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LA TRIPANOSOMOSIS BOVINA BAJO EL ENFOQUE DE LAS 
AGROCIENCIAS

1Diana Cristina Sánchez Arévalo. Esp.

Diseases caused by hemoparasitic-type etiologies constitute a major health and economic problem, since they 
generate significant losses especially on cattle, sheep and horse commercialization. The losses caused by 
trypanosome are mainly attributed to poor weight gain, reduce milk production, drug costs, veterinary care and 
mortality. The comprehension of the biological characteristics of the different sub-species, their mechanism of 
action and vectors allow the professionals and students of the agricultural sector to carry out diagnoses and 
preventive strategies in order to mitigate their impact on local productions.

Resumen
Las enfermedades causadas por etiologías de tipo hemoparásitarias constituyen un importante problema sanitario 
y económico ya que generan importantes pérdidas en las explotaciones, especialmente de ganado bovino, ovino y 
equino. Las pérdidas ocasionadas por tripanosomiasis se atribuyen principalmente a la deficiente ganancia de 
peso, reducción en la producción láctea, costo en fármacos, atención veterinaria y mortalidad. El entendimiento 
de las características biológicas de las diferentes sub-especies, sus mecanismos de acción y vectores permiten a 
los profesionales y estudiantes del sector agropecuario realizar diagnósticos y estrategias preventivas para 
mitigar su impacto en las producciones locales.
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En el caso del tripanosoma, un género de protozoos 
flagelados, parásitos unicelulares dentro de la clase 
Kinetoplastea. Este género tiene varios miembros, la 
mayoría requieren la participación de varios hospedadores 
para completar su ciclo de vida. El tripanosoma es 
responsables de ocasionar predisposición de diferentes de 

enfermedades infecciosas en humanos y animales a nivel 
mundial (Barrett et al. 2003).

Las enfermedades parasitarias han afectado al hombre y sus 
animales domésticos desde la antigüedad. En la actualidad, 
muchas naciones han establecido protocolos para controlar 
el impacto de estas enfermedades dentro de sus fronteras, 
pero las mismas parasitosis siguen causando muertes en las 
regiones menos desarrolladas, esto ocurre porque se 
e s t ab lece  un  c í r cu lo  v i c ioso  de  cond ic iones 
socioeconómicas: una economía pobre impide se instauren 
condiciones educativas y sanitarias de calidad, lo que 
genera que las personas no posean ni el conocimiento ni las 
capacidades para establecer protocolos mínimos de 
prevención en sus entornos habitados, ubicándolos en los 
grupos de riesgo para la presentación de estas 
enfermedades. La morbilidad y mortalidad de las 
enfermedades causadas por protozoos son un desafío 
inminente para la investigación científica y los programas 
de salud pública y animal (Silva, Davila, Seidl, & Ramirez, 
2002).

En este sentido, la tripanosomosis es una enfermedad que 
puede afectar a varias especies de mamíferos, pero desde el 
punto de vista económico, la trasmisión de esta enfermedad 
por la mosca tse-tsé es especialmente importante en el 
ganado vacuno,  producida principalmente por 
Trypanosoma congolense (subgénero Nannomonas), T. 
brucei brucei (subgénero Trypanozoon) y T. vivax 
(subgénero Duttonella), siendo esta última de gran impacto 
económico en Latinoamérica en sistemas productivos 
bovino mediante la trasmisión por moscas de la familia 
Tabanidae, en la región tropical esta enfermedad es 
conocida  como t r ipanosomosis  bovina .  Otros 
hospedadores, tales como caballos, burros, camellos, 
cabras, ovejas, cerdos y perros pueden verse afectados. Se 
deben considerar otras especies de Trypanosoma, como T. 
simiae (que se encuentra principalmente en cerdos).Otras 
especies de Trypanozoon derivadas del linaje de T. brucei 
como T. evansi que no son transmisibles por las moscas tse-
tsé (responsable de la “surra”, transmitida mecánicamente 
por insectos picadores) y T. equiperdum (responsable de la 
“durina”, transmitida por vía venérea entre équidos) (OIE-
World Organisation for Animal Health, 2018).
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Las anteriores evidencias dictaminan la imperiosa 
necesidad de ver este patógeno con mayor importancia por 
su versatilidad y abandonar así la lista de parásitos 
desatendidos. Este protozoario de manera silenciosa pero 
constante, se gesta como un agente que afectará a todas las 
especies pasando de uno a otro individuo estableciendo 
enfermedades de alto impacto, debido tal vez a su variada 
posibilidad constitutiva en gran medida por su variantes de 
superficie (VSG) que confunden al sistema inmunológico 
del hospedador (Schwede, Macleod, MacGregor, & 
Carrington, 2015) y sus vectores que bajo las actuales 
condiciones ambientales y sociales, propician la 
propagación de este patógeno, donde la fauna silvestre 

juega un papel crucial en su mantenimiento (Dagnachew & 
Tessema, 2015).

