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El conocimiento es un patrimonio de la humanidad y, como tal, debe ser amplio y rapidamente A difundido para
que beneficie a todas las personas para Las cuales ha sido generado.
Por esta razon, los autores de esta publicacion y La Oficina Regional de La FA 0, autorizan y estimuLan La
reproduccion totaL 0 parcial del contenido de ella.

I TRODUCCION

Las Tripano omiasis son enfermeda
d s hemoparasitaria protozoicas de los
animale yel hombre, originadas por espe
cie del genero Trypanosoma. Los anima
les en America Latina y el Caribe son afec
tados por los iguientes padecimientos pro
vocado por di tintos tripanosomas: la
Surra ( inonimos - Derrenguera, Mal de
Caderas, Murrina en Panama) por el
T.evansi, la Durina ( sin6nimos 
Tripanosomiasis Genital, Sifili Caballar,
Mal d I Coito) por el Tequiperdum y la
Tripano omiasis Bovina por el T.vivax.
Las cuale afectan principalmente a las es
peci bovina, equina, camelida, bufalina,
uina, ovina, caprina y canina. En la regi6n

los re humanos padecen la Enfermedad
de Chagas por el T.cruzi y algunos anima
les de compania y de vida silvestre actuan
como su reservorio. Tambien existen el
T. theileri, T.melophagium y T theodori que
on de di tribucion cosmopolita y no se les

considera patogenos. (9, 14, 21).
Las tripanosomia is humana y animal cons
tituyen una amenaza para la alud y la eco
nomia de la region, por provocar un mal
e tado anitario y perdidas aun no cuanti
ficadas en la producci6n de carne, leche y
trabajo animal, limitando la producci6n de
alimentos.

ANTECEDENTES

Al inicio de 1995 se notific6 de la ocu
rrencia de un brote de T vivax en el noroes-

te del Estado con sosp cha de la posible
presencia del parasito en el territorio boli
viano cercano a la zona fronteriza con Bra
sil. La infeccion afecto principalmente al
ganado bovino. (24, 25).

Debido a que el se detectaba por pri
mera vez tan al sur del Brasil y ante el po
sible riesgo de su dispersi6n a otras pro
vincia 0 paises, la Division de Produccion
y Salud Animal (AGA) de la FAD inicio
una encue ta entre el grupo de expertos
regionales del Programa de Hemoparasitos
della «Red de Cooperaci6n Tecnica entre
Laboratorios de Investigaci6n y Diagn6sti
co Veterinario» (REDLAB), tendiente a
obtener informaci6n actualizada de la si
tuaci6n epidemiol6gica del en la region y
atender la solicitud de los gobiernos de
Bolivia y Brasil para la jecucion de un pro
yecto de cooperaci6n tecnica, destinado a
controlar el problema en la zonas afecta
das y la detenninacion del impacto econo
mico causado por la pr sencia de la enfer
medad n la ganaderfa.

Con los datos procedentes de la n
cuesta, artfculo y publicaciones cientffi
cas, en las secciones siguientes se re umira
la situacion actual y la tendencias que si
gue la distribuci6n de la Tripanosomiasis
Bovina en las Americas.

AGENTE ETIOLOGICO

El Agente causal de la Tripanosomiasis
Bovina Americana es T. vivax viennei,

Subgenero Duffonella, secci6n Salivaria,
que es trasmitido por la picadura de vector s
hematofago . Los tripanosoma del grupo
vivax monomorfico, tienen un flagelo libre
siempre, el extrema posterior del cuerpo
esta redondeado; el cinetoplasma es grande
y generalmente terminal. EI Tv. viennei e
trasmitido por moscas picadoras, no exi te
ningdn desarrollo en estas moscas, actuan
unicamente como vectores mecanico ,igual
papel pudiera tener el murcielago
hematofago Demodus rotondus que e
transmisor de T. evansi pero no se ha com
probado para eI hemopara ito que nos ocu
pa. EI panisito se reproduce por fisi6n
binaria longitudinal. (20) .

