación del modelo del muestreo aleatorio sistemático MAS que 

es un total de 364 viviendas.  

           n = N*Z2
α*p*q 

                 d2(N-1) +Z2
α*p*q 

 N = tamaño de la población (expresado en número de número de 

viviendas)  

Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 

p = probabilidad de ocurrencias 0.5 

q = 1 – p  
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d = error máximo de estimación 5% (0.05) 

 n   = tamaño de la muestra 

Para estimar el tamaño de muestra se tiene creado una matriz Excel para 

la aplicación de la formula (fuente NTS 198- MINSA/DIGESA 2023) 

 

n   =           6800 (1.96)2(0.5) (0.5)                      = 364  

       (0.05)2 (6800-1) +1.962*0.5*(1-0.5) 

La muestra a investigar es de 364 viviendas inspeccionadas con un intervalo 

de 19 que significa que se tiene que ingresar cada 19 casas. 

4.3.3 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión  

 

Criterio de exclusión 

 

4.4. Diseño de investigación  

De acuerdo a Hernández (31) la investigación tendrá el diseño y el tipo de investigación 

es observacional correlacional con el esquema siguiente:  

 

Donde: 

n: Muestra de estudio 

X.Y = Variables correlacionales 
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r    = Relación de variables 

Donde X: variables independientes: Temperatura, humedad relativa, 

Precipitación. 

Y: presencia de Aedes aegypti (índice aedico) y los casos de dengue  

4.5. Técnicas e instrumentos   

4.5.1 Técnica  

La técnica utilizada es el análisis documental de las bases de datos del de la 

Red de salud Satipo- Hospital Manuel Higa Arakaki Satipo oficina de 

epidemiologia (NOTIWEB, 2015 -2020), para casos de dengue y la letalidad y de 

Salud Ambiental – control vectorial para el   índice aedico.  

Datos meteorológicos temperatura, precipitación, humedad relativa del 

SENAMHI Satipo- Huancayo  

4.5.2 Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizó es el formato de la ficha de inspección de 

viviendas para la vigilancia y control del Aedes aegypti consolidado mensual (NTS  

198- MINSA/DIGESA 2023) 

Se utilizó los Formatos para el Registro de datos que son los siguientes: 

Formato N° 1: Inspección de viviendas para la vigilancia y control del Aedes 

aegypti es el formato de campo que sirve para realizar la inspección de viviendas y 

verificar si se encuentra criaderos como (llantas. Botellas, y otros recipientes que 

acumulan agua y se encuentra las larvas de Aedes aegypti) donde se considera 

vivienda positiva, esta inspección es en forma diaria a 25 casas por personal de 

salud. ((NTS  198- MINSA/DIGESA 2023). 

Formato N°2 Consolidado mensual de control larvario del Aedes aegypti 

((NTS  198- MINSA/DIGESA 2023). 

Consolidado general donde se registra las viviendas programadas e 

inspeccionadas de las viviendas positivas se saca el porcentaje de riesgo que es el 

Índice Aedico posteriormente se estratifica en riesgos bajo, mediano y   alto. 
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Formato N° 3: recopilación de información de temperatura, humedad relativa 

y precipitación de los registros diarios, por cada año (Elaboración propia de acuerdo 

a los datos proporcionados por el senamhi y validado por expertos). 

Formato N° 4:  recopilación de información de datos de temperatura, humedad 

relativa y precipitación de los registros mensuales por años de estudio (Elaboración 

propia de acuerdo a los datos proporcionados por el senamhi y validado por 

expertos). 

 Formato N°5: Registro de datos de NOTIWEB MINSA se utilizaron de la base 

de datos de epidemiologia los casos confirmados de dengue, tasa de letalidad por 

años del 2015 al 2020(Norma Sanitaria Nº125-MINSA/2026/CDC-INS) 

4.5.2.1. Validación de instrumentos de recojo de datos  

Los instrumentos para recolección de datos fueron validados a través de la 

validez de expertos con trayectoria en investigación. Todos docentes a tiempo 

completo e investigadores de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Hermilio Valdizan de Huánuco. 