La investigación en una salud en el contexto de la 
tripanosomosis bovina 

Así mismo, dentro del género Trypanosoma (Gruby, 1843), 
se encuentran distintas especies que son patógenas para el 
hombre, entre ellas se destacan T. gambiense (Dutton, 
1902), agente etiológico de la enfermedad del sueño del 
África Central y Occidental, T. rhodesiense (Stephens y 
Fantham 1910) agente causal de la tripanosomosis de 
Rhodesia o enfermedad del sueño del África Oriental y T. 
cruzi (Chagas 1909) que es el agente etiológico de la 
enfermedad de Chagas o tripanosomosis sudamericana 
(Pereira & Pérez, 2003).

Prueba de lo anterior es la evidencia que este parásito de 
amplio impacto ha empezado a tener escenarios 
esporádicos, que demuestran su potencial de afectar 
hospedadores antes no descritos; como es el primer caso de 
T. evansi en humanos en la India (Joshi et al. 2005) y 
posteriormente en Vietnam (Van Vinh Chau et al. 2016) y 
más recientemente en Colombia el reporte en caninos de T. 
evansi (Dueñez et al. 2017) causando afectaciones 
sintomáticas, adicionalmente reportes del parásito en 
bovinos en áreas no clásicamente tropicales como es el caso 
de la zona alta andina (Zapata & Reyes, 2011), lo cual puede 
reforzar una posible hipótesis en la cual T. vivax causante de 
la tripanosomosis bovina podría experimentar similares 
situaciones a T. evansi y de allí parte su inminente 
necesidad de estudio y seguimiento, pero bajo un nuevo 
escenario proporcionado por las Agrociencias y Una salud 
(OIE, 2018) y es el trabajo mancomunado en virtud del 
ambiente, sociedad y humanos. 

Este parásito se encuentra en los trópicos donde se 
describen hoy las mayores reservas de biodiversidad del 
mundo. La biodiversidad no solo representa un recurso 
genético invaluable, sino que también contribuye a la 
aparición de una gran cantidad de enfermedades. Los 
ambientes tropicales, donde el calor y la humedad son 
generalmente altos, proporcionan los medios ideales para 
el desarrollo de microorganismos patógenos y sus vectores, 
de allí la capacidad de expansión del tripanosoma y sus 
vectores, así como la presentación de nuevos hospedadores 
y carácter zoonótico de algunos subgéneros.

Esta reflexión busca analizar la apremiante necesidad de 
evaluar este patógeno desde una mirada construida a partir 
del marco de la Agrociencia como uno mecanismo para 
generar respuestas eficientes y eficaces que respondan a las 
necesidades de la humanidad a través del tiempo, frente a 
uno de los parásitos talvez con más amplio potencial para 
desestabilizar el equilibrio ambiente-humano -animal. 
Desarrollándose este análisis a través de cuatro 
componentes que se entrelazan bajo un eje principal del 
enfoque de Una salud, que seguramente lo llevan al 
mecanismo ideal de respuesta para el conocimiento, 
atención y generación de respuestas de control y 
prevención de esta enfermedad. 

Se requiere una investigación multidisciplinar en medio de 
los complejos desafíos ambientales y de salud actuales, 
para hacer un análisis de la tripanosomosis. Sino se realiza 
una investigación de manera integral y holística para 
proporcionar una comprensión mas integral del problema y 
sus posibles soluciones serian bastante reducidos los 
aportes. Bajo el enfoque de una salud, se debe abordar las 
preguntas del proceso de enfermedad en la intersección de 
salud humana, animal y ambiental (Lebov et al. 2017). 
Teniendo en cuenta que el parásito utiliza un vector como 
mecanismo de transmisión se debe entonces tener en cuenta 
este elemento, para la búsqueda de respuestas que 
optimicen la mitigación del riesgo simultáneamente en los 
tres dominios de esta manera: La búsqueda de la salud 
animal a través del conocimiento de la línea base de la 
enfermedad y sus actuaciones al respecto, que se entrelazan 
en la salud humana al evitar la exposición a los residuos de 
los medicamentos, producto del tratamiento de los 
animales frente al patógeno y finalmente al generar el 
control y prevención de la enfermedad se reducirá la 
pérdidas de producciones ganadera que evitan la 
deforestación; un mecanismo usado por los ganaderos para 
ampliar áreas de producción como herramienta para elevar 
su indicadores y rentabilidad económica que genera alto 
impacto ambiental.