En e te punto es necesario mencionar
que en el Continente Africano la
Tripanosomia is Bovina Africana e cau
sada por el T vivax (Ziemman, 1905)
Subgenero Duttonella, seccion Salivaria.
Los vectores son moscas del genero
Glossina spp. y eI desarrollo ocurr unica
mente en la proboscis de la mosca. Exi ten
22 especies conocidas de Glossina, las cua
les se encuentran confinadas en Africa y e
les puede clasificar ampliamente en e pe
cies de selva, de no 0 de sabana, segdn su
habitat preferido. (14, 20).
La razon para efectuar la diferenciaci6n de
la subespecie que causa la Tripanosomia i
Bovina Americana fue la ausencia de un
cicIo de desarrollo evolutivo en la mosca
Tsetse y la separaci6n geognifica en donde
ocurren las dos enfermedades parasitarias.
Aunque, algunos autores consideran que
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debido a 1a auseneia de r a informacion
obre e1 agente cau a1 de la enfermedad en

]a America podrfa de ignar como
T.viva pp.(30).

PATOGENIA

E1 T vivax posee un perfodo de
in ubaeion variable entre 4 y 40 dfa . Exis
ten cepas con diferente grado de viru1encia
en Africa d 10e te y e 1a e peeie respon-
able de infectar severalL ente a la pobla

cion bovina, ovina y caprina en dicha re
gion. En los quino causa una infeccion
moderada y cronica en los perros.
Lo animale infectados por e1
tripanosoma presentan cambios dra tico
en el istema linfatico. En e ta parasito i
1sfndrome de anemia es el que domina el

cuadro cHnico. De arrollandose cuando la
parasitemia esta en su nivel mas elevado y
teniendo un efecto hemolf:ico grave, como
resultado de la de truccion de una gran can
tidad de globulo roj s mediante la
fagocito i . Lo factore que pueden e tar
involucrados en e te proceso on, 1a
hemoli is producida por el tripano oma,
proce os inmunologicos, la fiebr ,1a coa
gulacion intravascular diseminada y una ex
pansion activa mononuc] ar d ] sist rna
fagocftico. En esta fase de la en£ rmedad
los bovino re ponden bien ala quimiote
rapia. Sin embargo, en las fa e posterio
res cuando los tripanosomas no pueden
er detectados Ja anemi alguna vece

p rsiste y los animale no re ponden a1
tratamiento. EI mecani m que provoca la
anemia en est punto au no se entiende
plenam nt ,p ro, cree que ean respon-
able 1a continua destruccion de ce1ulas

rojas, combinado con 1a mala formacion de
la mi rna , a ociado a un defecto en el
metabolismo del hierro. La necrosi franca
no es una caracterfstica de 1a
tripano omiasis bovina p ro existe una
amp1ia degeneracion de tejido,
invo1ucrando a organo irrlportantes como
e1 corazon. Se ha conelui 0 que la muerte
de bovinos af ctados se debe a la combi
nacion s de anelnia alteraciones
microcirculatorias y dano cardiaco . En
Africa 10 factores re1acionados con la se
veridad del padecimiento arian con la es
pecie de tripanosomas involucrados en la
infestacion, en condicion..,s de campo e
comun encontrar T. congolensis, T.vivax
y T.brucei en un animal (l3 15).

A PECTOS CLINICOS

En los brotes de T. vivax reportado en
Mato Grosso do SuI, Bra il y Santa Cruz,
Bolivia los bovino afectado pre enta
ron las tres forma clfnica , la hip raguda
caracterizada por hemorragias y mortali
dad. La cr6nica donde la perdida de peso
y el de arro110 d anemi rl on 10 ignos
principales y la subclfnica que puede des
aparecer in necesidad de tratamiento. Tam
bi'n e regi tro la ocurrenl,,,ia de abortos y
cuadros diarreicos. La dinamica del com
portamiento de la enferm dad fue de un
repentino incremento de casos ante la in-

troduccion de 1 infe tacion, seguida de
una dismunicion cuando el para ito se es
tablecio de manera ndemica en la pobla
cion animal. La infe tacione que afectan
a 10 Bufalo d AguaBubalus bubali en
1Bra il e de rib n con un grade variable

de everidad de de 1a m derada hasta las
que provocan emaci cion progre iva y 1a
muerte (27).