• Dr. Víctor Quispe Sulca 

• Dra. Nelly Adela Hilario Porras 

• Mg. Edver Accilio Tucto 

• Mg. Alex Merlo Tarazona Chamorro 

• Mg. Rosario de la Mata Huapaya 

Mediante el coeficiente V de Aiken se realizó la sumatorias de las categorías: 

relevancia, coherencia, suficiencia y claridad (anexo 06 y 07) (31) 

4.5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos.  

 Los datos son confiables ya que están contemplados en las normas 

internacionales y Nacionales del MINSA 

Para la recolección de datos del Senamhi de las variables climáticas 

temperatura, precipitación, humedad relativa se elaboró un formato para la 
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recolección de datos en forma diaria, mensual y anual (Elaboración propia de 

acuerdo a los datos proporcionados por el senamhi). 

 No se usó alfa Crombach 

4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos   

A continuación, se expone como se llevó acabo la recolección de datos:   

a. Los datos recopilados fueron solicitados a la Red de salud Satipo – 

Hospital Manuel Angel Higa Arakaki control vectorial y epidemiologia 

para los datos de Índice Aedico y casos de dengue. 

b. Los datos del Senamhi fueron solicitados al Director del Senamhi 

Huancayo de la estación de Rio Negro- Satipo por día, mes y año de 

temperatura, humedad relativa y precipitación.  

 

A continuación, se explica cómo se realizó el análisis de los datos: 

a. Se verifico los datos para garantizar un control de calidad de cada 

instrumento 

b. Los datos obtenidos se almacenaron en los formatos consolidados 

utilizando la matriz en el software Excel  

c. Se realizó la tabulación y el procedimiento de los datos con la ayuda del 

software estadístico SPSS 29 

d. Los resultados obtenidos fueron presentados de forma descriptiva e 

inferencial. 

• El análisis descriptivo. Atraves de gráficos y tablas de frecuencia. 

• El análisis inferencial. Se investigó las posibles relaciones que se 

puede establecer en base a los resultados obtenidos durante la 

investigación. Se utilizó la prueba de chi- cuadrado de Pearson 

para relacionar variables cualitativas, el nivel de significancia 
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utilizado será α = 0.05; esto es, toda vez que p: sea menos que 0.05 

el resultado se consideró estadísticamente significativo. 

4.7. Aspectos éticos  

La investigación no denotará riesgo en la salud o integridad de las personas, el dato 

obtenido será de carácter netamente para la investigación, la información obtenida 

será de utilidad para la investigación conservando dichos datos su originalidad y 

confiabilidad, para ello se contó con las autorizaciones de las Instituciones como 

Hospital Manuel Angel Higa Arakaki Satipo y el Senamhi Huancayo con sus 

unidades correspondiente. 

En efecto los instrumentos de recolección de datos, así como los resultados se 

depositarán en la oficina de investigación de la Universidad patrocinadora por el 

lapso requerido teniendo acceso a la información solo los docentes (asesor y 

jurados de tesis). Posteriormente al público investigador.  
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Estadística descriptiva  

a. Condiciones climáticas: 

Tabla 1. Temperatura como variable climática del distrito de Satipo. Periodo 

2015 al 2020. 

 Temperatura Frecuencia Porcentaje 

 

28 a 32°C 42 58% 

22 a 27°C 25 35% 

18 a 21 °C 5 7% 

 Total 72 100% 

Fuente: elaboración propia 

Según reporte de SENAMHI, en la localidad de Satipo, al realizar la medición 

de la temperatura a lo largo de los 72 meses; en 42 meses (58%) tuvieron un intervalo 

entre 28 a 32°C; en 25 meses (35%) oscilaron entre 22 a 27°C; y en 5 meses (7%) 

tuvieron mediciones entre 18 a 21°C. 

Figura 1. Diagrama de barras de la temperatura como variable climática del 

distrito de Satipo. Periodo 2015 al 2020. 
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Tabla 2. Precipitación como variable climática del distrito de Satipo. Periodo 

2015 al 2020. 

Precipitación Frecuencia Porcentaje 

121 a 200 mm 46 63% 

71 a 120 mm 19 27% 

50 a 70 mm 7 9% 

Total 72 0% 

Fuente: elaboración propia. 

Según reporte de SENAMHI, de los 72 meses, la precipitación en 46 meses el 

(63%) tuvieron una medición entre 121 a 200 mm; mientras que en 19 meses (27%) 

las precipitaciones oscilaron entre 71 a 120 mm; y finalmente de los 7 meses el (9%) 

la precipitación fue entre 50 a 70 mm. 