De esta manera, anticiparse a los factores posteriores de un 
programa de control de vectores es un mecanismo útil que 
permitirá medir la efectividad de los programas de control, 
siempre en términos de tener en cuenta los impactos de este 
solución frente a residuos y daños ambientales (Lebov et 
al. 2017). Por lo tanto, deben tenerse en cuenta y evidenciar 
que un sencillo estudio con medidas de control básico, no 
será la solución acertada en medio de los procesos actuales 
por los que pasa el mundo.

La tripanosomosis bovina bajo el enfoque de las agrociencias



92 Revista de Investigación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias-Uniamazonia

De hecho, estos estudios no contaban con herramientas 
diagnósticas tan importantes como las actuales, así que es 
necesario conocer la situación epidemiológica no solo en la 
especie bovina sino en la fauna silvestre y debe ser un paso 
importante que permitirá entre otras cosas, encausar 
mayores recursos para profundizar en la investigación del 
ambiente y la vida silvestre, fortalecer la capacidad 
diagnóstica y mejorar programas de prevención primaria y 
secundaria.

Mientras que en América del Sur, T. vivax ocurre no solo en 
bovinos y bufalinos (Desquesnes et al. 2008) en áreas 
sujetas a inundaciones, sino que también infecta a 
capibaras (Fernandez, 1931) y ungulados salvajes como el 
venado de cola blanca o cariacou Odocoileus gymnotis 
(Fiasson, Mayer, & Pifano, 1948). Aunque los ungulados 
salvajes pueden servir como reservorios para este 
hematozoo (Fernandez, 1931; Fiasson et al. 1948), no se ha 
encontrado ninguna prueba concluyente de que el cérvido 
sea un reservorio epidemiológicamente importante para la 
infección por T. vivax en bovinos' (Desquesnes & Gardiner, 
1993). 

De igual manera la tripanosomiasis animal y humana son 
limitaciones para la salud, pero hay poca evidencia reciente 
sobre cómo estos parásitos circulan en huéspedes naturales 
en ecosistemas naturales. Se realizó una encuesta 
transversal de la prevalencia de tripanosomas en 418 
animales salvajes en el valle de Luangwa, Zambia, de 2005 
a 2007. La prevalencia general en todas las especies fue del 
13,9% (Anderson et al. 2011). Si bien se han identificado 
nuevas especies de tripanosomas y sus variantes en 
poblaciones de tse-tsé, nuestro conocimiento de las 

especies de tripanosomas que circulan en las poblaciones 
de vida silvestre y su diversidad genética es limitado (Auty 
et al. 2012).

Uno de los primeros en especular sobre las relaciones 
filogenéticas de los tripanosomas fue Leger (1904), lo que 
sugiere que sus antepasados eran parásitos monogenéticos 
de insectos no hematófagos. Casi sesenta años después, 
Baker (1963) sugirió una filogenia en la que una 
tripanosomátida ancestral dio lugar a dos grupos: el 
primero que contenía cepas transmitidas por insectos 
(tripanosomas de cocodrilo, aves y mamíferos, excluyendo 
el grupo "Salivaria"), y la segunda contiene especies 
transmitidas por sanguijuelas (tripanosomas de peces, 
anfibios y reptiles acuáticos). Los tripanosomas africanos 
habrían divergido del linaje de vertebrados acuáticos 
transmitidos por sanguijuelas (Desquesnes & Gutiérrez, 
2011).

La íntima relación de la tripanosomosis bovina y la fauna 
silvestres. Desde el punto de vista de la medicina 
poblacional, salud pública y/o una salud. 