DIAGNOSTICO

Desd 1punto de vi ta de los progra
mas zoo ani tari el control de la enferme
dad esta ba ado n la d teccion del animal
para itado, u tratamiento y 1a aplicacion
de metod integrado para di minuir la
poblaci6n de 10 vector ~ sin danar e1 me
dio ambiente. Lo m'todo de diagn6stico
rna comunmente empleado on el examen
directo de una gota de angre al micro co
pio optico. Esta tecnica es poco pnictica
en e1 diagno tico rna iv de la enfermedad,
debido a que e poco s n ib1e y nece ita de
un micro copio. Otra metodo10gfa e la
determina ion indir cta d I tripano oma a
trave de la detec i6n de 10 anti uerpos
mediant la agl tina i6n capilar, en tarjeta
o inmunofluor c ncia indir eta estas e
han utilizado mucho n inv tigacion
epizootiol6gica ,pero n este caso, s mas
recomendable el emp1 0 de metoda que
permitan evid n iar 1a pres ncia del para-
ito como por j Inplo una prueba de latex

a partir de la conjugaci6n de anticuerpo
anti-tripanosoma. ta prueba podria rea
Iizar dir ctarnente junto al rebafio a in
vestigar. De e ta forma hay rna eguridad
de aplicar el tratamiento I animal qu real
mente esta para itado y e evitarfa la apIi
cacion rna iva d tripan cid ala totalidad
d 1rebano qu pudiera acelerar la re isten
cia a 10 medicarn nto que actualmente e
utilizan. Sin embargo, I deci ion final so
bre que metoda 0 combinaciones de meto
do diagn6 tico que deberan ser utiliza
do ,dependera de 1a magnitud del padeci
miento que e te afectando una zona deter
rninada y de 10 r cur 0 humanos y de
infraestructura de que se disp nga.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Con el proposito d mantener un or
den geo rafico obre 1 distribucion del
T.viva en las America, los pafses se han
dividido en continental s e insulares (7).

AMERICA CENTRAL

Ala fecha de conoce de la xi tencia de
T. viva en: B lie ,Guatemala, Honduras y
Nicaragua yolo e ha notificado u pre
sen ia n 10 ig ientes palses.

COSTA RICA
B vino : i 860 000
Tripano omia i Bovina: Detectada n
]977 29).
EL SALVADOR
Bovinos: ] 262 000
Tripano omia i Bovina: Se reporta su pre
sen ia n eI pal en 1977 (29).

PANAMA
Bovinos: 1 454 000
Tripano omia i Bovina: Se reporto su xi 
tencia n 1941 (10).

AMERiCA DEL SUR

En la actualidad no s ti n informa
cion de la pr s ncia de T.viva en: Argenti
na, Chile y Uruguay, pero f en 10 i
guiente paises.

BOLIVIA
Bovino : 5 985 000
Tripano omia i Bovina: Durante 1996 e
diagnosticaron 159 ca os corr spondiente
a las provincias de Vela co (57), Nulfo de
Chavez (20) Guayaros (30) y Chiquito
(52 25).
BRASIL
Bovino : 156 500 000
Tripano omia i Bovina: En 1972 e de
tect6 en bufal0 de agua de ]a provincia d
Para (23)' en 1977 en bovino de Mato
Gro so (29) y en 1995 en bovino d
Pantanal. (24, 25)
COLOMBIA
Bovino : 26 018 000
Tripano omia i Bovina: S dfagno ti a y
reporta en 1931 (20).
ECUADOR
Bovinos: 4 995 000
Tripanosomiasis Bovina: Se notifico u
pre encia durante 1977 (29)
GUINEA FRANCESA
Bovino : 9 000
Tripanosomiasi Bovina: Reportada en
19] 9 por prirnera vez en el Continente
Am ricano (12). Se considera que fue in
troducida en 1830 n un embarque de ana
do parasitado procedente de Senegal y di
seminada po teriormente por la moviliza
cion de animales a otros pal e en e1 conti
nente (5)
GUYANA
Bovinos: 190 000
Tripano omia is Bovina: Notificada n
1952 (29)
PARAGUAY
Bovinos: 8 100 000
Tripano omia i Bovina: Detectada duran
t 1977 (29)
PERU
Bovino: 4513 000
Tripano orniasis Bovina: Reportada en
1977 (29)
SURINAME
Bovinos: 102 000
Tripano omia is Bovina: Se notifico u
pres n ia en 1938 (16)
VENEZUELA
Bovino: 14231 000
Tripanosomiasis Bovina: Durante 1920
reporto de u pre encia en 1 paf (28)

ELCARIBE

Se de conoce de]a pre encia d T.vivax
en: Antigua y Barbuda Aruba, Bahama ,
Barbad ,I las Caiman, Domini a R pu
blicaDominicana Haiti, Jamaica, Granada,
Mont errat, Antilla Holande a, an KHt
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y evis, Santa Lucia, San Vicent y las Gra
nadina Isla Turcas y Caicos, Islas Vfrg 
n Britanica Trinidad y Tobago, Puerto
Rico ella Vfrgene E tadounidense . Sin
embar 0, e tiene notificada su ex! tencia
en los siguiente paf e .