Figura 2. Diagrama de barras de la precipitación como variable climática del 

distrito de Satipo. Periodo 2015 al 2020. 
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Tabla 3. Humedad relativa como variable climática del distrito de Satipo. 

Periodo 2015 al 2020. 

Humedad relativa Frecuencia Porcentaje 

80 a 90% 61 85% 

70 a 79% 11 16% 

60 a 69% 0 0% 

Total 72 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Según reporte del SENAMHI, en 61 meses el (85%) se obtuvieron una 

humedad relativa entre 80 a 90%, en los 11 meses (16%) las humedades relativas 

fueron entre 70 a 79%. 

Figura 3. Diagrama de barras de la humedad relativa como variable climática 

del distrito de Satipo. Periodo 2015 al 2020. 
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b. Índice Aédico 

Tabla 4. Índice Aédico del distrito de Satipo. Periodo 2015 al 2020. 

 

Índice Aédico Frecuencia Porcentaje 

Alto riesgo 62 86% 

Mediano riesgo 8 11% 

Bajo riesgo 2 3% 

Total 72 100% 

Fuente: HMAHA Satipo control vectorial. 

El índice Aédico en 62 meses (86%) mostraron un alto riesgo; en 8 meses 

(11%) el índice Aédico es de mediano riesgo y en 2 meses (3%) el índice Aédico de 

bajo riesgo. 

Figura 4. Diagrama de barras del índice aedico del distrito de Satipo. Periodo 

2015 al 2020. 
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5.2. Estadística Inferencial   

- Temperatura como variable climática en las ocurrencias del Aedes 

aegypti 

Tabla 5. Temperatura como variable climática y ocurrencia del Aedes aegypti 

a través del Índice Aédico. Satipo. Periodo 2015 al 2020. 

Índice Aédico 

Temperatura 
Alto 

riesgo 

Mediano 

riesgo 

Bajo 

riesgo 
Total 

28 a 32°C 39 (54%) 2 (3%) 1(1%) 42 (58%) 

22 a 27°C 23 (32%) 2 (3%) 0 (0%) 25 (35%) 

18 a 21 °C 0 (0%) 4 (6%) 1 (1%) 5 (7%) 

Total 62 (86%) 8 (12%) 2 (3%) 72 (100%) 

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a la temperatura; aquellos meses en donde se mostraron 

temperaturas entre 28 a 32°C, en  39 meses (54%) se determinaron un índice Aédico 

de alto riesgo, En  2 meses (3%) un índice aédico de mediano riesgo, y en 1 mes (1%) 

un índice aédico de bajo riesgo; con temperaturas entre 22 a 27° C, en 23  meses(32%), 

se evidenciaron un índice aédico de alto riesgo, en 2 meses (3%) un índice aédico de 

mediano riesgo; en aquellos con temperatura entre 18 a 21° C, en 4 meses(6%)  se 

mostraron un índice aédico de mediano riesgo y en 1 mes (1%) un índice aédico de 

bajo riesgo. 

Figura 5. Diagrama de barras de la Temperatura como variable climática y 

ocurrencia del Aedes aegypti a través del Índice Aédico Satipo. Periodo 2015 al 2020. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintotica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,782a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 23,655 4 ,000 

N de casos válidos 72   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,14. 

 

Observando la significancia asintótica de 0,000; rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis de investigación; por tanto, podemos concluir que si existe 

influencia de aquellos meses con temperaturas entre 28 a 32°C y el índice aédico de 

alto riesgo. 

- Precipitaciones como variable climática   en la ocurrencia del Aedes aegypti 

Tabla 6. Precipitación como variable climática y ocurrencia del Aedes aegypti 

a través del Índice Aédico. Satipo. Periodo 2015 al 2020. 

