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Resumen: Introducción: El dengue ha continuado incidiendo como problema sanitario aún en 

el contexto de la COVID-19.  Objetivo: describir las variables e indicadores utilizados en la 
vigilancia de dengue en el municipio Cienfuegos durante el período 2010-2020. Metodología: Se 
realizó una investigación en sistemas y servicios de salud (ISSS), con diseño observacional 
descriptivo. A partir de la construcción de series cronológicas con frecuencia semanal, se analizó 
la tendencia y la estacionalidad de las variables e indicadores epidemiológicos, entomológicos y de 
laboratorio. Se utilizó la estadística descriptiva con números absolutos y porcentajes, además del 
cálculo de la media aritmética como medida de tendencia central y la media móvil en el análisis de 
las series de datos. Se utilizó el programa Excel, para el manejo estadístico. Resultados: De forma 
general las series de los indicadores entomológicos analizados mostraron un comportamiento 
estacional. El índice casa superó los valores de la media móvil y en el año 2014 en las semanas 22 y 
26 mostró índices epidémicos (5,33 y 6,0) para la transmisión de dengue y otras arbovirosis. El 
índice Breteau durante los años 2012, 2014, 2018 y 2019 mostró los valores más elevados 
superando el promedio en el decenio estudiado. Los síndromes febriles hospitalizados mostraron 
tendencia al ascenso. Se observó un incremento marcado del total de precipitaciones. 
Conclusiones: Las variables e indicadores estudiados describieron una franca estacionalidad 
superando los pronósticos establecidos por la media móvil en varios períodos de análisis que 
coincidieron con los mayores reportes de la enfermedad. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 El dengue ha continuado incidiendo como problema sanitario en múltiples países de la región de Las 

Américas aún en el contexto de la pandemia de COVID-19. Entre la semana 1 y 47 del año 2020 en esta 
zona se notificaron 2 163 354 casos de la enfermedad para una incidencia de 221,6 casos por 100 000 
habitantes y 872 defunciones. Esta incidencia aunque fue menor a la registrada en el año epidémico 
2019, superó las tasas registradas en el período 2916-2018 y fue la más alta registrada desde el año 2015 
en el Caribe No Latino y Subregión Andina.(1)  

En Cuba, después de las epidemias de dengue de 1977 y 1981 hubo una reemergencia de la 
enfermedad desde el año 2000 y a partir del 2007 se reportó su transmisión en varias provincias del 
país. Durante ese período ha habido circulación de los cuatro serotipos del virus causal. Situación 
similar ha ocurrido en la provincia de Cienfuegos que ha sido afectada por varias epidemias de dengue 
con circulación de sus cuatro serotipos en los últimos diez años. El municipio más afectado en todos 
estos años ha sido Cienfuegos. (2)   

La vigilancia epidemiológica es vital para lograr su control. La Organización Mundial de la Salud ha 
identificado retos en su implementación dentro de los que se encuentra la ausencia de integración de 
información entre los distintos componentes en el sistema de vigilancia de rutina, disponibilidad tardía, 
uso inoportuno de la información, débil y escaso proceso de análisis para la acción, especialmente en 
niveles subnacionales, falta de implementación de salas de situación en emergencias por dengue y la 
existencia de normas nacionales para la vigilancia epidemiológica de dengue desactualizadas.(3,4) 

A partir de un grupo de evidencias nacionales e internacionales, se sugiere para Cuba, un nuevo 
abordaje de esta enfermedad donde los decisores en el sector de la salud puedan contar con información 
oportuna para definir estrategias que den respuesta a la situación existente. Para lograrlo, es importante 
utilizar variables e indicadores que contribuyan a la alerta temprana de brotes epidémicos, no solo de 
dengue sino del resto de las arbovirosis de interés sanitario. (5-7) 

Revisiones sistemáticas revelan algunas variables e indicadores que podrían ser efectivos para la 
alerta temprana de brotes, sobre todo vinculados a la sospecha de casos de estas enfermedades y 
factores meteorológicos como temperatura y precipitaciones, sin embargo, no han sido explorados otros 
que podrían activar los sistemas de vigilancia como indicadores entomológicos, la diversidad genética 
de circulación viral, el perfil serológico de la población, la movilidad poblacional, lo cual ha conspirado 
con la implementación de un sistema de alerta temprana eficaz para las arbovirosis.(8-16) 

Lo expuesto anteriormente sirvió de motivación para realizar la siguiente investigación que tiene 
como objetivo describir las variables e indicadores utilizados en la vigilancia de dengue en el Municipio 
Cienfuegos durante el período 2010-2020. 