CUBA
Bovinos: 4 200 000
Tripano omia i Bovina: En 1982 e infor
rna de los transmi ore mecanico de T.vivax
ob er ado ntre 1970 y 1979 (3).
GUADALUP
Bovino : 60 000
Tripano omia i Bovina: Se r port6 en
1926 (6)
MARTINICA
Bovino : 30 000
Tripanosorrtiasis Bovina: Notificada u pre
sencia de de 1929 (2).

En este punto e onveniente sefialar que
exi te una relaci6n entr la capacidad t ~cni
ca de diagn6 tico v terinario n los paf es y
la pr encia del ag nt etio16gico.

VECTORE

La rno ca Tsetse Glos ina Spp. es el
unico vector n 1 ual 1para ito e rnulti
plica y puede permane er en su fa e
infe tant durante toda la vida de la rno ca
motivo por 1que e ta e 1tran mi or mas
importante del para ito conocido hasta 1a
fe ha. D bido prineipalmente u capaci
dad de movilizaci ~ n aut6noma y acompa
fiando 10 rebafio n6mada qu reCOITen
mil s d kil6metro anualment ,adernas, de
la evera reacci6n inflarnatoria y alergica que
provoca su picadura. Afortunadament la
rno ca ta confinada a1 Continent Africa
no y no e Ie encuentra pre nte en la
Am ~rica . Por 10 que a continua i6n e ci
taran los v ctore que ha ta hoy on cono-
ido de r tran mi or mecanicos d

T.vivax en el Contin nt Americano. Ade
rna , de e tos I hemopara ito puede ser
contagiado por el u 0 de aguja hipod ~rmicas,
durante campana de vacunaci6n 0 practi
ca v terinarias. (11,27).

En Colombia como parte de la activi
dades d I proy cto de la Corporaci6n Co
10lnbiana de love tigaci6n Agropecuaria
(CORPOICA) y la Agencia de Coopera-
ion T~cnica Alemana (GTZ) , e han reali

z do amplio e tudi obre Ia epidemiologia
de T.vi a en Colombia, inc1uy ndo una
ncue ta tran r al en 104 fin a seguido

de un ludio de monitoreo d alguna fin-
a con pre en ia del tripano oma; pudien

do e determinar algunos [actore de tran 
mi i6n, ntre ellos la pre encia de tabanido .
Tambien, efectu6 un e tudio de caso en
una linca y no se demostr6 a oeiaci6n ta
df tica entr la incid ncia de T.viva y la
den idad de poblaci6n de mo c del cuer
no Haentatobia irritans' mientra que en la
mi rna [inca e demo tro a oei ci6n alta
ment significativa entre la incideneia de
Tviva y algunas e pecies d tabano . En
el ca 0 d la pobla ion de Tabanus claripenis
y Tabanus pungen hubo una correlaci6n

positiva altamente ignificativa (r=0.72
p=0.004); mientra la correIa i6n fue posi
tiva pero no ignificativa con la pobla io
ne de Tabanus nebolusus (r=0.30, p=0.17)
y paraLepi elaga crassipes fue negativa y
no significativa (r=0.11, p=0.7). En experi
mento de tran mi i6n ult rior se d mostr6
transmi i6n no ctcH a d I trypano oma en
Tabanus nebulosus (l7 18, 19).

En Corumba, Brasil id n ificaron a
25 e peci de tabano p rt necientes a 15
g~neros dif rente que pu den actuarcomo
vectoreC' indo el rna importante 1
Tabanu ilnportunus .Tambien n Bra il en
1988 se demostr6 la participaci6n de
Stonto s calcitrans como vector mecanico
de T.viva . Mientra que n Bolivia los
estudios r alizados n el d partamento de
Santa Cruz se encontraron 35 esp cies de
tabano pert neciente a 16 g ~ nero dj tin
to como vectore del para ito (Silvaetal.,
1996). (8, 22, 24, 25).