  Índice Aédico 

 Precipitación 
Alto 

riesgo 

Mediano 

riesgo 

Bajo 

riesgo 
Total 

 
121 a 200 mm 42 (58%) 3 (4%) 1 (1%) 46 (63%) 

71 a 120 mm 17 (24%) 2 (3%) 0 (0%) 19 (27%) 

50 a 70 mm 3 (4%) 3 (4%) 1 (1%) 7 (9%) 
 Total 62 (86%) 8 (11%) 2 (3%) 72 (100%) 

Fuente: elaboración propia 

De aquellos con precipitaciones entre 121 a 200 mm, en 42 (58%) del total de 

meses evidenciaron un índice aédico de alto riesgo, en 3 (4%) un mediano riesgo y el 

1 (1%) un índice aédico de bajo riesgo; de aquellos con precipitaciones entre 71 a 120 

mm en 17 meses (24%)  se determinaron un índice aédico de alto riesgo, en 2 meses 

(3%) un índice aédico de mediano riesgo; de aquellos con precipitaciones entre 50 a 

70 mm 3 (4%) del total de meses se evidenciaron un índice aédico de alto riesgo, en 3 

(4%) un índice aédico de mediano riesgo y en 1 (1%) un índice aédico de bajo riesgo. 
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Figura 6. Diagrama de barras de la precipitación como variable climática y 

ocurrencia del Aedes aegypti a través del Índice Aédico Satipo. Periodo 2015 al 2020. 
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- Humedad relativa como variable climática   en la ocurrencia del 

Aedes aegypti 

Tabla 7. Humedad relativa como variable climática y ocurrencia del Aedes 

aegypti a través del Índice Aédico. Satipo. Periodo 2015 al 2020. 

  Índice Aédico 

 
Humedad 

relativa 

Alto 

riesgo 

Mediano 

riesgo 

Bajo 

riesgo 
Total 

 

80 a 90% 58 (81%) 3 (4%) 0 (0%) 61 (85%) 

70 a 79% 4 (6%) 5 (7%) 2 (3%) 11 (16%) 

60 a 69% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 Total  62 (87%) 8 (11%) 2 (3%) 72 (100%) 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto a la humedad relativa; en 58 meses (81%) con humedad relativa 

entre 80 a 90% mostraron un índice aédico de alto riesgo; en 3 meses (4%) un índice 

aédico de mediano riesgo; en 4 meses (6%) con humedad relativa de70 a 79 % un 

índice aédico de alto riesgo, en 5 meses (7%) un índice aédico de mediano riesgo y en 

2 meses (3%) un índice aédico de bajo riesgo. 

Figura 7. Diagrama de barras de la humedad relativa como variable climática 

y ocurrencia del Aedes aegypti a través del Índice Aédico Satipo. Periodo 2015 al 2020. 
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Prueba de chi-cuadrado 

 

valor df 

Significacion 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

28,605a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 21,312 2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

27,950 1 ,000 

N de casos válidos 72   

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,31. 

 

Observando la significancia asintótica de 0,000; rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis de investigación, por lo tanto, podemos concluir que si existe 

influencia de aquellos meses con mayor humedad relativa y el índice aedico de alto 

riesgo.  

Tabla 8. Variable climáticas y ocurrencia del Aedes aegypti. Satipo 2015 al 

2020. 

 

  Índice Aédico 

  Alto riesgo 
Mediano 

riesgo 
Bajo riesgo 

Variable 

climática 

Temperatura  0,000 - - 

Precipitación 0,012 -  

Humedad 

relativa  
0,000 - - 

 

Siendo la significancia asintomática menor que el valor critico (0,05) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación por lo tanto 

concluimos que existe influencia de las variables climáticas en la ocurrencia del Aedes 

aegypti en Satipo durante el periodo 2015 al 2020. 
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- Tasa de letalidad del dengue en Satipo, periodo 2015 al 2020. 

Tabla 9. Tasa de letalidad de dengue en Satipo. 2015 al 2020. 

 

tasa de letalidad 

2015   0    x 1000 = 0% en el año 2015 

115 

2016 
  1    x 1000 = 9% en el año 2016 

110 

2017 
  0    x 1000 = 0% en el año 2017 

  4 

2018 
  0    x 1000 = 0% en el año 2018 

  0 

2019 
  0    x 1000 = 0% en el año 201 

  0 

2020 
  3    x 1000 = 10% en el año 2020 

110 

Fuente: HMAHA Satipo Unidad de epidemiologia. 

Durante el periodo de tiempo en mención, el año 2016 la tasa de letalidad fue 

de 9%; y en el año 2020 una tasa de letalidad de 10%. 

 

Figura 9. Diagrama de barras de la tasa de letalidad de Satipo. Periodo 2015 al 

2020. 