II. MÉTODO 
  Se realizó una investigación en sistemas y servicios de salud (ISSS), con diseño observacional 

descriptivo. El municipio Cienfuegos se seleccionó intencionalmente por ser el más afectado por la 
enfermedad en los últimos diez años y contar con una serie de datos necesarios para llevar a cabo la 
investigación. 

A partir de la construcción de series cronológicas con frecuencia semanal, se analizó la tendencia y la 
estacionalidad de las variables e indicadores epidemiológicos, entomológicos y de laboratorio que se 
utilizaron en la vigilancia de dengue en el período 2010-2020 y que se relacionan a continuación: 

• Variables e indicadores epidemiológicos: número de síndromes febriles inespecíficos hospitalizados  
• Variables e indicadores entomológicos: índice Breteau, índice casa, índice relativo de pupas 



• Variables e indicadores de laboratorio: número de casos con seropositividad a IgM para dengue  
Se utilizó la estadística descriptiva utilizando números absolutos, porcentajes en las variables 

estudiadas además del cálculo de la media aritmética como medida de tendencia central y la media 
móvil en el análisis de las series de datos. Se utilizó el programa Excel, para el manejo estadístico. La 
investigación se llevó a cabo con la aprobación de los órganos regulatorios correspondientes. No se 
declaran conflictos de intereses y sus resultados solo se utilizarán con fines netamente científicos.  

III. RESULTADOS 
En los gráficos 1, 2 y 3 se presentan los índices aédicos (casa, Breteau y el relativo de pupas) 

teniendo en cuenta su distribución por semanas estadísticas y años, así como su comportamiento en 
comparación con los pronósticos establecidos con intervalos de 7 semanas mediante la utilización de la 
media móvil para cada indicador.  

Figura 1. Representación de la serie cronológica y media móvil del índice casa, municipio Cienfuegos 2011-2020 
 

  
 

Fuente: Registros del Departamento de Estadísticas de la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología de Cienfuegos  
 
El índice casa o también llamado índice de infestación, mostró una tendencia discreta al descenso, 

aunque con valores superiores a la media móvil en el período de análisis. El año 2014 en las semanas 22 
y 26 mostró índices epidémicos (5,33 y 6,0) para la transmisión de dengue y otras arbovirosis. (Figura 
1)  

Valero Martins, señala que en Brasil se tiene la obligatoriedad de realizar 4 levantamientos de 
indicadores entomológicos, por medio del cual se definen las tres categorías de riesgo de infestación del 
vector: satisfactoria: <1%, alerta 1-3.4% y riesgo >4 %. En Argentina se realizaron estudios que 
permitieron establecer los valores límites para el índice casa óptimo [menor que 1], bueno [1.0- 4.9], 
alarma [5.0- 9.9] y emergencia [10 o más]) y para el índice de Breteau (óptimo [1.0- 4.9], bueno [5.0- 
9.9], alarma [10.0- 14.9] y emergencia [15 o más]). (17-19) 
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Figura 2. Representación de la serie cronológica y media móvil del índice de Breteau, municipio Cienfuegos 2011-2020 
 

  
 
Fuente: Registros del Departamento de Estadísticas de la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología de Cienfuegos  
 