En Cuba un e tudio realizado en 10
afios et n a fiala a la familia Culicidae
(mosquito) Anopheles albi,nanus,
Mansonia titiUans, Psosophora confinis,
Psosophora ciliata, Aedes taeniorh nchus,
Cule nigripalpus. Ceratopogonidae
Uejene) Culicoides fuereus. Simulidae
(rodadores) Psilopeln'lia quadrivittatun'l y
Mu cidae (rno ca Stomo calcitrans.
Indicando que dentro de la familia Ixodida
(garrapata coria a), d 1g~nero Boophilu
no e comport6 como tra mi or (3).

CONTROL DE VECTORE

Lo m ~todos para combatir 10 tabanos
y las rno cas que son vector del T viva
en la Am ~ ri a pueden er f1 i 0 qufmi
co ,bio16gico 0 culturale y e determi
nan por 10 habitos, biologia y entorno
ecologico particular a ada una d 1a espe
ei involu rada al igual que por la fluc
tuacion n la hum dad y la t mperatura,
la que pued n aum ntar 0 disminuir el nu
mero d individuos en las poblacione d
10 v ctor s, con el con eu nt incremen
to 0 disminuci6n en el rie go de que los
animale u ceptible sean in~ tado. Por
10 que la medida para u control deb ran
er e peclfi as para cada r gi ~ n y/o pals

afectado. A la vez que debera tomar e en
con ideraci6n los i terna d produ i6n
zootecnica, razas de animal utilizada,
po ible re ervorio ilv tre 0
periurbanos y el co to y el b neficio sani
tario y econ6mico qu e obt ndnl con u
aplicaci6n.

En la encue ta realizada en Colombia
e determin6 que xiste poca informacion

relacionada con el ontrol de 10 tabano
que on I principal vector del para ito.
Mi ntras que en Cuba e r comienda 1a apli
cacion de in ecticid s por div r a via en
gen ral incluso aditam nto con
piretroide en el cu rpo d los animales. En
Bra illas medidas basicas para controlar
S. calcitrans es evitar el acumu]o de stier-

01 y materia organica para reducir u

oviposici6n y proli£ raci6n. Aderna ,
efiala que para contro1ar 10 insecto

vectores 10 mas indicado es el U 0 de in ec
ticidas como las deltametrina en su pr 
sentaci6n «Pour-On» para areas pantano a
o inundab1es como las de Pantanal 0 ]a
provincia de Santa Cruz, Bolivia, dado que
cualquier otro metodo de aplicaci6n de in-
ecticidas pudieran provocar daiios al m 

dio ambiente, perdida del producto y ga 
tos adicionales de producci6n.

MEDIDASPARAEVITARLApI E
MINACION DE HEMOPARA ITO

Los portadores y reservorio d I
hemoparasito ha ta hoy conocidos en la
Americas son 10 bovinos, bufalo de agua,
ovino , caprinos y equinos enfermo . El
pape! que pueden desempefiar las e peeie
de venado y otros animales silve tre como
reservorio d T. vivax requieren r va
luados, dada la importancia que t ndrfa un
posible cicIo selvatico para el control de 1
enfermt,dad (14, 18).

Es necesario destacar que ant la au
seneia de 1a rno ca Tset e en el Contin nte
Am ricano. Las medidas para evitar la di-
eminaci6n de T.vivax erifocan 610 ala

mosca picadora que tra miten I
hemoparasito en forma m canica y a 10
animale qu padeeen 1a int cci6n y pu 
d n tra mi tida a 10 animale ano n u
zonas de origen 0 di tante cuando e mo
vilizan, 0 son transportados por e1 hom
bre.

En el Continente Africano se con idera
qu 1a importancia de 10 metodos d tran 
mi i6n in la intervenci6n de las e p i
de Glossina s probablemente pequena ya
que la Tripanosomia is deja de s r proble
ma cuando erradican la mo ca T ets ~.

D todos modo , e to plantea la cue tion
obre c6mo s que el T. vivax p rite n

los paIse en que no exi t e ta mo ca. (14).

Se puede considerar que 10 metodo
principales para evitar la diseminacion d
la para itosi en la region pu d n er 10
que a continuaci6n e indican.