 

 

0%

9%

0% 0% 0%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

tasa de letalidad



46 

 

 

5.3. Discusión de resultados  

En el presente estudio se expone los resultados obtenidos, se planteó como 

objetivo Determinar si existe influencia de las variables climáticas en la ocurrencia del 

Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020, donde se evidencia los resultados llegando a la 

conclusión que, si existe influencias de las variables climáticas en las ocurrencias del 

Aedes aegypti en Satipo durante el periodo 2015 al 2020, y se confrontan con los 

hallazgos conseguidos por diferentes investigadores. 

   Tabla 1, refiere a la temperatura como variable climática coinciden con 

Márquez Benítez (13), donde se puede determinar que la variable climática 

temperatura influye sobre el mosquito Aedes aegypti desde su desarrollo hasta su 

relación con el virus. 

Según la Tabla 1,2,3,4 temperatura, precipitación y humedad relativa como 

variable climática y el índice aedico coinciden con el estudio de Britos Milena (10)    

donde dichas variables en mención influyen en la biología del vector aumentando el 

riesgo de epidemias a nivel global. 

En la Tabla 5, refiere que la temperatura como variable climático y ocurrencias 

del Aedes aegyti, coincidiendo con estudios de Zamora Ramírez y col. (11) donde la 

temperatura influencia en el desarrollo del Aedes aegypti, lo cual favorece en el ciclo 

de vida del vector. 

Tabla 5,6, refiere el presente estudio a la temperatura y precipitación como 

variable climática y las ocurrencias del Aedes aegypti coinciden con el estudio de Daza 

Ríos (20)   donde la temperatura y precipitación influyen en las ocurrencias del Aedes 

aegypti, el estudio demuestra que dichas variables en mención son importantes para 

que el vector se desarrolle y permanezca en una localidad con estas condiciones 

favorables y sea portador de las arbovirosis como el dengue. 

Según la Tabla 5,6, 7, refiere el presente estudio donde se evidencian los 

resultados, que, si existe influencia de aquellos meses con mayor humedad relativa, 

precipitación y temperatura coincidiendo con Reyes Baque y col. (12)   Mediante los 

datos de investigación se revela a mayor precipitación, temperatura, humedad relativa 

aumentada se presenta un aumento de los casos de las arbovirosis como el dengue.  
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En la Tabla 8, refiere que la variabilidad climática y las ocurrencias del Aedes 

aegypti en Satipo durante el periodo 2015 al 2020, coinciden con los estudios de 

Sánchez Lara Eduardo et al (9). Donde se demuestra que estas variables efectivamente 

favorecen en la infestación del Aedes aegypti y la transmisión del dengue esto nos hace 

suponer que estas variables son muy importantes en la permanencia, incremento, 

adaptación y migración del Aedes aegypti. 

Tabla 9, refiere la Tasa de letalidad   de dengue en Satipo en el estudio coincide 

con el estudio de Ponce Padilla (24) donde se reporta que el año 2016 como resultado 

de 01 fallecidos de Dengue Grave confirmado por laboratorio, donde se puede deducir 

y considerar zona endémica para dengue, exhortando que puede haber letalidad según 

la gravedad con signos de alarma del dengue. 

Cual difiere con el estudio de Vilca et al (18) en su estudio concluye que los 

resultados muestran que no existe relación entre las variables precipitación y 

temperatura con los casos de dengue. Por lo tanto, se puede decir durante el periodo 

de estudio la variación climática temperatura y precipitación no influye en la 

determinación de los casos de dengue registrados en la Ciudad de Rioja. 

 

5.4. Aporte científico a la investigación 

 

A través de la metodología utilizada, los resultado del estudio permitió 

determinar que las variables climáticas de precipitación, humedad relativa, 

temperatura si influyen en las ocurrencias del Aedes aegypti en Satipo, esta 

investigación nos demuestra que es muy importante  tomar en cuenta  las 

condiciones meteorológicas como  uno de los factores relacionados con los brotes 

de dengue, y estar en alerta a los cambios climatológicos, donde el vector puede 

cambiar o adaptarse expandiéndose en otros lugares ocasionando  la circulación de 

los cuatro serotipos,  determinando la morbimortalidad del dengue,  los estudios 

realizados contribuirá con el aporte  local, Regional, Nacional e Internacional para  

tomar decisiones,  estrategias oportunas, congruentes y predicciones futuras para 

controlar al vector Aedes aegypti en todas sus etapas de desarrollo desde huevo 
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hasta adulto y no hacer brotes epidémicos de Dengue y sobre todo  evitar la letalidad 