El índice Breteau mostró un comportamiento similar al índice casa en cuanto a la tendencia y con 

valores superiores a la media móvil en todo el período de análisis. Los años 2012, 2014, 2018 y 2019 
fueron los que aportaron índices más elevados superando el promedio de su valor en el decenio 
estudiado. El valor más elevado se alcanzó en las semanas 17 y 18 del año 2014 con 5,36 y 4,28 
respectivamente. Se evidenciaron otros picos a inicios del año 2012 con 2,96 en la semana 8, en la 
semana 43 del 2018 con 3,10 y en la semana 13  del 2019 con 3,11. (Figura 2) 

 
Figura 3. Representación de la serie cronológica y media móvil del índice relativo de pupas, municipio Cienfuegos 2011-

2020 
 

 
 

Fuente: Departamento de Estadísticas de la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología de Cienfuegos 
 
El índice relativo de pupas tuvo reportes superiores a la media móvil,  en  el período 2012-2018 sin 

embargo, en el período 2019-2020 se observaron índices muy bajos. Los autores consideran que esto 
pudo deberse a las limitaciones en la vigilancia de estos indicadores durante la pandemia de COVID-19 
pues el sistema de salud en pleno se dedicó a su contención. El mayor valor del índice relativo pupal se 
reportó en la semana 40 del año 2012 con 3,96, seguido por la semana 26 del 2014 (3,16) y la semana 
17 de ese mismo año (2,40). (Figura 3) 

Los autores consideran que el índice relativo de pupas puede ser de elección para determinar la 
densidad absoluta de mosquitos adultos, por constituir el estadio previo a la adultez del mosquito. Los 
autores afirman que este indicador entomológico sería de vital importancia como predictor de brotes 
epidémicos y podría sustituir a la densidad absoluta de mosquitos adultos obtenida a partir de la técnica 
de captura en reposo que hoy es muy rudimentaria por no contar con el equipamiento necesario.  



La bibliografía consultada refuerza esta afirmación. Se ha avanzado poco en la validación en el 
terreno de los umbrales de transmisión usando índices de pupas. En un estudio de este tipo se 
establecieron umbrales de densidad de transmisión de los virus del dengue. Los resultados sugirieron 
que, si el número de pupas por persona está entre 0,5 y 1,5, podría haber transmisión sostenida en una 
población con una inmunidad contra el dengue de 0 a 67 %. (18) 

Teniendo en cuenta la valoración de la expresión de los indicadores entomológicos en la vigilancia 
del dengue en Cienfuegos, los autores de esta investigación plantean, que habría que evaluar por parte 
de los expertos en el tema si los valores límites de los índices aédicos se ajustan a la situación 
epidemiológica, o si se hace necesario tomar valores límites más elevados que 0,005 para alertar sobre 
la transmisión.  

 
Figura 4. Serie cronológica y media móvil de Síndromes Febriles Inespecíficos (SFI) hospitalizados, municipio 

Cienfuegos 2011-2020 
 

 
 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Provincial GAL y del Hospital Pediátrico Universitario de Cienfuegos  
 
El análisis del número de pacientes con SFI ingresados en los hospitales ubicados en el municipio 

Cienfuegos mostró una tendencia al ascenso. Las mayores cifras de ingresos que superaron la media 
móvil ocurrieron en el año 2018, predominando la semana 49 con 948 ingresos, seguida de la 48 con 
866 hospitalizaciones. Durante toda la serie analizada, se observaron valores que superaron los 
pronósticos delimitados por la media móvil. (Figura 4) 

 
Figura 5. Serie cronológica y media móvil de casos sospechosos de dengue, municipio Cienfuegos 2011-2020. 

 

 
 

 Fuente: Departamento de Estadísticas del Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología de Cienfuegos 
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El año 2014 fue el que presentó el mayor número de casos sospechosos con 519 en la semana 19, 

487 casos en la semana 20 y 464 en la semana 21. Se observó además una tendencia descendente en el 
registro de casos IgM para dengue positivos, aunque con cifras superiores a los pronósticos establecidos 
por la media móvil y que delimitan posibles períodos epidémicos de la enfermedad. A finales del año 
2016, y en el 2017 no se reportaron casos de IgM positivos a dengue pues se produjo la introducción de 
la enfermedad por virus zika en la provincia. De forma general el gráfico describe claramente el 
comportamiento endemo-epidémico de la enfermedad en el municipio en los últimos diez años. (Figura 
5) 