Diagn6stico cHnico y de laboratorio
preci os con base en el aislamiento del pa
ra ito,l1 vado ha ta u cultivo en animale
con el obj to d determinar u pre encia,
incidencia e tacional y di tribuci6n geogra
fica en cada uno de los paf e d la re i ~ n.

Antes de movilizar animales de ar a
so pecho as d estar infestada deberan
pa ar por un perfodo de observaci6n para
d terminar que estan libres del para ito y
permitir u movilizaci6n cuando e deter
mine que estan anos. Cuando 10 anterior
no sea posible se r comienda la aplica i6n
de farmacos quimiotenlpico con un p no
do re idual prolongado (lsometamidium
Homidium).

Identificaci6n en cada uno de 10 paIse de
10 vector que intervienen para producir
la enfermedad y e tablecer programa efi-
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cientes para u control, sin que estos pu
dieran resultar dafiinos al medio ambiente.

Antes de emprender la movilizaci6n de
animale efectuar un exter inio de los in
ecto hemat6fagos en los vehfculo trans

portadores, al igual que cuan 0 lleguen a su
de tino.

La vigilancia pidemiol6gica constante
de 10 focos endemicos, pro :nocionando el
uso de inmunoestimulantes en los animales
u ceptibles y promoviendo el empl 0 de

razas bovinas que hallan delTIO trado tener
algun tipo de re i tencia contra la
parasito is.

Ante la ocurrencia de una epidemia,
medicar a los animales afectados y en ries
go con fannacos de eficier.cia comproba
das, notificando a los pal es vecinos del
uceso, con el fin de que fecmen las medi

da cuarentenarias y preventivas que ten
gan e tablecidas.

DIFERENClAS ENTRE EL 7:VIVAX
AFRICANO Y AMERICl NO

Desde la introducci6n del par;3sito a las Ameri
cas han exi tido cuestionamie.ntos en relaci6n a
i las variedad de T vivax africana on las

mi mas que existen n America Latina y el Ca
ribe y su fonna de transmi i"n.

En las Americas se tiene conocimiento
de un tripano oma sem jant al Tviva
desde 1919 en la Guinea Francesa. Dicho
para ito se ha detectado en multiples pal-
es de Centro y Sudamerica y el Caribe.

Morfol6gicamente el parasito americana es
indistinguible del tripano oma africano
(Subgenero Duttonel1a, ec ion salivaria) no
e tando todavra clara su relacion con las
ube pecies reconocida dentro del grupo

(Tvivax y Tv. uniforme); en 1989 e efec
tu6 un trabajo de investigacion basado en
i oenzima en el cual una cepa colombiana
demo tro un patron simi Iar al de cuatro
cepas de Nigeria. Ma reciente~ente se
culmina un trabajo en el cual se contemplo
la comparaci6n de los cara..,teres fenotfpicos
de cepas udamericanas y africanas, donde
e compararon cuatro cepas colombianas

(do de la Co ta Norte y dos de Valles
Interandinos) con una cepa de Kenia y una
nigeriana, utilizando tecnicas serologica ,
enzimaticas y de sonda de DNA especffi
ca ; al tiempo, 10 paras·tos colombianos
tendieron a agrupar e en el patron de
isoenzima acorde con la region de orig n.
Pruebas de If is demo t· aron que existfa
total inmunidad cruzada entre los panlsi
tos colombianos pero clemo traron muy
breve relaci6n ro16gi as con la cepas
nigerianas. En conclu i6n los resultados
indicaron que los tripanosomas colombia
no taban relacionados antigenicamente
y pertenecfa al mismo eron~ma; estaban
relacionados fenotfpicamente pero no
serol6gicamente co los parasitos
nigeriano y re ultaron significativamente
diferentes del T vivax procedente del Afri
ca del Este. (17, 18).

Una d las prin ipale diferencia para
la sub-especie Tviva viennei es la ausen
cia de ho pedero intermediario en las Ame
ricas (Glo sina spp.), y la peculiaridades
de que su tra mi ion e m canica, aunque
en Africa tambien se reporta e te tipo d
trasmisi6n. Ad rna, que par ce que las
cepa americanas on menD pat6gena que
las cepa afri ana ,dado que 10 brote son
rna raro en America.

En los diver 0 foro regionales con ga
nadero organizados y a trave del contac
to con los ervicio veterinario de los dife
rente paf e , apar ntemente en America
no existe alarma 0 preocupaci6n por la apa
rici6n de brote d T vivax , comparado
con los de otra hemopara ito i .