(muerte),  con riesgos de  la introducción de otras arbovirosis, teniendo en cuenta 

que  en la actualidad no hay tratamiento para dengue.  
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CONCLUSIONES 

Luego de analizar los resultados de la investigación se arribó a las siguientes 

conclusiones:  

1. Se concluye que si existe influencia de las variables climáticas en las 

ocurrencias del Aedes aegypti en Satipo durante el periodo 2015 al 2020 

2. podemos concluir que sí existe influencia de aquellos meses con temperaturas 

entre 28 a 32°C el índice aédico de alto riesgo durante el periodo de estudio. 

3. Se concluye que   existe influencia de aquellos meses con mayor precipitación 

y el índice aédico de alto riesgo 

4. Se concluye que existe influencia de aquellos meses con mayor humedad 

relativa y el índice aédico de alto riesgo. 

5. Durante el periodo de investigación en el año 2016 la tasa de letalidad fue de 

9%; y en el año 2020 una tasa de letalidad de 10%. En los siguientes años en 

estudio no hubo casos de letalidad por Dengue. 
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SUGERENCIAS 

 

De acuerdo a las conclusiones del estudio, se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

• Dar a conocer los hallazgos encontrados en nuestra investigación.  

• Realizar convenios con todas las Instituciones públicas y privadas como el 

SENAMHI para facilitar los datos climatológicos, ya que exigen convenios 

autorizados con la UNEVHAL para facilitar la información.   

• Implementar programas articulados estratégicos multisectorial con 

instituciones públicas y privadas para el control del Dengue. 

• A las Institución del MINSA, Gobiernos Regionales, Redes de Salud, 

Hospitales, realizar un trabajo minucioso e implementar políticas públicas de 

acuerdo a la realidad local para el control del dengue. 

• A todos los investigadores y Estudiantes de las universidades públicas y 

privadas que continúen con este trabajo encaminado con más variables 

climáticas en su zona, ya que hay constantes cambios climáticos por ende la 

adaptación de los vectores y migración a zonas donde no existía el Aedes 

aegypti acompañado del crecimiento desordenado de la población. 
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ANEXO 01 

Matriz de Consistencia 

Tema: OCUERRENCIAS DEL AEDES AEGYPTI 

Titulo: INFLUENCIAS DE VARIABLES CLIMATICAS EN LAS OCURRENCIAS DEL AEDES AEGYPTI. SATIPO. 

Formulación de 

problemas 

Formulación de 

objetivos 

Formulación 

de hipótesis 

Variables Dimensiones  Indicadores  Instrumento  Diseño 

metodológico  

Problema general Objetivo 

general 

Hipótesis 

general 

Variable 

independiente: 

Variables 

climatológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

 

Mensual, 

anual (°C) 

Formato de 

recopilación de 

información (8) 

 

¿Existe influencia de 

las variables 

climáticas en la 

ocurrencia del Aedes 

aegypti Satipo    2015 

al 2020? 

Determinar si 

existe 

influencia de 

las variables 

climáticas en 

las ocurrencias 

del Aedes 

aegypti Satipo 

2015 al 2020. 

Hi. Existe 

influencia de 

las variables 

climáticas en 

las ocurrencias 

del Aedes 

aegypti Satipo. 

 

Precipitación 

 

Mensual, 

anual (mm) 

 

Formato de 

recopilación de 

información (8) 

 

 

¿Existe influencia de 

la temperatura como 

variable climática en 

la ocurrencia del 

Aedes aegypti Satipo 

2015 al 2020? 

Identificar si 

existe 

influencia de la 

temperatura 

como variable 

climática en las 

ocurrencias del 

Aedes aegypti 

Ha1. Existe 

influencia de 

la temperatura 

como variable 

climática en la 

ocurrencia del 

Aedes aegypti 

Satipo 2015 al 

2020 

Humedad relativa 

 

Mensual, 

anual (%) 

Formato de 

recopilación de 

información (8) 
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Satipo 2015 al 

2020. 

