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Introducción

1. La malaria tuvo consecuencias 
sociodemográficas graves, como alta 
mortalidad y anquilosamiento del crecimiento 
poblacional.

2. Según estudios en Chile y otros países, el 
manejo ambiental en riberas de los ríos ha 
permitido disminuir criaderos de mosquitos y la 
reducción de la población de Anopheles
adultos.

3. Existen antecedente de la presencia del vector 
y constantes casos de malaria importada en la 
región.
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Fuente: LA MALARIA EN EL EXTREMO NORTE DE CHILE: NUEVOS
INDICIOS DE UNA CALAMIDAD PASADA (ARICA, 1880-1930)
Interciencia, vol. 44, núm. 2, pp. 108-115, 2019



Objetivo: Analizar la intervención ambiental de 
mitigación en el río Lluta de la ciudad de Arica, y 
sus efectos para la presencia de criaderos de 
Anopheles pseudopunctipennis.
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• Estudio retrospectivo analítico en área de mayores poblaciones 
de Anopheles en el lecho del río Lluta.

• Se realizó una intervención ambiental de encauzamiento y 
mitigación ante crecidas del caudal a fines de 2019 y principios de 
2020.

• Se utilizó información de la vigilancia vectorial SEREMI de Salud de 
los meses de abril y mayo de los años 2018 al 2021.

Materiales
y

Métodos
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Imagen 1. Intervención de río Lluta con obras de mitigación. 2019 Imagen 2. Muestreo de anophelinos en río Lluta. 2019



• Los años 2018 y 2019 se agruparon 
como "pre-intervención", mientras 
que los años 2020 y 2021 se 
consideraron como "post-
intervención".

• Situación epidemiológica regional 
de la malaria.

• Se realizó un análisis estadístico 
con prueba de hipótesis con un 
nivel de confianza del 95% y 
cálculo χ2.T test ANOVA valor 
p<0,05.

Manejo ambiental de obras hidráulicas del río Lluta: factor protector 
para brote de malaria en región de Arica  y Parinacota

1

2

Imágenes: 1) Antes y despúes de obras de mitigación. Sector 
Poconchile.  2)obras mitigación sector Estación Rosario.



• El estudio muestra una disminución importante de criaderos de 
Anopheles después de la intervención ambiental de 
encauzamiento y mitigación ante crecidas del caudal.

• Se registraron 198 criaderos de larvas de Anopheles tipo A. 
pseudopunctipennis en el periodo pre-intervención (2018-2019) 
y 39 registros positivos en el periodo post-intervención (2020-
2021), con una disminución del 80.3%.
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Resultados
Tabla: Criaderos activos presentes en el rio Lluta. 2018-2021

Fuente: Labsal – Seremi de Salud Arica Parinacota

Sector de muestreo 2018 2019 2020 2021
Boca Negra-Santa Inés 8 18 5 2
Poconchile 15 36 6 3
Guancarane-La Gaviota 9 15 3 5
Estación rosario 18 20 6 2
Santa lucía a Km 2 Lluta 8 49 5 1
Km 2 Lluta a desembocadura 2 0 0 1
Total 60 138 25 14

Pre     |     Post



• No se identificaron otros factores que pudieran influir en la 
población de Anopheles, como variaciones de la 
temperatura o cambios en las propiedades organolépticas 
del agua. 
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Criaderos positivos para Anopheles pseudopunctipennis, agrupados por 
sectores. Rio Lluta, Arica y Parinacota. 2018-2021.

Km 2 Lluta a desembocadura

Santa lucía a Km 2 Lluta

Estación rosario

Guancarane-La Gaviota

Poconchile

Boca Negra-Santa Inés

Media muestra pre  (2018+2019) 16,5
Media Muestra post (2020-2021) 3,25
Diferencia periodo Pre y Post 80,30%
Valor T 3,254
Valor de p (IC95%) 0,0035

Tabla: Resultados análisis estadísticos


Hoja1

		Media muestra pre  (2018+2019)		16.5

		Media Muestra post (2020-2021)		3.25

		Diferencia periodo Pre y Post		80.30%

		Valor T		3.254

		Valor de p (IC95%)		0.0035







Conclusión

• La realización de obras fluviales de mitigación y contención del río 
Lluta  demostró un impacto significativo a la destrucción de 
cuerpos de agua y de aposamientos,  factor de exposición para el 
mantenimiento de criaderos de A. pseudopunctipennis, mosquito 
transmisor de la malaria en la ribera del rio Lluta de la ciudad de 
Arica. 

• Esto reduce el riesgo para brotes de malaria (factor protector) y 
puede resultar en importantes ahorros de recursos, evitar daños 
económicos y sociales.
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