Recomenda iones para evitar la in
troduccion de T.vivax a paises libres del
protozoario

En la Ameri a dada la xten ion de
las fronter interna ionales entre los pai
ses, al igual qu la similitud ecol6gica
en las diferentes ubregion e diffcil vi
tar, la movilizaci6n de animales afectados
por la Tri panosomia i Bovina y por ende
de la introducci6n de T.vivax entr pafses
vecinos. No ob t nte, la iguientes accio
nes son re om ndada para vitar la 1ntro
ducci6n y mayor difu i6n del protozoario
a los paf e que e encuentran Iibre .

Primeramente e deb ra c rtificar que
el par en cuesti6n encu ntra libr del
T.vivax.

La implantaci6n de un i tema de vigi
lancia zoo- anitario e tricto y e tablecer
una cuarentena bliga oria para los tra la
do de 10 animales, con el prop6 ito de
evitar la introdu ci6n de animales portado
res del par"sito, debido a op raciones co
merciales con animale procedente de zo
nas endemica .
La d terminacion de la au ncia del parasi
to e podrfa realizar mediante m" todo
serologico 0 det rminando la ausencia del
parasito por la prueba de Woo, 0 cualquie
ra que r ulte adecuad para la autorida
de d salud animal del pals importador.

En ca 0 de que las medida antes cita
da no pudieran r impl mentadas, se po
drfa proc der a la medi acion de todos los
animales que provengan de granja con pro
bl rna 0 pro d ntes de areas donde el
problema fue con tatado la droga que pu
diera emplear e alguna con un perfodo
re idual prolongado como el
I om tamidium.

TRATAMIENTO

Para el tratamiento y prevencion de la
Tripano omi i Bovina en el Continente
Americano generalm nt e emplean los
siguient farmaco v terinario :

Samorin (Cloruro d I imetamidium) po
see un buen ef cto profilactico de ntre 3 a

6 me e ,algunas vece provoca reaccione
locales en el sitio de la inyecci6n. En Co
lombia ya e utiliza como profihicti 0 y
como curativo.
Ber nil (Acetorate de diminazene) 010
con efecto terapeuticos no profilactico .
En Colombia se ha considerado la droga d
leccion para la infeccion porTviva pero
e han reportado cepas re i tent a la

dosis estandar de 3.5 mg/Kg.
Prothidium (Bromuro de pyrithidium) efec
to curatiyo.
Ethidium (Bromuro de homidium) c n efi c
to terapeutico y algtin efecto profilacti o.
Novidium (Cloruro de homidium) fecto
terapeutico y un menor valor profilactico.
Triquin ( Cloruro y/o Sulfato de
quinapiramine) con buen efecto terap "uti
co y profilactico. Sin embargo, i llega e a
desarrollar r si tencia, posteriorment e ta
sea ociacon re isten iacruzadahaciaotro
tripanocida por 10 que no es muy reco
mendable u empleo.
En Cuba durante 1983, se efectuaron pro 
bas de eficiencia del Gana egur que e d ri
vado de la diamidinas, encontrando qu la
destrucci6n de los tripano oma entre I 8
y 18 hora despue del tratamiento prot 
giendo de nueva infestaciones por un p 
rfodo de 39 dfas como prom dio la do i
utilizada fue de 3.5 mg/kg. de peso vivo y
fue efectivo contra babesio i . Demo tran
do buena propiedades terapeutica y
profilacticas. (4).

En 1997 la Empresa Brasilefia d Inv ti
gacion Agrop cuaria (EMBRAPA) y 1
Programa de Modernizaci6n Te nica
Agropecuaria de la Regi6n Central d I Bra
sil (PROMOAGRO) conjuntamente r ali
zaron una e timacion econ6mica sobr el
control de la tripano omia is bovina y
equina, empleando I ometamidium, que d
acuerdo a la ob ervacion s obtenida , pa
rece ser el m dicamento de elecci6n para
las ar as infe tadas de Pantanal, Bra il y
Santa Cruz, Bolivia. Dicho f;irmaco ti ne el
nombre comercial de Trypamidium y tam
bien ha demo trado ser efectivo para esta
blecer estrategias de prevenci6n contra
Tvivaxen regione con alto y mediano rie 
go de infestaci6n. De acuerdo a]o re ulta
dos pr liminares el costo anual por animal
incluyendo e] arreo para suministrar el pro
ducto, 1a jeringa y la droga es dEE.UU
$ 37.83 para 10 bovinos y EE.UU $ 23.92
para los equinos. Con una exp ctativa anual
d retorno de la inversion de la trategia
prey nti vas en area de alto ri go de un
313% y en las de bajo riesgo de 136 ~.