De otra parte, la inclusión de los ganaderos que tienen la 
experiencia en el terreno con el tema de la presencia del 
parásito es crucial. La participación de los miembros de la 
comunidad mejora la capacidad para recopilar datos 
nuevos y comprender el contexto de los mismos (Lebov et 
al. 2017). Adicionalmente, los estudios en tripanosomosis 
de carácter descriptivo deben tener una amplitud en los 
muestreos para que permitan abordar las preguntas más 
importantes sobre la presentación de la enfermedad y hacer 
seguimientos a través de estudios longitudinales de los 
individuos para aumentar el poder estadístico. Así que las 
metodologías mixtas son una buena opción que permiten 
evaluar de manera mas profunda las amenazas de salud 
emergentes y su interrelación con el cambio climático.

De este modo, en un mundo en rápida industrialización, la 
prevención y el control de enfermedades transmitidas por 
vectores no pueden abordarse sin considerar el impacto de 
los cambios ambientales naturales y provocados por el 
hombre en los patrones de proliferación de vectores de la 
enfermedad (Lebov et al. 2017). En las regiones de estudio 
se deben hacer investigaciones que promueva el 
crecimiento y la innovación en procesos, políticas y 
tecnologías que l leven a la conservación y la 
administración informada del medio ambiente natural y su 
íntima relación con la fauna silvestre. 

De forma semejante, se debe tener en cuenta que las 
enfermedades infecciosas emergentes son todas aquellas 
enfermedades causadas por nuevos patógenos, o patógenos 
que recientemente han aumentado su incidencia, 
distribución geográfica, incorporando huéspedes nuevos o 
recientemente descubiertos (Daszak, Cunningham, & 
Hyatt, 2000). Y de esta definición en tripanosomosis 
cumple con los requisitos de estar incorporando nuevos 
huéspedes y distribuciones geográficas. Adicionalmente 
entre las enfermedades emergentes en especies silvestres se 
pueden identificar tres tipos: i) aquellas que se presentan 
debido a que la susceptibilidad del huésped se ha visto 
incrementada; ii) aquellas que debido a cambios 
ambientales, que favorecen al patógeno, se han tornado 
más virulentas; y iii) aquellas en que los patógenos 
recientemente han invadido nuevos huéspedes, con el 
sistema inmune debilitado, debido a situaciones 
ambientales adversas (Dobson & Foufopoulos, 2001; 
Heide Jorgensen, Harkonen, Dietz, & Thompson, 1992). 
La alta diversidad de potenciales huéspedes o reservorios 
para patógenos que existe en especies silvestres hace el 
estudio de la ecología de las enfermedades que afectan a 
estos animales particularmente difícil (Medina, 2010). 

En contraste con lo anterior, las enfermedades infecciosas 
en especies silvestres existen al interior de un paisaje 
identificado por factores climáticos, geográficos y 
ecológicos específicos. Es decir, poseen nidalidad, en otras 
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Hay que tener en cuenta, que la introducción de especies no 
endémicas a un ecosistema es un aspecto muy importante 
en la ecología de las enfermedades infecciosas en animales 
silvestres, debido a que estos nuevos individuos pueden 
actuar como nuevos huéspedes o reservorios de patógenos 
y favorecer la transmisión entre las comunidades de 
animales, especialmente entre las domésticas y silvestres al 
haber especies alóctonas que sobreponen su distribución 
con especies autóctonas. Igualmente los centros de 
recepción y rehabilitación de especies silvestres deben 
tener especial cuidado en el control de patógenos, pues 
pueden favorecer la diseminación de éstos a nuevas 
poblaciones, o la infección de otras especies de otras 
regiones (Medina, 2010).

Tomando en cuenta esta realidad, existe una urgente 
necesidad del desarrollo de estudios multidisciplinarios 
sobre el efecto de enfermedades infecciosas en la Salud de 
Ecosistemas dentro de la compleja situación de las especies 
exóticas invasoras, la alteración y destrucción de los 
hábitats, la movilización de la población humana y especies 
domésticas hacia ecosistemas antes no poblados, el 
aumento exponencial del comercio y transporte 
internacional y la contaminación global de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos (Arrivillaga & Caraballo, 2009). Sin 
embargo, la investigación no podrá por sí misma solucionar 
los problemas de conservación. Si los gobernantes y 
personas afectadas perciben la investigación en 
conservación y prevención como irrelevante y 
autosuficiente, o si los investigadores fracasan en 
comunicar adecuadamente a las autoridades o personas 
afectadas en posiciones de decisión, el conocimiento 
obtenido por las investigaciones será ignorado y no se 
podrá lograr una solución efectiva.
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