Desde el 2020, la circulación del virus del dengue y otras arbovirosis ocurre de manera simultánea 
con la transmisión activa del virus de SARS-CoV-2 en los países y territorios endémicos en la Región 
de las Américas, adicionalmente, la identificación de las nuevas variantes de preocupación del SARS-
CoV-2 y las coberturas inadecuadas de la vacuna contra la COVID-19. Todo ello ha conducido a que en 
áreas endémicas de arbovirosis las medidas de salud pública y sociales para prevenir estas 
enfermedades se han flexibilizado, en todos sus componentes y niveles, incluyendo la vigilancia 
epidemiológica. (20) 

 
Figura 6. Serie cronológica y media móvil de indicador climatológico humedad relativa, municipio Cienfuegos 2010-

2020 

 
  
Fuente: Departamento de Estadísticas del Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos 
La serie cronológica de humedad relativa, mostró que hubo oscilación de los valores entre 60% y 

90%, con las cifras más elevadas en las semanas 13 y 15 del año 2015 con un valor de 88% en ambos 
casos. Se observó un patrón estacional durante todo el periodo, superando el valor pronóstico 
establecido por la media móvil en algunos intervalos correspondientes a los diferentes años estudiados, 
aunque de manera general no fueron superados estos pronósticos de acuerdo al análisis de la media 
móvil.(Figura 6) 

 
Figura 7. Serie cronológica y media móvil del total de precipitaciones, municipio Cienfuegos 2010-2020 

 

  
Fuente: Departamento de Estadísticas del Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos 



 
Se observó un incremento marcado del total de precipitaciones muy por encima de los pronósticos 

establecidos en todos los años de estudio. La distribución en el tiempo del total de precipitaciones 
mostró la cifra más elevada en la semana 24 del año 2018 con 443,4 milímetros. Se reportaron valores 
también elevados de 440,1 y 430,8 milímetros en algunas semanas. Los principales picos por encima de 
la media móvil ocurrieron en los años 2011, 2012, 2018, 2019 y 2020. (Figura 7) 

 
Figura 8. Serie cronológica y media móvil de temperaturas máxima, mínima y media, municipio Cienfuegos 2010-2020 

 

  
 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos 
 
La serie cronológica de temperaturas máxima, mínima y media, mostró el mayor valor promedio de 

temperatura máxima en la semana 31 del año 2019 con 34ºC, seguido por la semana 25 de ese mismo 
año con 33,8 ºC y la semana 29 del 2011 con 33,5ºC. En cuanto a la temperatura mínima el valor 
promedio más bajo fue de 15,8ºC en la semana 8 del año 2016, mientras que los valores de temperatura 
media oscilaron entre los 21 y 28ºC. Se observó un comportamiento estacional de la temperatura con 
algunos valores por encima de los pronósticos, pero sin diferencias relevantes. Esto demuestra que 
prácticamente durante todo el año se reportaron valores de temperatura favorables para la proliferación 
del vector transmisor de dengue y demás arbovirosis. (Figura 8) 

Se ha demostrado que las variables climatológicas (temperatura, precipitaciones y humedad relativa) 
tienen efecto sobre los patrones de distribución geográfica del mosquito Aedes spp, actuando sobre 
factores relacionados con el ciclo vital que favorecen su proliferación, así como la influencia directa o 
indirecta sobre la replicación viral y la consecuente transmisión de las arbovirosis especialmente en 
épocas del año donde las condiciones meteorológicas son más favorables. (21, 22) 

IV. CONCLUSIONES 
Las variables e indicadores de vigilancia de dengue y otras arbovirosis como los de vigilancia de la 

enfermedad, de laboratorio, entomológicos y los relacionados con cambios climatológicos, describieron 
una franca estacionalidad superando los pronósticos establecidos por la media móvil en varios períodos 
de análisis que coincidieron con los mayores reportes de la enfermedad. 
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