   Variables 

dependientes:  

 

Incremento/presencia 

del vector del Aedes 

aegypti (IA 

Índice Aedico 

(IA) : 

% de 

viviendas 

positivas al 

Aedes aegypti 

en una 

determinada 

localidad:  

IA=N° de 

viviendas 

positivas x 100 

N° de 

viviendas 

Inspeccionadas 

1.-Formato de 

Inspección de 

viviendas 

2.-consolidado 

mensual del 

control larvario 

del Aedes aegypti 

 NTS198-

MINSA/DIGESA 

2023 (6) 

 

¿Existe influencia de 

precipitaciones como 

variable climática   en 

la ocurrencia del 

Aedes aegypti Satipo 

2015 al 2020? 

Identificar si 

existe 

influencia de 

precipitaciones 

como variable 

climática   en la 

ocurrencia del 

Aedes aegypti 

Satipo 2015 al 

2020. 

Ha2. Existe 

influencia de 

precipitaciones 

como variable 

climática en la 

ocurrencia del 

Aedes aegypti 

Satipo 2015 al 

2020 

 Número de 

defunciones por 

dengue grave 

  

Defunciones 

por dengue 

confirmado 

por 

laboratorio: 

Número de 

defunciones x 

100 

Número de 

enfermos por 

dengue grave 

1.Ficha 

investigación 

clínica 

epidemiológica 

para la vigilancia 

del dengue  

2.Notificacion 

epidemiológica 

semanal portal 

web Central de 

intervención de 

control (CDC) 
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¿Existe influencia de 

la humedad relativa 

como variable 

climática   en la 

ocurrencia del Aedes 

aegypti Satipo 2015 al 

2020? 

Identificar si 

existe 

influencia de la 

humedad 

relativa como 

variable 

climática   en la 

ocurrencia del 

Aedes aegypti 

Satipo 2015 al 

2020. 

Ha3. Existe 

influencia de 

la humedad 

relativa como 

variable 

climática   en 

las ocurrencias 

del Aedes 

aegypti Satipo 

2015 al 2020 

 3.-Recopilación 

de información 

del sistema 

NOTIWEB 

MINSA (7) 
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ID:       FECHA:   /   /     

TÍTULO:  INFLUENCIAS DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS EN 

LAS OCURRENCIAS DEL AEDES AEGYPTI SATIPO 

OBJETIVO:  

Determinar si existe influencia de las variables climáticas en las 

ocurrencias del Aedes aegypti Satipo 2015 al 2020. 

 

INVESTIGADOR: MARY FERNÁNDEZ BENITES 

Consentimiento / Participación voluntaria 

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me ha 

sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha 

respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este 

estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de 

la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna manera. 

Firmas del participante o responsable legal 

 

 
Huella digital si el caso lo amerita 

 

Firma del participante: _______________________ 
                                                                                    
 

Firma del investigador responsable: _______________ 
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ANEXO 03 

ANEXO 1: FORMATOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

ESCUELA DE POSGRADO 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (DATOS METEOROLÓGICOS) 

Nombre del experto: Mg. Nelly Adela Hilario Porras  

Especialidad: Obstetra 

Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, 

coherencia, suficiencia y claridad” 

EXPECTATIVA SOBRE   

DATOS METEOROLOGICOS 

Día x mes 

VALORACIÓN 

N° DIMENSIONES /ITEMS RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Temperatura (°C)     

1   Día x mes 28 a 32°C  4 4 4 4 

2   Día x mes 22 a 27 °C 4 4 4 4 

3   Día x mes 18 a 21 °C 4 4 4 4 

Humedad relativa %     

5 Día x mes 80 a  90% 4 4 4 4 

6 Día x mes 70 a  79% 4 4 4 4 

7 Día x mes 60 a 69% 4 4 4 4 

Precipitación (mm2)     

9   Día x mes 121 a 200 mm2 4 4 4 4 

10   Día x mes 71 a 120 mm2 4 4 4 4 

11   Día x mes 50 a 70 mm2 4 4 4 4 

Firma:  

DNI:04000726 

N° Cel:999112573 

 Constancia de validación   
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUANUCO- PERU 

ESCUELA DE POSGRADO 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (DATOS METEOROLÓGICOS) 