Encontrando e que no exi te ju tificacion
para emplear Trypamidium, en area con
bajo ri go a ser infectada por T. vivax .
(27).

ECONOMIA

Existe esca a informaci6n documental 0
bre el impacto econ6mico que la pr encia
de Tviva r pres nta para la indu tria a
nadera de 10 paf s afectado en la regi "n.
Ademas, d que aparentemente u di tri
buci6n es amplia perc no uniforme en la
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di .tinta ar a ecologica dentro de la cua
Ie tarnbi"n e ncuentran diferente meto
do de explotacion zoot"cnica y 10 resul
tado qu pudieran obteners a1 e£ tuar

tudio para timar 1a perdida econo
mi a que produ e la nferm dad ompli
carian u interpretacion. De tal forma que
erfa conveni nte qu 10 e tudio que e

realicen en e1 futuro, ean individuale en
ada una d la ar a afectada d I pal en
ue tion. Durante 1979 en 1vall de Cauca

en Colombia e realizo una evaluacion para
d terminar el co to en la baja de la produc
cion 1echera en una granja con] 79 animale
de la raza HoI tein y HoI t in Cruzado,
e timando n EE.UU $ 5647. (18 30).

OBSERVACIONES

E necesario r iterar qu la Tripanosomia i
Bovina no es un problema zoonotico en las
Americas.

La Tripano omiasi Bovina no e ha re
portado en la Am"rica d 1 ort (Canada
M" ico U.S.A.).

En 1a ub-region de America Central el
T.vi a n uentra pre ente en tr de
10 iete pal que la integran. Con propo-
ito de criptivo y dado qu actualmente

de noce la regionaliza ion de 1a enfer
m d d n ada paf , ~ e citara el total de su
uperfici nacional para mencionar la pre
encia d la enferm dad, a 1 como, en las

ar a donde no e ha reportado. En 1 Ist-
rno Centroamericano e tienen 147,658
Km2 (29%) en donde la enfermedad e ta
pre ente y 375 721 Km2 (71 %) no ha sido
r portada. El total de bovino en la zona
infe tada de 5.5 millon .

En America del Sur la enfermedad e ta
pr ente en di z d 10 tr pal que la
ompon n. La r gion dond e ha d t cta

do compr nde una uperficiede 14097,291
Km2 (79%) y donde no e tiene re§istro de
u pre encia e de 3,713 241 Km .(21 %).

El total de bovino en la zona in£ tada es
d 224 millon

La Tripano omia i Bovina e encuentra
pr ente en forma enzootica en la gran ma
y rfa d 10 pal de la America d 1Sur y
C ntral a la v z que en e1 pal con pobla-
ion ganadera rna abundante d la sub-re

gion d I Carib .
A P ar de la numero a informa ion ci n
tffi a g nerada d d la introdu cion del
T.\ iva' a1 Contin nte Americano en ]919
aun no e cono n a pecto importante
de u biologfa patog nia, pidemiologfa e
impacto e onomico n la indu tria ganade
ra regional.

Ante las imilitude cologica y ganadera
de la diferentes ubr giones en 1 conti
nente, e e ti rna que e1 T. vivax ha p rma
necido endernico in r considerado como
un problema prioritario en los pafse don
de 1 ha identificado. Existe la po ibili
dad d que IT.viva se encuentr pre ente
en otro pafses, adema de 10 report do
en el presente inform. Cabe la hipotesi
d que no ha ido reportado d bido a la
carencia tecnologicas y estructurales d 10
servicios veterinario n alguno paf es.
Con la xcepcion de Bra il y Bolivia, el
re to de los pafse afectado por Tviva
no han olicitado ala FAO a istencia tecni
ca para su control, como ha ocurrido para
combatir otras h rnopara ito i (anal
piroplamo i) Y ctoparasito is
CAmbi oma variegatum, Ch. hominivorax,
D. irritans, H. bovis).
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