Nombre del experto: Nelly Adela Hilario Porras 

Especialidad: Obstetra 

Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, 

coherencia, suficiencia y claridad” 

EXPECTATIVA SOBRE   

DATOS METEOROLOGICOS 

Día x mes 

VALORACIÓN 

N° DIMENSIONES /ITEMS RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Temperatura (°C)     

1   Día x mes 28 a 32°C  4 4 4 4 

2   Día x mes 22 a 27 °C 4 4 4 4 

3   Día x mes 18 a 21 °C 4 4 4 4 

Humedad relativa %     

5 Día x mes 80 a  90% 4 4 4 4 

6 Día x mes 70 a  79% 4 4 4 4 

7 Día x mes 60 a 69% 4 4 4 4 

Precipitación (mm2)     

9   Día x mes 121 a 200 mm2 4 4 4 4 

10   Día x mes 71 a 120 mm2 4 4 4 4 

11   Día x mes 50 a 70 mm2 4 4 4 4 

Firma:  

DNI:04000726 

N° Cel:999112573. 
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ANEXO 05. Constancia de validación. Primer experto   

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

ESCUELA DE POSGRADO 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

Yo, Nelly Adela Hilario Porras, con DNI N.º 04000726, de 

profesión Obstetra, ejerciendo actualmente como Docente, en la 

Institución Universidad Nacional Hermilio Valdizan. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 

validación del instrumento (formatos de recopilación de datos por día y 

mes de temperatura, humedad relativa y precipitación) a los efectos de 

su aplicación. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las 

siguientes apreciaciones. 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de 

Ítems 

   X 

Amplitud de 

contenido 

   X 

Redacción de 

los Ítems 

   X 

Claridad y 

precisión 

  X  

Pertinencia   X  

En Huánuco, a los 10 días del mes de Julio del   2022 

___________________ 

 Firma 
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NOTA BIOGRAFICA 

                                                                                                                                       

 
DATOS GENERALES: 

Apellidos y Nombre: Fernández Benites Mary 

DNI:21460119 

Fecha de nacimiento: 23 de septiembre 1967 

Teléfono: 948878567 

Nací en el Departamento de Apurímac 

Provincia de Aymaraes 

Distrito de Chalhuanca 

Estudió inicial y primer grado en el distrito de Cotaruse, desde el segundo grado de 

primaria en la Escuela mixta Nº54299 José Pardo en Chalhuanca, secundaria colegio 

de Mujeres María Auxiliadora Chalhuanca, estudios superiores en la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica, título profesional de Biólogo            CBP: 3541 

 segunda especialidad en la Universidad Nacional de Trujillo título de especialidad en 

entomología Medica y otros Vectores RNBP:0559. Actualmente radica en la Provincia 

y Distrito de Satipo, ingresó a trabajar en el año 1998 al Hospital Manuel Ángel Higa 

Arakaki de Satipo hasta la actualidad desempeñando la Jefatura de Salud ambiental y 

conformando diferentes comités dentro de la institución, es miembro de la comisión 

Ambiental de la Provincia Satipo y defensora de la conservación del medio ambiente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

El que suscribe: 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 

SECC 

ESCUELA DE POSGRADO 

Dr. Amancio Ricardo Rojas Cotrina 

HACE CONSTAR: 

Que, la tesis.titulada: INFLUENCIAS DE VARIABLES CLIMATICAS EN 

LAS OCURRENCIAS DEL Aedes aegypti. SATIPO", realizado por la 
Maestrista en Salud Pública y Gestión Sanitaria, Mary FERNANDEZ 

BENITES, cuenta con un indice de similitud del 20%, vÇrificable en el 

Reporte de Originalidad del software Turnitin. Luego del análisis se 
concluye que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen 
plagio; por lo expuesto, la Tesis cumple con las normas para el uso de citas 

y referencias, además de no superar el 20,0% establecido en el Art. 233° 

del Reglamento General de la Escuela de Posgrado Modificado de la 

UNHEVAL (Resolución Consejo Universitario N° 0720-2021-UNHEVAL, del 

29.NOV.202 1). 

ERSIDA 

ACION 

HERAt 
DIRECTOR 

UANUC 

scULA DI POsCRADO 

Cayhuayna, 24 de agosto de 2023. 

Dr. Amancio Ricardo Rojas Cotrina 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
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